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Volvemos de nuevo a analizar las publicaciones en sociología durante el último año y el
primer elemento a resaltar es la aparición de una nueva revista titulada “Huarte de San Juan,
Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Nava-
rra”. Si bien en la pasada edición de esta “revista de revistas” destacábamos la consolidación
de la Revista Inguruak, debemos señalar que en 1995 han sido publicados tres números de
esta revista, siendo dentro del ámbito analizado la revista especializada en sociología que
más números edita cada año.

Además de éstas, sigue apareciendo en la revista Letras de Deusto artículos referidos a
los distintos ámbitos de la sociología, destacando este año un trabajo de P. Lanceros y otro de
C. Sánchez. La revista Eurídice no ha publicado ningún número durante el año analizado, y en
breve se espera la aparición del número IV. Pasamos a continuación a exponer una descrip-
ción pormenorizada de los contenidos de cada una de éstas:

HUARTE DE SAN JUAN, nº 1.

L. Sarriés Sanz, “Incidencia de la crisis del sindicalismo en el sistema de relaciones indus-
triales: Implicación a la situación navarra”, pp. 13-38.

Tras exponer una breve historia del sindicalismo y del sistema de relaciones industriales,
el profesor Sarriés analiza la crisis del sindicalismo centrando su atención en cinco puntos: el
primero de ellos se refiere al cambio de orientación en las relaciones sociales de carácter
general, el siguiente señala los cambios ocurridos en el entorno socioeconómico, posterior-
mente se expone la crisis del modelo histórico de relaciones industriales para analizar los
nuevos modelos de organización industrial. La experiencia histórica del desarrollo del mode-
lo de relaciones industriales pone fin a este análisis de la crisis del sindicalismo.

Tras esta exposición del sistema de relaciones laborales, el siguiente apartado se centra
en el análisis de las relaciones industriales y los sindicatos en la sociedad Navarra, prestan-
do atención tanto al modelo industrializador navarro como al nacimiento del movimiento obre-
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ro y a la debilidad de la conciencia de clase existente en esta sociedad. El artículo finaliza
con el nacimiento de un nuevo modelo de relaciones industriales: La Agenda de los
sindicatos.

T. Hernández de Frutos, “ Modelos de cambio social en las sociedades industriales avan-
zadas” , pp. 39-82.

El trabajo del profesor Hernández de Frutos es un análisis del cambio social en las socie-
dades avanzadas prestando una importancia especial al papel de la tecnología como varia-
ble del cambio social. Tras exponer el nacimiento del positivismo se analizan los conceptos
“progreso”, “modernización” y “desarrollo económico”; para dar paso al estudio de las fuer-
zas de producción.

Posteriormente se realiza una elaborada exposición sobre el factor tecnológico como
variable de cambio social, para concluir con una exposición de los diferentes modelos de
cambio social: El modelo evolucionista, el neoevolucionista, el del conflicto, el modelo “Cul-
tural Lag” y el Psicosocial.

C. de Castro Aguirre, “ Análisis Factorial para geógrafos: de una técnica ciega a una téc-
nica inteligente, pp. 83-136.

El autor del artículo propone una utilización del Análisis Factorial centrándose -no tanto
en los elementos matemáticos del mismo- sino dando un especial énfasis a las condiciones
de utilización y a la interpretación de resultados. El trabajo comienza con una detallada expo-
sición del modelo del análisis factorial, y analiza a continuación desde una perspectiva críti-
ca las utilidades y los usos de esta técnica estadística por parte de los geógrafos. El artículo
finaliza con una serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando se pretenda utilizar el
Análisis Factorial.

J.M. Osés, “ De Maistre: Ilustración y Revolución” , pp. 137-154.

El profesor Osés comienza este trabajo con una explicación detallada del siglo XVII y la
Ilustración, para continuar con una exposición del impacto de la Revolución Francesa en la
sociedad y en los autores de su época. Posteriormente el autor señala las críticas que De
Maistre hace a la Ilustración y a la Revolución Francesa, concretándose en: 1) la negación de
la capacidad racional del hombre para organizar su vida político-social, 2) negación del
“estado natural” del hombre y del contrato social como momento inicial de la creación volun-
taria de la convivencia política, 3) negación del individuo como núcleo fundamental de la
sociedad y primacía de ésta, y 4) negación del optimismo ilustrado en el progreso y del valor
de los cambios realizados según los proyectos racionalmente concebidos.

J. Beriáin, “ La modernidad como mito social” , pp. 155-190.

Como señala al final del artículo, J. Beriáin aborda dos vertientes fundamentales del ima-
ginario social de la modernidad, por una parte el “falso progreso” que se manifiesta en la con-
cepción de “lo más nuevo y siempre lo mismo” expuesta por W. Benjamin en “Das Passagen
Werk”, donde se presenta una temporización ambivalente del mito, en cuanto tiempo y no-
tiempo. Por otra parte, en este trabajo se analiza la pervivencia de preguntas de ultimidad
contenidas en la religión y en otras formas simbólicas modernas.
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J. Hernández Aristu, “ La teoría de la acción comunicativa como teoría práctica y globali-
zadora de la acción social: trabajo social y educación social” , pp. 191-208.

El autor, que comienza planteando la necesidad de una teoría integradora de teorías y
métodos del Trabajo Social, concibe el Trabajo Social y a los Servicios Sociales como un sub-
sistema funcional en una sociedad altamente diferenciada. Tras exponer su concepción acer-
ca del Trabajo Social entre el sistema y el mundo de la vida, el artículo termina concibiendo
la acción comunitaria como instrumento del diagnóstico y de la intervención social.

A. Gorri Goñi, “ Jean Paul Sartre: Intercomunicación, Libertad y Psicoanálisis existencial.
Observaciones críticas” , pp. 209-228.

A. Gorri analiza la figura de Jean Paul Sartre, prestando una especial atención al proble-
ma de la intercomunicación, el conflicto de la libertad y la psicoanálisis existencial como el
proyecto fundamental de su obra.

M. Pardo, “ La evaluación del impacto ambiental” , pp. 229-262.

Tras analizar el desarrollo y la evolución histórica de la problemática del medio ambiente
en las sociedades de finales de siglo XX, la autora se centra en el análisis de la evaluación
del impacto ambiental en el contexto mundial y en la realidad española. Tras esta contextua-
lización se procede a definir el concepto “Evaluación del Impacto ambiental” (EIA) y a expo-
ner la evolución de este concepto durante los últimos años. Una vez analizados los objetivos
de la evaluación de impacto ambiental, se detallan las etapas del proceso de planificación en
una EIA, para finalizar con los tipos de EIA según las fases del proceso.

J.M. Mateo Celaya, “ El asociacionismo en Tocqueville y Offe” , pp. 263-272.

J.M. Mateo realiza una comparación del asociacionismo en Tocqueville y Offe analizando
diversos elementos en la obra de cada uno de ellos. Su análisis se centra en el análisis que
cada uno de los autores realizan de los conceptos libertad-igualdad, materialismo democrá-
tico, orden social, libertad política, asociacionismo político y base social del asociacionismo.

P. Ayerdi, “ Cultura y Dominación en Pierre Bourdieu” , pp. 273-292.

El profesor Ayerdi analiza la obra de Bourdieu, centrándose en la relación existente entre
cultura, dominación y desigualdad social. Antes de comenzar a analizar la figura de Pierre
Bourdieu, el autor del artículo realiza una exposición de los antecedentes en los que se fun-
damenta el sociólogo francés. Tras definir el término Clase y señalar la importancia que ésta
tiene dentro de la vida social, se expone la relación entre los conceptos “Hábitus”, “Campo”
y “Espacio Social”. Legados a este punto, el artículo finaliza con un análisis del poder sim-
bólico y el capital cultural en la obra de Bourdieu “La distinción”,

L. López de Dicastillo Gorricho, “ Genealogía de la sensibilidad estética y moral postmo-
derna” , pp. 293-308.

L. López de Dicastillo comienza su trabajo analizando la modernidad y exponiendo las
características y personajes del arte moderno. Tras analizar el “ambiguo” valor de las van-
guardias el autor nos introduce en lo que el llama “los juegos lingüísticos y la consiguiente
deconstrucción simbólica”. El artículo finaliza con un apartado titulado “Arte y postmoderni-
dad: una trivialización de la Libido”.
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M. Rodríguez Rodríguez, “ La ruptura del paradigna “ Trabajo”  como eje central del con-
flicto y de la estructuración social” , pp. 309-354.

Manuel Rodríguez expone los nuevos elementos que están alterando sustancialmente la
concepción moderna del trabajo, y la conciencia y conflictos unidos al propio trabajador. En
primer lugar el autor analiza el “advenimiento de la sociedad post-industrial” recogiendo las
aportaciones de D. Bell y A. Touraine para exponer posteriormente la “descentralización” del
conflicto y la “normalización” del trabajador. Seguidamente se estudia la ruptura del carácter
unitario del trabajo asalariado para concluir mostrando el cambio en las estrategias de clase:
el desvanecimiento del proletariado como sujeto histórico.

M. Olazarán y C. Lavía, “ El sistema de ciencia y tecnología en Navarra” , pp. 355-379.

El excelente trabajo de M. Olazarán y C. Lavía es el resultado de un proyecto de investi-
gación que analiza el Sistema de Ciencia y Tecnología en la CAV y Navarra. Tras un primer
apartado en el que se exponen las actuales investigaciones en Ciencia y Tecnología, los auto-
res pasan a exponer los resultados de la investigación señalando en primer lugar los compo-
nentes del sistema; divididos en ejecutores y financiadores. Posteriormente, y antes de las
consideraciones finales, se realiza una gran exposición sobre el sistema de ciencia y tecno-
logía en Navarra en el que se analizan tanto las características generales como los flujos de
financiación en el sistema.

INGURUAK, REVISTA VASCA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA:
Nº 11, ABRIL DE 1995.

J. María Mardones, “ Democracia y ética civil” .

El trabajo aquí presentado por J.M.Mardones pretende sacar a colación el potencial de
revitalización ética inherente a la sociedad civil (en concreto, al asociacionismo) frente a una
sociedad moderna preocupada exclusivamente por cuestiones sistémicas relativas al control
político y económico de la vida social, Se trata, según el texto, de potenciar una imagen
democrática de la sociedad en la que los problemas colectivos (cualquiera que sea su natu-
raleza) no queden en manos de los especialistas y al margen del debate intersubjetivo. Sólo
desde el reconocimiento de la pluralidad y de la riqueza de matices de la sociedad civil cabe
pensar en una moralización de la sociedad en la que todos sus miembros, a pesar de sus
diferencias, tienen como objetivo participar activamente en un destino común.

J. Beriain, “ La integración en las sociedades modernas” .

Frente a la tendencia a la unidad que rige en la cultura oriental y frente a la tendencia a
la fragmentación que rige en la cultura occidental, el trabajo de Josetxo Beriain aspira a edi-
ficar una imagen de la sociedad moderna que integra a ambas formulaciones bajo la expre-
sión de unidad de diferencias. En concreto, se trata de ahondar en la disposición dual de la
modernidad, en la dimensión funcional regida por la objetividad de los medios de comunica-
ción dinero y poder y en la dimensión simbólica cuyos intercambios axiológicos tienen lugar
sobre unas significaciones comunes portadoras de sentido intersubjetivo. De esta suerte, la
sociedad moderna aglutina tanto aspectos de diferenciación funcional como de globaliza-
ción, tanto esquemas de relaciones sociales indirectas (mercado, burocracia) como las
comunidades imaginadas (nación, etnia, etc.)
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I. Zubero, “ Viejos problemas, nuevas solidaridades: una revisión bibliográfica” .

A través de este artículo el autor pone de manifiesto que la modernidad industrial, al decir
de Beck, ha devenido “sociedad reflexiva”, es decir, sociedad en la que ya no sirven las anti-
guas pautas de representación y análisis social propias de un proyecto colectivo basado en
el progreso sin fin. El trabajo de actualización y recapitulación de la bibliografía sociológica
del momento efectuado aquí pone de manifiesto que la actual ciencia social (y la misma
sociedad) no dispone de categorías de pensamiento con las que hacer frente a la novedad
y al cambio insospechados, a transformaciones inesperadas que han aparecido súbitamen-
te en Occidente, como la caída del muro de Berlín, el problema ecológico, el paulatino pro-
tagonismo social de la mujer etc., en concreto, no posee categorías que asuman la colatera-
lidad (Beck) y riesgo (Luhmann) inherentes a toda creación social que pretendiendo hacer el
bien genera su contrario, la novedad y lo inesperado.

A. Kaiero Uría, “ Los sindicatos: historia de un siglo y retos actuales” .

A lo largo de este artículo se pretende analizar la situación actual del sindicalismo. El
autor defiende que a pesar del elevado paro que existe en la actualidad y que hace más fácil
la ascensión de ideologías neoliberales o neoconsevadoras en detrimento de la acción del
sindicalismo, éste pervive bajo otras pautas. En todo caso, queda la duda de si con la tradi-
cional visión economicista de los sindicatos éstos pueden hacer frente a la nueva forma que
toma la alienación social. Esta ya no es económica, sino cultural y afecta a los contenidos de
la libertad, ya que según el autor “la dominación del poder tecnocrático se ejerce mediante
la programación social, a la que los ciudadanos están sometidos en forma de participación
dependiente”,

A. Irene del Valle, “ Hombres y familia: dinámicas de deconstrucción de género” .

En este trabajo se pretende analizar el impacto de los cambios de las relaciones de géne-
ro sobre la organización familiar. Por lo deducido del mismo, la relación del hombre y de la
mujer en el ámbito de la familia apunta a una menor diferenciación o segregación de tareas.
A ello contribuyen tanto las “ayudas” masculinas en las labores domésticas como la intensifi-
cación del varón en el cuidado y socialización de los hijos.

M. Arriaga, “ La modernidad en crisis: extinción y emergencia” .

El cometido de este artículo radica en levantar acta de la miopía de un aparato catego-
rial, como el sociológico, incapaz de ver en la sociedad, no tanto un cuerpo homogéneo y uni-
forme, sino una realidad dinámica, rica en matices y en permanente autoalteración (Castoria-
dis). Se trata de recordar a los defensores de la modernidad que sus presupuestos de análi-
sis basados en el individualismo y en el a priori de la autonomía del aparato tecno-producti-
vo y de sus progresos (únicamente materiales) van dejando paso a modelos de vida en los
que se privilegia el estar juntos (Maffesoli), el calor-color de relaciones directas, siempre nove-
dosas y creadas al albur de afectos y emotividades, no deudoras de ningún proyecto impues-
to “por arriba” (metarelatos) y sujetas a la inmediatez y a la temporalidad presente.
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INGURUAK, REVISTA VASCA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA:
Nº 12, JULIO DE 1995.

E. Peciña Anitua, “ El elemento comunitario en las sociedades modernas” .

El presente artículo incide en la importancia de las actitudes colectivas que destacan por
su cariz comunitario y que vienen a dar respuesta a determinadas desajustes sociales en los
que el elemento de solidaridad y tolerancia quedan ocultados por las necesidades funciona-
les del sistema social moderno (exclusión, pobreza, etc.). Estos desajustes se gestan en el
seno de un contexto social urbano donde la comunicación interpersonal queda mediatizada
(Habermas) por la objetividad de lo político y económico y que sólo un mayor grado de par-
ticipación, relación y comunicación ciudadana puede facilitar su desplome en beneficio de
formas de interacción en las que los nexos de implicación y compromiso social sean mayo-
res.

L. Simón Alfonso, “ El concepto de familia en la planificación familiar” .

La auténtica dimensión de la familia en la sociedad actual es el objeto de análisis de este
trabajo. Se trata de otear en qué consiste la reorganización de la familia en un contexto social
en permanente tránsito y cambio. En concreto, por lo que se desprende del trabajo, la fami-
lia actúa como agente reductor del stress producido por la situación económica entre sus
miembros. Debido a la prolongada estancia de los jóvenes junto a la familia, esto ha sido
clave para reducir el nivel de tensión ante la falta de expectativas fuera del hogar, mediante
la redistribución de los recursos disponibles entre sus miembros, tales como el dinero, el
acceso a la seguridad social, el espacio disponible en la vivienda, etc.

M. Rejado Corcuera, “ El marco referencial en el trabajo social actual” .

La autora subraya la importancia de la teoría en el ámbito del trabajador social. Bajo su
punto de vista, teoría y práctica han de estar totalmente integradas en la acción y en la pro-
ducción de conocimiento, careciendo de sentido, por lo tanto, la práctica profesional sin apo-
yatura teórica consciente y reflexiva. En concreto, toda referencia teórica ha de servir, ade-
más de para orientar la acción profesional, para cuestionar los conocimientos empleados e ir
haciendo nuevas conceptualizaciones sobre los problemas sociales y el diagnóstico de los
mismos.

M. Puy Lamo García, “ Servicios sociales: instrumentos de la política social” .

A lo largo del presente artículo el objetivo de la autora pasa por intentar ubicar la acción
de la Política de Bienestar Social en el marco de una sociedad bajo permanentes cambios
socioeconómicos. Además se destaca la importancia de un Pacto social basado fundamen-
talmente en los intereses de los sectores de la población que participan en el proceso pro-
ductivo a través de la Seguridad Social. Todo esto sin olvidar cuáles son las necesidades
sociales concretas que hay que afrontar (educación, salud, etc.), cuáles son los colectivos
que precisan Programas de Acción Positiva, cuáles son las medidas de desarrollo social que
se pueden llevar a cabo desde los propios recursos socioeconómicos de la comunidad,
fomentando la planificación local integrada para prevenir la marginación y la pobreza, etc.
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M.J. Martinez de Ubago, “ Estrategias de intrevención en trabajo social” .

Según la autora, la entrevista, como estrategia de intervención, es un instrumento funda-
mental para todas las profesiones de ayuda: médicos, educadores, abogados, trabajadores
sociales, etc. Ocurre que para los trabajadores sociales constituye una actividad muy impor-
tante ya que refleja los aspectos esenciales del Trabajo Social (binomia necesidad-recurso).
Se trata del primer paso en toda intervención y en todo tratamiento y aporta desde el princi-
pio elementos terapeúticos. Es un medio de conocimiento especial, pues constituye un
encuentro entre dos personas y una interacción específicamente humana. Una buena rela-
ción es condición necesaria, aunque no es suficiente, para realizar una buena entrevista. Una
buena técnica permite utilizar óptimamente la relación.

C. Lavía y M. Ispizua, “ Cambios en las tipologías socio-residenciales de la periferia del
área metropolitana de Bilbao 1981-1991” .

Como afirman las autoras del trabajo, éste expone algunos resultados de una investiga-
ción en la que ellas participan y que lleva por título “Las transformaciones socio-urbanísticas
en la periferia del Area Metropolitana de Bilbao durante el periodo 1981-1991”. Para estas
investigadoras, el transfondo de tales transformaciones es bien conocido: Bilbao y su área de
influencia, siendo la principal aglomeración urbana productiva y funcional de la Comunidad
Autónoma Vasca, viene sufriendo una regresión poblacional, industrial y migratoria que ha Ile-
gado a poner en entredicho su rango metropolitano a nivel estatal. La investigación realizada
pretende atender al seguimiento temporal de tal “crisis urbana” analizando un periodo espe-
cialmente significativo (1981-1991), y centrándose en uno de los aspectos más importantes
de su evolución: los efectos diferenciales de la crisis en la periferia metropolitana, a través de
la selección de cuatro municipios sintomáticos, como son Barakaldo, Sestao, Getxo y Leioa.

E. Uriarte Bengoetxea, “ Algunos problemas del análisis de las élites políticas e intelectua-
les” .

Afirma la autora que la utilización del concepto de élite es aún complicada en las cien-
cias sociales ya que no han superado el efecto eclipsador que la teoría de la clase ha tenido
sobre la teoría de las élites. Además, el análisis empírico de las diversas élites plantea pro-
blemas específicos. La selección e identificación de las élites políticas e intelectuales pre-
sentan algunos de esos problemas que la Sociología y la Ciencia Política tienen que resolver.

INGURUAK, REVISTA VASCA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA:
Nº 13, DICIEMBRE DE 1995.

R. Maiz, “ La construcción de las identidades políticas” .

A lo largo del presente trabajo se trata de ahondar en la capacidad creadora de la movi-
lización social para entender los procesos de unas identidades políticas que no preexisten a
tal movilización. De este modo, se constata la eliminación de cualquier explicación a priori
que haga descansar la identidad política en unas preferencias de sentido preexistentes, en
unos intereses económicos, en una concepción mecanicista de la acción como reflejo de
sujetos individuales o colectivos, objetivamente conformados, etc. El autor destaca que es la
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movilización política el filtro que desencadena pretensiones, ilusiones y, por último, identida-
des colectivas siempre sujetas a procesos de construcción/deconstrucción por mor del cró-
nico déficit de toda institución humana y que el modelo de organización política Democracia
permite su permanente retematización social y autocrítica.

P. Ibarra Güell, “ Nuevas formas de comportamiento político: los movimientos sociales” .

En el artículo que aquí se presenta el autor destaca la pertinencia de un visión más polí-
tica de los movimientos sociales en general y de los nuevos movimientos en particular. Tal
deriva hacia formas e identidades cada vez más próximas a las de los partidos políticos pare-
ce partir de una ambigüedad posicional de los movimientos frente al sistema político en su
misma fase constituyente. En esta cohabitan una crítica a los canales institucionalizados de
conformación de la voluntad política y una mirada nostálgica y regeneradora respecto a los
partidos que fomenta su acercamiento a los mismos.

J. Matas Dalmases, “ Los efectos del gobierno de coalición en la administración de Cata-
luña” .

Con el presente trabajo se pone de manifiesto que el gobierno de coalición en la admi-
nistración autonómica de Cataluña (Convergencia Democrática de Catalunya -CDC- y Unio
Democratica de Catalunya -UDC-), aunque parten de una distribución porcentual del poder
político, el 75 % para CDC y el 25 % para UDC, esta cuota es más formal que real. Esta sólo
se aplica en el reparto del número de departamentos que dirigen ambas formaciones políti-
cas. Sin embargo, en los últimos quince años el partido demócrata-cristiano siempre ha diri-
gido departamentos poco importantes. Además el presupuesto que gestiona este partido
está muy por debajo de la cuota del 25 %, ya que aproximadamente gestiona un 5 % del pre-
supuesto destinado a los departamentos. Finalmente, el grupo de cargos de designación
política de la administración catalana que pertenecen a UDC no sólo es muy reducido sino
que además, en su conjunto, es el que tiene menor influencia en el proceso de decisión de
las políticas públicas que han de llevar a cabo los departamentos.

M. Silvestre Cabrera, “ En torno a la vigencia de la igualdad como valor de legitimación
política” .

El artículo aquí presentado empieza preguntándose por la vigencia de la igualdad como
valor legitimador. Sin embargo, a lo largo del trabajo, el autor llega a cuestionar seriamente el
hecho de si la igualdad ha sido alguna vez valor legitimador para poder hablar hoy de su
vigencia. LLegando incluso a pensar que jamás la igualdad ha fundamentado ningún siste-
ma político por si sola, sino más bien ha sido aceptada cuando ha proporcionado crecimien-
to económico.

ESTUDIOS DE DEUSTO, Vol 42, Nº 1. (Enero-Junio de 1995).

P. Lanceros, “ M. Focault: La Pregunta por el poder” , pp. 113-131.

El trabajo del profesor Lanceros es un análisis acerca del Poder como termino funda-
mental para comprender la obra de M. Focault. En concreto, Lanceros se centra en consta-
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tar la presencia de múltiples referencias al poder en la obra de Foucault, referencias que le
llevan a animar al lector a realizarse una pregunta ya realizada por Focault: ¿Por qué estudiar
el poder?.

Otro de los problemas analizados hace referencia al propio ejercicio del poder, cuestio-
nando con ello la idea de la esencia del mismo. Tras analizar esta temática, el autor del artí-
culo centra su atención en el análisis de Focault sobre los “tipos de poder”, resaltando que el
poder existe al margen de sus condiciones históricas. Para finalizar, se analizan las distintas
prácticas del poder.

ESTUDIOS DE DEUSTO, Vol 42, Nº 2. (Julio-Diciembre de 1995).

C. Sánchez, “ Reactualización del pensamiento religioso de E. Durkheim” , pp. 191-210.

En este trabajo se realiza una interpretación actual del pensamiento religioso de Emile
Durkheim: Tras exponer la tesis fundamental que Durkheim sostiene en su obra “Las formas
elementales de la vida religiosa”, C. Sánchez analizar la importancia que Durkheim concede
al fenómeno religioso como elemento integrador de cualquier sociedad humana, exponiendo
a continuación los motivos por los que Durkheim profundiza en la dimensión religiosa de las
comunidades sociales.

Posteriormente el autor realiza una breve presentación del planteamiento de Ernst Cassi-
rer, especialmente su concepción acerca del papel de la religión en la vida de la persona.
Tras analizar las diferencias de este planteamiento respecto al planteamiento durkheniano, se
vuelve a plantear el rol de la religión en las sociedades actuales de la mano de Manfred Frank.
La peculiaridad del análisis de este autor, que aúna la concepción de Durkheim con el pen-
samiento de Cassirer, es que considera la religión como una “instancia fundamental y legiti-
madora básica por cuanto refiere al originario acceso al mundo desde lo sagrado (o, imagi-
nario) de toda sociedad en embrión”.
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