
11.- EL NEOEVOLUCIONISMO 

En los años cincuenta del siglo XX el evolucionismo sociológico 

volvió a la primera línea del debate académico, tras un periodo de 

crítica, rechazo y abandono. Entroncó con nuevas fuentes intelectuales 

(procedentes de la biología, la paleontología, la arqueología, la 

antropología cultural, la etnología y la historiografía), tomando 

nuevas direcciones e influyendo sobre la teoría (y el análisis) del 

cambio social. 



11.- EL NEOEVOLUCIONISMO 

Fue al tiempo una respuesta y una adaptación al funcionalismo 

preponderante. La diferenciación creciente de las sociedades debido 

al aumento poblacional, los movimientos migratorios, el desarrollo 

tecnológico, la productividad, los intercambios económicos y 

culturales y el capitalismo son claros indicadores de esta visión 

neoevolucionista que abandona el término ‘progreso’ y lo cambia 

por el de ‘desarrollo’ y, más adelante, por el de ‘modernización’. 



11.- EL NEOEVOLUCIONISMO 

Podemos ver (y diferenciar) al neoevolucionismo como una teoría 

procedente del evolucionismo clásico (evolucionismo multilineal); 

como un enfoque del cambio social y cultural (evolucionismo 

cultural); o como una perspectiva materialista de la estructura social 

(materialismo cultural). 
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11.- EL NEOEVOLUCIONISMO 

Para Parsons, “los desarrollos en la teoría biológica y en las 

ciencias sociales han creado firmes bases sobre las que 

aceptar la continuidad fundamental de la sociedad y la 

cultura en tanto parte de una teoría más general de los 

sistemas vivos en evolución” (El sistema social, p.4). Por tanto, 

la evolución no es un mito, sino una realidad confirmada. El 

neoevolucionismo se inicia en la antropología cultural, entre 

quienes destacan Leslie White, Julian Steward, Marvin Harris, 

Marshall Sahlins y Elman Service, se desarrolla el 

neoevolucionismo sociológico, entre quienes resaltan: Gerhard 

Lenski y Talcott Parsons, en su vertiente funcionalista; y Edwin 

Wilson en su versión biologicista (sociobiología). 



11.- NEOEVOLUCIONISMO Y EVOLUCIONISMO CLÁSICO 

Diferencias respecto al evolucionismo clásico: 

1.- El enfoque se traslada desde la evolución de la sociedad humana 

global como un todo hacia los procesos que aparecen en 

entidades sociales concretas: civilizaciones, culturas, grupos 

sociales, bandas, tribus, comunidades locales, naciones, etcétera. 

2.- La principal preocupación radica en los mecanismos causales de la 

evolución, en lugar de en la secuencia de estadios o fases 

necesarios. Se buscan más las explicaciones que esquemas 

tipológicos o clasificaciones. 

3.- No se vincula la evolución con el progreso, evitando así cualquier 

connotación ética o política del análisis. Las descripciones de la 

evolución se formulan en términos categoriales, descriptivos, sin 

prejuicios. 



11.- NEOEVOLUCIONISMO Y EVOLUCIONISMO CLÁSICO 

Diferencias respecto al evolucionismo clásico: 
4.- Se evita igualmente el determinismo, expresándose en términos 

probabilísticos, puntuales, más que en términos causales o 

condicionantes. 

5.- Evidentemente, se incorpora de forma gradual al discurso 

sociológico puntos de vista de otras ramas del evolucionismo: 

darwinistas, biologicistas, funcionalistas, etcétera. Se intenta, de este 

modo, separar la Sociología 

de la filosofía y la historia  

social y unirla a la biología  

y a la antropología cultural. 
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11.- NEOEVOLUCIONISMO EN LA ANTROPOLOGÍA 

CULTURAL 

Tanto en La ciencia de la cultura (1949) como en Evolución de la cultura 

(1962) Leslie White describe la cultura como un mecanismo 

adaptativo a través del cual la humanidad ha ido transformando la 

naturaleza. El sistema tecnológico constituye la base de dicha 

adaptación, a la que sigue la organización política de la sociedad, 

su estructura jurídica, la educación y las ideologías. Describe una 

secuencia evolutiva en el uso de la energía: 1) corporal, física; 2) 

animal (ganadería); 3) tierra (agricultura); 4) industrial 

(combustibles); y 5) atómica (fisión nuclear). 



11.- NEOEVOLUCIONISMO EN LA ANTROPOLOGÍA 

CULTURAL 

Julian Steward rompe categóricamente con el evolucionismo unilineal. 

“La investigación del siglo XX ha acumulado una multitud de 

pruebas que apoyan firmemente la consideración de que las 

culturas particulares divergen de forma significativa unas de otras 

y que no pasan por estados unilineales” (p. 28).  

Por tanto, la evolución debe describirse de manera multilineal: 1) entre 

las sociedades diversas, con condiciones específicas cada una de 

ellas; y 2) dentro de las sociedades, la evolución es diferente en 

cada área (economía, cultura, política, arte, derecho, etcétera). 



11.- NEOEVOLUCIONISMO EN LA ANTROPOLOGÍA 

CULTURAL 

Esta evolución multilineal “está interesada en las culturas 

particulares, pero en lugar de considerar como hechos 

problemáticos las variaciones y la diversidad locales que empujan 

la estructura de referencia de lo general a lo particular, se ocupa 

sólo de aquellos paralelismos limitados de forma, función y 

secuencia que han sido validados empíricamente. Lo que se pierde 

de universalidad se gana en concreción y especificidad” (p. 19). 



11.- NEOEVOLUCIONISMO EN LA ANTROPOLOGÍA 

CULTURAL 

Con todo, para Steward existe un factor si no determinante sí al 

menos central en toda evolución social: la tecnoeconomía. “A lo 

largo de milenios las culturas de ambientes diferentes han 

cambiado enormemente, y estos cambios son ligables básicamente 

a nuevas adaptaciones exigidas por la transformación tecnológica 

y de la organización de la producción” (p. 37). 
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11.- NEOEVOLUCIONISMO EN SOCIOLOGÍA 

GERHARD Y JEAN LENSKI: EL ENFOQUE ECOLÓGICO EVOLUTIVO Y 

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN EL CAMBIO SOCIAL. 

TALCOTT PARSONS Y LA TEORÍA GENERAL DE LA DIFERENCIACIÓN 

(REVISIONES DE ROBERT MERTON). 

LA TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN (NEIL SMELSER, SAMUEL 

EISENSTADT). 

EL NEOFUNCIONALISMO (ALEXANDER, COLOMY, TIRYAKIAN, 

RUESCHEMEYER). 

EL EVOLUCIONISMO BIOLÓGICO (COLLINS,  

BURNS, DIETZ, LANGTON, LOPREATO)  

Y LA SOCIOBIOLOGÍA (WILSON). 



11.- NEOEVOLUCIONISMO EN SOCIOLOGÍA 

 El factor religioso (1961). 

 Poder y privilegio. Teoría de la 

estratificación social (1966). 

 Las sociedades humanas. Introducción a 

la macrosociología (1974). 

 



11.- NEOEVOLUCIONISMO EN SOCIOLOGÍA 

Para Lenski y Lenski la historia de la humanidad no es una mera 

secuencia de “una maldita cosa tras otra… un entramado de 

sucesos sin ninguna pauta o tendencia significativa” (p. 76), sino 

más bien el desarrollo de patrones tecnológicos cuyas 

consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas son 

evidentes. 



11.- NEOEVOLUCIONISMO EN SOCIOLOGÍA 

La emancipación de la especie humana respecto a la naturaleza y el 

mundo animal se debe al avance del aprendizaje y  a la 

información compartida para la manipulación del mundo material. 

La forma básica de información es la puramente genética, la forma 

superior es el aprendizaje individual, a la que sigue la 

comunicación por signos y finalmente la comunicación a través de 

símbolos, la información codificada, conservada y compartida de 

generación en generación. 

 

TECNOLOGÍA—ECONOMÍA—POLÍTICA—SOCIEDAD 

 



11.- NEOEVOLUCIONISMO EN SOCIOLOGÍA 

“El hombre es un ser social obligado por la 

naturaleza a vivir con otros hombres, como 

miembro de una sociedad” (p. 28). 

Es el interés personal (el gen egoísta al que se 

refiere Wilson) lo que convierte al ser humano en 

social. 

 

 

http://www.amazon.com/gp/product/images/1594510237/ref=dp_image_0/192-8222079-8100538?ie=UTF8&n=283155&s=books


INTRODUCCIÓN A LA MACROSOCIOLOGÍA 

Fundamentos Teóricos -- La situación humana -- Las sociedades 

humanas como sistemas socioculturales -- La evolución de las 

sociedades humanas -- Tipos de sociedades humanas -- 

Sociedades cazadoras y recolectoras -- Sociedades hortícolas -

- Sociedades agrarias -- Algunos caminos evolutivos y una 

breve revisión -- La Revolución Industrial -- Sociedades 

industriales: tecnologías y economías -- Sociedades 

industriales: ideologías y gobiernos -- Sociedades industriales: 

la población, la familia y el ocio -- Sociedades en proceso de 

industrialización -- Experimentos sociales importantes del 

siglo XX: probar los límites de lo posible -- Retrospectiva y 

prospectiva. 

 



LA EVOLUCIÓN CULTURAL Y TECNOLÓGICA TIENE UNA 

BASE DEMOGRÁFICA, Y VICEVERSA 

“Los rasgos básicos de la historia humana desde el 

paleolítico a través de la edad de bronce están ahora 

claros. Sólo pueden describirse en términos de desarrollo: 

las pruebas de un incremento numérico de la población 

humana, las pruebas de la residencia del hombre en 

hábitats cada vez más variados, las evidencias de una 

tecnología cada vez más compleja y las evidencias de la 

producción cada vez mayor de bienes duraderos y de 

acumulación de capital” (p.50). 

Desarrollo sostenible 



LA EVOLUCIÓN CULTURAL Y TECNOLÓGICA TIENE UNA 

BASE DEMOGRÁFICA, Y VICEVERSA 

“Los historiadores toman la historia donde la dejan 

los arqueólogos, y sus hallazgos refuerzan y 

extienden el cuadro proporcionado por los 

arqueólogos: crecimiento continuo de la 

población, avance continuo en la tecnología, en 

la producción y en la acumulación de capital; y 

además, los sistemas sociales generalmente se 

vuelven más complejos, más diferenciados, más 

urbanos, y más poderosos a medida que pasa el 

tiempo” (p. 51). 



LA EVOLUCIÓN CULTURAL Y TECNOLÓGICA TIENE UNA 

BASE DEMOGRÁFICA, Y VICEVERSA 

“Los sociólogos entonces toman la sociología donde la 

dejan los historiadores, impulsando además, con sus 

investigaciones y resultados, el paisaje aportado por los 

historiadores: aumento de la población humana, 

migraciones, desarrollo tecnológico, de la producción y 

acumulación de capital, distribución desigual del poder y 

de los recursos” (p.51). 



SOCIEDADES HUMANAS. MACROSOCIOLOGÍA 

“La sociología comparte con el enfoque evolutivo en 

biología un intenso interés por el proceso de cambio 

(especialmente el cambio básico, a largo plazo, de 

desarrollo, selección y adaptación) y por los 

procesos conexos de competición y conflicto. Con el 

enfoque ecológico en biología comparte la 

sociología un interés por los lazos de 

interdependencia dentro y entre poblaciones y por 

las relaciones entre las poblaciones y su entorno 

natural” (p. 69). 



SOCIEDADES HUMANAS 

Por tanto, la tecnología constituye el criterio principal de 

periodificación de las sociedades humanas.  

“… el avance tecnológico es el principal determinante de esa 

constelación de tendencias globales (en población, en lenguaje, en 

estructura social, en ideología) que definen los rasgos básicos de la 

historia humana” (p. 110). 



SOCIEDADES HUMANAS 

Este avance tecnológico, que puede ser diferente según las 

condiciones ecológicas locales de cada sociedad, se encamina 

hacia una mayor productividad y determina también la distribución 

de recursos, de posiciones sociales y de poder.  

Esto que suena muy marxista es más bien muy weberiano. 



CINCO TIPOS DE SOCIEDADES 

1) Las dedicadas a la caza y la recolección (hasta el 7000 

a.C.). 

2) Las hortícolas simples (de 7000 a.C. a 5.000 a. C.). 

3) Las hortícolas avanzadas (de 5000 a.C. a 3000 a.C.). 

4) Las agrarias (de 3000 a.C. al 1800 d.C.). 

5) La sociedad industrial (a partir de 1800). 



1.- LAS SOCIEDADES DE CAZADORES Y RECOLECTORES 

 División sexual del trabajo: los hombres cazan y 
las mujeres hacen forrajeo. 

 Ideas religiosas animistas. 

 Liderato de un macho dominante. 

 Bajo nivel tecnológico. Hachas de piedra y 
conocimiento  básico del fuego. 

 Nómadas, se movían de sitio cuando se agotan 
los recursos. 

 La población nunca pasa de 50 a 60 personas. 
 

 

 



2.- Y 3.- LAS SOCIEDADES HORTICULTORAS 

Esta forma de organización social y económica aparece cuando los 
humanos aprenden a sembrar en pequeñas huertas. 

Este descubrimiento fue hecho por las mujeres. 

Comienza una producción de alimento. 

Aumento en la población. Más de 200. 

Comienza la segmentación sanguínea y surgen los clanes. 

Consejo tribal  con clan mitológico. En algunos contextos surge el rol 
del guerrero. 

Politeísmo. 

 

 

 



4.- LAS SOCIEDADES AGRARIAS 

Se basa en tres tecnologías: 

 1) el arado; 

 2) la domesticación de animales grandes; y  

 3) la irrigación y fertilización artificial del terreno. 

Se desarrolla el concepto de propiedad privada de la tierra. 

 



4.- LAS SOCIEDADES AGRARIAS 

Desigualdades de género: cultura patriarcal. Los hombres se 
apropian de la tierra. Las mujeres quedan fuera del 
control de la tierra. 

La protección de las cosechas  de otras tribus lleva a la 
construcción de murallas. Esta construcción de muros 
lleva a los  humanos a organizarse jerárquicamente.  

Se produce un excedente de alimento. Surgen los sistemas 

de desigualdad económica y de estratificación social. 

Es el tipo de sociedad más desigual de la historia de la 
humanidad. 

 



4.- LAS SOCIEDADES AGRARIAS 

Surge la escritura,  los documentos de tenencia de tierra y el 

patriarcado. 

Surge la familia patrilineal. 

Se desarrollan las religiones 

monoteístas. 

Surge el ejército  

organizado para proteger  

la riqueza acumulada.  

Surge el Estado como institución política. 

 



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

La evolución tecnológica determina el desarrollo de los 

bienes instrumentales y de la desigualdad.  

La complejidad de las maquinarias y de las 

organizaciones hacen que las elites, que no pueden 

controlarlas, permitan que determinados grupos 

sociales (técnicos, gerentes) accedan a la información y 

a la dirección, sin perder, eso sí, su condición de 

subordinados. 

También sobre las clases bajas se hacen concesiones 

(aumento de salarios, acceso a recursos y servicios).  



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

Conceder a las clases bajas más excedentes 

económicos ha elevado su productividad y 

disminuido su conflictividad. Si la población 

general no tuviera dinero para comprar 

bienes más allá de los productos básicos, 

sería muy difícil que las elites consiguieran 

aumentar sus beneficios y reducir los 

conflictos. 

 



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

“Como las elites tienen múltiples objetivos, y no sólo les 

interesa maximizar las recompensas materiales, pueden 

estar dispuestas a hacer concesiones económicas en 

una economía muy productiva y expansiva” (p. 315). 

 



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

Para las clases bajas la reducción de la natalidad y del 

crecimiento demográfico también les beneficia. Por un 

lado, porque son menos bocas que alimentar en su 

seno, y, por otro lado, porque hay más recursos para 

dividir entre las elites y las masas.  

El avance tecnológico ha conllevado aumento del capital 

humano. La cualificación de la mano de obra ha 

supuesto no sólo mayor salario sino también acceso 

masivo al conocimiento y la información para las clases 

populares. 

 



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

Si a todo ello añadimos la aparición de una 

ideología favorecedora de la participación 

ciudadana y de la democracia política, el 

panorama que nos traza Lenski es de una 

sociedad que va, sin duda, hacia lo mejor, lo que 

le une a la visión decimonónica del progreso. 



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

Es por ello que para Lenski las sociedades 

industriales son las más democráticas e 

igualitarias de la historia de la humanidad. 

 



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

La generalización de la educación, de la sanidad, del 

bienestar social; el triunfo de la democracia como forma 

política de participación; el aumento de los salarios y del 

nivel de ingresos  (más allá de la mera supervivencia)… 

suponen que estamos ante la sociedad, aunque no exenta 

de desigualdades, con mayor movilidad y menor 

distancia social de la historia. 



ACCESO DESIGUAL A BIENES 

SOCIEDADES DE CAZA Y
RECOLECTORAS

SOCIEDADES HORTÍCOLAS
SIMPLES

SOCIEDADES HORTÍCOLAS
AVANZADAS

SOCIEDADES AGRARIAS SOCIEDADES INDUSTRIALES

ELITES MASAS



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

Pero eso es a costa de un mayor empobrecimiento y una 

mayor desigualdad en los países no desarrollados. La 

desigualdad mundial crece.  

La mayoría de empleos peor pagados están en las 

naciones menos desarrolladas, mientras las sociedades 

industriales avanzadas se benefician de los empleos de 

alta tecnología y gran remuneración, así como de un 

nivel superior de vida que se hace posible mediante la 

explotación del trabajo y los recursos baratos 

procedentes del Tercer Mundo. 

 



5.- LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES 

De ello es consciente Lenski, aunque no ofrece alternativa alguna, 

más allá de que la evolución de esas sociedades hasta alcanzar 

cotas (tecnológicas, económicas, culturales sociales y políticas) 

semejantes a las de las industriales avanzadas hará que llegue la 

democracia, la igualdad, el bienestar… 

Ése es el futuro que pronostica: revoluciones tecnológicas que 

conllevarán la prosperidad material y espiritual de la ciudadanía 

(¿sociedad postindustrial democrática pero no igualitaria?) 

 


