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INTRODUCCION 

No prP.tendemos utilizar este espacio introductorio 9ara 

hacer una justificaci6n del problema sino una sustentaci6n -

de principio: la elecci6n de la vida cotidiana como tena de 

t~sis constituye en sr misma un pronunciamiento que, con re~ 

pecto al tipo especifico de pr&ctica sociol6gica que nos ani 

ma, puede ser observado desde varios ángulos de interpreta -

ci6n. 

El primero de ellos radica en el hecho de que el probl~ 

ma de la vida cotidiana ha sido fundamentalmente tratado por 

~reas del conocimiento como la filosofía social., la antropo

log!a y hasta cierto punto la historia. Raramente ~a despe.E 

tado interés en la sociología. Con esto queremos i..~dicar 

que nuestra elecci6n intenta proponer a la vida cotidiana co 

mo fen6meno de la realidad social que amerita una aproxima 

ci6n desde nuestra disciplina. 

Unido a lo anterior y antes de introducirnos al signiff. 

cado de la vida cotidiana como espacio analítico, debemos se 

ñalar otro fulqulo que incide en la .. afirmación in:i.ciaJ.. El 

quehacer sociol6gico admite diversas posturas ante la reali

dad (o formas de asumir o entender la realidad) que se tradu 

cen de manera concreta en el desarrollo de la pr~ctica prof~ 

sional.. En este sentido creemos conducente e~cpl:ici.tar que -

la proposición del problema de lo cotidiano como tena socio-

16gico se sustenta en una postura que ante la realidad se 

compromete -con todas las li..~itaciones del caso- con el pro

yecto de su transformación, al concerbirla corno totalidad en 
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movimiento y no exenta de contradicciones. Ello nos permite 

decir. que el tratamiento que hacemos del terna se orienta por 

los principios que rigen el pensamiento marxista, seg6n la -

interpretación de Agnes Heller, quien~ seguidora de la trad.!_ 

ci6n Lukácsiana ofrece de entrada, m~s que otra cosa, un ca-

mino que Pª-~~:~do del manejo filos6fico de un conjunto de -

categor:ías en Harx, in .... ~nta captar el movimiento y estructu-

ra de la realidad social a través de una reconstrucción con-

ceptual que implica una visi6n critica. Podr~amos decir que 

en la construcción de conceptos que propone, la autora da 

cuenta de problemas de la realidad social que, aunque elabo-

rados filosóficamente, muestra su pertinencia a 1& teoriza -

ci6n sociológica que se orienta en ese sentido. 

Tal es el. caso, por ejemplo, de la categoría fi.losófica 

de "objetivaciones genéricas", utilizada para designar los 

resultados concretos de la actividad hunana -de la praxis- a 

través de la historia, y cuya existencia y funci6n se defi 

nen a partir de las necesidades generadas en el proceso de -

reproducci6n de los hombres. Esta categoría aparece dotada -

de un movimiento que entraña la continuidad histórica de una 

sociedad dada, puede 'a la vez que.representar también lapo-

sibilidad de su transformación radical. 

La reflexi6n que desarrollamos en torno al concepto de 

vida cotidiana formulado por Heller representa así un esfue~ 

zo de lectura sociol6gica del plano filosóf1co, matriz con -

ceptual al interior de la cual surgen las nociones centrales 
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de Heller. 

A la luz de las anteriores consideraciones, que consti

tuyen las condiciones básicas de las que parte nuestra refl~ 

xi6n, nos acercamos a abordar lo que puede interpretarse co

mo justificación del tema propuesto y que se centra en lo 

que a nuestro entender encierra, a grandes rasgos, el canee~ 

to de vida cotidiana. 

Previamente, sin embargo, debemos reconocer en el plan

teamiento mismo del problema un traslapa.miento; al tratarse 

de "el concepto de vida cotidiana" se pone en juego el. al 

canee epistemol6gico de la noci6n, por u..~ lado, y el proble

ma concreto de la vida cotidiana como fen6meno de la reali 

dad social, por el otro. Consecuentemente, el significado 

de nuestra propo.sici6n inicial es resultante de la manera en 

que es captado y reconstruido conceptualmente dicho fen6meno. 

Podriamos decir que precisamente por la manera en que es ma

nejado por Heller, la cotidianeidad se revela como una pro 

blemática que no debiera ser pasaca por alto y que por lo 

contrario, se demuestra fundamental para la explicación en 

tre otras cosas, del movimiento de la sociedad. 

Es preciso reconocer que la adopción de la perspectiva 

helleriana a este respecto responde a las implicaciones que 

trae aparejada nuestra postura al interior de la prá~tica s~ 

ciol6gica, (aludimos a una posición critica ante la realidad 

que se anima en un esfuerzo permanente de congruencia a dif~ 

rentes niveles, incluído el téorico} y también, por otra PªE. 
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te a que el tratamiento especifico que Heller hace del tema 

de la cotidianidad -por su consistencia y .complejidad- lle-

96 a constituirse en una inquietud que quizá merece este 

primer esfuerzo de interpretaci6n y análisis. 

En estos t€rminos podemos señalar que la pertinencia -

de abordar la problemática planteada es consecuente con la 

idea de una participaci6n activa en el plano mismo de la in 

vestigaci5n te6rica. Con esto queremos apuntar ~ que ei co 

nacimiento que arroja el concepto de vida cotidiana entraña 

un compromiso -más manifiesto ~qui en el orden intelectual

con la realidad, con su transformaci6n. Y en esta perspec

tiva, la vida cotidiana puede representar una respuesta a -

quienes guiados por esa preocupaci6n se enfrentan a la per

manencia del orden social establecido. Es decir, la vida -

cotidiana, que existe como hecho ineludible para todos nos~ 

tros, abre un campo en que puede observarse la manera -qui

z~ la mas elemental- en que cada uno de los integrantes de 

una sociedad interpreta la realidad social en sus determina 

cienes y condiciones vigentes. Puesto que todo hombre la -

vive, la cotidianidad representa un proceso común, en el que 

de manera activa se expresan las más diversas cristaliza 

cienes del movimiento histórico social, posibilitando una 

aproximaci6n a la eficacia de ciertos mecanismos, tanto es

tructurales como superestructurales, que en cualquier form~ 

ci6n social persiguen lograr una continuidad y estabilidad 

especificas. 
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Al mismo tiempo, sin embargo, ese espacio cotidiano 

permite tambi€n detectar las posibilidades que, partiendo 

de las condiciones históricamente determinadas, apuntan ha

cia un virtual desarrollo de la sociedad en direccione~ di

ferenciadas. Así, el concepto de vida cotidiana puede ejer

cer una doble funci6n, al menos analíticamente. 

Respecto a la vida cotidiana como cr6nica, puede repoE_ 

tar descriptivamente los efectos de la estructura global de 

la sociedad en la vida pe=sonal de cada sujeto constituyen

do un espacio rico de an~lisis coyuntural. Asimismo, al in 

terior de este ámbito, puede introspeccionarse en los pla 

nos de articulaci6n de les procesos macro y microsociales 

señalando la dinfunica de una pluralidad de mediaciones, pr~ 

tendiendo responder a la cuestión de c6roo se consolida un -

sistema social en un mo~ento particular de su historia. En 

este sentido, la vida cotidiana representa una biografia de 

la sociedad que pone de =anif iesto el conjunto de elementos 

de la realidad social que se conservan vigentes, por ser as 
tivados o puestos en pr~ctica en la rutina de la vida indi

vidual. Y a la vez, señala aquellos otros que, al no repr~ 

sentar ya una soluci6n a las necesidades de los sujetos, -

pierden actualidad convirti~dose en caducos. 

Pasando de la vida cotidiana en su funci6n descriptiva 

de lo dado a. la crítica ce lo existente, la orientaci6n ana 

lítica seguiría una trayectoria tendiente a detectar las zo 

nas que partiendo de las condiciones de existencia, expre -
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::;an el contraste del proyecto e:stabl,>::,- "''-. :t promovido por la 

sociedad, con aquellos otros cr;;,a aspL.=.:..: .a se. transformaci6n. 

Cumpliendo una u/y otra f-;:::::ión. -=-~~::::=:iptiva y/o críti

ca- la vida cotidiana posibili-:.:. una :::,;z;,.::::;;:?,e=aci6n del sujeto 

desde la dimensi..6n social y res =~ta ~~:::::~:2.::::::e.:lt~'üente el pro

blema de la subjetividad, a lo. :;:·;;re pc::;:-::·.:..::..z:. oo=.o resultado de 

la relaci6n que establece el h:inbre :::.~::::: _::. ::-..:.'"ldo, reconocie!!_ 

do como punto de partida de le :nism..:.:: :.:.:::: .:i2~naci6n de la 

vida material. y l.as condicione.s obj;s'.::.:'.:::;:;:--..s .=.e ~::istencia que 

corresponden a uJ1 momento hist:=.=ico :;::::::7::;:::;~,;.~. 

En presencia de la relev~c:ia ce;; c::::::::.Z..s estas cuestio 

nes, implícitas o explícitas ~..:. la ::s;::s,:;-::;;::.:=:::.::icad del -fenl5me

no de lo cotidiano, se hace e\c;...:ents ..;::::.:."° .s··.:: espacio constit.!!_ 

ye un terreno de encuentro ent:": di 1.:»:"'.::::::r,:z:.:: :::.isci.plinas. Pare 

ceria que, por la naturaleza f:;= los ;;::.::::-..::::::.~~s de los que in

tenta dar cuenta, la vida cot:.: . .::..:.3.na ~~:::,~".::::.:..~a una aproxima 

ci6n de los linderos, al menos i·2! la z.::::.::::....::.:_c:c;!a, filosofía y 

psicología en :Los marcos refe.:~:;l.-:cü12,~.::: ~:e;; ::r::. h:Lstoria. Esta 

circu.•stancia acenttia la impor:,L.J.Ci.'1 ::::::. =:::.:::::.s;iderar la exis -

te.ncia de probl.e.~,as en la rea::.. iad ¿¡;::;:-;;.:. .. "--. , c::ya comprensi6n 

exige J.a intervención simultti:-. ="1 de.:r;:::'E -~i.:.=.:::.~s disciplinas, 

poniendo de manifiesto la ino-.::1::-..=anc:::.z. ::..:= ::::::-:::ebir al conoci

miento -en el terreno de las .:::~=ncia.s: ~::::.:::·::.a:es- como circuns 

crito a campos cerrados, li:r.ü-::.1'3.os ;::c.r: :::::::::-::es :formales que -

irnpl.ícitamente va1idan la com· ~.:era·=.:::::::-:. ::l~ -.::-,a ciencia como 
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aislada o aislable de las demás. Podriamos aqu1 incluso 

aventurarnos en la reflexión y afirmar que, en el terreno -

analítico que se despr~nde de la actividad humana, no ha 

bría de ser una ciencia específica la qu~ definiera su ámbi 

to de competencia, parcelando la realidad en nombr~ de la -

apropiaci6n de su campo, sino ésta, la realidad misma en la 

complejidad de su movimiento, la que habría de guiar ei qu~ 

hacer científic~ en la reconstrucci6n conceptual o apropia-

ci6.n de su especificidad concreta. Y ello, buscando a tra

vés de una articulación de enfoques de índole diversá, dar 

cuenta de los fen6roenos que -en su realidad- no presentan -

su aspecto socio16gico aislado del psico1&jico, filos6fico 

o hist6rico. 

Quizá la especificidad del fen6meno radica precisamen-

te en la manera concreta en que se articulan los diversos -

procesos que lo componen. En todo caso, la vida cotidiana 

parece, siguiendo este principio, abrir su espacio a la in-

tervenci6n de diversas disciplinas y dar como resultado un 

producto analitico complejo y de mayor profundidad. 

Podemos detectar este sentido hac~endo, a grandes ras

gos, un seguimiento del problema de la subjetividad.. Esta -

útlima puede ser observada como momento integrante y funda-

mental de la realidad en la que expresa su especificidad ss 

cial, ante todo en los espacios reservados a la promoci6n 

institucional de la cultura y en una escala que incluye a -

los valores morales, los hábitos, las costumbres y sistemas 
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de representaci6n social. Desde este plano -social- se pr~ 

pone entender hist6ricarne."lte tanto el lugar, como la función 

y el significado de la subjetividad, cuyo an~lisis, por otra 

parte, sólo adquiere sentido en relación a la vida material 

de la sociedad. El seguiDiento de la dinámica de la subjet~ 

vidad conduce necesariamente al sujeto que, cotidianamente, 

se constituye al interior de los espacios subjetivos de su -

sociedad concreta. 

La recuperación de la subjetividad en el sujeto, que se 

conforma en el proceso de apropiaci6n de la realidad objeti

va y que se cumple al interior de los par.i.."lletros de la coti

dianidad, involucra una reconstrucción de los.procesos socia 

les en los que e~te participa activamente partiendo del lu -

gar que ocupa en la división del trabajo. La labor analíti

ca centrada en la cotidianidad tiene así acceso a una recen~ 

trucci6n sociol6gica de los procesos (de diversa índole) que 

vive cada hombre, indicando su grado de determinaci6n, arti

culándola con el proceso de la historia y todo ello, sin 

abandonar el ámbito espec~fico de la reproducción de los hom 

bres en cuyos parámetros se encierra el lugar que ocupa la -

vida cotidiana al interior del proceso productivo. 

Creemos que el tipo de análisis que genera la concep 

ci6n de Heller pone en juego, desde cualquiera de sus ángu 

los de aproximaci6n, una articulación de los diferentes pro

cesos que se expresan en el momento sociol6gico, psicológico 

e hist6rico1 en cuya conjunción se define el problema de la 
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cotidianidad,danco como resultado una comprensi6n integral -

de su especificidad. 

Con estos datos hemos deseado perfilar el plano que se 

desprende del manejo f ilos6fico helleriano y que sirve d~ 

base a nuestro intento de recuperaci6n scciol6gica. Conside 

ramos que esta labor pone a prueba nuestra capacidad exegét~ 

ca, pernitiendo, simult~neamente, evaluar la flexibilidad de 

los propios conceptos hellerianos en los alcances y límites 

que su contenido permite dar a nuestra interpretaci6n. 

Aqu1 cabría señalar que nuestro contacto con la produc

ci6n de Heller se inici6 con la obra "Historia y Vida Coti -

diana", en la cual encontramos". un acercamiento al problema 

de la vida cotidiana al interior de una concepci6n de la his 

toria que proponía al hombre particular como punto de articu 

lación. Esta perspectiva, que suscitaba el desarrollo de 

una serie de ele~entos implicados, nos hizo seguir m~s de 

cerca la trayectoria de la autora. As1, descubrimos en "Hi

pótesis para una Teoría !·larxista de los Valores" el instru -

mento fundamental del que Heller se valía para imprimir una 

direcci6n precisa a su fonnulaci6n conceptual referida al s~ 

jeto y a la historia, respecto de los cuales la vida cotidi~ 

na representaba un espacio mediador de la praxis. Aludimos a 

la axiología marxista, cuya reconstrucción en Heller nos peE 

rniti6 evaluar sus alcances en los conceptos dirigidos a cap

tar el movimien~o histórico que puede ser observado, en el -

orden individual y en el ce lah\Jllunidad como totalidad, a tra 
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vés de una consideraci6n de los valores producidos a tra -

vés del tiempo. Posteriormente,"Sociología de la Vida Coti 

diana" se constituyó en un terna que exigía una labor de in

terpretación y análisis más sistematizada por encontrarse -

en ella una serie de conceptos que de alguna manera incluían 

o abarcaban los elementos vertidos en las obras anterior~s. 

Podríamos decir que los contenidos revisados hasta entonces. 

adquirieron un significado más claro y puntual. Debemos re 

conocer que en un principio nos movió a leer esta última 

obra un sentido crítico, y~ ~ue la línea argumentativa dej~ 

ba fuera elementos importantes, a nu;::c¡tro entender, que no 

obedecía al manejo 'tradicional' de tenas marxistas en la -

sociología. Sin embargo, conforme a van :.·amos en la profundf;_ 

zación y esclarecimiento de las impliceciones marcadas en 

cada concepto que Heller ofrecía, descubrirnos una fecunda 

aproximación innovadora que ponía ante nuestros ojos el re

sultado conceptual que se derivaba del manejo de categorías 

poco usadas, a través de las cuales Heller lograba recuperar 

problemas L."portantes para las ciencias sociales, tanto pa

ra su desarrollo teórico, corno para el plano de la investi

gaci6n. 

Consideramos que esta obra, en la serie de conceptos 

que contiene, ofrece una sintesis de trabajos anteriores, 

raz6n por la cual nos apoyarnos en otros trabajos de la mis

ma autora para poder ~ener un acceso más claro a sus impli

caciones. As:i. encontramos en "La revolución de la vida co-
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tidiana" y "Para cambiar la vida" un conjunto de elementos -

que conllevan a una explicitaci6n de la postura política de 

Heller y el significado global que puede tener su pensamien

to. 

cuando nos iniciamos en esta labor de análisis, buscan

do orientación en quienes habían establecido contac~o con su 

trabaj·o, encontramos una diversidad de opiniones ;;;:ne la juz

gaban como "muy abstracta", "hermética" o "muy encerrada en 

la filosofía" en su incursión a los terrenos de la sociolo -

g1a. Pensamos que la naturaleza de los temas a los que diri 

ge su elaboraci6n quizás impone ese carácter abstracto, her

mético y centrado en la filosofía: pero no por elle deja de 

ser signJ".ficativa y valiosa su aportación, misma que aquí 

tratamos de recuperar por significar ante todo no s6io el 

rescate de cuestiones dejadas de lado por la sociología y 

disciplinas similares en su campo, sino también p;:orque Heller 

recupera el sentido del hombre en la historia a través de su 

actividad en espacios concretos de la sociedad. ?ara ello -

se vale de poner en juego una reelaboraci6n de las catego 

rías marxistas, que demuestran su eficacia al en:::-iquecer la 

perspectiva anal.ítica con nuevos ele.r::-:entos y con una manera 

específica de reconstrucción conceptual. Vista así, la obra 

de Heller no s6lo recupera campos de interés para las cien -

cias del hombre, sino que tarrbién rescata del pensamiento de 

Marx elementos importantes que demuestran su riq~eza en la -

nueva elaboración conceptual que ofrece. 
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Lo anterior puede ilustrarse someraroente en la manera 

en que Heller enriquece la concepción marxista de la histo -

ria, al poner en juego los propios contenidos axiol6gicos 

que en ella se encuentran depositados. A este respecto, 

Heller propone entender a la historia como U..'1 proceso de "la 

continuidad de los valores" que reconoce en su dinámica "una 

tendencia del desarrollo". Sobre la base de esta elabora 

ción, Heller puede operar con el concepto de 'esencia huma 

na' cuyo contenido es de por sí histórico y, que a través 

del tiempo, siguen un proceso de la paulatina realización de 

sus componentes -o valores- constitutivos. 

Estos elementos que parecen ocupar un lugar perceptibl~ 

~ente alejado del contexto sociológico que orienta nuestra -

lectura, constituyen una base referencial de la explicación 

del hombre que se conforma sólo a nivel cotidiano y de aquél 

que trascencl:ie.-ido este nivel, orienta su vida en dirección al -

desarrollo de sus facultades individuales, integrándose así 

al movimiento histórico de la humanidad en su contradictorio 

proceso de desarrollo. La acepción axiológica de la histo -

ria y su tendencia al desarrollo, permite explicar la natura 

leza misma de la cotidianidad en relaci6n a la dimensión no 

cotidiana, y también sobre su base es posible observar el or 

den particular -el del sujeto- articulado con la praxis de -

la humanidad total en el proceso de avance hacia f orrnas m~s 

elaboradas de sociedad y de individualidad. 

Mencionar estos aspectos centrales de la reflexión de -



13. 

Heller persigue el propósito de anticipar que, en la perspec

tiva que resulta de su articulación, advertimos las bases de 

una aproximación critica al proceso de constitución social 

del sujeto. Y si bien nuestro trabajo de tesis se concentra 

en el análisis del concepto de vida cotidiana, creemos perti

nente ubicar su sustentaci6n en esta perspectiva que corres -

ponde a marcos m~s amplios del pensamiento helleriano. 

Aunque por la necesidad de delimitar nuestra exposici6n -

estos parámetros permanecen aqui en calidad de supuestos, sus 

implicaciones pueden quizá ser det~ctadas a lo largo de nues

tro análisis que en el presente caso -reiteramos- se orienta 

a rescatar el contenido sociológico de la reflexi6n filos6f i

ca ~ue suscita el problema de la cotidianidad. 

Llegados a este punto deseamos hacer hincapié en que el 

presente trabajo constituye un análisis preliminar que, por -

desarrollarse en áreas que -aunque no del todo ajenas a la 

nuestra- implican un mayor grado de dificultad, responde en -

parte a un seguimiento intuitivo. 

Si bien, a partir de la realización de este trabajo, asp~ 

ramos a un proyecto de mayor alcance que se traduza en una 

investigaci6n someternos a consideración este avance, conscie~ 

tes de la necesidad de la ardua elaboraci6n te6rica que re 

quiere la realizaci6n de aquel proyecto. 

Por otra parte, es preciso explicitar que el presente tr~ 

bajo -de indole teórica (exegética)- se circunscribe a la re

flexión de A. Heller en los tér~inos y grado de elaboraci6n -
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que aparecen en su discurso expositivo. Con esto querernos -

decir que si bien estamos conscientes de que el arsenal con

ceptual que conforma su pensamiento es resultado de un am~lio 

historial bibliográfico que reconoce una diversidad de fuen-

tes, dado que no nos movemos en una aproximaci6n filos6fica 

sino fundamentalmente sociológica, dejamos fuera de esta dis 

cusi6n el seguimiento de sus antecedentes, guiando nuestra -

labor por el intento de encontrar en Heller elementos conceE 

tuales que alimenten nuestra actual preocupación. Ello pue-

de interpretarse corno una necesaria delimitación que impone 

una lectura sociológica a la filosofía social. De igual f oE_ 

ma, nuestro acopio bib1iográfico se remite casi exclusiva.men 

te a aquellas obras C.e Heller que apuntan en nuestra direc 

ci6n, recurriendo eventualmente a algunas obras de Marx en -

la medida necesaria para lograr una mayor dilucidación en 

las implicaciones de algunos puntos desarrollacos por la au

tora. Cabe añadir que la adopción de esta linea busca no 

complicar más la ya de por sí dificil interpretaci6n concep

tual proveniente de un manejo específico del análisis filos~ 

fico y también adherirnos a lo que constituye un rasgo ca=a~ 

terizante de la trayectoria de Heller al interior de la Es -

cuela de Budapest, al considerar que: 

"si bien no se puede extraer inmediatamente ce 
Marx ninguna respuesta a las cuestiones del pre 
sente, los Problemas suscitados Dor éste sólo 
pueden hallar una solución práct.ica y teórica con 
el auxilio del redescubrimiento del sentido erigí 
nario de su teoría que las posiciones 'tradiciona 
les' han deformado. "* 

*Agnes Heller. "La revoluci6n de la vida cotidiana" Presenta 
ci6n de Enrie Pérez Nadal y G. Vilar. Ed. Materiales Barce= 
lona. 1979. p. 13. 
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Ahora s6lo queda anticipar el contenido de nuestro tra

bajo, que se desarrolla organizando la discusi6n en tres mo

mentos centrales de análisis que se desprenden de la manera 

en que Heller formula su noción de vida cotidiana. Los ru -

bros q:-..ie abre cada uno de ellos indican una forma de articu

~ lació~ que, a cargo de la vida cotidiana, se sustenta en el 

proceso de autorreproducciónr concebido por principio como -

momento del proceso productivo de la sociedad. 

El primer momento se remite a señalar el movimiento que 

une a todo hombre en el conjunto de actividades que ha de de 

sarrollar para mantenerse vivo, poniendo de relieve el car~c 

ter ineludible e impostergable de la vida cotidiana al canee 

birla como ámbito privilegiado de la reproducción de los hom 

bres particulares. 

El segundo momento anal1tico abre la discusión en la 

búsqueda de la especificidad de la cotidianidad que, dándose 

en términos de la articulación de los diversos y diferencia

dos niveles de la estructura social, hace resaltar la heter2 

geneidad como su principal rasgo caracterizante. Esta pro -

piedad es captada desde varios ángulos, observando sus impli 

caciones en la connotación particular del hombre, como suje

to ce la cotidianidad, quien efectúa un conjunto de activid~ 

des sobre la base de una estructura especifica de la dimen -

si6n cotidiana poniendo en juego un tipo de pensa.~iento que 

le es correlativo. En esta aproximación concedemos atención 

a la relación de la vida cotidiana con su marco referencial 
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inmediato representado por la estructura social, en una ubi

cación general tal que da oportunidad de hacer manifiesta la 

noción axiol6gica de la historia y conduce al tercer momento 

del análisis. 

Este último se inscribe en un acercamiento a la relación 

de la vida cotidiana con la historia en una tercera articula

ci6n. Esta enfatiza el lugar y significado de la vida coti -

diana ceñida al momento de la continuidad histórica. Desde -

esta perspectiva, misma que explicita los límites del proceso 

cotidiano, abordamos la distinción de la reproducción de los 

hombres particulares y del proceso de reproducción de la so -

ciedad, recuperando brevemente una reflexión sobre el conteni 

do axio16gico que se da socialmente determinado. Los dos úl

timos puntos de la exposición se dedican a establecer la de -

marcación de la dimensión cotidiana con respecto de la no co

tidiana, haciendo alusión al carácter de las objetivaciones 

que cada una deellas contiene, señalando, para concluir, el 

proceso que constituye la vía de salida de la cotidianidad y 

que se sitúa cn oposición a la heterogeneidad. 

Cerramos este apartado introductorio esperando lograr v~ 

lidar este esfuerzo que significa un punto de partida en la -

labor que hemos emprendido en el campo de la sociología y sue 

intenta continuar en la línea que hemos pretendido explicitar 

representando un pronunciamiento en los términos señalados. 

Sobre el papel queda el producto de nuestra comprensión del 

proble~a, la cual ha tratado de ajustarse a la 16gica de la 
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autora en el marco y uso de sus categorías, respetando el -

contenido te6rico en un intento de sistematizar su present~ 

ci6n desde la problemática sociol6gica que nos ocupa. 



CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Consideramos que la opción por un punto de ~artida en -

1a exposición de cualquier análisis realizado es de por si 

problemático. El deseo de hacer este señalamiento, produc

to de incontables intentos de iniciar esta redacción, pre 

tende hacer explícitas las condiciones que enfrentamos en 

la labor emprendida. Antes que nada y a este respecto, es 

necesario reconocer que la preocupación central que nos ha 

guiado hasta este punto representa ahora, más que otra co -

sa, un resultado. De ahí la dificultad de su enunciaci6n. 

Con esto queremos decir que el punto de partida de la -

investigac~6n teórica en la que hemos trabajado, no coinci-

de con aquél del que arranca esta presentaci6~. El plante~ 

miento central se expresa en la idea que propone entender, 

en la teoría de las objetivaciones gen~ricas, las bases ~u

ra una aproximación crítica al proceso de constitución del 

sujeto. 

Acceder a la comprensi6n de este problema conlleva di -

versas explicaciones por lo que, previa a su entrada, surge 

la necesidad de reconstruir lo que en diversos mo~entos 

aquel planteamiento incluye. Es esta la perspectiva que 

orienta la 16gica de nuestra exposición. 

Podemos entonces decir que en el intento ce comprender 

la constitución del sujeto en base a las objetivaciones ~e

néricas, subyace la necesidad de establecer el contenido de 



lo que en la óptica de Agnes Heller se entiende por "hombre". 

Sin eo?:>argo, no constituye Sste nuestro punto de partida, 

puesto que la elucidación de lo que designa dicha noción nos 

remite a su propio proceso de construcción. 

Dicho proceso reconoce corno fuente fundamental el probl~ 

rnático campo que ofrece la vida cotidiana. Es aquí donde 

concentramos el esfuerzo por alcanzar desde el analisis de 

su concepto, la claridad y sisternaticidad requeridas en la 

deliMitaci6n de nuestra reflexión. 

La vida cotidiana emerge entonces como el punto de par -

tida de la exposición, punto en el que se inicia el recorri

do que conduce al proceso de constitución del sujeto. 

Pode~os incluso decir aquí que, en la 6ptica de Agnes 

Heller, no es posible comprender al hombre desligado de la 

vida cot.idiana. Y es esta la perspectiva desde la que prop~ 

nemas el análisis de la Vida cotidiana corno primera aproxi -

maci6n al sujeto, considerándola corno el foro o contexto del 

movimiento en que el hombre deviene ser social. 

En otras palabras, la vida cotidiana, cuyo resultado y -

punto de partida es la actividad humana concreta, es propues 

ta corno la dimensión analítica central desde la cual es posi 

ble observar la relaci6n específica que el hombre, como ser 

particular, establece con los diversos procesos que canfor -

man su Eundo social. 

Y en tanto esta relaci6n parte de condiciones dadas en -
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un momento espec~f ico del desarrollo de una sociedad determi 

nada, la participación activa del hombre en su mundo queda -

enmarcada en el proceso de la historia. En su interior, la 

vida cotidiana ofrece la posibilidad de reconstruir diversos 

momentos en los que los procesos sociales ex-presan su grado 

de incidencia en la conformación de la cotidianidad, mostrá~ 

dose a la vez indispensables en la constitución de sujeto. 

En este sentido considerarr.os el estudio de la vida coti

diana como una via de acceso al sujeto en su devenir social. 

En la ~oci6n que formula A. Heller se reconoce el intento 

por explicitar el r.exo real entre la totalidad de los proce

sos sociales y el hombre en su vida personal. En base a 

ello, pretendemos a la vez entender la vida cotidiana como 

un ~en6ffieno social que por sus implicaciones no puede pasar 

inadvertido a quienes se ocupan de analizar el problema de -

la ccnstituci6n del sujeto desde la perspectiva de la histo

ria, al menos dentro de los marcos del pensamiento de Marx. 

La intención ce iniciar nuestra exposici6n por el an~li

sis del concepto de vida cotidiana de Hel.ler, busca el obje

tivo de fijar las bases de las que se parte para comprender 

al sujeto. 

Este trabaje est~ orientado entonces por la necesidad -

de conocer algunas nociones b~sicas vertidas por la autora, 

nociones que pensamos que, en conjunto, permiten caracteri -

zar a la vida cotidiana. 

Puesto que en esta tarea nos enf renta~os a un vasto mate 
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rial que presenta facetas de diversa índole, hemos optado 

por presentar la discusión organizada al interior del pro 

blerna de la reproducción, fulgulo que se justifica a partir 

de la misma definición que Heller ofrece de la vida coti 

diana. 

Anticipadamente, consideramos preciso explicitar nues -

tro recorrido y los objetivos que se persiguen. A este res 

~ecto deseamos expresar una preocupaci6n que ha servido de 

guia para la elaboración de este apartado. En una primera 

lectura al problema de la vida cotidiana en la obra de 

Heller, es posible advertir en el tratamie~to del tema una 

clara omisi6n en el orden de la exposl.ci6n que concierne a 

los procesos económicos. Esta ornisi6n pudiera interpretar

se como una falla o debilidad teórica, dada la importancia 

que en la metodología marxista se concede al ordenamiento -

de cualquier fen6rneno de la realidad sobre la base de esta 

categoría fundamental. 

Puesto que esta observación pudiera ser utilizada como 

elemento crítico, nos ha parecido de suma importancia e in

terés el hacer resaltar la relación de la vida cotidiana 

con los procesos socio-económicos en un grado de determina

ción consecuente con la teoría marxista, pero poniendo de -

manifiesto que en Heller esta base permanece como supuesto 

y no como punto central que demuestre una preocupación te6 

rico-metodo16gica. 

Es decir, desde la 6ptica que aquí se maneja, la impar-
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tancia de la determinación o lugar fundamental que ocupan 

los procesos socio-econ6micos con respecto a la vida coti

diana es asun:ido sin lugar a dudas como supuesto dado. La 

misma definición del concepto en cuesti6n es resultadq de 

esta conside=aci6n y pensamos que el análisis de sus irnpl~ 

caciones va liberando paulatinamente este princi~io. 

Con este objetivo, al interior y respetando el discur

so hclleriano en su línea expositiva, nos ajustamos a los 

pasos que propone, sin alterar el sentido de su trayecto -

ria en la reconstrucción del concepto ni del contenido te6 

rico que sustenta. 

Por esta raz6n, a la vez que intentamos explicitar la 

relación de la vida cotidiana con los procesos socio-eccn~ 

micos a nivel global, intentamos presentar la recuperación 

que de elles hace Heller en el tratamiento específico de -

la vida coticiana. 

A este ~especto consideramos de suma im~ortancia adveE 

tir que la lectura de la vida cotidiana abre un espacio 

analítico ±i.;.ndamental al problema del hombre en su existen 

cia como ser particular y pensamos que es precisamente de~ 

desde este punto que Heller ofrece la posibilidad de recons 

truir el ccvimiento de las categor!as econ6micas. 

El procedimiento entonces parece ~eordenar la lectura 

al proporcionar un ~ngulo de aproximaci6n que concede ma -

yor €nfasis al sujeto en la específica manera de expresar 

la articulaci6n de aquellos procesos en el terreno de su -
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cotidianidad. Podemos decir que las categorías son las mis 

mas y que su aproximación o punto de partida es el resulta

do: el individuo en su proceso de reproducción. Proceso 

que articula de determinada manera a las categorías funda 

:r.entales de la realidad con una manera particular de vivir

las. 

Se trata consecuentemente de una lectura que pone en un 

primer plano al sujeto en su actividad cotidiana, en la que 

se revela de forma específica su nexo con los procesos fun

dantes de la realidad y ¿el sujeto mismo. Los límites del 

alcance de este análisis provienen de aquello que designa -

la noci6n de lo no cotidiano, cuya naturaleza es puesta de 

nanifiesto conforme la autora nos introduce en la compren -

si6n del concepto de vida cotidiana. 

Con el prop6sito pues de clarificar el contenido del 

análisis de este concepto, hemos dispuesto la exposici6n 

del pe.nsamiento de Heller en torno a tres momentos centra 

les suscitados a partir de su reflexión en el terreno de la 

relación con el problema de la reproducción simple en Marx. 

Estos tres momentos desempeñan aqu1 el papel de un recurso 

organizativo y no un punto de discusión en sí mismos. 

Pudiera ser necesario advertir igualmente que la ampl.f_ 

tud en el tratamiento de cada uno de ellos, manteniendo co

mo punto referencial el problema de la vida cotidiana, obe

dece a los cortes que arroja el material mismo de Heller, -

raz6n por la que no es posible aspirar a una extensi6n horno 
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g~nea en cada uno de los tres momentos propuestos para el -

an§.lisis. 

Planteado el problema en estos términos, se hace preci

so fijar anticipadamente los marcos en que se resuelve la -

relación entre el hombre particular y los procesos sociales 

en la vida cotidiana. Esta relaci6n en una primera aproxi

maci6n aparece enmarcada en lo que constituye el proceso de 

reproducción de la vida personal del sujeto y el de la so -

ciedad a que pertenece. 

Este prefunbulo, que pretende anticipar el contenido co~ 

ceptual de la vida cotidiana dado por el proceso de repro 

ducci6n (entendido como momento de la producción social), 

intenta afianzar el análisis que se desprenda del hombre en 

la vida cotidiana, sobre ia misma base del proceso product! 

ve. Actuamos en este sentido, como ya hemos señalado, si 

guiendo niveles de la reflexión que a partir de Heller al 

c~~zan un alto grado de abstracción y nos conducen de lleno 

al problema de la constitución subjetiva del hombre. Consi 

deramos que el an~lisis del problema de la subjetividad ti~ 

ne sentido a partir de la realidad objetiva, de la produc -

ci6n del mundo material. Por ello, la definici6n de la vi

da cotidiana, tal como es presentada por A. Heller a nues ~ 

tro parecer requiere de este rodeo a trav~s del c~al inten

tamos adelantar algunas precisiones necesarias para una ma

yor comprensión de sus ir:plicaciones. 

Agnes Heller propone su concepci6n de la vida cotidiana 
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"el conjunto de actividades que caracteriza .la re
producci6n de hombres particulares, los cuales a 
su vez crean la posibilidad de la reproducción so 
cial." (1) 

Confoi"'ltle a este planteamiento, la vida cotidiana pare-

ce hacer de la reproducci6n individual y social el terreno 

de su competencia. No obstante, como henos antici~ado, an-

tes de introducirnos en el análisis de estos dos mome..~tos 

consideramos clarificador detenernos un poco en aquellos 

más generales que pueden posibilitar un mejor encuadramien-

to del alcance implicado en el an§lisis. 

En primer término pensamos que la def .inici6n pro?uesta 

reconoce como fuente de sustentación la concepci6n de la re 

producci6n en Marx. 

Consideramos que el hecho áe establecer a la vida coti 

diana al interior del proceso de reproducción la vincul.a 

ci6n aquel plano que da cuenta del conjunto de procesos ne

cesarios e ineludibles para la existencia de toda sociedad 

humana. En estos términos, la vida cotidiana debe ofrecer 

una definici6n aplicable a tal car~cter universal y deri 

var su naturaleza hist6rica y funci6n específica a par~ir 

del proceso de producci6n de la vida material. 

Las bases que nos permiten pensar que la noci6n de vi-

da cotidiana formulada se inspira en la concepción de la r~ 

producci6n de Marx son puestas de relieve p;)r el mise.o au -

tor: 

(1) A. Heller. Sociolog1a de la Vida Cotidiana. 1977. ?· 1 n 



"Del mis~o ~odo que una sociedad no puede dejar de 
consumir, tampoco le es posible dejar de producir. 
Por tanto, considerando desde e1 punto de vista de 
Wla inte=dependencia continua v del flujo incesan
te de su reñovaci6n, todo proceso social de produc 
ción es al propio tiempo proceso de reproducción.~ 
(2) 

Inserta la vida cotidiana en la reproducción, aparece -

como un espacio q~e si bien es diferenciado, parte de la ne-

cesidad de la sociedad -cualquiera crue sea su modo de pro 

ducci6n- de producir y, al ser este proceso de producción el 

que define la misma forma de existencia de la sociedad, la -

vida cotidiana existe como una parte constitutiva de toda so 

ciedad, en cualquier lugar y época hist6rica. 

Sin embargo, puesto que se define al interior de la re-

producción, la vida cotidiana se desarrolla sobre la base de 

condiciones que fija el proceso Froductivo, puesto que: 

"las coneiciones de la oroducci6n son, a la vez las 
de la reproducci6n." ()) 

Consecuentemente, si la producci6n aslliue la forma capi-

talista, la vida cotidiana no podrá ser otra que la corres -

pendiente a una sociedad capitalista. La vida cotidiana se 

deriva siempre de las condiciones de existencia que cualquier 

sociedad produzca. La cotídia.~idad es así un momento inte -

rior de una sociedad determinada históricamente por la for -

ma en que produce su vida material. 

(2) c. Marx. El Capital. Vol. II. Torno I p. 695. 

(3) Ibídem. 
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En la misma línea podemos advertir que Marx alude a la 

reproducci6n simple como "meramente la reiteraci6n del pr~ 

ceso de producci6n en la misma escala ••• " Este sentido, 

pensamos es recuperado en la noci6n de cotidianidad, asim! 

1§.ndola al momento de la continuidad social. Desde esta -

6ptica, tal rasgo adquiere mayor relevancia, sin dejar de 

considerar que la reproducción se incorpora al proceso pr~ 

ductivo y aunque es constitutiva de él, sigue una dinámica 

que le es propia. La dinfunina de la reproducci6n, sin em

bargo, se desarrolla siempre al interior de la lógica est~ 

blecida y, puesto que de ella se derivan sus propias cond! 

cienes, la vida cotidiana en tanto reproducción no puede -

generarse fuera de los límites que le imponga el orden pr~ 

ductivo. Esta consideración establece para la vida coti -

diana un carácter fundamentalmente receptivo, poniendo en 

evidencia los límites que de hecho determinan su lugar y -

su funci6n. 

Dado que la vida cotidiana abarca no sólo las im9lica

cione s de la reproducción en el orden económico -a lo que 

Marx concede mayor atención en el capítulo sobre la repro

ducción simple- el discurso helleriano, si bien parte de 

las determinaciones correspondientes a este supuesto, se 

avoca a clarificar la especificidad de lo cotidiano sin 

perder de vista sus condiciones generales y su punto de 

partida que derivan de la producción en general. Esto re

dunda en una visión totalizadora de la reproducción, ia 
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cual desde lo cotidiano engloba tanto las L~plicaciones de 

la reproducci6n, corno los diferentes aspectos que se expre

san en el consumo productivo y en el consumo individual. 

La noción de la vida cotidiana que Heller propone, se 

desenvuelve así, pretendiendo recuperar el ámbito del hom -

bre singular en el sentido más amplio que concede el margen 

de su movimiento reproductor. De esta manera, el consumo -

productivo y el individual -que apuntalan el enfrentamiento 

de clases entre el capitalista y el obrero- al caer a."Ubos -

en las actividades cotidianas del sujeto, no son abordados 

directamente en el análisis del concepto que aquí nos ocupa, 

si bien son retomados en lo que atañen a la esfera del tra-

bajo y en el papel que este cumple al interior de la coti -

dianidad. 

En este nivel de la reflexión, la cotidianidad mantie-

ne como eje central la reproducción del hombre particular -

concreto. Tal punto de partida encuentra sus bases en un 

tema rnarxiano: 

"Esta constante reproducción o perpetuaci6n del 
obrero es la conditio sine qua non de la produc -
ci6n capitalista." (4) 

Sobre esta cita, si bien en ella Marx se refiere espe

cíficamente al obrero, el discurso de Heller cuya dimensión 

analítica es la vida cotidiana, hace del hor:i.bre particular 

(4) Marx. El Capital. Tomo I. Vol. II p. 702. 
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el protagonista central del proceso de reproducci6n. Lo 

que interesa es poner de relieve el lugar esencial que ocu

pa la necesidad de la autorreproducci6n, en tanto base del 

proceso productivo de una sociedad. 

Al establecer a la vida cotidiana como ámbito en el que 

se cumple la reproducci6n del hombre particular, la 6ptica 

abarca el espacio en que el hombre -al interior de su soci.§_ 

dad-, desarrolla una serie de actividades cotidianas que se 

sit~an en la base del proceso de producci6n, señalando a es 

tas actividades como su condici6n ineludible y fundamental. 

El hecho de optar por situar el co»cepto de cotidiani -

dad en su mayor nivel de generalidad, esto es, refiriéndose 

al hombre particular como sujeto de la cotidianidad o de la 

reproducci6n, pensamos que posibilita el an~lisis de la ex

presi6n concreta de la cotidianidad en las diversas formas 

hist6ricas de la sociedad, así como el de las diferentes 

formas históricas de individualidad que dicha sociedad gen.§_ 

re. 

De ia misma manera, consideramos que la vida cotidiana, 

-la cua1 conlleva la noci6n del hombre como ser particular

se significa como aquél ambito que da cuenta de la reprodu~ 

ción de los hombres que son condición de la producci6n de la 

vida social. 

A trav~s de este concepto de vida cotidiana es posible 

advertir que se pone en juego una dimensi6n que, dado el ca 

r~cter de las actividades que comprende, refine a todo hom -
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bre a todo sujeto, en tanto éste debe autorreproducirs~ a~ 

ticulado con el movimiento global de la producción social. 

A este respecto y desde la 6ptica econ6mico-social de 

la reproducción como momento referido al proceso producti

vo deseamos introducir una reflexi6n que, ineentifica la -

idea de la continuidad histórica con el proceso de la re 

producci6n en la linea del pensamiento de Marx sobre la re 

producción simple, y establece la articula=i6n de la repr~ 

ducci6n con diversos aspectos gue permiten poner en evide~ 

cia las implicaciones del concepto de la vida cotidiana. -

Formulamos esta reflexi6n en tres momentos centrales. 

l. El primero se refiere a: 

"la conexi6n de los diferentes sujetos econ6micos 
( •••• ) que en realidad constituyen un único entre 
lazamiento o íinico movimiento •• " (5) 

A este momento se asimila de entrada la idea que mane-

jamos en torno al hombre particular como sujeto de la 

cotidianidad en el conjunto de actividades reprodu.cto-

ras que ha de desarrollar cada hombre en su singulari-

dad. Desde la vida cotidiana se recupera entonces es-

ta primera articulación que proviene de un an§lisis de 

la reproducción incorporada al proceso productivo. En 

el desarrollo que procede retomaremos algunos elemen -

tos que permiten observar la manera específica en que 

desde la cotidianidad se expresa esta primera conexi6n. 

2. El segundo momento en que se abre el an&lisis se re 

fiere a: 



"la conexión de los diferentes ::-.·::::le.:::·s de la es -
tructura social porque la repr:•=:ucci.6n implica la 
permanencia de las condicione$ econ6.micas del pr~ 
ceso de producci6n ... N (5) 

3. El tercer momento plantea que: 

"la reproducción asegura la prc>;:ia continuidad su
cesiva de la producci6n que esd. en la base de to 
do el resto." (5) 

(5) Luis Althusser y E. Balibar. Para l~= El Capital 
p. 281-282. 



l. PRIMER MOMENTO 



ARTICULACION DE LOS SUJETOS EN UN SOLO MOVIMIENTO 

Según lo ya formulado, en esta primera articulaci6n que 

pla...~tea la conexión de los sujetos económicos por obra de 

la re9roducci6n, la vida cotidiana se revela como una dimen 

si6n en la que se reúnen los hombres particulares, partici

pando de la ineludible actividad cotidiana de su propia au

torreproducci6n. 

Habiendo quedado establecido en primer plano al hombre -

par~icular como el sujeto de la reproducci6n cotidiana, po

der::cs advertir, en consideración de que las condiciones ge

nerales de la producción abarcan el conju.~to social, que la 

vida cotidiana ofrece un espacio que perI:Cite reconstruir en 

el hombre particular, inmerso en el movir,iento de la so -

ciecad en su conjunto, los procesos social.es de los que él 

es resultado y que a su vez resultan de su propia activi 

dad. 

Dicha reconstrucci6n se dirige de manera significativa a 

ese movimiento en que adquiere mayor relevancia la dialéct!_ 

ca ce los procesos objetivos y subjetivos en la conformaci6n 

del sujeto. No se trata entonces del exámen de un resultado 
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acabado, sino del de un proceso en que interviene el momen-

to de la apropiaci6n de la realidad por el hombre y del de 

su objetivaci6n a través del conjunto de actividades que ca 

da sujeto desarrolla partiendo de condicio~es dadas. 

Esta aproximación -que parte de los hombres particul~ 

res, corno foro de tal movimientov abre un campo de observa-

ción que eleva a un primer plano la vida personal de todo -

sujeto. Ambito en el que, aGn siendo comG.n a todos, se fun 

de W1a apropiación especifica de las condiciones dadas so -

cialmente y una exteriorizaci6n de ellas en la misma forma 

de ser del sujeto, quien adquiriendo expresión objetiva, 

surge a su vez del mismo modo de ser de la sociedad. como 

cond:i.ci6n de la existencia particu1ar del sujeto, la sccie

d~d ~i$rna resulta a su vez definida en cada forma histórica 

de individualidad. Asi lo expresa Lftcaks en la presenta 

ci6n de ºSociología de la Vida Cotidianan: 

"Por consiguiente, ya que los hombres gue traba -
jan, que consumen los productos del trabajo, en 
una palabra, la mayoría de los hombres que for -
man parte inmediatamente de la sociedad que así 
funciona sobre base econ6mica, por consiguiente, 
estos, en la mayoría de sus modos particulares -
de reaccionar a las pretensiones de la propia 
socialidad, reaccionan en cuanto hombres particu 
lares de manera particular; el ser de cada sacie 
dad surge de la totalidad de tales acciones y 
reacciones." (6) 

En esta primera conexión de la reproducci6n que unif! 

ca a todos los sujetos en una actividad econ6mica, para un 

(6) A. Heller. Sociolog!a de la Vida Cotidiana. p. 10. 
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planteamiento analítico que parte de la vida cotidiana el -

énfasis ha de recaer en los hombres particulares, quienes -

insertos en su sociedad desempeñan Wl conjunto de activida

des que expresan su propio modo de vida y el modo de ser de 

su sociedad. A la vez que dicha articulación apunta hacia 

la existencia de un s6lo entrelazamiento o único movimiento 

entre los diversos sujetos, desde la lectura de Heller reve 

la así mismo una concepci6n del hombre a partir de su noción 

de vida cotidiana. 

Desde este ángulo, la aproximaci6n al sujeto involu 

era la dialéctica objetivo-subjetiva de la realidad en la 

medida en que toma en cuenta la internalizaci6n-objetiva 

ci6n de los procesos sociales en el individuo, manifestando 

entonces que la concepci6n del sujeto no se conforma con 

una visión de los elementos dados, sino que supone también 

la existencia de aquél continente latente de potencialida -

des que encierra la misma realidad objetiva. 

Es decir, esta concepci6n del sujeto parece entrañar 

una validez que trasciende los límites de la cotidianidad 

ya que abarca no s6lo las actividades que desempeña el su 

jeto, sino también aquello que omite y que se encuentra po

tencialme.nte dado en sus circunstancias concretas. 

Esa posibilidad de desarrollarlas (a las potencialida 

des) interviene en el an~lisis apuntando a la conformaci6n 
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cualitativa del sujeto. En otras palabras, lo gue en dicha 

conformaci6n se expresa, no descuida la correlación con el 

contexto m§s amplio en que tal sujeto se conforma, conside 

randa de manera prioritaria las condiciones de desarrollo de 

la sociedad como entidad en la que se resuelve todo proceso -

de subjetivaci6n-objetivaci6n. Pensamos que sólo en estos 

t€rminos puede el modo de ser de la sociedad ser expresado y 

captado anal!ticamente en cada hombre particular. 

En este primer momento de aproximaci6n, podemos obser 

var que la concepci6n del hombre surge enriquecida por este -

contexto, recuperando al mismo tiempo la noci6n del ser social 

en su expresión más compleja y concreta aquella que concierne 

al hombre como sujeto particular, puesto que: 

"todo hombre singular es un ser singular particu 
lar." ( 7) 

En la idea de la singularidad se confirma la socialidad, 

abarcando no solo lo social objetivo sino tarn.bién su potencia-

lidad. En el ser particular se sintetiza dicha cornposici6n. 

La v.ida cotidiana emerge entonces como el funbito de ac 

ci6n del hombre como ser social particular. En sus activida 

des concretas que unen los procesos sociales con su propia vi-

da individual el sujeto se conforma como una síntesis. 

Podría tenerse a la vida cotidiana como espacio desde el 

que intenta responderse c6mo se resuelve esa síntesis, c6mo se 

expresa el ser social en el hombre particular. 

(7) A. Heller. Ibid. p. 35 
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En su proceso de autoconformaci6n, el sujeto cuenta, co

mo punto de partida, con una realidad acabada a la que per

tenece de manera inr:i.ediata y de la cual tiene que apropiar

se en un primer momento para poder vivir en ella. 

La ceiüprensi6n de este proceso nos lleva a retomar los -

t~rmino~ en que ha quedado propuesta la noci6n de la vida 

cotidiana, puesto que se trata del proceso de devenir suje

to social partiendo de la consideración de dos momentos fun 

damentales que ah1 se expresan. Nos referimos a que al ubi 

car a la vida cotidiana en el plano de la reproducción, 

Heller distingue el momento de la actividad de los hombres 

particulares y su relaci6n -como posibilidad- con la repro

ducción social. Consideramos que esta distinción obedece a 

ia intención de enfatizar la presencia del hombre particu -

lar en el proceso reproductivo de la sociedad, cuya base se 

determina desde el proceso global de la producción. 

Se trata entonces de un s6lo proceso a cuyo interior se 

privilegia el rnoviniento que corresponde a la autorreprodu~ 

ci6n, cicho movimiento al interior de la dinámica social es 

el depositario de su continuidad estructural puesto que, co 

mo her::cs indicado en palabras de Mar;:.~, la reproducción de -

los sujetos (obreros en el caso de la sociedad capitalista) 

constituye la condición de la producción social. 

Atendiendo a la lectura de esta consideración en Heller 

(quien, repetimos, recupera las categorías econ6micas desde 

la cotidianidad y su sujeto: el particular) podemos detec -
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tar en la riqueza de la reproducción la presencia de los -

momentos fundamentales, a saber, el de la continuidad y el 

de la transformaci6n de la sociedad. Consideramos que am-

bos se inscriben en el concepto de cotidianidad al aludir 

a la reproducci6n social. Dicha sutileza nos parece clar~ 

mente intencional y como podrá verse a lo largo de la exp~ 

sici6n representa un señala.~iento al que si bien no se le 

dedica un exámen específico es importante tomarlo en cuen

ta conforme avanzamos en la reflexión. 

Retornando al punto de la reproducci6n·te~emos como 

protagonista central de este movimiento al hombre particu-

lar, en cuyas actividades se cumple la articulac.i6n de diE!, 

tintos momentos y niveles de la vida social, incluyendo 

aquellos de orden no econ6nico. Sin embargo, ante tal am-

plitud se hace neces~rio buscar la especificidad de lo co-

tidiano en la idea de que en la reproducción como base del 

proceso productivo se ponen en movimiento la diversidad de 

niveles y procesos que se conjugan en el todo social. 

Como elemento de carácter general que puede conducir-

nos en la b~squeda de tal especificidad, recurrimos a expl! 

citar el carácter hist6rico del proceso de reproducci6n e~ 

mo momento que expresa la presencia de procesos superestru~ 

turales que particiDan con un grado de importancia no inad-

vertido: 

"La repetici6n de la producci6n es la base y la 
condici6n del consumo regular y por ello, de la 
existencia cultural de la soc:i.edad humana, en to-



das sus formas hist6ricas. En este sentido, la no 
ci6n de reproducción contiene un elemento hist6ri= 
cc~cultural". (8) 

La inserci6n de la vida cotidiana en el proceso de la 

historia, surge desde la consideración en el sentido rn~s am 

plio de la reproducción, concebida como base y condici6n de 

los procesos estructurales y superestructurales de toda so-

ciedad. Al constituirse los hombres particulares en los a~ 

tares de dicha reproducci6n, su actividad r.ueda as! compre!!_ 

dida en los marcos hist6ricos y no sólo en atenci6n a su 

componente estructural, sino también en tanto expresión y 

viabilizaci6n de los procesos culturales inscritos en su au 

torreproducción y en su trascendencia social.. 

La comprensión de esta articulación en la vica cotidia 

na, adquiere desde la óptica de Heller una circunstancia es 

pecíf ica, ya que recuperando aqu~ la idea de que los dife -

rentes sujetos econ6micos se encuentran reu...,idos -por obra 

de la reproducci6n- en un s6lo ~ovimiento que pertenece a -

la historia, implica considerar que: 

"la historia es la sust2s1cia de la sociedad. La 
sociedad no dispone de sustancia alguna gue no 
sea el hombre, pues los hoobres son los oortado 
res de la objetividad social y s6lo a ellos cornp~ 
te su trar1smisi6n." {9} 

De esta cita pueden rescatarse tres ideas que, centra-

das en el espacio de la cotidianidad, expresan el conteni 

(8) R. Luxemburgo en Para Leer El Capital. p. 282 

(9) A. Heller. Historia y Vida Cotidiana. p. 21 
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do esencial del proceso de reproducci6n desde la perspecti 

va de su movimiento en el hombre particular. La primera -

identifica al hombre como sustancia social de la historia, 

la segunda justifica tal señalamiento en raz6n de ver ~n -

el sujeto la existencia ¿e la objetividad social y la ter

cera, en la nisma linea, subraya como solo inherente al 

hombre, la función de transmitir dicha objetividad. 

Estos lineamientos nos sitúan a.~te un proceso en el que, 

habiendo destacado su car~cter hist6rico, señala al suje

to particular asumiendo de entrada la objetividad de su 

realidad social a través del conjunto de actividades -coti 

dianas- que desarrolla en el acto primario de su apropia -

ci6n. El horrbre pues, se hace poxtador de la objetividad 

social en el conjunto de actividades que desarrolla para -

mantenerse con vida. 

Es decir la objetividad social adquiere existencia en y 

por cada individuo que al nacer en una sociedad determina

da la aswr:e como primer momento en su contacto con la rea

lidad. Cada individuo es expresi6n de ella y en ese sent~ 

do es su portador. La ha internalizado por la necesidad 

que tiene de mantenerse en esa sociedad con vida. 

En la medida en que el hombre posee o se ha apropiado 

de su realidad circu..~dante -momento al que subyace un ca

rficter fundamentalmente receptivo- confir~a la existencia 

objetiva de su mundo y la suya propia. 

Pensamos que Heller apunta en este proceso a la dialéc-
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tica objetividad-apropiaci6n (interiorizaci6n)-objetivaci6n, 

como depositario de la articulaci6n del hombre con su mundo 

social. Y en ella, a la vez que no es posible deslindar nin 

guno de los tres t€rminos en la aproximaci6n a la reproduc -

ci6n del hombre particular, se recupera su car§cter hist6ri-

co al plantear al hombre como sustancia de la historia. 

Atendiendo al énfasis concedido a la transmisión, ésta 

(que compete sólo a los hombres particulares como poseedo 

res y como expresi6n concreta de la objetividad social inte~ 

nalizadu) parecería responder al momento de la consumaci6n -

de este proceso permanente, en tanto involucra una actividad 

en la que se eAterioriza sólo la porción de la objetividad -

social que ha sido asimilada por cada cual. 

Delineada así la reproducci6n desde la cotidianidad del 

hombre particular, el cumplimiento de su proceso abarca a to 

do individuo de quien a su vez surge la misma objetividad so 

cial que es transmitida de manera particular a trav€s de las 

generaciones. 

En este punto es preciso poner de relieve que se trata 

de un proceso comG.n a todo hombre, en el que todo sujeto pa~ 

ticipa de manera individual y que lo hace en tanto condir.i6n 

inherente a la vida cotidiana de la cual no es posible esca-

par. 

En esta linea Heller apunta que: 

"la vida cotidiana es la vida de todo hombre. La 
vive cada cual sin excepci6n alguna cualquiera sea 



42. 

el lugar que le asigne la divisi6n del trabajo in
telectual y f1sico." (10) 

De aqu1 se desprende que la transmisi6n de la objetivf 

dad social de la que cada persona es portadora lleva el en-

cargo de reproducir sus propias condiciones de existencta, 

mismas que conforman la divisi6n del trabajo en su lugar y 

momento determinados, puesto que es desde elias y ellas mis 

mas las que se asumen en su apropiaci6n y transmisi6n de la 

objetividad social. En esta direcci6n y accediendo a una 

delimitaci6n m~s especifica de la cotidianidad, A. Heller 

establece de manera contundente que: 

"la vida cotidiana es la reproducci6n del hombre -
particular." (ll) 

Por ello podemos establecer a la vida c~tidiana como -

el conjunto de actividades que desarrolla ~l hombre partic~ 

lar para reproducirse partiendo de condiciones dadas. En 

tanto ~stas constituyen el punto desde el cual el homb~e 

asume su realidad objetiva, apropiándoselas y transmitiéndo 

selas, son estas condiciones las que son reproducidas (re -

construidas cotidianamente) al ser determinantes para conti 

nuar con vida. 

Vivida de manera individual, este proceso que se desa-

rro1la en la base de la estructura de la sociedad -obede 

ciando al lugar que asigna la divisi6n del ~rabajo- nutre y 

desemboca en el proceso de la historia, reconociéndolo 

(10) A. Heller. Ibid. p. 39 
(11) A. Heller. Sociolog1a de la vida cotid~ana. p. 21. 
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tambi~n como su cuna. 

En este sentido podemos pensar a la reproducci6n de los 

hombres particulares como proceso en el que se resuelve la 

continuidad histórica de la sociedad. En dicha continui -

dad, la vida cotidiana abre un espacio analítico fundamen

tal que enfatiza el lugar del hombre singular como punto -

de articulaci6n de la objetividad social, su subjetivaci6n 

(o apropiación) y transmisi6n, recuperando todo ello en la 

inserci6n del sujeto en sus condiciones concretas, siendo 

estas condiciones a las que debe dar continuidad como pre

misa de su propia existencia. Las determinantes de este -

proceso se presentan ar1aigadas a la estructura global de 

la sociedad, por lo que ésta se vé involucrada como princi 

pio. 

Teniendo en mente las nociones hasta aquí revisadas, 

que pudieran sintetizarse en: a) la vida cotidiana como lu 

gar común en que se reúne la actividad individual de todo 

hombre en su proceso de reproducción, partiendo de condi -

ciones dadas, b) el carácter histórico de dicho proceso y, 

por ende, de la cotidianidad; y c) la naturaleza social de 

las actividades cotidianas que se articulan en la base de 

la sociedad, pasamos al segundo momento analítico para avan 

zar en el esclarecimiento y profundización d~ estos aspec

tos que ha dado cabida el análisis de la vida cotidiana y -

la reproducci6n. Manteniendo esta perspectiva, nos adentr~ 

mos en lo que sigue en un mayor grado de complejizaci6n de 
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los aspectos señalados, teniendo oportunidad de observar -

paulatinamente la manera en que se expresan los dos momen

tos que se distinguen en el concepto de la vida cotidiana 

y que se refieren al momento de la reproducci6n del hombre 

particular y aquél otro que pertenece al movimiento de la 

sociedad. Debemos reconocer, sin embargo, que este aspec

to ocupa un lugar subordinado en el análisis y es abordado 

de manera implícita en el subsiguiente desarrollo. 

Antes de adentrarnos en el segundo momento, consideramos 

relevante adelantar el contenido de la discusión dada su -

extensión. Advertimos entonces que a la luz de este segll!!_ 

do momento del análisis nos es posible recu~~~ar una serie 

de elementos conceptuales que en conjunto revelan la espe

cificidad de la vida cotidiana. 

Respetando el lugar que en el discurso d~ Heller ocupan 

los diversos t6picos que aquí verti@os, nos centraremos 

prirnerarr:ente en un rasgo que penetra de lleno en la cotidia 

nidad y que a trav~s suyo se ponen al descubierto importa~ 

tes nociones, nos referimos al carácter de heterogeneidad 

que reviste la composici6n de la vida cotidiana y que He 

ller hace extensivo a la propia estructura social y a la 

historia. En el orden de manejo, abordaremos al interior 

de este componente básico el problema del proceso de apro

piaci6n-transmisi6n de la realidad en el sujeto, en cuya -

dinámica se confor~a la personalidad del mismo. A prop6s~ 

to de este punto, dedicamos atención a lo que Heller conci. 
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be como la objetivación de la vida cotidiana, procediendo 

a revisar el car~cter de las actividades y del pensamien-

to correlativo. Implicada en este paso se encuentra una 

somera revisión ce lo que co~stituye la estructura coti -

diana. Como último tópico dentro de este desarrollo pre

sentamos lo que a ojos de Heller constituye el marco es -

tructural de la vida cotidiana y que se da referido a una 

consideración de la estructura de la sociedad desde la vi 

da cotidiana. 



2. SEGUNDO MOMENTO 



ARTICULACION DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

El planteamiento de que la reproducción asegura: 

"la conexión de los diferentes niveles de la estruc 
tura social, porque la reproducción implica la per 
manencia de las condiciones no económicas del pro=
ceso de producción •• " ( 12) 

Puede formularse en otras palabras. Podemos hablar de 

una articulación de los diferentes niveles que componen la -

estructura social y señalar que en la primera afirmación s~ 

yace el presupuesto de que la estructura social tiene una ca~ 

posición heterogénea que se presenta articulada de una manera 

determinada en el movimiento global de la reproducción. 

La segunda afirmación a su vez nos permite especificar -

esa heterogeneidad (de la estructura social), reconociendo y 

subrayando en ella la presencia de las condiciones no económi 

cas involucradas en el movimiento reproductor que permite la 

permanencia y continuidad de la producción. 

La idea central que recogemos de este segundo enunciado 

es precisamente el de la heterogeneidad, ya que desde la vida 

cotidiana se concibe como su propiedad b~sica. 

En estos términos proce emes a ubicar en el contexto de 

la vida cotidiana el cu...~plimiento de esta segunda articula -

ci6n, observando la manera en que es captado e interpretado 

e~ la reflexión de Heller, y sin olvidar que su propuesta 

original proviene del análisis de la reproducci6n en el 

(12) L. Althusser y E. Balibar. Para Leer El Capital. p.28 
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contexto de los procesos econ6micos. 

Dada la naturaleza e importancia de la heterogeneidad -

como r~sgo definitorio de la vida cotidiana, emprendemos -

' la disc~s~6n manteniendo a la heterogeneidad corno eje cen-

tral que impone ser detectado desde los diversos ~gulas -

~e sus implicaciones-

2.1 El carácter hetarogéneo de la vida cotidiana. 

Retomando el movimiento que desata esa 'conexi6n ar-

ticulada' de los diferentes niveles y momentos de la es 

tructura social al interior de la reproducción, pacemos 

privilegiar -recuperando lo establecido en el punto analí-

tico dejado atr~s- el momento de la continuidad estructu -

ral y su correlato básico: el proceso de continuidad de la 

historia. Tal reflexión tiene cabida al considerar con 

Heller que: 

"La susta..~cia no contiene sólo lo esencial sino tam
bién la continuidad de toda la heterogénea estructu 
ra social, la continuidad de los valores. Ccnsiguien 
temente la sustancia no puede ser sino la historia -
misma." (13} 

Esta idea -más valiosa en sus implicaciones que por 

explicitaci6n- creemos que ofrece una reconstrucción de los 

elementos vertidos en el planteamiento inicial incorporados 

en una perspectiva más amplia. 

Heller aquí recoge a la sustancia identificada con la 

historia, y es desde este ~ngulo que advierte o reconoce 

(13} A. Heller. Historia y vida cotidiana. p. 21 
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los "diferentes niveles" que componen la estructura social, 

cuando el movimiento de la continuidad hist6rica se conci-

be involucrando a la heterogénea composición del todo so 

cial estructurado, que comprende no s6lo las condiciones 

econ6micas. 

A nuestro entender esto significa que el movimiento 

de la continuidad, a cargo del proceso de reproducción, se 

sitúa como un momento al interior de la historia (sustan-

cia) y que se activa con la necesaria presencia de no s6lo 

los procesos esenciales (econ6micos), sino también y expr~ 

samente, con los que tienen a su cargo la continuidad de -

los valores. 

Esta clara alusión nos permite captar de manera más 

concreta lo que Heller entiende por aquellos elementos no 

esenciales, marcando una convergencia con la consideración 

de los elementos o condiciones no econ6micas presentes en 

la reproducci6n. 

Heller subraya: 

"Esa sustancia es estructurada y amplia.'Tiet1te hetera 
génea." (14) 

De esta ~anera la heterogeneidad aparece co~o pro -

piedad de la historia que se extiende a las distintas di-

mensiones e instancias que conforman la vida de la sacie-

dad en su conjunto. Consecuentemente, en el movimiento -

de la historia en su continuidad, la estructura social 

(14) Idern 
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que es abarcada en esta dinrunica expresa esta propiedad a 

trav~s de sus componentes económicos y no económicos. 

Podemos inferir también que, ubicada en el proceso 

hist6rico, Heller intenta romper la identificación de la 

estructura social exclusivamente con los procesos esenci~ 

les que apuntan a la producci6n de la vida material de la 

sociedad, abriendo un espacio a la consideración de otros 

procesos de variada índole, a los que rescata en su pre -

sencia y significaci6n, haciéndolos intervenir en el todo 

social estructurado que se reproduce. 

Con estos elementos y manteniendo en un primer pla

no la idea de la heterogeneidad como rasgo constitutivo -

de la estructura social gue, en el proceso de la historia 

en su continuidad, hace resaltar la importancia de proce

sos no econ6micos o no esenciales, procedemos a recorrer 

el camino que nos conduce al papel de la vida cotidiana y 

a su carácter. 

Consideraznos que Heller parte de esta perspectiva -

para llegar a la vida cotidiana. Es decir, estableciendo 

a la heteroge11eidad como propiedad de la historia y de la 

estructura social, la vida cotidiana como momento que se 

inscribe al interior de la historia y como dimensi6n que 

expresa un movimiento específico de la estructura social 

en la reproducci6n de los hombres, se constituye en el 

campo que permite un mayor acercamiento a esa heterogene!_ 

dad en la pr~ctica de todo hombre. 
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Si como hemos visto la continuidad hist6rica se engar-

za con el proceso de reproducción, en el juego del hombre -

particular que se reproduce articuladamente, entra una gama 

de esferas de variada índole que expresan la heterogeneidad 

de la estructura social en el ca~po específico de la vida -

cotidiana. 

En este punto, merece atención la manera en que Heller 

concibe esa composición heterogénea de la estructura social. 

Así, en la explicitaci6n de las diferentes esferas que la -

componen, reconoce a: 

" la producción, relaciones de producci6n, estructu 
tura política, vida cotidiana, moral, ciencia, arte, = 
etc." (14) 

Como puede observarse, en la puntualizaci6n de las es-

feras (momentos o niveles) que conforman heterogéneamente a 

la estructura social, la vida cotidiana ocupa un lugar al -

lado de procesos socio-econ6micos {producci6n, relaciones -

de producción, estructura política) y de otros en que se si 

túan los procesos culturales o de representación social (m~ 

ral, ciencia, arte). 

Aquí es posible captar que tal formulación es resulta-

do de una lectura de la estructura social desde la historia 

(sustancia) • En ella la vida cotidiana se señala corno un 

componente que, en conexi5n con otros, es constitutiva de 

la heterogeneidad de dicha estructura social. 

Por otra parte, al hacer la lectura desde el &ngulo de 

la propia vida cotidiana, Heller desea establecer la hetera 

(14) Heller. Historia v Vida Cctidiana. p. 40 



geneidad como un rasgo distintivo de la cotidianidad confi-

ri€ndole asl mayor especificidad. Al respecto, y sin cejar 

de recor.ccer en el orden de determinaciones la intervenci6n 

fundamental de los procesos socio-econ6micos al interior de 

la heterog€nea estructura social, apunta: 

"La vida cotidiana es heterog€ne2. Su partes org& 
nicas son la organizaci6n del trabajo y de la vi~ 
da privada, las distracciones y el descanso, la 
actividad social sistematizada, el tr~fico y la -
purificación. La significa.ci6n de la vida coti -
diana es heterogénea y jer~rquica y esta jerarqula 
se modifica segUn las diferentes estructuras eco
n6mico-sociales." (15) 

De todo ello podemos percibir la intención en Heller -

de subrayar la composici6n variada de la estructura social, 

en tanto constituida por procesos socio-económicos y no so-

cio-econ6micos. Es decir, en su concepci6n de la estructu-

ra social hace intervenir a la par que el Goraento de la ba-

se (estructura), el momento de la superestructura, recupe -

rando en esto una visi6n totalizadora. Dicha aproximaci6n 

es desarrollada -corno hemos acotado- teniendo como pu.~to re 

ferencial los marcos de la historia. 

Por otra parte, al reconocer en la vida cotidiana una 

composición también heterogénea, a la vez que implica con 

siderar su espacio corno u..1a esfera que -como las de~ás-

admite una organización y diná.~ica propias, rescata el pro-

ceso socio-econ6nico como componente f".llldamental de la es 

{15) A. Hell.er. Historia y Vida Cotidiana. p. 40. 
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tructura social, haciéndolo responsable de la jerarquía 

que guardan las heterogé.::leas partes orgánicas de la vida -

cotidiana. 

Ahora bien, recuperando a partir de este segundo mo

mento analítico el encargo de asegurar la articulación de 

los heterogéneos componentes de la estructura social por -

parte de la vida cotidiana, cabe hacer algunas considera -

cienes. 

Habiendo partido de señalar la heterogeneidad como -

inherente a la sustancia, a la historia, en su interior la 

vida cotidiana. comoi:crento, corno dimensión especifica de la 

vida social, verifica su movimiento sobre la base de esa -

heterogeneidad, asimilando de tal manera esta característi 

ca estructural que la hace aparecer como propiedad básica 

y definitoria del ritmo cotidiano de las actividades de re 

producci6n. Es decir, por la dinámica que le es inherente, 

con respecto de la estructura social, la vida cotidiana 

acentúa ese carácter heterogéneo que está en la base de la 

reproducci6n de los hom!:>res particulares, y con respecto de 

su propia especificidad define su estructura particular a 

partir de esa heterogeneidad. 

Guiándonos ahora por el prop6sito de descifrar el t~ 

po o naturaleza de la articulación de esa heterogeneidad -

estructural producida en y por la vida cotidiana, podemos 

reconocer en ;:>rimer término que el ca.T.po de la vida coti 

diana que 5e define y alcanza solamente el proceso de re -
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producción de los hombres particulares, lograr~ la articu

laci6n de aquellos procesos, que siendo constitutivos de -

la estructura de la sociedad, responden y son relevantes -

a lanecesicad global de mantener y continuar la existencia 

de los miembros de una sociedad. De aquí inferimos que el 

carácter de esa articulaci6n en la cotidianidad, se define 

en la especificidad de las actividades de reproducción de 

los hombres particulares. Por lo tanto, la articulación -

de la heterogeneidad efectuada cotidiana.mente no rebasa 

ese límite de significación. 

De ahí desprendemos que la vida cotidiana articula -

una diversidad de procesos de índole económica {esenciales) 

que están involucrados en la continuidad histórica del hom 

bre y de la sociedad. Evidentemente, los procesos socia -

les que participan en la vida cotidiana alcanzan diversos 

grados y formas de expresi6n. Así, la heterogeneidad de -

signa no sólo una pluralidad de procesos, sino también su 

distinto grado de incidencia en el proceso de reproducción 

de los hombres. La articulación de los diferentes niveles 

y momentos de la heterogénea estructura social opera en a!!!_ 

bas direcciones y se verif íca en el campo básico de la co

tidianidad considerado en su aspecto más general. 

Si por otra parte partimos del sujeto, podemos obser 

var que su actuar en ese complejo campo cotidiano de deter 

minaciones, revela una aproximaci6n más concreta a la sig

nificaci6n de esa articulaci6n que en cada hombre se expr~ 
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sa de manera particularizada. Es decir, pensamos que la -

conformación del sujeto a nivel de la cotidianidad, signi

fica en sí misma una articulación de niveles que se mani -

fiesta objetiva y subjetivamente, que supone la presenaia 

de procesos de variada índole y con grados distintos de de 

sarrollo. Con esto querernos apuntar que la heterogénea ge_ 

r.ia de actividades que conlle.va la autorreproducci6n impli

ca una articulaci6n específica de niveles y modalidades 

concretas de conformación humana. A trav~s del desarrollo 

de estas actividades -cotidianas de autorreproducci6n- ca

da hombre reproduce la heterogeneidad de la base social s~ 

bre la que actúa y también y a un tiempo, se reproduce ar

ticulando esa diversidad en la estructuración de su indivi 

dualidad. 

Nos interesa destacar este aspecto, dada la importa!!_ 

cia que analíticamente se concede, desde la concepci6n de 

vida cotidiana en Helle~ al campo del sujeto y tambi6n a -

la relevancia que en este segundo momento de la discusi6n 

adquiere la presencia de las condiciones no económicas, 

considerando que ellas comprenden el funbito de la subjeti

vidad no solamente en su existencia social sino también y 

prioritariamente en su movimiento, es decir, en el funbito 

del sujeto. 

Desde este fillgulo entonces, la articulaci6n corres -

pondiente a esta discusi6n, define su naturaleza tam 

bién a partir del sujeto, entendiendo que la conformaci6n 



de la individualidad que se efectúa cotidianamente conser-

va el rasgo de la heterogeneidad articulada en formas tan 

' diversas como __ formas hay de individualidad en una sociedad 

determinada. De estas formas diversas de conformaci6n p~r

sonal debe reconocerse como punto de partida aquellas con-

diciones objetivas y subjetivas que componen a la estructu 

ra social, y que se encuentran configurando los rasgos co-

munes a toda persona que comparte la misma organización s~ 

cial. Al mismo tiempo debe tenerse presente que si bien -

existe esa base social de la que parte la conformación de 

toda personalidad individual, la articulaci6n de procesos 

que conlleva revela distintos grados y fornas de asimila -

ci6n y expresión, ello sin embargo, significa poner de re-

lieve que la articulación, o conexión de la heterogeneidad 

inherente a la función del proceso de reproducci6n señala 

al sujeto corno su autor activo y cotidiano. 

Esta línea argumentativa que se inclina por hacer 

destacar los elementos no econ6micos presentes en la seg~ 

da articulación que asegura la reproducción, nos conduce -

al campo de la vida cotidiana que privilegia el acercamien 

to a la i..."'lteracción de los procesos que estructuran hetera 

géneamente la vida social en el sujeto, actor principal 

que sintetiza en su realidad individual la diversidad de -

su realidad social. 

Con el propósito de in~ernarnos en la significaci6n 
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de la heterogeneidad como rasgo definitorio de la vida co

tidiana, proponer:.os el funbito del sujeto como via fundamen 

tal que permite =ecuperar en su movimiento de apropiaci6n 

de la realidad, la presencia de las condiciones no econ6mi 

cas que participan en la per:n.anencia de la sociedad, en la 

continuidad de s~ existencia. 

2.1.l Aproximación al sujeto en la vida cotidiana. 
(El proceso subjetivaci6n-objeti~aci6n) 

Atendiendo al hombre particular en el conjunto de ac 

tividades que desarrolla para su reproducción en la vida 

cotidiana, Helle= acota su significación en términos des 

criptivos: 

"Todo ho~b=e al nacer se encuentra en un mundo ya 
existente independientemente -:le él. Este mundo se 
le presenta ya 'constituido' y aquí el debe conser
varse y dar cuenta de su capacidad vital. El partí 
cular nace en condiciones sociales concretas, en -
sistemas concretos de expectativas, dentro de insti 
tuciones concretas. Ante todo debe aprender a usar 
las cosas, apropiarse de los sistemas de usos y de 
los siste::c.as de expectativas, esto es, debe conser
varse exactamente en el modo necesario y posible en 
una época determinada en el ámbito de un estrato so 
c ia l dad e • '' ( 16) 

Puesta así la lectura del proceso ce reproducción 

del ;..o::-.Dre parti.c:.ilar, advertirnos que Heller principia por 

señalar el momen.~o de la objetividad social que frente al 

hombre asume una existencia propia e independiente. Con -

ello pretende recalcar el carácter consunado de esa reali-

dad en la que n.ace el hombre y que le impone, en calidad -

de entidad dada, pre-establecida, un conju~to de condicio-

(16) A. Heller. Sociologia de la vida cotidiana. p. 21-22 
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nes concretas. Es decir, a partir del reconocimiento de la 

objetividad social como hecho cuya existencia es indepen 

diente del hombre, Heller señala como momento consecutivo 

la necesidad de la autoconservación. Puesto que la resolu

ci6n de esta necesidad es prioritaria, el sujeto, sobre la 

base de condiciones históricamente determinadas, se dedica 

en consecuencia, a construir su cotidianidad como campo que 

encierra el conjunto de actividades que le permiten sobre -

vivir en ese mundo acabado y en el aue se inicia poniendo en pr:i~ 

tica la capacidad vital de apropiación. 

Cabe advertj_r que, s.tn descuidar la existencia de la 

realidad objetiva como independiente del sujeto, Heller re

construye en ella la significación de la vida cotidiana, y 

aparece entonces co~o aquella dimensi6n de la realidad con

creta en la que intervienen las actividades necesarias para 

que el hombre se mantenga con vida, reconociendo en su con

junto U..."'la composición heterogénea, además de una jerarquiz~ 

ci6n que varía según los procesos socio-económicos que ri -

gen el ~omento histórico de la sociedad en que nace. 

De manera evidente, este encuadramiento del hombre al 

interior de su mundo social lo señala enfrentando un congl~ 

merado de elementos que encuentra ya dispuestos en su entoE 

no. De este enfrentamiento surge la necesidad inmediata de 

apropi~rselos, internalizando, tanto la presencia física de 

cada elemento, como las modalidades que represente su mane

jo. Podríamos decir que de esta capacidad de interioriza -
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ci6n en cada hombre depende la posibilidad de su reproduc -

ci6n. 

De aqu1 es posible desprender que la labor cotidiana 

se caracteriza fundamentalmente por la necesaria interiori

zación en el hombre de los elementos comprendidos en su re~ 

lidad social concreta, llev:indose a cabo en este mismo pro

ceso individual, una construcción específica de su subjeti

vidad. 

Dicha subjetividad -en.~arcada por la actividad de la 

autorreproducci6n- puede verse como resultado de la rela 

ci6n permanente del sujeto con las cosas, instituci.ones, h:!i 

bitos, creencias, etc., que internaliza -al apropiárselos

con el único fin impostergable de continuar con vida en su 

sociedad. 

Cabe advertir además, que este proceso permanente ti~ 

ne como punto de partida el lugar específico que el partic~ 

lar ocupa en su sociedad. Por ello, el conjm•t-0 de elemen-

tos de los que se ha apropiado y que representan su subjet~ 

vidad expresan no s6lo a la sociedad a la que pertenece el 

sujeto, sino también y fundamentalr.::ente la manera y el lu -

gar en que se ha cumplido este proceso individual. Podemos 

decir que la interiorizaci6n de la =ealidad concreta en ca

da individuo, se desarrolla mediada por el lugar al que pe~ 

tenece en la escala de clases de su sociedad. 

De esta manera, tenemos que la reproducción implica -

un permanente apropiarse de las condiciones sociales, de cu 
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ya dinfunica resulta la conformaci6n social de la subjeti -

vidad en cada sujeto. Por ser particular, dicha constitu-

ci6n, admite tantas versiones como individuos; sin embar 

go, lejos de tener s6lo validez indivi~u~l, cada versi6~ -

remite a las condiciones sociales establecidas por la so 

ciedad, que posibilitaron de determinada manera y según el 

lugar asignado por la divisi6n social del trabajo, una 

apropiaci6n individual específica de los elementos que con 

forman la realidad social. 

De ello resulta que en cada conformación 9articular 

de la subjetividad se expresa una forma histórica de la 

personalidad humana. 

Esto es ostensible al quedar dicha constituci~n cir

cunscrita al funbito de u.~ estrato dado y en u..~a época de -

terminada. 

Cabe aquí por otra parte, una obser~aci6n; al nivel 

cotidiano, la constituci6n de la subjetividad corresponde 

y se confor;;ia en relación exclusiva a1 conjunto de activi

dades desarrolladas para la autoconservaci6n del hombre 

particular. 

Ahora bien, nos hemos detenido en una consideraci6n 

de la construcción subjetiva del sujeto al nivel cotidiano, 

porque pensamos que a través del proceso subjetivación 

(apropiaci6n)-objetivaci6n de la realidad, pueden recupe -

rarse desde el hombre particular 1 el conjunto ce rasgos 

-entre ellos y prioritariamente el de la heterogeneidad-
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que caracteriza a la vida cotidiana. Es decir, tratamos -

aqu1 de relacionar el problema de la cotidianidad con la -

conformación del sujeto. 

Desde este ángulo se ha esbozado la subjetividad en 

el momento de constituci6n que corresponde a la cotidiani

dad. Esta cotidianidad, que por definirse como espacio 

fundamental de la autorreproducci6n del hombre involucra 

el momento de la continuidad hist6rico-social, subraya es

ta continuidad corno resultado de las actividades cotidia -

nas del hombre, a las que es inherente el rasgo de la hete 

rogeneidad. 

A este ~especto, concebimos que la apropiaci6n de la 

realidad por el hombre, parte del conjur.to de condiciones 

sociales concretas -hist6ricamente configuradas- asignadas 

a cada individuo por su sociedad. Es este conjunto de CO!}_ 

diciones precisamente el que expresa ya en la conformación 

de cada individuo, el nivel primario de su constitución so 

cial. Es decir, el sujeto parte de la apropiación de sus 

?ropias condiciones particulares, para desde ah1 aprehen 

der su realidad. 

Entendemos que la apropiaci6n de este conjunto de 

condiciones dadas, responde a la necesidad de autopreserv~ 

ci6n en cada sujeto y que estas condiciones ya apropiadas 

por cada cual, como formas y contenidos cristalizados en -

el sujeto, adquieren en conjunto -a un primer nivel de es

tructuraci6n- la expresi6n de su propia constituci6n:de -
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su personalidad. 

Pensarnos, consecuentemente, que este nivel primario 

de estructuraci6n de la personalidad expresa -en la dimen 

si6n particular del hombre-elrnornento de la continuidad 

social, en tanto que se conforma a partir de la apropia -

ci6n de las condiciones dadas. Su vigencia es activada 

en la ineludible tarea de la autopreservación de cada suj~ 

to, y la estructuración resultante expresará de determina

da manera el conjunto de condiciones, necesidades y posib~ 

lidades de la sociedad en determinado momento de su desa -

rrollo. 

Por otra parte, rescatando y haciendo intervenir 

desde aquí a la heterogeneidad de la vida cotidiana corno -

ámbito en el que se realiza este primer momento de la es -

tructuraci6n de la personalidad del hombre particular, de

bemos precisar que la naturaleza específica de la hetera 

geneidad cotidiana deriva d~ un marco cuya a~plitud y di -

versidad alcanza al de la estructura de la soc~edad. En -

efecto, los objetos, los siste~as de expectativas, los usos 

o costumbres y las instituciones son indicadores del esta

do y desarrollo de la sociedad. 

Este espectro, que se vierte del orden estructural 

al particular, denota una complejidad que presupone una g~ 

~a indefinida de procesos, cuya articulaci6n indica necesa 

riamente al sujeto como gestor. 

Incorporando entonces la heterogeneidad en el proc~ 
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so de aprcpiaci6n de la realidad por el sujeto, entendemos 

que éste, por su parte, enfrentado al "mundo" debe ejerci

tarse en la primera tarea que consiste en la apropiaci6n -

del mismo tal corno se le presenta. En esta labor, desarr~ 

lla un co:::ji_:.~to de habilidades y capacidades en funci6n de 

los requer~=ientos que le impone su propia autopreservación. 

Para el hombre particular, el registro de ese con 

junto com?lejo de sistemas {objetos, expectativas, usos, 

etc.) que se presenta compuesto por niveles heterogéneos, 

demanda la realizaci6n de actividades igualmente heterogé

neas. Elle implica que el hombre debe desarrollar activi

dades diversas, conjungando en cada una todos los aspectos 

que lo cc:::::orman como persona singular. Si bien sus acti

vidades es~&,~ dirigidas a una diversidad de referentes (t9_ 

dos orientacos a su propia reproducci6n), el sujeto actúa 

siempre cc=.o totalidad. En este sentido podemos compren -

der que er: la vida cotidiana el hombre particular adquie

re el significado de síntesis. En él, de manera activa, se 

sintetiza :a heterogeneidaa de la vida cotidiana. 

El ~cmbre cotidianamente sintetiza la heterogenei -

dad de su realidad irunediata en sus actividades de autopr~ 

servaci6n. 

Lo aJterior significa que ese desarrollo cotidiano 

exige la apropiación de la diversidad del mundo, expresada 

en instancias designadas por sistemas de objetos, de cos 

turnbres o usos, de representaciones y del lenguaje, que 
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imponen una interiorizaci6n que conjunta o unifica dicha di 

versidad. Ningún objeto podría conservar y continuar su 

existencia asimilando s6lo una instancia desligada de las 

dem:3.s. Puesto que cada instancia o esfera posee W1a diná..~~ 

ca propia, el hombre se ve obligado a desarrollar, en gra 

dos variables, una serie de capacidades y destrezas, a su 

vez diferentes, que ponen en ejercicio sus caracter1sticas 

individuales en el orden de lo f~sico, de lo intelectual, -

de lo artístico, etc., a fin de subsistir. 

Cada sujeto ha de conjugar en su propio beneficio la 

diversidad de sus haceres en el transcurso del proceso de -

apropiación de la realidad, partiendo siempre de condiciones 

concretas. 

Así, el hombre solamente puede sobrevivir a candi 

ci6n de sintetizar el heterogéneo campo de su vida. 

El desarrollo heterogéneo de las diferentes capacida 

des de los hombres varía también a trav~s de la historia. 

No siempre ha necesitado el horrbre para su reproducci6n 

efectuar las mismas actividades, ni desarrollar las mismas 

capacidades. Estas obedecen siempre a lo que la sociedad -

en su momento establezca corno necesario y posible. La divi 

si6n social del trabajo incide de condiciones de las que 

parte el sujeto para su autorreproducci6n. 

De aquí recogemos entonces que la heterogeneidad de 

la vida cotidianc. se manifiesta en los diferentes períodos 

hist6ricos de las sociedades, a través de la distinta con -
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for=:aci6n de sujetos que resulta del desarrollo de capaci

dades y destrezas correspondientes a las condiciones y exi 

gencias sociales que enmarcan su mundo particular. Cabe -

subrayar que desde el fulgulo de la cotidianidad, es posi -

ble '-·islumbrar la conformación de los hombres particulares, 

pero sólo hasta el nivel de su proceso de reproducción. Es 

decir, la vida cotidiana arroja como resultado la conform~ 

ci6n humana entendida en su 11mite inferior; aquél que re

mite a su especifica autopreservaci6n. La vida cotidiana 

da c~enta de la constitución del sujeto en su proceso esp~ 

cífico de autorreproduccién. 

Desde este nivel, si bien es posible distinguir di

fere::~es tipos y grados de desarrollo de capacidades y des 

trezas en cada hombre, todos estos aspectos se unifican a~ 

te e:. objetivo perseguido: la continuidad de la vida pers~ 

nal. Dicha unificación o articulación de diversos proce -

sos y distintas habilidades señala al hombre particular e~ 

mo entidad que para autopreservarse, pone en ejercicio to

dcs los componentes de su persona. 

Esto nos permite decir que ante la heterogénea com

posición de 1a vida cotidiana -derivada del mundo social-, 

que im~one e1 quehacer de actividades igualmente heterogé

neas, el hombre particular, sin admitir en su constitución 

frag=entaci6n alguna, se conforma y actúa como hombre ente 

ro. 

A este respecto Heller señala que: 
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en las fonnas de actividad de la vida o::Jtidiana es don 
de se realiza el hombre entero". {17) -

La noci6n de "hombre entero" intenta subrayar, a nues-

tro entender, la idea del hombre en una conformaci6n que a -

nivel particular se realiza unitariamente. Si bien en ella 

pueden distinguirse niveles variables de desarrollo en las -

diferentes capacidades y destrezas inherentes a cada hcrrbre, 

todos los aspectos que lo constituyen se articulan en torno 

al objetivo que impone la necesidad de la autorreproducci6n. 

Este proceso reconoce como espacio de realización a la vida 

cotidiana. 

Por involucrar las actividades heterogéneas de la vi 

da cotidiana la realizaci6n del horrJ:>re total, éste, canfor 

mado por todo un arssnal de afectos, necesicades, capácida 

des, etc., establece una relación con el mundo del que debe 

apropiarse mínimamente. Esta relaci6n implica un proceso 

permanente en el que se expresan todos esos componentes, 

dando lugar a su constante exteriorización: 

.. la vida cotidiana mantiene ocupadas muchas ca 
pacidades de diverso tipo: la vista, el o1do, e1-
gusto, el olfato, el tacto y trurbi~n la habilidad 
fisica, el espíritu de observaci6n, la memoria, 
la sagacidad, la capacidad de reaccionar. Adem~s 
operan los afectos más diversos: amor, odio, des
precio, ccmpasi6n, participaci6n, simpat1a, anti
patía, envidia, deseo, nosta1gia, n§usea, amistad, 
repugnancia, veneraci6n, etc." (18) 

( 17) Ibid. p. 96 
(18) Ibid. p. 93 
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El conjWlto de tales capacidades y afectos representa -

el instrumental con que cuenta el hombre para construir su v! 

da cotidiana. La apropiación del mundo inmediato se cumpLe -

ejercitando este conjunto de elementos, por lo tanto, el gra

do de desarrollo de las capacidades mencionadas, se ciñe al -

límite que alcanza la autopreservaci6n. 

Consiguientemente, los sentidos, los afectos, las capa-

cidades en conjunto, intervienen en la medida en que sirven -

para orientar al hombre en la apropiación de su mundo irunedi~ 

to y esta apropiaci6n se efectúa de manera activa. Es decir, 

en el permanente proceso.de apropiación del mundo, el hombre 

expresa activamente el conjunto de capacidades y sentidos que 

lo conforman y dicha expresión representa una permanente ext~ 

teriorización de su conformación como hombre entero. Esta ex 

teriorización de la totalidad del hombre se circunscribe al -

ámbito de la cotidianidad como espacio de la reproducci6n de 

los hombres particulares. La lectura de la exteriorizaciiSn -

del hombre total se ciñe al nivel de su autorreproduccióne y 

sólo hasta ese límite da cuenta la vida cotidiana. 

Sin abandonar el nivel de la reproducción, -de la vida 

cotidiana-, Heller considera que: 

"el hombre, formando su mundo (su ambiente inmedia
to) se forma también a sí mismo." 

Esta observaci6n parece poner el acento no ya en la in

teriorización, sino en aquél momento del mismo proceso (de -

reproducción) que apunta hacia la permanente exteriori 
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(ambiente inmediato) y de sí mismo. 

La direcci6n que se sigue parece recoger la noci6n -

de vida cotidiana comprendida en la totalidad de sus activi 

dades, como un acto conjunto de objetivación. Acto de obj~ 

tivación que sugiere la integración de la realidad en cada 

hombre particular y al hombre mismo corroo resultado objetiv~ 

do de ese proceso de interpenetraci6n. 

En este contexto Heller apunta: 

"La vida cotidiana es -como toda otra objetivaci6n
un objetivarse en doble sentido. Por una parte, 
como hechos dicho, es el proceso de continua exte -
riorizaci6n del sujeto; por otra, es también el pe
renne proceso de reproducción del particular. En -
el i~finito proceso de exteriorización se forma, se 
objetiva, el mismo particular." (19) 

En este punto merece atención distinguir la idea de 

exteriorización con respecto de la idea de objctivaci6n. 

Ubicar tal distinci6n nos parece relevante en la medida en 

que se aproxi~a a delinear el sentido que Heller confiere -

el carácter de las objetivaciones, y aunque este tema es !:\a 

yormente desarrollado en el apartado correspondiente, ajus-

tándonos al nivel de an~lisis por ella propuesto en la lec-

tura de la vida cotidiana, podemos adevertir clara.""nente que 

"exteriorizaci6n" no es idéntica a "objetivaci6n". 

Con ~especto a la exteriorizaci6n, observamos que la 

vida cotidiana se constituye de actividades heterogéneas 

(19) Ibid. p. 96 
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que :90nen en juego los sentidos, afectos, cualidades f!si 

cas, necesidades, etc., del hombre particular. La totali 

dad de estos elementos se exteriorizan en el ejercicio per

manente de la apropiación de la realidad por el hombre par

ticular. Dicha apropiación se efectúa activamente y en esa 

práctica, que conlleva la autorreproducci6n, el hombre des~ 

rrolla sus capacidades, físicas y no físicas, asumiendo su 

entorno en la medida en que es capaz de utilizarlo y orien

tarlo hacia sí mismo. 

Como ser que ante todo debe mantenerse, continuarse, 

el hor.bre, ateniéndose a sus características particulares, 

hace suyos los elementos de su realidad :':{ forma parte del -

permanente proceso reproductivo. Esta actividad, entonces, 

se caracteriza por el continuo desarrollo de destrezas y h~ 

bilidades que exterioriza cada hombre particular. Es decir, 

en la exteriorizaci6n de sus capacidades, el sujeto expresa 

la realidad de la que se ha apropiado y a si mismo. La ex

teriorización expresa entonces la relaci6n del hombre con -

su realidad específica, en la medida en que responde a sus 

necesidades de autopreservaci6n. En este movimiento, que -

pertenece a la cotidianidad, puede comprenderse el nivel de 

conformaci6n de la personalidad del hombre particular, como 

resultado de la relaci6n hombre-mundo. De esta relaci6n, -

en que el hombre exterioriza de manera continua los elemen

tos que lo constituyen, resulta la conformación del nivel 

primario o básico de su personalidad, puesto que es aquél -
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que responde a su autopreservaci6n. 

La objetivación por su parte se da referida al conti-

nuo exteriorizarse y al conjunto de tal exteriorización. Es 

te mat~z concede a la objetivaci6n un mayor grado de comple-

jidad, en base al cual se puede pensar que la exterioriza 

ci6n de una determinada habilidad no es objetivación. Esta 

última ~ás bien se relaciona con el continuo y conjunto pro-

ceso de exteriorizar un contenido que revela, aún en el ni -

vel más simple, una organización o e~+r11ctura básica de la -

manera de ser del hombre particular; su personalidad, que es 

resultado de la construcci6n de su mundo incediato y de sí - • 

mismo. 

Tal objetivación, cabe reiterar, se da al nivel de la 

reproducción. Esta acotación marca la especificidad de la -

vida cotidiana como objetivaci6n. Rebasar tal límite, es -

decir, incorporar en esta objetivaci6n actividades que no se 

dirigen a la reproducci6n del hombre particular, supo~e tra~ 

cender la cotidianidad y por lo tanto, perder el carácter es 

pecifico de su objetivaci6n. 

Por otra parte, es preciso considerar la indispensab~ 

lidad de los dos aspectos (exteriorización y objetivación) : 

"El objetivarse como exteriorizaci6n continua y la 
personalidad como objetivación son, por consiguiente, 
procesos que se reouieren mutuamente, que se interac 
túan recíprocamente, que no es posible separar; o = 
más exacta.mente, son dos resultados de un único pro
ceso." (20) 

(20) Ibid. p. 97 
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Desprendemos de aqui la idea que sugiere entender la 

personalidad como objetivación de la vida cotidiana. En es 

te sentido, desearnos ex?resar nuestra reflexión concediendo 

un mayor é..~fasis al monento de la exteriorizaci6n-objetiva-

ci5n, con el afful de esclarecer lo que en este pun~o Heller 

prefiere dejar implícito y que puede quedar inscrito en la 

preocupación por explicitar el car~cter de la objetivaci6n 

de la vida cotidiana, al interior de la dialéctica ínterio-

rizaci6n-objetivación de la realidad, sin abandonar al mis

mo tiempo el proble..~a de la heterogeneidad cotidiana. 

2.1.2 El carácter de la objetivación en la vida cotidiana. 

Recuperando el pensamiento que sugiere en la objeti-

vación un mayor graco áe complejidad respecto al continuo -

exteriorizarse, en el curso de la discusi6n la exterioriza-

ci6n ragistr6 su momento de entrada al plantear que en la -

apropiación de su mundo el hombre actúa con todas sus capa-

cidades. La exteriorización de ellas, como resultado de la 

inte=iorizaci6n activa de la realidad en el hombre, supone 

la expresión constante de este primer momento que se regis-

tra err el hombre como "la interiorización casi adaptiva de 

este ~undo." (21) Es decir, como vinculado con la exterio-

rizac~ón aparece fundamentalmente el momento de la inserci6n 

del s~jeto en una realidad, la cual debe ser aprehendida y 

asu.~~ca en las condiciones dadas. Para poder vivir, el su-

{21} Ibid. p. 24 
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jeto se vale de lo existente y actúa en funci6n de ello. De

be utilizar lo dado en favor de si mismo; en su cotidianidad 

tiene acceso a ese mundo incuestionable que le ofrece, par -

tiendo de su inmediatez, lo único al alcance para su conser-

vación. De esta forma, el hombre se exterioriza en las acti 

vidades que lo llevan a la apropiación de lo dado. 

Ubicada entonces la exteriorización en el proceso de -

apropiación del mundo, es el hombre entero quien se expresa 

en ella de manera constante, y en esta interpretación hombre-

mundo se revela, en su estar siendo, el modo de ser del suje-

to. 

Es la vida cotidiana el funbit.o donde cobra vigencia e!>_ 

te momento, evidenciando por otra parte que en las activida-

des reproductivas no interviene la mera interiorización. Es 

decir, el hombre no sólo es objeto de la transmisión del mun 

do en que nace, paralelamente se convierte en sujeto de tal 

transmisión. Pero hay que considerar que el hombre solo 

trasmite lo ya apropiado, que la apropiación del mundo se 

convierte en resultado, al momento de ser transmitido y que 

en este momento, cuando el hombre se objetiva: 

"cuando transmito mi IDlli'ldo contemporáneo me objeti 
vo también a mí mismo en cuanto me he apropiado ya 
de este mundo." (22) 

De acuerdo a esta afirmación, la objetivaci6n señala su 

momento de entrada en la transffiisi6n. Esta se desarrolla a 

través de experiencias en formas verbales y no verbales, 

(22) Ibid. p.p. 24-25 
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de manera activa. En tanto comunique, su vehiculaci6n asu-

me cualquier v1a. 

La objetivación entonces, vincu1ada con la transmi 

si6n, comprende y es expresión de la exteriorización de~ 

hombre, realizada en la constante apropiaci6n de la reali 

dad. 

Al mismo tiempo, la objetivaci6n puede entenderse 

como un resultado que se encuentra en estado permanente de 

conforrnaci6n, pero que es indicativa fundamentalmente de lo 

ya asimilado, de lo que en alguna forma el sujeto ya ha do-

minado en el campo de su realidad. En este sentido, en la 

relación apropiación-transmisión, la objetivación parece 

quedar vinculada más al segundo momento, al de la transr::i -

si6n, aunque, como ya dijimos, solo se transmite lo apropi~ 

do. 

El carácter de la objetivaci6n, más dirigido al mo-

mento de la transmisi6n, sugiere un proceso de mayor compl~ 

jidad que pudiera estar referido no solo a la presencia de 

un contenido determinado, sino más bien a un cierto nivel -

de organizaci6n de este contenido -dado por lo apropiado-

que permite su transmisi6n, su cornunicaci6n. 

Ahora bien, si en la cotidianidad se objetiva el horn 

bre al transmitir el mundo del que se ha a~ropiado, dicha -

objetivació:.'1 supone un grado de organizaci6n que se da refe 

rido a la conformaci6n de la personalidad del sujeto, que -

puede ser considerada como ~ss compleja al mero exteriori -

zarse. 
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Expresando lo anterior esquem~ticamente: la exterio

rizaci6n del sujeto estaría en juego en el proceso de apro

piación de su Qundo, en el proceso en que forma su conteni

do dado. La objetivación por su parte correspondería al mo

mento en que ya se ha alcanzado un nivel estructurado -sin 

escapar nunca de los límites de la autorreproducción- que -

posibilite su transmisión. 

Este nivel estructurado se da referido al mundo irune 

diato del sujeto en su vida cotidiana y a su propia person~ 

lidad, como resultado de una manera específica de relacio -

narse el hombre con la realidad al interior del proceso de 

reproducción. 

La personalidad como objetivación es entonces depos~ 

taria de la exteriorizaci6n como indicativa del ~estar sie~ 

do' del hombre en su labor de interiorización del mundo, y 

también y a un tiempo, de la transmisión de contenidos ya -

asimilados. La conformación de la personalidad abarca así 

ambos ~omentos, los cuales se expresan en la vida cotidia -

na. 

La vida cotidiana, que en conjunto es un acto de ob

jetivación, es el espacio donde se resuelve la realización 

de un s6lo proceso cuyas resultantes -la exteriorización con 

tinua del sujeto y la personalidad co~0 su objetivación- se 

dan referidas al ho~.bre entero que se desarrolla en el con

junto de actividades heterogéneas de cuya ejecución depende 

la continuidad de su existencia. 



75. 

Ahora bien, abordar la objetivación en el plano de -

la cotidianidad una vez establecido su contenido, obliga a 

delimitarla. Para ello es necesario observar en esta obje-

tivaci6n aquello que confiere a la vida cotidiana su espec~ 

ficidad, y en este sentido, por ser definida como el conj~ 

to de actividades para la reproducci6n de los hombres parti 

culares, la objetivación de éstos en la vida cotidiana ob -

servar~ siempre este nivel. Es decir, se referirá al mundo 

de la cotidianidad enmarcado por la inmediatez y expresará 

la personalidad del sujeto en su desarrollo hasta el punto 

que alcanza su autorreproducci6n. 

Por otra parte, hay que coasiderar que la objetiva 

ci6n cotidiana se construye en el conjunto de actividades 

de la más variada índole en las que interviene el hombre con 

todas sus capacidades. De este proceso resulta una confor

maci6n del mundo y una constituci6n del sujeto, cuya especi 

ficidad -que es siempre hist6rica- hace resltar el car~cter 

de este tipo de actividades; ser necesarias para la conti -

nuidad de la vida del hombre particular. 

El rasgo cotidiano de la heterogeneidad por su par -

te, permite incorporar a este desarrollo una caracteristica 

más. La personalidad conformada hasta el nivel de la auto

rreproducci6n no puede acusar un desarrollo uniforme. Este 

es posible solamente en el desempeño de actividades que ho

mogeneicen al particular, y estas actividades, por exclu 

si6n, se señalan en funbitos distintos a los cotidianos. 
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Es decir, la heterogeneidad es inherente a la reali -

dad y también al sujeto que se define en la cotidianidad. 

La heterogeneidad aparece fuertemente arraigada a la vida 

cotidiana y se da en las esferas y objetivaciones en las 

que todo hombre particular desarrolla sus actividades, al 

igual que en el campo de sus propias capacidades, afectos y 

habilidades. Por su parte, el proceso de homogeneizaci6n 

tiene lugar s6lo cuando: 

"un individuo se sumerge en una sola esfera u ob
jetivaci6n, concentra su actividad en una sola 
esfera objetivamente homog€nea.ª (23) 

La vida cotidiana, por su carácter heterogéneo, no 

ofrece tal campo de acci6n al sujeto. Este debe actuar en 

diversidad de actividades no susceptibles de homogeneidad. 

r:;l ca.rnpo cotidiano de las objetivaciones, hace que éstas 

sean de carácter homogéneo por enmarcarse en ellas la repr~ 

ducci6n de la vida del sujeto como particular: 

" ••• la vida individual sin las necesarias formas 
de actividad heterog~neas, no seria una vida coti 
diana qu.e se reproduce." ( 24) 

Tenernos entonces que en el concepto de objetivación -

cotidiana pueden identificarse algunos elementos fundamenta 

les: se remite al mWldo inmediato del sujeto; registra un 

contenido heterog€neo que se refiere, tanto a las capacida-

des y su desarrollo en el sujeto, cor.-0 a los elementos de la 

realidad que se apropia; su significado no trasciende la 

reproducci6n del hombre particular y, supone un grado de 

(23) Ibid. p. 116 
(24) Ibid. p. 117 
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de complejidad mayor al proceso de exteriorización del suje-

to. 

Para confirmar el car~cter de inmediatez implicado en 

la objetivación cotidiana, Heller señala: 

"Cuando decir::os que el. particular se objetiva en la -
vida cotidiana, debemos, una vez más, hacer una pre
cisi6n: el particular forma su mundo como su ambien
te inmediato. La vida cotidiana se desarrolla y se 
refiere sie~ore al ambiente inmediato. El ámbito co 
tidiano de uñ rey no es el reino, sino la corte. To= 
das las objetivaciones c;ue no se refieren al partic~ 
lar o a su a.-nbiente incediato, trascienden lo coti -
diano." (25} 

Este señalamiento esta dirigido a recalcar el till'~ito -

del movimiento cotidiano. Ele~entos imprescindibles de su -

definici6n son el particular y la inmediatez de su mundo. De 

su coparticipaci6n resulta el tipo cotidiano de las objetiv~ 

cienes, y en su apropiación y transmisión el hombre se obje-

tiva a sí. mismo. 

La inmediatez responde a la indispensabilidad de 1.as 

actividades que ha de desarrollar el sujeto, partiendo siem-

pre de las condiciones existen~es -de 1.o dado- como aquello 

con lo que establece una relac~6n también inmediata por no -

poder posponer su p=oceso de autopreservaci6n. En el curso 

de dicho proceso las repercusiones de los rasgos cotidianos 

de las objetivaciones alcanza:-_ no solo al mundo que constru-

ye el sujeto en s~ entorno, sino también a la objetivaci6n -

C.e su persona. 

En el prire= caso, el espacio que acusa la apropia 

(25) !bid. p. 25 
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ción de lo dado es también aquél en que se revierte su re-

sultado; el hombre particular antes que nada construye un 

mundo en el que organizará los diversos recursos a su dis-

posici6n que le garanticen continuidad, esto de acuerdo 

siempre a su lugar dentro de la divisi6n del trabajo. 

En el segundo caso, puesto que la constituci6n de -

la subjetividad se realiza en tal interjuego, en dirección 

al mismo objetivo y teniendo como referencia el mismo esp~ 

cio (que contiene el conjunto de objetos, h<'ibitos, repre -

sentaciones, sistemas de comunicación, etc. de los que el 

particular se ha apropiado y que representan el material -

que nutre su personalidad) , ésta como objetivaci6n del ha!!! 

bre en el proceso de construcción de su mundo, supone ser 

depositaria también del mismo nivel de inmediatez de sus -

acciones. 

Caracterizado así el alcance de la objetivación co-

tidiana, es preciso recalcar que se le concibe coffiO un solo 

proceso del cual el mundo y la personalidad del ho~bre son 

resultados recíprocamente necesarios: 

" ..• en la vida cotidiana la actividad ccn la que 
'formamos el munco' y aquella con la que 'nos for 
mamas a nosotros ~ismos' coinciden. La fisonomía
específica del particular, la estrutura fundamen -
tal de su personalidad llegan a ser a trav€s de la 
apropiación de la respectiva socia1idad concreta, 
a travSs de la participaci6n activa de €sta." (26) 

(26) Ibid. 25-26 
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2.2 La personalidad en la vida cotidiana. 

concentrfuldonos ahora en la personalidad como objet~ 

vación de la vida cotidiana, observamos que ha sido cons 

truida sobre una base heterogénea que queda enmarcada en la 

inmediatez de las actividades que el hombre particular ha -

de efectuar para mantenerse a si mismo en el mundo tal como 

lo encuentra. 

En virtud de las condicionantes cotidianas: hetera 

geneidad, inmediatez y autopreservaci6n, la personalidad 

acusa sólo cierto nivel de desarrollo. Es decir, la coti 

dianidad actúa en el hombre definiendo la estructura b~sica 

de su personalidad, y este momento fundamental, determinan

te de su conformación total como individuo, es resultado de 

la relación activa c:ue el hombre establece con su mundo in

mediato para continuar viviendo. 

La conformación de la personalidad, resultante de la 

vida cotidiana, responde entonces al conjunto de activida -

des heterogéneas y de carácter inmediato que el hombre rea

liza para resolver el problema de su continuidad en el mun

do en que nace. 

Considerando la continuidad entraña por principio 

una simple adecuación problem~tica, es decir una validación 

de lo dado y la inclinación en su dinámica a seguir la ten

dencia dominante de la sociedad, la personalidad a nivel c~ 

tidiano queda adscrita al momento de la continuidad al obj~ 

tivarse circunstancias en cada hombre particular. 
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Por ello cabe considerar que la constituci6n de la peE_ 

sonalidad no se agota en la vida cotidiana. A ésta corres 

ponde exclusivamente el desarrollo de la estructura básica 

conformada en la relaci6n del hombre con su mundo inmediato. 

En él cada nombre -a trav~s de actividades concretas- se 

apropia de los diversos medios úti.les para su reproducci6n, 

y en esta apropiación se objetiva al mismo tiempo en un modo 

de ser específico, que debe ser comprendido en relación al -

modo de ser de su sociedad respectiva. 

Así, el desarrollo de la personalidad total se efec 

túa en la vida cotidiana y en lo no cotidiano. Es este el 

sentir que revela A. Heller: 

" .•. hay que repetir que aqui hablamos solamente -
de la estructura fundamental de la personalidad; 
la cualidad concreta de la personalidad no se de
sarrolla tan solo en la vida cotidiana. A menudo 
la estructura fundamental no se desarrolla más 
all~ de lo cotidiano -frecuentemente los hombres 
no ejercen ninguna actividad que vaya m~s allá de 
la vida cotidiana- en otros casos, por el contra
rio, ésta alcanza un complejo florecimiento preci 
samente en las objetivaciones genéricas superio = 
res." (27) 

Al decir de A. Heller, se advierte una disti~ción que 

comprende la personalidad del hombre, constituida en el ni 

vel de la cotidianidad, y la personalidad que se conforma 

m~s all~ de lo cotidiano. 

En este esbozo, que precisa de dos niveles, el prime 

(27) Ibid. p. 26 
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ro señala un cumplimiento ineludible, puesto que es result~ 

do de la necesaria autorreproducci6n del hombre en su vida 

cotidiana. En el segundo, comprendiendo el primero como 

premisa, se apunta hacia un desarrollo cualitativo como.po

sibilidad que, de ser realizada, trasciende necesariamente 

los marcos de la cotidianidad haciendo de la personalidad -

el resultado de actividades que se insertan en un mundo pe

netrado por objetivaciones superiores a las cotidianas. 

En presencia de tal distinci6P., es preciso recalcar 

que a la vida cotidiana corresponde el nivel fundante de la 

personalidad, ya que segün Heller: " •.• la unidad de la peE_ 

sonalidad se realiza en la vida cotidiana.h (28) Afiadiendo 

que: " .•. para la mayoría de los hombres la vida cotidiana 

es 'la vida'." (28) 

Esto significa que para la generalidad de los hom 

bres la personalidad, su unidad, se agota en el desempeño -

cotidiano, llegando en su desarrollo s6lo hasta este nivel; 

y e:Llo po:::-que para estos hombres no hay diferenciaci6n entre 

la vida cotidiana y la vida misma. Al no existir barreras 

entre una y otra, tampoco las hay entre la personalidad co

mo resultado del hombre ~n su proceso inmediato de autorre

producci6n y su personalidad como resultado de otras activ~ 

dades orientadas hacia destinos cualitativamente distintos 

las de la cotidianidad. 

A estas alturas de:L razonamiento, debe quedar asenta 

(28) Idern 
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do que la personalidad encuadrada en su desarrollo hasta lo 

cotidiano está referida al particular. De ello resulta que 

es la noci6n de 'hombre particular' la que designa esta ins 

tancia de la constituci~n no unifonne total de la personal:!:_ 

dad desarrollada en y hasta la cotidianidad. 

Tras este esbozo de la personalidad en la vida coti

diana, podríamos ahora considerar un aspecto más que guarda 

relaci6n con el carácter heterogéneo de la vida cotidiana -

y que ocupa un espacio permanente en la conformaci6n de la 

personalidad: el pensamiento, que acompaña las actividades 

que cada hombre particular efectúa en su mundo inmediato. 

2.3 El pensamiento cotidiano. 

La labor en esta línea persigue aproximarse al pens~ 

miento para, a través de su especificaci6n, lograr un mayor 

discernimiento del fen6meno de lo cotidiano en el hombre y 

viceversa. 

Corno elemento inherente al conjunto de actividades -

reproductoras que ~compaña siempre la conformación del mun

do cotidiano y de la personalidad del sujeto al nivel co 

rrespondiente, el pensamiento cotidiano constituye un fac -

ter en el que también incide la heterogeneidad. 

En efecto, el registro que el sujeto hace de la rea

lidad en su captaci6n y transmisión atraviesa el tamiz de -

un tipo concreto de pensamiento que actúa también sobre la 

base de la continu~dad del sujeto en su vida cotidiana. 
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Podr1a pensarse entonces que, a través del an~lisis 

de este componente fundamental, es posible acceder a la 

clarificaci6n de las caracter1sticas que comparten las ac-

tividades cotidianas. Por lo tanto, creemos que en la des 

cripci6n cualitativa de las actividades cotidianas se reve 

la la naturaleza del pensa...'11iento que las acompaña. 

Establecido como punto de partida el rQGgo de hete-

rogeneidad de la vida cotidiana, puede decirse que el pen-

samiento cotidiano es heterogéneo de la misma manera que -

lo son las actividades cotidianas: 

"Los rasgos comunes del pensamiento que se rnanifie.§_ 
ta en las diversas formas de actividad de la vida 
cotidiana derivan muy simplemente de la cotidiani
dad: en parte por el hecho de que las formas hete
rogéneas de actividad deben ser realizadas en con
comitancia recíproca y en un tiempo relativamente 
breve, y en parte por el hecho de que estas formas 
heterogéneas de actividad son diversas en épocas -
diversas y en las diversas sociedades o estratos -
sociales, oor lo cual cada vez es necesario un sa
ber distin~o para apropiárselas y realizarlas."(29) 

En este planteanie<1'..:o de carácter general apuntamos 

dos aspectos del pensamiento cotidiano que exigen una apr~ 

ximaci6n más detallada. Uno se refiere a la naturaleza 

del pensamiento cotidiano, cuyos rasgos han quedado plan 

teados como derivados de la misma especificidad de las ac-

tividades coti-dianas, y cuya realizaci6n implica, entre 

otras cosas, heterogeneidad, concomitancia reciproca y es-

tructura del pensamiento cotidiano consideramos necesario 

partir de le q;.:e constituye la estructura de la vida coti-

(29} Ibid. p. 102 
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diana, en tanto base de las actividades cotidianas principal 

v1a que nos conduce a la especif icaci6n del pensamiento coti 

diana. 

El segundo aspecto comprendido en la última cita y 

que trataremos posteriormente, alude al contenido del pensa

miento cotidiano que Heller presenta vinculado a W1a reali -

dad social que cru:iliia en el transcurso de la historia y que 

pone de manifiesto la heterogénea composici6n del pensamien

to cotidiano a nivel de su dinámica propia. En éste renglón 

trataremos también el aspecto que se refiere a su funci6n. 

En atención al primer aspecto debemos retener que al 

ser responsables de las actividades cotidianas del carácter 

del pensamiento c;ue las acompaña, asumimos la tarea de dese!!_ 

trañár la naturaleza de estas actividades en aquellos rasgos 

que les son comunes. 

En la aproximación a dichas actividades encontraremos 

una serie de características que en conjunto permiten defi -

nir de manera general lo que Eeller denomina la c~~ructura -

de la vida cotidiana. A este respecto es pertinente una 

aclaración. Si bien la vida cotidiana se desarrolla con re

ferencia concreta a la estructura d~ la sociedad a la que co 

rresponde, articulando sus diferentes procesos y momentos 

constitutivos, esa articulaci6n se efectúa en una dinámica 

específica. 

Hellei: a.lude a la estructura de la vida cotidia."'1a al 

considerar las características que sigue esa dinámica que ar 
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ticula de manera determinada el heterogéneo campo de la vi-

da social. Es decir, la estructura cotidiana se refiere a 

los rasgos comunes de toda cotidianidad que se desarrolla -

al interior de cualquier sociedad en cualquier época hi~t6-

rica sin olvidar que la conposici6n, organización y jerar -

quía de las act.::.vidades que implica derivan de la estructu-

ra socio-econ6r:i.ica de la sociedad a la que corresponde. Po 

driamos pensar que el contenido hist6rico-concreto de la vi 

da cotidiana proviene de la estructura social y que al rnov~ 

miento en que se articula la heterogeneidad de ese conteni-

do corresponde al que implica la propia estructura de la vi 

da cotidiana. As1, entendemos que ésta última se define en 

un conjunto de rasgos cualitativos tendientes a especificar 

la forma en que las actividades de l.a autorreproducción son 

llevadas a cabo por cada hombre particular en cual.quier so-

ciedad y momento hist6rico determinado. 

2.3.l La est~uctura de la vida cotidiana. 

Teniendo en consideraci6n lo anterior, recuperaremos 

en una descri;;ciGn somera lo que Eeller señala como "mamen-

tos" de la estructura cotidiana*. Advertimos que al hacer 

su presentación en forma de listado prescindimos de la nec~ 

sidad de una mayor reflexi6n por tratarse de aspectos siem-

pre presentes en nuestras actividades cotidianas y que nos 

* A. Heller aborda este punto en "Historia y Vida Cotidiana" 
y en "Sociología de la Vida Cotidiana" con diferente grado 
de elaboración. Nos ceñimos aq~í a lo expuesto en la pri
mera por su car~cter suscinto. 



son accesibles en la medida en que involucran el simple use 

de nuestro sentido común. 

Heller señala como características dominantes de la vida ca 

tidiana: 

l. La espontaneidad. Esta se presenta tanto en el campe 

de aquello que motiva al sujeto como en la actividad re 

sultante. En la asimilación de costumbres, de las for

mas de uso de los objetos, etc. el hombre actúa de mane 

ra espont~nea como contrapuesta a la tendencia a refle

xionar sobre cada una de sus acciones. Prescindiendo -

de esta caracteristica la vida cotidiana no seria posi

ble. 

2. La probabilidad que es la base del actuar del hombre en 

la cotidianidad. Esta útlima no admite el c~lculo que 

agote las posibles consecuencias de las diversas activi 

dades. No hay tiempo suficiente para analizar las di -

versas direcciones en que puede derivar '.l."ia acci.6n con

creta. 

3. El economicismo, rasgo que se esboza en el anterior, im 

plica qt1e el sujeto efectúa en su vida cotidiana ague -

llas actividades que son imprescindibles para lograr la 

continuidad necesaria para su vida y la ce su mundo in

mediato. 

4. En las actividades cotidianas priva la unidad inmediata 

de pensamiento y acci6n. Se piensa lo necesario para -

actuar. Desde este punto de vista, las ideas habidas -
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desde lo cotidiano no llegan hasta el pensamiento te6r! 

co, en cambio, el pensamiento que actúa es cotidiano en 

tanto posibilita la realizaci6n de las tareas irunedia -

tas. 

S. La actitud esencialmente pra_gmática corno predominante -

en la vida cotidiana es manifiesta sobre todo ante la -

indiferenciaci6n entre acierto y verdad, rasgo a su vez 

correlativo al anterior. Lo que es acertado para orie~ 

tarse en la vida cotidiana es tenido corno verdadero. 

Tal identificaci6n revela un pensamiento aproblern~tico 

que posibilita la orientación del sujeto hacia la conti 

nuidad de su vida cotidiana con las menores fricciones 

posibles. 

6. La presencia privilegiada de la fé y la confianza en el 

timbito de las actividades cotidianas se desprende de 

los rasgos anteriores y aparece co~o soporte fundamen 

tal de las diversas acciones del hombre. Esto sin po -

ner en uso el pensamiento teórico, la reflexión o el 

análisis de todos los aspectos que involucra su reali -

dad, propende a desarrollar sus actividades confiado en 

su buen resultado, teniendo fe en el conocimiento que -

se limita a su actividad. 

7. Como rasgo fundamental del pensamiento cotidiano apare

ce la ultrageneralizaci6n o generalización excesiva. 

La capacidad de acci6n en la cotidianidad debe tenerse 

como constante, por lo tanto, la pr~sencia de juicios -
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m~s precisos obstaculizará tal requierimiento. La fun

ci6n del pensamiento que generaliza establece por su c~ 

rácter una mayor amplitud en el margen de las diversas 

acciones. Dicho pensamiento suscita la formación de 

juicios provisionales que son aquellos sobre los que re 

cae la orientaci6n y el actuar del sujeto. 

8. La imitaci6n constituye el recurso más importante en la 

vida cotidiana. En la interiorización de los sistemas 

de hfüjitos, costUll'bres, normas, etc., el sujeto no ac -

túa asimilando preceptos, sino fundamentalmente imitan

do a los demás en su observancia y ejercicio. 

9. La entonación como último rasgo, significa que ante to

do el ho:nbre construirá su mundo inmediato y a sí mismo 

en conformidad al ~'"1.biente que encuentra establecido. -

Buscará por ende 'no desentonar' contri.huyendo a la ar

monía de la atmósfera social de su medio. En consec~en 

cia, la vida cotidiana tiende a ser construida de mane

ra acorde con el med:i.o al que corresponde al particular. 

{30) 

La advertencia final para la co~prensi6n de lo cotidia

no en torno a estos rasgos,a los ojos de Heller consiste en 

considerarlos interconectados y en entenderlos a todos y ca 

da uno como imprescindibles para la vida del sujeto en su -

cotidianidad. 

Como puede observarse, la estructura general del pensa

miento cotidiano se define en el actuar del hombre y, en el 

(30) A. Heller. Historia y Vida cotidiana. pp. 55-64 
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esclarecimiento de dicha est~uctura encontramos las carac

terísticas esenciales de las actividades humanas y de la -

forma de pensamiento correlativo al proceso de autopreser

vaci6n del hombre particular. Sobre esta base podernos ?ª
lificar a la actividad y al pensamiento cotidianos en su -

naturaleza espontánea, probabilística, pragmática, economi 

cista, ultrageneralizadora, etc., estableciendo que toda -

actividad y forma de pensamiento que exprese y se organice 

al in':::erior de este conjunto de rasgos, podrá ser conside

r~do como cotidiano. 

La especificación de los elementos que caracterizan la 

estructura de la vida cotidiana permite, a nuestro parecer, 

discriwinar del campo total ce actividades sociales, aque

llas que tienden a acentuar :la presencia del hombre como -

ser particular que se mueve en la objetividad social bus -

car~do la orientación y capac~taci6n necesarias para conti

nuar su existencia. 

Ello significa que todo hombre que vive en sociedad ha 

de ejercitarse en la aprop~aci6n de su mundo, activando to 

dos y ca~a uno de los rasgos gue estructuran la actividad 

y ?e~samiento que nacen li~ados a su e!emental necesidad -

de autopreservaci6n. Nadie entonces escapa a estas formas 

de actividad, de la misma ::-ianera que la vida cotidiana 

abarca y articula en un solo movimiento a la totalidad de 

los hombres que luchan por su existencia. En este punto -

aludimos al prirner momentc analítico que propone el cumpl~ 
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miento de esa primera articulación. Igualmente, podemos se

ñalar que la articulaci6n de la heterogeneidad social -co 

rrespondiente al segundo momento que nos ocupa- efectuada en 

y por la vida cotidiana, encuentra su especificidad en los -

ele.~entos de su estructura que, conjugando pensamiento y ac

ción, responden a la manera determinada en que cada indivi -

duo articula -partiendo de condiciones concretas- la hetero

g€nea gama de procesos sociales que inciden en su labor de 

autorreproducción y que, a la vez, ponen de manifiesto la 

for:na en que el sujeto se instrumentaliza para conformarse 

a sí mismo. En la constitución básica de su individualidad 

cabe entonces reconocer el sustrato cotidiano como subyacen

te a la complejidad que puede alcanzar la conformaci6n total 

de la personalidad del ho~bre y que en el nivel concreto de 

la cotidianidad alcanza un desarrollo primario o elemental. 

Es~e nivel de la personalidad puede entenderse como resulta

do de poner en práctica la espontaneidad, la imitaci6n, la 

fé y confianza, el pragmatismo, la probabilidad, etc., que -

representan el punto de partida de toda actividad tendiente 

a la autopreservaci6n y que es condici6n de cualquier desa -

rrollo ultericr. Por otra parte, consideramos que la identi 

ficaci6n que Heller ofrece de los rasgos comunes a toda acti 

vidad cotidiana, reporta una visión más enriquecida de la 

idea común de cotidianidad que suele centrarse en una noción 

que subraya el carácter rutinario y repetitivo de las activi 

dades sociales. Creemos que Heller va más allá de una mera 
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clasificaci6n ya que, lejos de excluir -implicitamente- lo 

rutinario y repetitivo de las acciones cotidianas, contri

buye con una explicación de su raz6n de ser, pormenorizan

do el perfil de la cotidianidad en una consideración total 

e interconectada de sus rasgos esenciales y, sobre todo, -

ubicando el fenómeno específico de la vida cotidiana en un 

contexto que se abre a la historia y a los procesos de pr~ 

ducción social, en el movimiento imprescindible de su con

tinuidad. 

Retornando ahora al problema del pensamiento cotidiano, 

abordarenos el papel que cumple, desde el plano de la rea

lidad social en moviniento. 

2. 3. 2 Contenido y funci6n del pen.samiento cotidiano .. 

Las actividades cotidianas se modifican en tiempo y 

lugar. Conservan y revelan el cambío que sustenta la rea

lidad social y sus referentes indican la concreci6n que 

concede el paso de la historia en la reproducción de cada 

hombre. El mundo circundante nunca permanece el mismo. 

por lo tanto, el sujeto siempre habr~ de apropiarse de ob

jetos ~uevos, de diferentes sistemas producidos (represen

taciones, normas, costumbres, etc.) y en esa medida es que 

se hace necesario un saber distinto. Las actividades coti

dianas cambian co~o cambia el mundo a través de la historia, 

Consecuentemente, la estructura y los contenidos del ?ens~ 

miento cotidiano habrán tambi~n de cambiar. 
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Veamos que dice Heller a este respecto: 

"la primera cambia de una forma extremadamente len 
ta a veces presenta incluso periódos de completo
estancamiento. En comparaci6n, los contenidos 
del pensamiento cotidiano cambian de un modo rela 
tivamente r&pido. Pero si los comparamos a la vez 
con el pensamiento científico, resulta cl&ro que 
hasta éstos son en cierta medida conservadores y 
obedecen a una especie 'de ley de la inercia." ( 31) 

La relaci6n que se da entre la heterogeneidad de la vi 

da cotidiana y la homogeneizaci6n que señala su espacio tra~ 

cendiendo lo cotidiano, es paralela a la relación del pensa-

miento cotidiano, es paralela a la relación del pensamiento 

cotidiano y el pensamiento científico que se señala como su 

contraparte. 

Por otra lado, en base a la característica global del 

movimiento cotidiano que propende a acentuar el momento de -

la continuidad hist6rica, podernos referir la misma propiedad 

al pensamiento cotidiano que tiende a ser conservar y a re -

girse por lo que Heller denomina "ley de la in tercia." 

Si bien con respecto a la estructura cotidiana que con 

relaci6n a la cainbiante realidad social puede incluso apare-

cer como estancada, el pensamiento cotidiano puede admitir 

un ritmo m§s acelerado en sus contenidos, pero contras 

tado con el pensamiento de carácter cient!f ico -su opuesto

aparece siguiendo la propiedad que se ajusta al movimiento 

(31) A. Reller. Sociología de la vida Cotidiana. p. 103. 



de la estructura cotidiana. 

Entendemos de aquí que los contenidos del pensamiento e~ 

tidiano cambian de manera más rápida que la dinámica global 

de la cotidianidad, pero dado que 2ste tipo de pe11samiento -

se da al interior de la estructu~a cotidiana, los cambios e 

variaciones en su contenido no rebasan el ámbito en que de -

muestran su utilidad; el de la autorreproducci6n. Es decir, 

las variaciones de los contenidos del pensamiento cotidiano 

se efectuarán en la medida que sean necesarios para que el 

hombre pueda orientarse en la realidad cambiante de la que -

debe apropiarse para sobrevivir cotidianamente. 

Ello significa que el hombre en la cotidianidad puede 

operar sin la necesidad del pensamiento de tipo científico -

que implica reflexi6n y organización te6rica. La cotidiani-

dad, el proceso de reproducción de los hombres particulares 

parece poder desenvolverse al márgen de esas fo~as oás com

plejas y e.laboradas del pensamiento y al mismo tiempo sin r~ 

basar su ámbito, el pensamiento cotidiano puede cambiar en -

sus contenidos concretos al tener como referentes nuevos ele 

mentas producidos en la objetividad que en su permanente mo

vimiento los demuestra necesarios para las actividades hi..:na

nas que conllevan la continuidad de la existencia del hor~re 

en sociedad. 

Esto a su vez nos permite considerar que si bien la es 

tructura y contenidos del pensamiento cotidiano cambian de 

manera relativa, no así su función: 
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"la funci6n que cumple se mantiene inmutable puesto 
que de ella deriva de las funciones vitales coti -
dianas . " ( 3 2) 

La función del pensamiento cotidiano es la misma a tra 

v€s del tiempo y en todo lugar. Mientras haya vida coti -

diana, esto es, mientras el hombre particular se reproduz-

ca, el pensamiento cotidiano cumplirá una función que ga -

rantice la continuidad de la vida del sujeto. 

Como elemento que subyace a toda actividad orientada 

hacia la apropiación del mundo, el pensamiento que se ca 

racteriza por ser espontáneo, pragmático, economicista, ul 

trageneralizador, etc., funcionará -remitido siempre al 

mundo inmediato del sujeto- corno instrumento que posibili-

ta su orientación en tal ámbito, objetivándose además per-

rnanentemente en la conformación de la personalidad básica 

del hombre particular. (32) 

2.3.3 Caracteres específicos del pensamiento cotidiano. 

Tenemos entonces que los límites de la funci6n del 

pensamiento cotidiano corresponden a aquellos de la vida -

cotidiana. 

Hemos considerado hasta aquí que el carácter del pens~ 

miento cotidiano se expresa en 1os momentos de la estructu 

ra de la vida cotidiana los cuales interconectados, funci~ 

nan para que el hombre se apropie ce su mundo circundante 

y lo transmita en la objetivación cotidiana en su doble 

significaci6n: la de la personalidad y la del mundo inme 

(32) Ibid p. 102 
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diato. Tambi~n observamos que el contenido, estructura y f~ 

ci6n del pensamiento cotidiano rigen en observancia de una d~ 

limitación precisa; su vigencia se desarrolla siempre fuera 

del pensamiento científico, el cual remite al orden no coti -

diana. 

Ahora bien, con el fin de precisar más el carácter esp~ 

cífico deL pensamiento cotidiano, introducimos aquí una cate-

goría central que interviene en su definición. 

Nos referimos al antropomorfismo, categoría que es ex -

presión de tres rasgos específicos: 

"el antropologismo, el antropocent:r:ismo y el antro
pomorfismo sensu stricto." (33) 

El análisis de estas categorías resulta pertinente por-

que consideramos que en ellas subyace otra forma de referir 

se a los rasgos de la estructura del pensamiento cotidiano, y 

que en la explicitaci6n de cada una se define de manera glo 

bal dicha forma de pensamiento. 

Suscinta.~ente, observamos que la primera: el antropolo-

gismo, expresa en la forma cotidiana del pensamiento el hechc 

de que las actividades cotidianas se dan necesariamente vincu 

ladas a la capacidad perceptiva del sujeto. 

Poner en primer plano la percepción, significa fijar 

una delimitación más tajante de la cotidianidad. Tal señala-

miento muestra la relativa independencia que guarda el pensa-

miento cotidiano -basado en la perceoci6n- rcsnecto del censa 

:71::!.ento científico v técnico. Es decir, el horr.bre en la vida 

{33) Ibid. p. 106 
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cotidiana actfia sobre la base de lo que su percepción le in-

forma, prescindiendo de toda explicaci6n proveniente de otras 

fuentes. 

Para sus actividades cotidianas, al sujeto le es sufi-

ciente contar con su percepci6n. Ella sola le posibilita la 

oríentaci6n en su mundo inmediato y no requiere de formas es 

pecializadas de registro para su autoconservaci6n. Desde es 

ta consideraci6n, Heller indica que en la cotidianidad: 

npara actuar correctaIPente no tenemos ninguna nece 
sidad de saber lo que sabemos." {34) 

Puede decirse que el hombre particular que se orienta 

en su mundo inmediato, act6a en base a la percepci6n que ti~ 

ne de éste, sin requerir de la intervenci6n de sus conocimien 

tos de orden científico o técnico. Esto no significan sin e~ 

bargo que la cotidianidad no pueda desarrollarse con la t~c-

nica y la ciencia, lo que aquí interesa resaltar es que el 

científico puede operar exitosamente en su cotidianidad va -

liéndose exclusivamente de su percepci6n, teniendo la alter-

nativa de reservar para otras actividades (no cotidianas) su 

pensarniento reflexivo o te6rico. 

Y hasta aquí nuestra reflexi6n acerca del antropologi~ 

mo y percepci5n. Respecto a la segunda categoría, resulta -

explicativa en su mismo enunciado: antropocentrismo. 

Depositada en el nivel de lo cotidiano, esta categor1a 

no expresa sino el lugar que ocupa en él el sujeto. Si la -

vida cotidiana designa fundamentalmente el momento de la 

(34) Idem 
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autorreproducci6n, el sujeto de las consecuentes activida -

des y el objeto de las mismas es el hombre mismo. El es el 

centro de la cotidianidad. El conjunto de tareas que se 

ejecutan para la autorreproducci6n nace orientado hacia él; 

el mantenerse vivo es el movimiento natural que obligadame~ 

te lo señala como el eje central y rector atendiendo las la 

bares cotidianas como un medio para lograr su propia prese~ 

vaci6n: 

"El 'anthropos de la vida cotidiana es nor ello el -
particular que vive su vida cotidiana"- (35) 

El antropomorfismo, que en sentido am~lio comprende tam 

bién a las anteriores categorías, en sentido estricto opera 

en la tendencia seguida por el hombre particular que vive -

cotidianamente, a integrar en su vida cotic.iana la v_ida en 

general, es decir, a extender la cotidianidad a todas las -

circunstancias de la vida. 

Esto significa que la cotidianidad representa en su es-

fera inmediata al mundo en todas sus dimensiones. El suje-

to que l~ vive deposita en ella su vida entera. Tal extra-

polación, en principio, supone la ausencia de limites entre 

lo inmediato y lo mediato, entre la especificidad de nive -

les de lo cotidiano y lo no cotidiano. Y todo ello, desig-

nado por la categoria del antropomorfisCTo, es señalado por 

Heller corno una tendencia inherente a la naturaleza del es-

pacio cotidiano. Consecuente~ente, en relaci6n al sujeto, 

entendemos que al depositar en la cotidianidad el rnovimien-

(35) Ibid. p. 107 
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to global de su personalidad y el de la totalidad de sus ac-

tividades cae y alimenta el campo que naturalraente encuentra 

dispuesto en la esfera cotidiana y que expresa la vigencia 

del antropologismo y antropocentrismo y antropomorfismo. 

Sobre la base de éste último Heller acentúa sus cense 

cuencias en la tendencia que sigue todo how~re particular 

que vive toda su vida, es decir, que invierte todas sus cap~ 

cidades y su potencialidad exclusivamente en la vida cotidi~ 

na, sin advertir la existencia de otros parámetros, agotando 

la posibilidad de desarrollarse totalmente en el ámbito inme 

diato en el que priva solamente la finalidad de autopreser -

varse. 

En este sentido Heller asegura que: 

"la estructura de l.a vida cotidiana hace surgir en el 
hombre la tendencia a representarse la realidad en -
su totalidad (de la sociedad v de la naturaleza) co
mo anflloga a la vida cotidiana." (36} 

Cabe subrayar que esta idea sugiere que el antropomorfi~ 

rno pone en evidencia, a nivel de la cotidianidad, la ausen -

cia de una concepción del mundo a partir de la cual el suje

to pudiera encua.drar y delimitar su visi6n de la vida coti -

diana para relativizar su representación de la vida en gene-

ral. Tal concepción del mundo permitiría al sujeto deslin -

dar lo que corresponde a la dimensión cotidiana respecto de 

la no cotidiana y as! tomar una distancia respecto de su pa~ 

ticularidad que sólo representa el momento de su continuidad 

(36) Ibid. p. 108 



99. 

existencial, depositado en lo cotidiano y posibilit~ndole 

también la alternativa de trascender ese nivel que parece -

absorber el significado global de su vida. El antropomor 

fisrno ligado al pensamiento cotidiano juega un papel funda

mental en tanto que explica el porqué la mayoría de los ho~ 

bres viven la totalidad de su vida sumergidos únicamente en 

su dimensión cotidiana, creyendo que en ella se recrea la -

totalidad de la objetividad social y el desarrollo unitario 

de la personalidad humana. Esta categoría nos lleva a pen

sar que para muchos seres humanos el sentido de la vida se 

inicia y agota en su cotidianidad, el pensamiento que acom

paTia esta visión, la promueve desde la especificidad de la 

vida cotidiana que por ser imprescindible llega a ser iden

tificada como 'la vida'. 

A través del esbozo en que así se ha perfilado el pens~ 

miento cotidiano, hemos tenido oportunidad, en diversos mo

mentos, de acercarnos al límite de lo no cotidiano y entre

ver algunos elementos que -a ojos de Heller- lo constituyen. 

A este respecto nos interesa acentuar que la explicita

ción de la cotidianidad en sus rasgos caracterizantes, He -

ller ha utilizado como recurso la contrastaci6n de lo coti

diano y no cotidiano. La funci6n que ha desempeñado enton

ces lo no cotidiano ha permitido en ciertos momentos diluci 

dar por oposición algunos componentes de la cotidianidad. -

Al mismo tiempo, sin embargo, ha permitido por lo menos de

linear ciertos §ngulos del funbito no cotidiano. En él -en 
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oposici6n a la heterogeneidad- se sostienen aquellos aspec

tos de la realidad que conducen a la homogeneización, cual~ 

dad concomitante al pensamiento de tipo cient1fico que en -

su especificidad trasciende lo cotidiano. 

En relación a la homogeneización hemos visto que ésta -

es considerada como consecuencia de las actividades humanas 

que tienen como referente objetivaciones distintas a las co 

tidianas, las cuales han quedado comprendidas en los siste

mas de los objetos, de los usos y de lenguaje, representan

do en su conjunto el instrunental indispensable para la re

producción social del hombre particular. En este sentido, 

a lo largo de la discusión lo no cotidiano ha quedado confi 

gurado como aq~ella dimensi5n que escapa a la mera activi -

dad autorreproductora y que es por ello depositaria de "ob

jetivaciones genéricas superiores." (37) 

En la misma línea, poce~os inferir que siendo el hombre 

particular la noción que designa al sujeto de la vida coti

ciana, aquella otra que puede dar cuenta del sujeto corres

pondiente al á.'"'.lbito de lo no cotidiano, entendido éste como 

mundo de las objetivaciones genéricas (superiores), señala 

al hombre genérico, cuyo contenido -por oposición- podría -

definirse en términos distintos a los que arroja el manejo 

de las categorías revisadas; antropologismo, antropocentri~ 

rno y antropomorfismo. De esta manera, el hombre no partic~ 

lar, o propianente genérico, se construiría en fornas de ac 

{37) Supra. p.37 



lOl. 

tividad no exclusivamente orientadas por el afán de la aut~ 

preservación; sobre la base de una concepci6n del mundo ca

paz de identificar a la vida cotidiana como un ámbito más 

-y quizá el m§.s elemental- y no s6lo como el. único en que 

ha de desarrollarse la totalidad de la vida y además, si 

guiendo una motivación que no se agota en la propia y mera 

existencia del 'sí raismo'. 

El perfil que arroja la consideración de estos rasgos -

distintivos de lo no cotidiano apunta a la noción de "indi

viduo" (contrapuesta por su mayor complejidad a la de "par

ticular"} como categoría que, reconociendo las activicades 

cotidianas de autopreservaci6n, indica el paso y momento 

que trasciende la cotidianidad en su inmediatez y en la con 

formación del sujeto, confiriendo al hombre y a su vida co

tidiana un sentido y una direcci6n consciente que se dirige 

y tiene como referente, a la humanidad en su proceso histó

rico de desarrollo continuo, integrándose a las actividades 

transformadoras del género hunano. 

Introducimos aquí esta reflexión, suscitada por el ~ate 

rial de an~lisis manejado hasta este punto, con el afán de 

sintetizar los aspectos más relevantes eel pensa~iento cot~ 

diano y de acentuar la presencia de elementos conformadores 

de lo no cotidiano, que había permanecido implícitos. 

Optando por recuoerar el hilo inicial de la discusión, 

recoqerenos del análisis de la heteroqeneidad de ~a vida co 

tidiana el curso que imolantó la propcsici6n <_!Ue af irrnaba -
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al hombre como an§lisis de la heterogeneidad de la vida co

tidiana el curso que implant6 la proposici6n que afirmaba -

al hombre corno síntesis de dicha heterogeneidad. 

Hemos encontrado que explorar el rasgo de la heteroge -

neidad arroja una visi6n enriquecida del hombre y de lo es

pecíficamente cotidiano. Tal afirmaci6n se sustenta en base 

al tratamiento de dos puntos a nuestro parecer centrales; -

el que ha señalado al hombre entero como sujeto del actuar 

cotidiano y el otro, dirigido al pensamiento cotidiano, a -

través de cuyo anSlisis se han revelado los rasgos fundarne~ 

tales de la estructura cotidiana y la forma misma que defi

ne el actuar cotidiano del sujeto. 

Retomando en este renglón la idea que deposita a la re

producci6n el encargo de la conexi6n de niveles heterogé 

neos, en el anSlisis de sus implicaciones desde lo cotidia

no es claro que la articulaci6n que se verifica en la repr~ 

ducci6n involucra del lado del sujeto una heterogeneidad in 

herente a sí mismo; este en el movimiento de apropiaci6n 

(interiorización y exteriorizaci6nl-objetivaci6n, se enfren 

ta al mundo que tiene como base la heterogeneidad de situa

ciones más diversas sobre las que desarrolla un conjunto de 

actividades que ponen en vigor los diferentes momentos de -

la estructura cotidiana {espontaneidad, pragmatismo, econo

micismo, ultrageneralizaci6n, mímesis, confianza, etc.) 

La labor cotidiana del sujeto conjuga entonces una sub

jetividad que deviene marcada por tales características, 
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organizada en la objetivaci6n de su personalidad básica y -

de un m~ndo conformado en la inmediatez de sus expresiones 

concretas. Mundo construído, a su vez resultado de la apr~ 

piaci6n e interiorización permanente de la diversidad m~s 

manifiesta. 

En este proceso de síntesis en que se conforma el hom -

bre mismo en su ~star siendo', la vida cotidiana se señala 

como ~-:bito que acuna el momento de la aprehensión de la 

realidad, de su primer registro subjetivizado, identificado 

como el sustrato fundamental sobre el que se erige la cons-

trucci6n de la personalidad hu.~ana. En este movimiento se 

pone en juego no s6lo la manera que asume ese 'estar sien -

do' C.el sujeto, cuya expresi6n descansa en la forma del !?e~ 

samiento cotidiano, sino también y prioritariamente el con

tenido de su realidad que habla de una conformaci6n hist6ri 

ca es:_?ecífica. 

Es~a última anotaci6n nos da pie para señalar el segun

do aspecto que nos interesa y que se refiere precisamente -

al marco estructural en que se inscribe la vida cotidiana. 

2.4 El narco estructural de la vida cotidiana. 

2asta ahora circunscribimos la ref lexi6n a las implica

ciones requeridas para entender la autorreproducci6n de los 

hombres particulares como momento de la reproducción social. 

En esta nueva perspectiva podremos obser,1ar c6mo en el con

junto de las diversas actividadeti que se desarrollan con el 
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prop6sito de la autoconservaci6n del sujeto se reconstitu -

yen las condicione5 de existencia de la sociedad. 

En este contexto, que supone a la sociedad estructurada 

objetivamente como punto de partida de toda actividad coti

diana, nos interesa hacer resaltar el hecho de que cual 

quier actuar del ho~~re particular implica y expresa la ac

ción conjunta de la heterog~nea social y, al mismo tiempo, 

como momento interior del proceso cotidiano, merece aten 

ci6n considerar a la subjetividad como un resultado que se 

construye socialmente, conforme a las determinantes de los 

procesos socio-económicos en un momento de su historia. 

De esta manera, al abordar el marco referencial de la 

vida cotidiana, que comprende la articulaci6n de la hetero

geneidad social en el plano del hombre particular, implica 

una aproximación a la estruct~ra social a través del sujeto 

y, primordial.mente, de su subjetividad como momento que re

gistra en lo general, las consecuencias y efectos de la ob

jetividad social en el orden particular. Se trata entonces 

de detectar en el hombre particular la presencia y movi~ien 

to de la sociedad tal como es recogido en la vida cotidiana. 

Evidentemente, este ángulo permite una aproximación del 

hombre con la historia y en su interior con el mundo estruc 

tural de la sociedad en su conjunto. La relación sujeto-s~ 

ciedad, subjetividad-historia señala a la vida cotidiana co 

mo espacio privilegiado que ofrece la posibilidad de plan -

tear esta problem~tica, que aün sin ser llevada a la profu~ 



105. 

dizaci6n que amerita, puede quedar aqui señalada como línea 

analítica que se desprende de su campo de estudio. 

En esta aproximaci6n haremos algunas pu.~tualizaciones 

en la recuperación que permite el hilo de la discusi6n ~n 

Heller. 

Señalamos al inicio que en las actividades cotidianas 

son reconstituidas las condiGiones je existencia de la so 

ciedad, este proceso, desde la vida coticiana perllíite una 

lectura desde el sujeto, al que cabe situar aquí como el ob 

jeto central de la reflexión, en este sentido encontramos 

que ese conjunta de condiciones se expresan de manera con 

creta e inmediata a cada sujeto en el lugar que le asigna 

la divisi6n del trabajo en su sociedad. Este lugar repre -

senta el punto de partida del proceso de apropiaci6n de la 

realidad que se efectúa en un movi~iento del que resulta la 

integración cbjetiva y subjetiva del ~ombre. Partiendo en-

tonces de la cbjetividad social, la subjetividad que se con 

forma particularizadamente, deberá en todo momento ser con

siderada en relación a la realidad social concre~a, ya que 

comprender la subjetividad del ho:::.bre particular fuera del 

contexto objetivo de su realidad in~ediata carece de senti

do. Hacer esta afirmací6n cumple el pro96sito de imprimir 

un orcen en el interés que suscita el momento de la vida no 

~aterial de la sociedad y que se sustenta en palabras de 

Marx: 

"La estructura social y el. Estado su=gen continua:r.e::-. 
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te del proceso vital de individuos determinados, pero 
no tal como estos individuos son representados en la 
imaginación propia o ajena, sino tal y corno son en 
realidad, es decir, tal como actGan y producen nate -
rialmente, sobre bases y dentro de condiciones y lími 
tes materiales determinados e independientes de su vo 
luntad." (38) 

Poner a la subjetividad (de la que surge la estruc~ura -

social y el Estado) como objeto de análisis, implica recono-

cer, o no perder de vista, que a través de ella podemos te-

ner acceso a la manera específica en que las determinaciones, 

límites y condiciones que emergen de la base social, son 

apropiadas y sintetizadas en el hombre al so~ento de estable 

cer relaci6n con el mundo. 

Las formas de conciencia, las necesidades, las represen-

taciones, la subjetividad en suma, ocupa un lugar fundarr,en -

tal en la construcción social de la realidad. Nuestro inte-

rés en el proceso de su conformación -al nivel de la cotidia 

nidad en el presente an~lisis- obedece priDordialmente a que 

el ámbito de la subjetividad en el hombre, puede ofrecer una 

explicación a la permanencia de las cor.diciones existentes y 

también a la posibilidad de su transformación. Consideramos 

que ambas posturas ante la realidad -que i~plican la perrna -

nencia o la transformaci6n de ésta última- responden a un 

proyecto subyacente en la vida material de la sociedad que -

es promovido por ella en cada uno de sus mier.bros, y que se 

expresa fundamental8ente en un conjunto de necesidades que -

son vividas subjetivamente por cada hombre particular. Es -

(38) C. Marx., F. Engels. La Ideología Alenana. p. 36 
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tas necesidades -con sus implicaciones a nivel de la concien 

cia y de las representaciones- siendo producidas social~en -

te, partiendo de la objetividad material, ofrecen un ca.~po -

de observaci6n a la génesis de las condiciones que conllevan 

la producci6n de nuevas formas de sociedad que a su vez, de-

ben responder a nuevas necesidades. 

En esta línea, es 9reciso reconocer que las condiciones 

existentes -incluido el hombre en ellas- encierran virtual 

mente los elementos que en el presente est~n destinados a 

configurar el subisiguiente desarrollo histórico de la sacie 

dad y del hombre. Podemos incluso pensar que a partir de la 

conformaci6r. actual del sujeto es posible detectar que desern 

boca en formas su9eriores de organización. En este sentido 

consideramos prioritario un acercamiento y profundización de 

lo dado, de las condiciones existentes -objetiva y subjetiv~ 

mente- que aparecen en su manifestación nas concreta y espo~ 

t&nea en la cotidianidad, ya que es éste el espacio en que -

el hombre inicia el proceso de apropiación de su realicad y 

que abarca a la totalidad humana, en el mOi:iento de la conti-

nuidad de su existencia y, por lo tanto, de la historia. 

En estos términos y desde el plano específico de la vida 

cotidiana, observamos que la realidad social se le presenta 

al sujeto en su inrnediat.ez y expresión Más concreta a través 

de la clase social a la que pertenece. Desde este punto es-

pecífico recupera el sujeto la objetividad social pero no ya 

en términos totalitarios sino adecuada a los limites y condi 
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cienes especificas ~~e corresponden a una clase social dada. 

Y en este contexto, delimitado por la acción y movimiento de 

la estructura social en su conjunto, cada sujeto emprende el 

proceso de conformaci6n de su subjetividad. La reproducs::i6n 

individual entonces se engarza con el movimiento reproductor 

estructural, al ser reconstruídas subjetivamente las condi 

cienes que hacen a un hombre pertenecer a una clase social -

determinada. Su subjetividad aparece preñada desde el ini 

cio por las exigencias que impone una sociedad que pa=a con-

tinuar su existencia material requiere de u~~ organizaci6n -

clasista en su base ?roductiva. 

En este punto Heller nos lleva a considerar ~ue: 

"el hombre solo puede reproducirse en la. ::iedida en 
aue desarrolla Üna función en la sociedad: la auto 
rreproducción es, por consiguiente, un momento de la 
la reproducción de la sociedad." (39) 

Desde esta perspectiva, la vida cotici.w.na, cor,~o espacio 

de la autorreproducci6n, ocupa un luqar al interior del movi 

miento global de la estrucutura social y e~ este proceso el 

sujeto se inserta en el lugar que le asigna la división del 

trabajo, al interior de una clase social. 

La conformaci6n de la subjetividad, en~onces, se desarro 

lla en relaci6n directa a los límites que establece la pert~ 

nencia del sujeto a su clase social. En la relación c0n el 

mundo, el hombre enfrenta su i.::<mediatez en el abanico ce po-

sibilidades ~ue le abre tal a::'!.scripción social v se cefine -

(39) Heller. Sociología de la vida Cotid~ana. p. 37 
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a s1 mismo siempre referido al movimiento estructural de la 

sociedad correspondiente. Los límites para el acutuar coti

diano están así distados por la estructura socio-económica, 

y las diversas alternativas que presente para cada persona -

perteneciente a una clase dada, expresar~n estratificadamen

te, el grado de desarrollo socialmente alcanzado en una épo-

ca histórica determinada. 

El carácter de la clase como entidad preestablecida en 

la que nace el hombre y la que de hecho condiciona su desa 

r~ollo personal es explicitado por Marx: 

"la clase, por su parte se independiza respecto a los 
individuos , de tal forma que éstos se encuentran con 
sus condiciones de vida ya predestinadas, reciben ya 
determinadas por su clase, su situación en la vida 
y sus posibilidades de desarrollo personal; quedan 
todo subordinador a su clase." (40) 

Consiguientemente, puesto que de las actividades cotidia 

nas -efectuadas dentro de los límites prescritos por la cla

se social- resulta la conformación b&sica de la personalidad 

de2 sujeto, las posibilidades de su desarrollo, que se regi~ 

tra.n dentro de un ámbito de acci6n bien delimitado en sus 

condiciones objetivas de existencia, alcanzarán el límite 

que establezca la necesidad de la sociedad por continuar su 

ex~stencia. 

Esto significa que la clase social actúa de manera dire~ 

ta y determinante en la conformaci6n de la personalidad de -

cada hombre particular condicionando evidentemente, su apro

piaci6n de la realidad, no sólo desde el lugar que objetiva-

(40) C. Marx., F. Engels. La Ideología Alemana.p. 95 
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mente ocupa en la estructura social sino también en cuanto 

al contenido limitado de la realidad que est~ en condiciones 

de abarcar en el movimiento especifico de una clase en el s~ 

no de la sociedad. 

De esta manera, la construcci6n del mundo inmediato -co

tidiano- de c11da hombre particular y la conformaci6n básica 

de su subjetividad <leben ser comprendidos como un resultado 

concreto de la acci6n global de la estructura social sobre -

el sujeto que se ve mediado por la clase a la que pertenezca. 

Ahora bien, dada la tendencia de la vida cotidiana a in~ 

cribirse en el momento de continuidad social, el hombre que 

se desarrolla en ella no tiene otra opci6n que la de ceñirse 

a este movimiento obrando mecánicamente en favor de una rev! 

talizaci6n de las condiciones existentes. La autorreproduc

ci6n de los hombres particulares aparece entonces cargada de 

un sentido que excluye en principio, una orientaci6n que im

plique la transfonnaci6n del orden establecido. En su coti

dianidad, a través de las actividades autorre~roductoras, 

desde la inmediatez de su mundo particular y articulando la 

heterogénea composici6n de la vida social en su conformac16n 

personal, el hombre reproduce las condiciones de la sociedad 

que fundamentan la existencia de las clases sociales. Dichas 

condiciones que son apropiadas por cada hombre partiendo de 

condiciones predeterminadas se expresan ~n las fuerzas pro 

ductivas y relaciones sociales que constituyen el material 

de la vida social y los planos fundru~entales en los que se 



f 

1 

l.10. 

mente ocupa en la estructura social sino también en cuanto -

al contenido limitado de la realidad que est~ en condiciones 

de abare.ar en el movimiento especifico de una clase en el se 

no de la sociedad. 

De esta manera, la construcci6n del mundo inmediato -co-

tidiano- de cada hombre particular y la confor.naci6n b~sica 

de su subjetividad deben ser comprendidos como un resultado 

concreto de la acci6n global de la estructura social sobre -

el sujeto que se ve mediado por la clase a la que pertenezca. 

Ahora bien, dada la tendencia de la vida cotidiana a in~ 

cribirse en el nomento de continuidad social, el hombre q_ue 

se desarrolla en ella no tiene otra opción que la de ceñirse 

a este movimiento obrando mecfulicarnente en favor de una reví 

talización de las condiciones existentes. La autorreproduc

ción de los hombres particulares aparece entoncee cargada de 

un sentido que excluye en principio, una orientación que im-

plique la transformaci6n del orden establecido. En su coti-

dianidad, a través de las actividades autorreproductoras, 

desde la imnediatez de su mun.do particular y art:í.culando la 

heterogénea co~posición de la vida social en su confor:;:naci6n 

personal, el ho~.bre reproduce las condiciones de la sociedad 

que fundamentan la existencia de las clasés sociales. Dichas 

condiciones que son apropiadas por cada hombre partiendo de 

condiciones predeterminadas se expresan en las fuerzas pro -

ductivas y relaciones sociales que constituyt:m el material -

de la vida social y los planos fundamentales en los que se -
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desarrolla la conformaci6n de la subjetividad individual. 

Su apropiaci5n equivale a la capacidad que puede tener el 

horr:.bre para continuar su existencia: 

"Hoy d1a hemos llegado al punto de gue los indivi.duos 
se ven obligados a apropiarse de las fuerzas produc
tivas existentes, no ya con el tlnico prop6sito de 
conseguir una manifestaci6n de si, sino para asegu 
rar su propia existencia." (41) 

Podemos pensar que en este caso, el mundo social, cuyo -

desarrollo representa el nivel alcanzado en el avance de las 

fuerzas productivas, es apropiado por el individuo no como -

resultado natural de su pertenencia a la sociedad humana, si 
no movido expresamente po= el af~n, por la necesidad impos -

tergable de garantizar su existencia en ese mundo·. Y la vi-

da cotidiana, i:::nH1arcnda por la estructura de esa sociedad, -

se convierte en el espacio en que el hombre obligada y aisl~ 

da~ente debe mostrar esa capacidad de apropiación y adapta 

ci6n a un mundo que de anterneno le marca los línites de su -

desarrollo personal y cuyas bases sin lograr avizorarlas con 

claridad, reproduce puntualmente al momento de lograr asegu-

rar su autopreservaci6n. 

Pero habr§ que considerar que en esa apropiaci6n del mtl!l 

do, de las fuerzas productivas, cada sujeto hace suyo -desde 

el lugar determinado por su clase y con las psobilidades y -

limites que le corresponden- el nivel alcanzado nor la huma-

nidad en su desarrollo hist6rico y oue se expresa de manera 

concreta en su sociedad. Con ello querernos señalar que el -

(41) !bid. p. 123 
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hombre particu1ar en el espacio inmediato de su vída cotidi~ 

na, al. apropiarse de lo que necesita para subsistir estable

ce contacto, a través de su clase y en el marco específico -

de su sociedad, con el desarrollo de la humanidad, con ~o 

que el g~nero humano ha logrado conquistar de la naturaleza 

y que es representado por las fuerzas productivas en su gra-

do de avance en un momento determinado de la historia. 

dad: 

Acudimos a Marx en este punto para intentar mayor cl.ari-

"La apropiaci6n misma de estas fuerzas no es m§s que 
el desarrol1o de las facultades individual.es corres
pond1ente a los instrumentos materiales de produc 
ci6n. Resulta asi, que la apropiaci6n de una totali 
dad de instrumentos de producci6n es ya el desarro = 
lle de una totalidad de facultñdes en los individuos 
mismos." (42) 

E.sta idea sugiere que en la apropiaci.6n de la objetivi 

dad social, representada por las fuerzas productivas en sen

tido amplio, podemos encontrar una convergencia en el orden 

de lo particul.ar y el de la totalidad de las facultades hu

manas desarrolladas y cristalizadas en el mundo objet~vo de 

instrumentos y fuerzas productivas. Parece que el car~cter 

de lo individual es resaltado tanto en lo producido materia! 

mente y que se encuentra dispuesto en la realidad para ser 

apropiado, como en el movimiento de desarrollo que implica -

esa apropiaci6n. Lo que est~ en juego es el desarroilo de 

las facultades individuales que aparece en los objetos -como 

su resultado- que compone el mundo soci.al, y en la apropia -

(42) !bid. p. 124 



113. 

ci6n de ellos por parte de cada individuo, que por su parte 

genera un nuevo desarrollo. 

Si hacemos intervenir el espacio desde el cual se efec -

tüa esa apropiaci6n en su significaci6n individual y partic!:!_ 

lar, representado por la vida cotidiana, tenemos oportunidad 

de entender que si bien está en juego el desarrollo de una 

totalidad de facultades individuales, su apropiaci6n y sus 

efectos en cada sujeto, se orientan exclusivamente a la sa -

tisfacci6n de la necesidad primar'ia de subsistencia. 

En estos t~rminos podemos explicar la presencia virtual 

en la cotidianidad de una riqueza de elementos que pueden r~ 

basar su espacio especifico, ya que esas facultades indivi -

duales que se ven desarrolladas a partir de la apropiaci6n o 

de la realidad social, indican un nexo del individuo con el 

proceso de desarrollo de la humanidad raisma, nexo que por la 

especificidad de lo cotidiano se mueve en el orden de lo pa_E 

ticular. 

Nos interesa dejar apuntado aquí que en funci6n de esos 

elementos que significan la totalidad del desarrollo de las 

facultades individuales y que descansan en el interior de 

las actividades cotidianas de autorreproducción, el hombre -

particular se encuentra articulando no solo la dimensión so

cial de la reproducci5n {en tanto la vida cotidiana es un m2. 

mento de la reproducci5n de la sociedad) , sino tambi~n el 

proceso de reproducci6n de la humanidad misma en el momento 

en ~ue se apropia de su objetividad material. En esta pers-
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pectiva podemos acotar que esa apropiaci6n posee un car~cter 

universal al interior de cada hombre particular, Marx lo se-

ñala así: 

n esta apropiaci6n deberá presentarse con un carác 
ter universal, en consecuencia con las fuerzas pro = 
ductivas y con los intercambios." 

Es en funci5n del contenido e implicaciones de esa apro-

piaci6n con carScter Wliversal que planteamos la posibilidad 

de detectar en la conformaci6n del hombre particular, ague -

llos elementos que irreversiblemente marcan en su subjetivi

dad los logros alcanzados por la humanidad y que conllevan -

una dirección específica en su desarrollo hacia formas hist6 

ricas superiores. 

Dejando en este punto esta ref lexíón que ha intentado s~ 

lamente delinear los posible's alcances analíticos que ofrece 

el concepto de vida cotidiana que nos ocupa, retomamos en 

Heller un planteamiento que expresa concretamente el papel y 

la importancia que posee el hombre particular en su vida co-

tidiana y en su relaci6n con la historia: 

"La vida cotidiana es ~eterogénea en los sentidos y -
aspectos m~s diversos y esta es la raz6n por la que 
que su centro solo puede ser el particular, en el 
cual, aquellas esferas, formas de actividad, etc., -
decididamente heterog~neas se articulan en una uni -
dad. De esto se desorende oue la vida cotidiana no 
no representa necesariamenté un valor aut6nomo. 
La cotidianidad cobra un sentido solamente en el con 
texto de otro medio, en la historia, en el proceso -
histórico como sustaricia de la sociedad." (43) 

Lo anterior merece hacer destacar algunos elementos y 

(43) A. Heller. Sociología de la Vida Cotidiana. p. 93. 
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consideraciones que permiten entender la actuación concreta 

del sujeto en la vida cotidiana. 

Primera.mente podemos señalar que se vierten los elemen-

tos necesarios para vivir y que son resultado tanto de los -

procesos estructurales como de los superestructurales. De 

esta manera, en la cotidanidad adquieren concreci6n y senti 

do los objetos producidos, las ideas y representaciones so

ciales y el mismo lenguaje. El conjunto de instituciones 

que refleja una manera de vivir socialmente establecido y 

que se explica en el modo de producción prevaleciente, se 

encuentra dispuesto para que los hombres particulares se lo 

apropien -siempre partiendo de condiciones determinadas- y 

lo orien-ten hacia las coordenadas que enmarcan su cotidiani 

dad. 

Si ~a vida cotidiana designa el modo de vida de los pa~ 

ticularas, en éste se def].ne el modo de vida de la sociedad. 

Esta fu,""lciona en la medida en que proveé y posibilita lo n~ 

cesaric para que sus miembros vivan y continúen haciéndolo 

de determinada manera. Por ello la vida cotidiana se ins -

cribe en la vida de la sociedad y revela de ella el momento 

de su reproducci6n particularizada en cada sujeto. 

Las detenninantes socioecon6rnicas son s6lo unas: la vi-

da cotidiana revela un modo e intensidad especif icos de ac

tuar el hombre sobre ellas y ellas en.el sujeto. Es por 

ello que la cotidianidad est~ referida preferentemente al -

orden cualitativo en cuyo interior integra y define, desde 
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su propio estatuto, al momento objetivo y subjetivo de la -

realidad, en.mar.cando s~empre lo cualitativo en el contexto 

de la historia co~o l'..lnica instancia que le da sentido. 

En este orden cualitativo, corno ele~entos que intervie

nen por parte del sujeto que los instrur..entaliza, encontra

mos a la espontaneidad, pragmatismo, imitación, economicis

mo, generalizaci6n excesiva, entonaci6n, confianza, lo ace!:_ 

taco y verdadero. En la ejecución de tareas cualitativame~ 

te así conformadas, el hombre actóa scb::-e una base cuyo con_ 

tenido corresponde al orden de la objetividad social, confi 

gurada por la conjunción estructural y superestructural, 

siendo vigentes para la vida cotidiana las mismas y únicas 

c2ter~inantes de la existencia de la sociedad en su conjunto 

;;· en su expresi.6n histórica concreta. Si bien los atributos 

de la cotidianidad son de orden cualitativo, la base ce 

ella, refe~ica aqui al contenido, no puede entenderse sepa

radamente de la base de la socieaad. El contenido de la v.f_ 

¿a cotidiana lejos ce ::-efugiarse en la abstracci6n, detecta 

una expresión concreta y específicamente histórica. 

Por su parte, la heterogeneidad de lo cotidiano, su or

ganización y jerarquizaci6n interna registran en su es?eci

f ica intensidad la complejidad de los heterogéneos niveles, 

esferas, núcleos, etc. que componen el proceso de la vi¿a 

de la sociedad. La co~stituci6n del sujeto que se ñesen 

vuelve al nh•el de la cotidianidad, debe ser entendida ccmo 

9er~anente resultado de ese complicado proceso que articula 





TERCER MOMENT.O 



ARI'ICULACION DE LA PRODUCCION EN 

LA CONTINUIDAD HISTORICA 

"La tercera conexi6n que asegura la reproducci6n es 
la de la propia continuidad del proceso productivo, 
el cual es la base de todo el resto." (44) 

Encontramos que esta afirmaci6n a la vez que sintetíza 

los aspectos manejados anteriormente, contra el an~lisis en -

la producci6n como proceso global que integra a la reproduc 

ci6nco:ro rratento constitutivo y la sitúa en el centro de la 

existencia social: 

"De tal manera, el an~lisis de la reproducci6n apa
rece propiamente poner en movimiento lo que no ha
b 1a sido visto hasta el presente sino en una forma 
estática, articular los niveles unos con otros, 
que hasta el presente habían estado aislados, debi 
do a que la reproducci6n aparece como la forma ge= 
neral de la permanencia de las condiciones genera
les de la producci6n, que en Ultimo analisis englo 
ban al todo de la estructura social, es preciso = 
que sea también la forma de su cambio y de su es -
tructuraci6n nueva." (45) 

Se parte aquí de considerar a la reproducci6n como aquel 

proceso que define la forma general de permanencia de las con-

diciones de la producci6n. En estos t€rminos podria quedar -

defL•ida su especificidad, no obstante que las implicaciones -

que conlleva este encargo hacen resaltar otros aspectos. Es 

decir, desde esta perspectiva la funci6n de la reproducci6n, 

que designa las condiciones en que se desarrolla el proceso 

(44) Supra. p. 10. 
í45} L. Althusser y E. Balibar. op. cit. p. 283. 
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productivo de manera global, señala el modo en que se encue~ 

tra conformada la totalidad de la estructura socia1, ya que 

en su din&mica integradora (de la reproducci6n) pone en mov! 

miento -articulador- los diversos momentos y niveles hetero

géneos de la estructura social. 

Simultfuieamente y en virtud de tal. dinfun~ca, correspo~ 

de a la reproducci6n designar la forma en que se perpetüan -

las condiciones que requiere la sociedad pai:a mantener su 

existencia, para seguir produciendo, así como tambi6n el 

apuntar la modalidad en que puede cambiar la estructura so 

cial y hacia donde. Es decir, al interior de su dinfunica 

integradora compete a la reproducci6n el registro de las mo

daL idades de cambio y de nuevas estructuraciones del proceso 

productivo del que depende la vida de la sociedad. 

Tenemos entonces que si bien la rP.producci6n se encue~ 

tra vinculada con el estado actual, el aquí y ahora de la 

existencia de la estructura social en tanto se mueve en el 

contexto de las condiciones existentes, la lectura de 

este proceso que integra a la totalidad socio-econ6mica ha 

de permitir descifrar la trayectoria que puede seguir el de

sarrollo de la sociedad. Este desarrollo corresponde al pr~ 

ceso de la historia, al interior de cuyos marcos es posible 

observar la continuidad y los cambios de toda sociedad. 

Sin aba'ldonar esta perspectiva en que la reproducción 
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aparece dotada de una significaci6n especifica (como proce

so articul.ador que designa la permanencia de las condicio -

nes de la producci6n, de la existencia de la estructura so

cial y la modalidad y forma de sus cambLos y nueva estructu 

raci6n posible), podemos proceder a trasladarla al ca_~po de 

la vida cotidiana, que ha definido como suyo el §.ml:¡ito de -

los sujetos particuiares en el quehacer de su reproducci6n. 

En este sentido, es preciso recuperar el concepto de 

cotidianidad en su planteamiento de que del conjunto de ac

tividades y relaciones que el hombre particular desarrolla 

para mantenerse con vida surge la posibilidad de la repro -

ducci6n social, entendida ésta, como reproducción de la so

ciedad. 

Ubicados entonces en la dimensi6n del sujeto en su c2 

tidianidad, podemos establecer aquella función de la repro

ducción desde el proceso productivo en el centro de la vida 

cotidiana, ya que aqu1 la reproducción asegura la continui

dad de las condiciones inmediatas e imprescindibles para e~ 

da hombre que participa de diferente manera y posici6n en -

el proceso de producci6n de su existencia a la vez que la -

de la sociedad en su conjunto. 

Consideramos que a la luz del concepto de cotidiani -

dad, la reproducci6n apo.rta J.a posibilidad de analizar la 

confluencia de dos órdenes en un mismo proceso integrador: 

el orden del sujeto (hombre particular) y el orden so~ial · -
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(de la sociedad). En esta perspectiva la reproducci6n manti~ 

ne una función espec!f ica dada su inserción en el proceso 

productivo, aunque conceda un mayor ~nfasis a la dinfunica 

particular del sujeto. Es desde este sujeto, desde e1 az;~li 

sis de su proceso individual, que Heller atiende a las diver 

sas implicaciones de la vida cotidiana en relaci6n a la re -

producción social y a la historia, entendida como marco gen~ 

ral en que queda inscrito el movimiento del sujeto en su so

ciedad. 

Antes de adentrarnos en el análisis que puede ofrecer

nos aquello que de la reproducci6n de los hombres particula

res pertenec0 a la reproducción especifica de la sociedad, -

consideramos importante detenernos en la relación que acoge 

lo anterior y que corresponde a la relación de la vida coti

diana y la historia. 
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3.1 HISTORIA Y VIDA COTIDIANA. 

Al emprender el tratamiento de este punto, recuperamos 

la noción de preproducci6n en el car~cter que señala el ter -

cer momento y que la sitúa en la base del proceso productivo. 

En este rengl6n y antes que nada, es preciso recordar 

que si la reproducci6n en general asegura la continuidad de 

la producción, a su vez: 

" para reproducir la soci.edad es necesario que los 
hombres particulares se reproduzcan a s! mismos -
como hombres particulares." (46) 

El seguimiento de este razonamiento que parte de la re-

producción de los hombres particulares, a la vez que alude a 

la relaci6n sujeto-sociedad desde la cotidianidad, abre paul~ 

tina.-nente el camino que nos puede conducir a la visi6n que 

Hellcr propone de la cotidianidad en la historia. 

Partiendo de la última cita podemos considerar algunos 

aspectos generales que contribuyen a la lectura de la repro -

ducci6n de los hombres particulares engarzados con el proceso 

productivo y con la historia. Entendemos aquí que la repro -

ducci6n, en tanto proceso inherente a la producción misma, 

opera sobre la base de las condiciones de existencia de la so 

ciedad que incluyen sus aspectos econ6micos y no económicos. 

En este movimiento, la reproducci6n de las fuerzas productivas 

Y de las relaciones sociales surgen de las actividades que 

ejecuta el hombre particular en su cotidianidad, partiendo 

del 1.ugar que le asigna la división del trabajo. Más aún, 

(46) A. Heller. Sociologia de la Vida Cotidiana. p. 19. 
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del movimiento cotidiano resulta la fuerza productiva funda-

mental: el hombre, que como portador de la fuerza de traba -

jo, se constituye en el motor del proceso productivo. 

Ello significa que la reproducción misma -como mom~nto 

que pertenece y reactiva al proceso productivo- se verifica 

sólo si los hoff.bri:;,,, se mantienen con vida. Este hecho nos -

conduce al punto de partida. 

Dicho por Mar~ se trata aquí: 

"del primer presupuesto de toda existencia humana 
y por lo tanto de toda la historia: que los horn -
bres han de poder vivir para poder hacer la hist~ 
ria. n (47) 

Consideramos que es en la vida cotidiana donde se veri 

fica el cumplimiento de este primer presupuesto. La priori-

dad del quehacer cotidiano, en toda su significación e impl~ 

caciones se con¿ensa en la decisión de los hombres ?Or reno-

var su vida y el seguimiento del proceso que presupone 

tal tarea se traduce en un hecho h.ist6rico funda.~ental. cuya 

vigencia termina sólo con la desaparición del horr:.bre. 

Tenemos entonces que el mantenerse del hombre con vida 

es aquí considerado: 

"como un verdadero hecho histórico, una condición 
fundamental de toda la historia y aún ~ov día, ce 
mo hace m~les y miles de años, es necesa~io curn ~ 
plir cada día, cada hora ••• " (48) 

Pero es preciso entender que en el ejercicio por satis 

(47) c. Marx y F. Engels. op. cit. p. 40 
(48) c. Marx y F. Engels. op. cit. p. 40 



125. 

facer las necesidades que implican simplemente el mantener

se con vida, los hombres particulares ponen en juego no s6-

lo lo que producen, sino tambi~n la forma en que lo hacen. 

El qu~ hacen y c5mo lo hacen reporta el sentido de su pro -

pia definici6n como sujetos que se objetivan en función de 

las condiciones de existencia que su sociedad fija. En di

chas condiciones descansa un car~cter de determinaci6n, pue~ 

to que el hombre en su definición concreta s6lo puede ser, 

existir y desarrollarse en el interior del modo de ser y de 

desarrollarse de su sociedad. Al mismo tiempo, el conjunto 

de condiciones que asienta la sociedad adquieren existencia 

objetiva al ser resultado de las actividades del hombre en 

su reproducción (aunque no exclusivamente). A este respec

to vale ahora recordar lo que e~ inicio planteamos: en su 

quehacer cotidiano el sujeto también define a la sacie -

dad. 

Llevemos brevemente estas consideraciones al terreno 

de la sociedad capitalista, manteniendo en la vida cotidia

na, a la reproducci6n de los hombres particulares como el -

espacio anal!tico fundamental del cual hemos de partir. En 

una primer lectura, constatamos que la expresi5n de las re

laciones sociales en una sociedad capitalista presupone su 

existencia, sea como representante de la clase capitalista 

o de la clase obrera. ~.mbos sectores se reproducen como 

seres vivos en su cotidianidad correspondiente, reproducie~ 



126. 

do, a partir de sus propias y concretas condiciones de exis

tencia individual, las relaciones sociales que enmarcan el -

proceso productivo de la sociedad en su conjunto. Por tanto, 

ambos las reconstruyen cotidianamente. De esta manera, en 

la reconstituci6n misma de los hombres corno agentes de la 

producci6n, podemos decir que se genera simult~neamente la 

permanencia de las condiciones generales del proceso produc

tivo. En este sentido, la vida cotidiana reporta no s6lo el 

qu€ producen los hombres particulares en su dimensi6n espe -

cífica, sino el c6mo se reproducen, la forma en que produ 

cen para mantenerse con vida. Podria esbozarse a la vida 

cotidiana dentro de la historia cwnpliendo la función de de

signar el modo de vida de la sociedad, ya que no escapan a -

ella el conjunto de condiciones que le dan existencia, ni la 

manera en que son vividas y reconstituidas cotidianar::ente 

desde el mismo momento de la autopreservaci6n individual. 

La af irmaci6n que sustenta a la vida cotidiana como es 

pacio en que se cunple el primer presupuesto de la historia 

es posible, dado que es en la cotidianidad donde la totali -

dad de los hombres actúan para mantenerse vivos, y ello en -

cualquier época y lugar, no obstante las condiciones especi

ficas en que tales actividades se desarrollan varían según 

el ~omento histórico en que vive la sociedad a la que perte

necen los hombres particulares en cuestión. En este sentido 
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en el que podemos señalar que la amplitud del marco referen

cial de la vida cotidiana necesariamente desemboca en la hi~ 

toria. 

Detengárnonos en estas consideraciones: Por una parte 

hemos visto que las condiciones de la reproducción de la so

ciedad corresponden a las condiciones de autorreproducci6n -

del hombre particular en su vida cotidiana. Ahora bien, es-

tas condiciones que se revelan las mismas para el particular 

en su cotidianidad y para la sociedad en su conjunto, están 

determinadas hist6ricamente, es decir, quedan comprendidas -

al interior de la historia. Pero tratando de encontrar el -

significado y funci6n especificas que cumple la cotidianidad 

en la historia, observamos en su movimiento, la tendencia a 

preservar las condiciones existentes, haciendo evidente que 

su i~serción en el proceso histórico corresponde al momento 

de su continuidad. Esta dinámica de la cotidianidad ínter 

viene al interior de la historia que puede ser mejor visua -

lizada si la observamos en relación a lo que constituye la 

historia para Marx: 

"La historia no es otra cosa que la sucesión de 
las diferentes generaciones, cada una de las cua
les explota materiales, capitales y fuerzas pro -
ductivas que le ·son transmitidas por todas las ge 
neraciones precedentes, resultando as! que por = 
una parte, cada generación continGa la forma de -
actividad que recibe por transmisión, pero en cir 
cunstancias ya radicalmente transformadas y por = 
la otra, se dedica a modificar las circunstancias 
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interiores con una actividad radicalmente diferen
te." (49) 

En el desarrollo subsiguiente tendremos oportunidad de 

ubicar a partir de este enunciado, lo que constituye el .cam

po y funci6n de la vida cotidiana, manteniendo la idea de que 

su sentido proviene de la historia -~.l que su significaci6n 

concreta se eA-presa en el momento que al interior del proce-

so hist6rico implica la preservaci6n de las condiciones ne -

cesarias para su continuidad. Este significado pertenece en 

tonces al paso de las generaciones y acompaña la sucesi6n 

de los diferentes modos ce producci6n. 

Con ello en mente nos detenemos para hacer una preci 

si6n que en Heller es fundamental y que consideramos condu 

cente porque en ella descansa la connotaci6n especifica de 

la continuidad histórica. La conc~pci6n de la historia en 

su perspectiva, es sustentada sobre la base de un criterio 

axiológico, es decir, Heller ofrece una reconstrucci6n de 

la historia que recupera a los valores producidos por la hu-

manidad en el paso de laR generaciones. En este sentido 

plantea que: 

"El curso de la historia es el proceso de construc 
ción de los valores, o de la degeneración y ocaso 
de tal o cual valor." (50) 

(49) Ibid. p. 76. 

(50) Heller. Historia y Vida Cotidiana. p. 23. 
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Para ser captada en sus implicaciones esta noci6n re -

quiere de la explicitaci6n de lo que se entiende por valor, 

y en esta labor de esclarecimiento trataremos de ajustarnos 

a las ideas centrales que, en un breve recorrido para no 

alejarnos de la discusi6n iniciada, nos permitirá~ recu 

perarla contando con aquellos elementos conceptuales que 

caracterizan la argumentación Helleriana en el renglón de la 

historia. Entre ellos distinguimos dos de car~cter b~sico -

que se desprenden de lo arriba planteado; el primero corres-

ponde a la noción de valor y el segundo al movimiento que a 

partir de los valores converge con el de la historia. 

Heller considera valor: 

"A todo lo que pertenece al ser específico del hom 
bre y contribuye directamente al despliegue de -
ese ser específico." (51) 

Por su parte el ser específico, se define a partir de 

los componentes de la esencia humana, los cuales son: 

"El trabajo (la objetivación), la socialidad, la -
universalidad, la conciencia y la libertad. 11 (52) 

Partiendo del primer enunciado que conduce a esta últi 

ma precisión necesaria, podemos entender que el ~aso de las 

generaciones es explicado desde esta perspectiva, sobre una 

base objetiva representada por las condiciones existentes 

(51) Idern. 

(52) Heller. Historia y Vida Cotidiana. p. 23. 
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que el conjunto de materiales, capitales y fuerzas producti 

vas~ encierran los valores que han permitido en un momento 

determinado, el desarrollo de los componentes esenciales en 

los hombres y que han sido transmitidos de generaci6n en. g~ 

neraci6n. Entendidos así los valores, la comprensi6n de la 

historia que en ellos se sustenta, confiere a la objetivi -

dad construída socialmente, un significado axiol6gico gue -

pen::ite identificar aquello que una sociedad determinada ha 

producido para desarrollar, esa esencia humana que por su -

parte, es entendida de ma..""1.era concreta, ya que Hel.l.er seña-

la: 

"La esencia huL.ana no es pues, lo que siempre 'ha 
estado presente' en la humanidad, por no hablar 
ya de cada individuo, sino la realización gra 
dual y continua de las posibilidades inmanentes 
a la humanidad, a la especie humana.u (53) 

Lejos de conllevar un carácter abstracto, la esencia 

h\::..."ana y su posible desarrollo revela ei grado en que la h~ 

ma.c"1idad se acerca en su acti.va apropiac:i.ó:i.-objetivación de 

l2s condiciones existentes al interior de cada sociedad, a 

la universalidad, socialidad, conciencia y libertad. En 

o!':'iste sentido, podernos definir un momento hist6rico determi-

na3o a partir del estado en que se encuentran desarrolladas 

esas facultades humanas, atendiendo a las posibilidades 

cr~e para ello ofrece el conjunto de condiciones existentes 

(5 3) Idem. 
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en una sociedad. 

Para mayor claridad, en esta interpretación, acudimos 

nuevamente a Heller, quien interviene puntualmente: 

" ••• consideramos valor todo lo que produce direc 
tamente el despliegue de la esencia humana o es 
condici6n de ese despliegue. Consideramos, pues, 
valores las fuerzas productivas, despliegue sig
nifica, directa e indirectamente, el de las ca -
pacidades humanas por aumentar la cantidad de v~ 
lores de uso -y por lo tanto, de necesidades hu
manas- y disminuir el tiempo socialmente necesa
rio para la obtenci6n de los varios productos." 
(54} 

La identificaci6n de las fuerzas productivas como va-

lores nos da pie para considerar que la noci6n de valor de-

signa el dominio de la humanidad ha logrado sobre la natu -

raleza y que representa la posibilidad de resolver los pro

blemas de la vida material de una manera cada vez m&s huma-

nizada. Adem&s, en tanto las fuerzas productivas son resul 

tado cristalizado de la praxis humana, son val.ores que se -

transmiten de generaci6n en generaci6n constituy~ndose en -

instrumentos que en su car~cter objetivo han de ser apro 

piados por los hombres para continuar su labor de transfor-

maci6n. Su existencia -de las fuerzas productivas corno va

lores- y su apropiaci6n, por otra parte, expresan y promue-

ven el desarrollo de las capacidades humanas en un tiempo -

definido. As1, sobre la base de su conte~ido axiol6gico, -

(54) Ibid. p. 28. 
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las fuerzas productivas son los pilares b~sicos de la acti-

vidad humana en el proceso de superaci6n de las circu:nsta..~-

cias establecidas y que acercan al hombre, partiendo de de-

terminaciones específicas, a la realización creciente de 

nuevas formas superiores de conciencia, socialidad, univer-

salidad y libertad, concibiendo ésta última en t~rminos de 

la cada vez menor subordinación o sujeci6n del hombre a la 

naturaleza aún no humanizada. Ya en este punto, la serie -

de consideraciones vertidas nos conduce a señalar la se 

gunda cuesti6n conceptual en Heller que se refiere a la no-

ci6n del movimiento implicado en la historia y que perm~te 

su reconstrucción axiol6gica. 

Heller plantea: 

"Basta lo dicho para apreciar que contem9la::-::1os en 
el despliegue de valores una tendencia del desa
rrollo, y que en la constante oscilación entre -
constitución de valores v desvalorización consi
derarnos fundamental, precisamente el incremento 
de valor; contemplamos, pués, la historia como -
desarrollo, la sustancia social como sustanc~a -
en desarrollo." (55) 

Encontramos que implícito en la concepci6n de la his-

toria desde sus componentes axiol6gicos, se da un reconoci-

miento a un movimiento que procede de formas inferiores a 

formas superiores de desarrollo, las cuales, en su proceso 

ascendente, conllevan la construcción de unos y el despla -

zamiento de otros valores. Esto significa que el proceso -

(55) Ibid. p. 57. 
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ist6rico comprende y se da, recuperando -preservando- aque

llo que en cada época hist6rica se muestra vigente y válido 

en la medida en que sea capaz de promover el desarrollo de 

las facultades humanas, dejando de lado, simult~nearnente, 

(sin perderse totalmente y en estado de latencia) aquellos 

otros valores que ya no conse~van este significado, es decir, 

cuando estos últimos en funci6n de las necesidades sociales 

cada vez más complejas, resultan ya caducos. 

En estos términos, la historia, o sustancia de la so -

ciedad, se concibe en un movimiento de constante evoluci6n 

que se rige por la superaci6n de formas inferiores de orga 

nizaci6n social y de individualidad. El valor de cada momen 

to histórico será entonces siempre de car~cter relativo con 

resp~cto de las posibilidades de desarrollo total de la huma 

nidad a través del tiempo. El límite de este desarrollo, por 

su lado, se va generando y activando en cada estadio o época. 

No existe una limitaci6n preestablecida, puesto que es la 

praxis humana la que a su paso redefine sus condiciones y p~ 

sibilidades de evolución permanente. 

Heller apunta esta dirección al señalar: 

"Ni un solo valor conquistado por la humanidad se 
pierde de un modo absoluto; ha habido, hay resu -
rrección y ia habra siempre. Yo llamar1a a esto 
la invencibilidad de la sustancia humana, la cual 
no puede sucumbir sino con la humanidad. Mien 
tras haya humanidad, mientras haya historia, ha 
brá también desarrollo axiol6gico en el sp_nti¿r an 
tes descrito." (56) 

(SE) Ibid. pp. 3-31. 
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Esta argumentaci6n nos permite observar que en la con

cepci6n de la historia como construcci6n de valores subyace 

la idea de entender su proceso orientado por y para el des 

pliegue de las ~acultades esenciales de la especie, finoan 

do su continuidad en esa permanente recuperaci6n de valores 

capaces de seguir promoviendo la esencia humana, y desplaza~ 

do a los otros a un segundo término. 

Desde este ángulo pcdemos pensar que la continuidad de 

la historia significa al mismo tiempo un rompimiento necesa

rio para que la humanidad se desarrolle hacia formas superi~ 

res con aquellos valores (fuerzas productivas} que en cada 

época hist6rica -determinaca en la sucesi6n de los diferen 

tes modos de producción- representan un obstáculo o traba 

más que un motor al constante despliegue de las facultades -

humanas a nivel del particular y de la especie. Podría pen

sarse que en este movimiento de constante superaci6n axioló

gica se define la direccionalidad de la historia. 

Por lo dem~s, consideramos que la captación que He 

ller hace de ese movimiento histórico desde su lectura axio

lógica recoge el sentido que Marx le confiere a la historia 

en el enunciado que transcribimos de nLa Ideología Alemana". 

Cabe sin embargo enfatizar el lugar que esa tendencia del 

desarrollo inherente a la historia ocupa en la reflexi6n he

lleriana: 
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ªLa invencibilidad de la sustancia y el desarrollo 
de los valores -dada corno posibilidad incluso en 
una actuaci6n de desvalorizaci6n- constituyen la 
esencia de la historia, porque la historia es co~ 
tinua a pesar de su car~cter discreto y porque 
precisamente esa continuidad es la sustancia de -
la sociedad." (57) 

Cerramos esta breve aproximación a la historia desde -

la ref lexi6n helleriana en el punto que consideramos relevan 

te a los prop6sitos señalados al inicio de este rubro. 

Plantear la continuidad de la historia (de los valores} 

como sustancia de la sociedad -cuya formulaci6n exigi6 un 

recorrido que permiti6 establecer entre otras cosas una se 

ríe de elementos involucrados en la constitución del hombre 

:implica retor..ar el problema de la cotidianidad inscrita en 

el contexto fundamental para el aesarrollo histórico o de la 

sustancia -que se identifica en.el hombre mismo- y que sig-

nifica ante todo, y a nuestro parecer, una revaloración del 

hombre particular en su vida cotidiana, en tanto es en él 

en quien recae el encargo de preservar activamente aquello 

necesario -valores, fuerzas de producci6n de que se apropia 

y objetiva- para la continuidad de la historia, {por otra 

parte este engarce pone de manifiesto otro ángulo de posible 

aproximación al terreno del probleca sujeto-historia, indi -

viduo-sociedad). 

Sin embargo, cabe anticipar, por la misma naturaleza -

(57) Ibid p. 35 
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de esta labor trascendental para la historLa 1 partiendo de 

los parfu::letros señalados, que evidentemente rebasan..,el sig

nificado de la cotidianidad, será posible advertir en el 

transcurso de esta reflexi6n, -dirigida a éilucidar la ter

cera articulaci6n que genera la dinámica r8productora de la 

cotidianidad- tendremos oportunidad de obssrvar los limites 

que la misma historia se encarga de acotar al movimiento 

del hc::nbre particular que en su cotidianic!ad actúa para co~ 

tinuar su vida y para preservar -reactivándolas- las condi

ciones que permiten la continuidad hist6rica de su socie 

dad. 

En estos térninos y con el prop6s~~o de esclarecer el 

carS.cter histórico de la vida cotidiana e.:-. el lugar y fun -

ció~ que desempeña con respecto al enunci3do formulado por 

Harx, cistingu:imos dos ideas ;:iue nos sirY2-!'; de apo~10 para 

aproximarnos a su significado y función, ::eniendo como re 

ferencia la fonnulación ini~ial que prese~tamos en palabras 

de Marx; una involucra al sujeto y la ocra se da referida a 

la a.-::plitud correspondiente a la historia. 

A partir de la consiceraci6n de e~tos aspectos obser

va.7.os que para la vida coti.¿iana el sujeto es el ho:r.!:Jre I?ªE. 

ticular en un quehacer circunscrito a la dinámica reproduc

tiva. Y si bien la reprod:..:.cci6n es concebida como un proc!:._ 

so fundamental que articula desde los procesos económicos -
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la heterog~ea gama de niveles y momentos que integran la 

estructura social, el ejecutor no rebasa el orden del par 

ticular. Consideramos que el campo que ofrece esta perspes 

tiva permite enriquecer la dimensi6n del sujeto -poni~ndola 

en primer plano- integrándola en la historia, en tanto pro

pone, a partir del sujeto, una reconstrucción de los proce

sos hist6.ricos vividos de manera particular. Pero por otra 

parte, la especificidad de la vida cotidiana obra en el sen 

tido de lograr dicha reconstrucci6n en la medida en que qu~ 

de comprendida en el funbito de la reproducci6n de lo dado, 

y en este punto el proceso de la historia revela una signi

ficación propia que desborda el contenido de lo cotidiano, 

·puesto que la historia no puede ser sólo resultado de la co 

tidianidad, aunque todo actuar co~idiano se dé referido al 

orden hist6rico. 

Por ello pensamos que desde la comprensión del sujeto 

cotidiano, que se expresa en el ~ombre particular, la hist~ 

ria como proceso ofrece una dine:nsi6n que actúa como refe -

rente. 

Si al mismo tiempo considerarnos a la humanidad como -

sujeto de la historia, es posible observar que el suje~o c~ 

tidiano -definido en su práctica reprcdu~tiva-, deviene una 

expresi6n particularizada de la humanidad que marcando su -

presencia en el paso de las generaciones, designará el esp~ 

cio que corresponce a la reproducción en el momento de la -

necesaria continuidad -apropiación transmisión- de lo dado. 
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Así, mientras la historia comprende la totalidad de la pra -

xis humana, la vida cotidiana, al interior de esta totalidad, 

la revelar~ en la expresi6n particularizada del sujeto mien

tras se refiera al momento de la reproducci6n que parte de -

condiciones hist6ricamente dadas. 

Con respecto al hombre particular y en este rengl6n 

Hel.ler apunta: 

"Pese a ser la totalidad de las relaciones socia -
les,no puede contener jamás la infinitud extensio 
nal de 1.as relaciones sociales." (58) 

El sentido de esta acotaci6n nos hace pensar que el s~ 

jeto cotidiano expresa en su particularidad la totalidad de 

sus re1aciones sociales, implicando que la "infinitud exten-

sional" de las relaciones sociales pertenece a un campo de -

significaciones en el tiempo y espacio que s6lo puede regis

trarse en el orden de la toalidad de la praxis humana, del -

proceso de la historia del hombre. La historia aparece en -

tonces comprendiendo la totalidad de los procesos sociales -

que han sido y son resultado de la actividad humana a través 

del tiempo. A la vida cotidiana por su parte, cono dimen 

si6n que forma parte de esa totalidad, compete designar una 

articulaci6n específica de tales procesos en la expresi6n 

particularizada de su forma en el sujeto que se reproduce. 

Dicha expresi6n obedecer~ siempre al orden particular, ya 

que de otra manera la vida cotidiana perdería su e:.--recificidad. 

De esta manera la historia, que designa el orden de la 

praxis humana en su totalidad, aparece como el único marco -

{58) :Ibid p. 21. 
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referencial capaz de explicar toda expresión concreta en la 

diversidad que ofrece el campo de lo cotidiano confiriéndole 

un significado y dotándola de sentido en tiempo y lugar. 

Con esto, pensamos que la vida cotidiana en el vasto -

espacio analítico que proporciona, queda remitida a la histo 

ria, nutriéndola y recuperando de ella la delimitación de 

las condiciones de las que parte. Al mismo tiempo, como es-

pacio en el que se cumple el primer presupuesto que se seña-

la la necesidad de contar con ho::nbres vivos para hacer la 

historia, la ~ida cotidiana que señala en un lugar central, 

lugar que no es posible pasar por alto cuando se desea cono-

cer el modo de vida de la sociedad en un proceso de produc -

ción y en un momento determinado. 

Atendiendo aquí a la idea que señala que la vida coti-

diana recibe de la historia las condiciones de las que parte 

la actividad del sujeto que le es específica, Heller apunta: 

"El hombre nace ya inserto en su cotidianidad, el 
ind1viduo se hace con todas las habilidades irnpres 
cindi~les para la vida cotidiana de la sociedad -
(car-a social) dada. La asimilación de la ~anipu
laci6n de las cosas es lo mismo que la asi~ilaci6n 
de ias relaciones sociales y es condici6n de su ma 
duraci6n." (59) 

Podemos aquí desprender, en la aproximación al sujeto -

de la cotidianidad relacionado con la historia, que en su ac-

tividad el individuo se apropia de lo que la sociedad le ofr~ 

ce para su autorreproducción. Pero, evide~temente, :::a da 

(59) Ibid. p. 41. 
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individuo en su singularidad carece de la capacidad de in

teriorizar y expresar la totalidad del mundo de los obje -

tos, de su manipulaci6n y de las relaciones sociales, que 

son productos hist6ricos. De este campo total, el hombre -

particular se apropia cotidiana.-:e!"!t.e de lo ~r.dispensable pa-

ra construir su mundo inmediato y el nivel b!sico de su -

personalidad y ello para mantenerse con vida, objetivo que 

al cumplirse se constituye en la primera condici6n para la 

ccntinuidad de la historia. Ko obstante, habrá que recor -

d3r aquí que la historia abarca lo cotid~a~o y lo no coti

d~ano, y que el ámbito de la vida cotidiana como deposita

rio del momento de la continuidad, acentáa el necesario mo 

-,rimiento de la reproducci6n de las condiciones existentes 

co:no requisito indispensable ce la historia de la vida so -

cial y del proceso productivo. 

En el mundo como totalidad hist6rica queda inserta la -

realidad cotidiana del sujeto y la existencia de ese mundo 

ceterminado -que es apropiado y transmitido por los suje -

tos particulares- no obedece solamente a la acci6n de la -

=otidianidad, es decir, ese mundo no puede ser resultado -

exclusivo de la actiyidad de los hombres ?articulares que 

se reproducen e~ la inmediatez. El mundo existente en que 

~ace inserto el sujeto, resulta de la acci6n de lo cotidia 

~o y lo no cotidiano. La historia -pensarr.os- registra en -

~n solo proceso la convergencia de ambos niveles. 
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Sin embargo 1 Heller establece claramente que: 

"La historia nace de la actividad cotidiana de mu
chos centenares de mill.ones de personas." (60) 

Esta reflexión nos conduce a retomar a la cotidianidad 

en el significado que guarda respecto a constituir el presu-

puesto de la historia y respecto a ubicarla en un lugar cen-

tra1 en tanto es de la historia de donde derivan los conteni 

dos de la cotidianidad y es a la historia a donde se revier-

ten los resultados de. su movi~iento. 

De manera nás expl:ícita Heller establece que la vida -

cotidiana desempe~a respecto de la historia un.papel nedia -

ao.r·' la cotidianidad, dice: 

"No está fuera de la historia, sino en el centro -
del acaecer histórico: es la verdadera esencia de 
la sustancia social. Las grandes hazañas·que se 
reseñan en los libros de historia arrancan tle la 
vida cotidiana y vuelven a ella. Toda gran haza
ña hist6rica concreta se hace hist6rica precisa -
mente por su posterior efecto en la cotidianidad. 
E1 que asimila la cotidianidad de su época, asimi 
la con ello también el pasado de la humanidad, ~ 
aunque con ello tw-nbién el pasado de la hu.~ani 
dad, au..~que no conscientemente, sino en s1. La -
vida cotidiana media dos ritmos de la historia; -
e1 ritmo de la gran historia, con el ritmo r~tin~ 
rio." (61) 

La idea que ?repone a la historia como resultado de la 

acci6n cotidiana de cientos de millones de ?ersonas parece -

confirmar el carácter histórico de la vida cotidiana, eilo -

no significa, reitera.~os, que s6lo la vida cotidiana sea su 

fuente, ya que lo no cotidiano, dimensión que bien pudiera -

apuntar aqu1 al rit.~o de la gran historia, es gestora tam 

(60) Heller. Sociclog1a de la Vida Cotidiana. p. 115. 
(61) Ibid. p. 42. 
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ién de la historia en tanto designe praxis humana. En es

ta linea pensamos que el papel mediador de la vida cotidia

na la señala como funbito en el que se resuelve la articula

ci6n de los dos ritmos hist6ricos arriba señalados. 

De ambos ritmos, el de la gran historia aparece dota

do de una significaci6n que alude a las grandes hazañas, a 

los grandes cambios suscitados por la actividad humana. La 

connotación de este ritmo de la historia consideramos que 

es el de los movimientos de transformación de la realidad 

por el hombre. El ritmo rutinario puede quedar ceñido -co

mo contraparte- al movimiento que tiende a la continuidad, 

la actividad humana que asegura la permanencia de la reali

dad antes y después del momento de la transforrnaci6n. 

En este sentido, y haciendo intervenir la noción de 

historia propuesto en p~ginas anteri.ores, consideramos que 

la gran historia comprende en su ritmo el paso de las dife

rentes generaciones, que actúan en circunstancias modific~n 

dolas con una actividad radicalmente diferente. Por su PªE. 

te, el ritmo rutinario, momento en el que se fijan aquellas 

condiciones, se da referido a la apropiación de lo existen 

te, al momento de la transmisi6n necesaria que cada genera

ción recibe de las precedentes y que, posibilitando la cris 

talización relativa de lo que acumula la experiencia humana, 

apunta hacia la continuidad de las formas de actividad reci 

bidas hasta que su agotamiento gesta la fuerza impulsora de 

una nueva transformación. 
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Entendida la vida cotidiana corno histórica au."1que no -

equivalente a la historia, la vida cotidiana se defi:-ie como 

aquella dimensión que opera en dos direcciones: cc~o fuente 

de la historia en función de que en su campo descansan y se 

desarrollan los elementos necesarios para las grandes haza 

ñas, y como receptáculo en el que son vertidos los resulta 

dos de las grandes empresas. En ambos sentidos, la vida ca-

tidiana se vincula con el movimiento histórico. En ella, en 

su ritmo rutinario se particularizan los cambios que alteran 

los modos de vida de la humanidad. Siendo gestora de tales 

transformaciones, queda claro que es un ámbito que se altera 

s6lo si la base social se modifica como resultado de proce -

ses que se inscriben en ese otro orden: el de la transforma-

ción histórica que comprende y trasciende el ritmo rutinario 

y que cae en lo denominado por Heller como el de la gran his 

toria. 

Buscando mayor precisión, al plantear a la vica coti -

diana corno base del proceso histórico universal se~ala: 

"Evidentemente no entendemos acruí 'base' en senti
do económico. Queremos decir~solamente que los -
grandes conflictos que se verifican en el conjun
to social provienen de los conflictos de la vida 
cotidiana, intentan darles una respuesta y, ape -
nas estos conflictos quedan resueltos, desembocan 
de nuevo en la vida cotidiana transformándola y -
reestructurándola." (62) 

Este razonamiento nos orienta, al interior da la rela-

ci6n entre vida cotidiana e historia, a especificar la dernar 

caci6n de lo cotidiano en el movimiento histórico ce la trans 

(62) Ibid. p. 96. 
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formaci6n social y en esta puntualizaci6n -pensamos- se alu

de en su aspecto m~s general a la dimensi6n de lo cotidiano 

que cae dentro de los marcos de la historia. 

A este respecto podemos entender que desde la base de 

la vida social y atendiendo también a la articulaci6n de los 

diversos niveles, la vida cotidiana se perfila como un espa

cio, en el que a través de las actividades reproductoras, 

confluyen el nivel del hombre particular y el de la sociedad. 

En este espacio se plantea, en su génesis, la necesidad de 

un cambio en la sociedad. Es decir, en la cotidianidad se 

efectfia el proceso que partiendo de las actividades de los 

hombres en su singularidad, es llevado hasta alcanzar la ma~ 

nitud e importancia para transformar el orden estructural. 

Pero el momento de la transformaci6n no compete al ritmo co

tidiano. De ahí que Heller se preocupe por dejar asentada -

a la vida cotidiana como fuente y receptáculo, como mediado

ra de das ritmos de la historia. 

La continuidad de la vida cotidiana se rompe precisa -

mente en las actividades que persiguen un cambio estructural. 

Estas actividades pertenecen al orden no cotidiano puesto 

que se orientan hacia un campo que rebasa la ~era autorrepr~ 

ducci6n y se insertan en la misma estructura socio-econ6mica 

de la sociedad. 

Puntualizamos, desde la reproducción, en la vida coti

diana se define la sociedad en virtud del movimiento que és

ta tiene en cada hombre particular. As1 podemos decir que el 
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proceso de transformaci6n histórica de la sociedad pertenece 

a la cotidianidad en su gestación y en sus consecuencias, p~ 

ro no en el momento de su acci6n concreta que cuestiona y 

rompe la continuidad. Mas bien el resultado se revierte en 

la cotidianidad, que es entonces reorientada y reformulada en 

la dirección histórica que siga la sociedad en su conju..~to. 

Sin embargo, el 1ugar que ocupa la vida cotidiana en -

la transformación histórica es fundamental, ya que así como 

el punto de partida de la histo=ia lo constituye el poder 

contar con hombres vivos y, de igual manera, la producción -

total no es posible sin que los hombres particulares se re -

produzcan, la transforrnación de las circunstancias por una 

actividad radicalmente diferente implica, como premisa de la 

que parte tal movimiento, la apropiación por cada hombre de 

la objetividad social. Y esta a~ropiaci6n que conlleva la 

objetivación del mismo hombre y de su mundo, se efectúa en -

los m~genes de la cotidianidad. 

De este fulgulo, el momento de la transformaci6n estruc 

tural, si bien no puede prescindir de la autorreproducci6n 

de los hombres particulares, e'identemente no puede quedar 

solamente comprendido y agotado en las actividades reproduc

toras del sujeto. El autor de dicha transformación no puede 

ser éste último en el mero cunplimiento de tales actividades. 

Podemos aqui pensar que la vida cotidiana suministra el me -

dio del que surgen en vivo los alcances de los diversos pro

cesos sociales. Pone en eivde.~cia, a través de someterlos a 
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prueba rutinariamente, las condiciones existentes, desgas

ando sus versiones hasta el limite que dicta la posibilidad 

e satisfacer las necesidades que cada hombre expresa. 

Al mismo tiempo, la vida cotidiana repre~enta el <lr...bito 

el ~ombre como portador de las relacio~es sociales, las 

fectiviza en cada una de sus actividades poniendo en juego -

al día las deter~inaciones que vive y cómo las vive hasta 

el punto de señalarse como obstáculos a la forma en que el 

hombre resuelve su vida. 

De esta manera el hombre se produce a s! misffic en la ce 

tidianidad y, simultáneamente, produce su mundo social, al re 

producir las instancias de la sociedad que posibilitan su pr~ 

pia reproducci6n. Así, la vida cotidiana recorre en los mo -

mentes de su vida práctica las situaciones ~ás diversas que -

provienen de la historia. Es ella -la historia- la sustancia 

de lo cotidiano, donde cabe la actuación del sujeto de una m~ 

nera correspondiente a las determinaciones que la objetividad 

social le impone desde la raisma vida preestablecida e~ la que 

nace y se desarrolla, pero sin trascender jam~s los linites 

que definen lo cotidiano y que en relación a la historia se -

fijan en su continuidad. 

A la vez, la vida cotidiana como momento de la reprodu~ 

ci6n social, se inscribe en la base del proceso productivo, -

pro~iciando no sólo su continuidad sino ta.,..-:bi6n la orienta 

ción de sus sucesivas alteraciones; pero, reFe~i~os, la reso

luci6n al cambio que se impone estructural.mente, aun~ue coti-
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en su génesis trasciende lo cotidiano a nivel de la de-

''-isi6n. 

Estos aspectos guardan una relación que se hace eviden-

~ t:e al ccnsiderar que la lucha ce clases reccnoce tambi~n un -

rit:mo cotidiano que se traduce en una lucha ?Or la existencia 

por cada individuo al interior de la clase a que -

f pertcnece. A este respecto debemos recordar que: 
l 

"Los individuos aislados sólo forr..a..-. una clase por 
el hecho de oue se ven obligados a sostener una lu 
cha común coñtra otra clase, por otra parte, ellos 
mismos se enfrentan unos contra otros hostilmente 
en el plano de la competencia." (63) 1 1 Podemos recoger el sentido de este argu:r:¡ento vilw:nbran-

! do que el m6vil que hace actuar a los individuos aislados com 

r petitiva y hostilmente no es otra cosa que la lucha por su 
! 
existencia, la cual ha de ser librada en el campo que determi 

nen las condiciones establecidas y que en este caso se seña -

lan en la existencia ce las clases que organiza.~ a la socie -

dad. Esta reflexión re1.rela que siendo la historia la sustan-

cia de la sociedad, constituye el r::aterial, la 'base que entre 

teje la vida personal de los sujetos y le da un sentido glo -

bal a esa lucha librada individual~ente. Recuperando aquí la 

intervención que Heller en términos axiol6gicos, cabe recor -

dar sue ese sentido res~onde a la continuidad ce los valores 

que, contenidos en la historia, y por lo tanto, presentes en 

la lucha de clases, han de promover el desarrolle de las fa -

cultades del hombre. Y si bien esta din~mica en~arza a la vi 

(63) C. Marx y F. Engels. op. cit. p. 95. 
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da cotidiana -corno ámbito en que se efectüa esa lucha perso -

nal por la existencia que define el modo de vida de la socie

dad- con la historia -cuyo motor es la lucha de clases-, la -

transfor~aci6n, como IT.omento gue expresa una praxis conjunta 

y organizada, esca9a al orden de lo cotidiano y deviene un he 

che que al transformar la estructura, necesariamente busca 

afectar el modo de vida -de lucha- de cada hombre en su soci~ 

dad, reconociendo en ello la determinaci6n de las instancias 

socioeconómicas. 

La transformación estructural, la resoluci6n al cambio 

hist6rico exige la intervención de instancia3 que sin ser aj~ 

nas del todo a la vida cotidiana, por otra parte la trascien-

den en tanto se manifiestan a otro nivel, en otro orden que -

implica la interrupción de la cotidianidad hasta ese determi-

nado momento. 

E., la medida en que la vida cotidiana se ha definido en 

la acción del hombre particular, Heller, en relaci5n a la trans 

formación hist6rica confirma: 

"Los car..bios no derivan nunca de una particular per 
sona, sino de una si~ult~nea pluralidad de partic~ 
lares. n (64) 

Fijada en estos t~rminos, la reflexión se orienta hacia 

algunas de sus impli.caciones. Recordamos en esta línea que la 

dimensión de ia vida cotidiana no exceptúa a hombre alguno y en 

ella se subrayan los marcos que caen en el presente inmediato -

que ha de asumirse como punte de partida. El hombre se encuentra 

aqu! ligado a lo que es y a lo que tiene en un tiempo bien defi 

nido: el aquí y ahora que le imponen el mantenerse vivo. 

(64) Heller. Sociología de la Vida Cotidiana. p. 97. 
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En lo cotidiano -momento del proceso histórico en que -

se manifiestan las condiciones en que la sociedad produce 

su existencia- se hace evidente en la acti'\·idad humana de 

los hombres particulares, que se;uir con el presente, apr~ 

piárselo, es condici6~ de cualquier producci6n determinada, 

de cualquier transformación ulterior. 

Pero, precisamente, la transformaci6n del mo,·imiento so 

cial, de la estructura de la vida social no puede partir -

e.le un hombre particular, ni se resuelve en la autorrepro -

ducci6n. Como origen de este movimiento, en base al plan 

teamiento de Heller, señalamos otro polo. La transformación 

estructural de una sociedad determinada sólo puede ser re

sultado de una acción que se ejecuta en la organización de 

actividades de un conjunto de hombres reunidos en torno a 

un proyecto que surge de una comuni6n de necesidades e in

tereses. Las consecuencias, los efectos de los cambios que 

así se generen reorganizarán el contenido y direccí6n de -

la vida cotidiana, la cual entonces resurge en este senti

do como desembocadura de la historia, en el proceso que ha 

de retomarse recuper~ndo aquello que la ha trascendido en 

su ritmo y conte~ido y que se integra nuevamente en el coro 

promiso de mantener la vida, dejando de lado lo que no lo

gra asimilarse en esa direcci6n. 

Podemos ahora puntualiza~, tras haber recorrido los as

Fectos que nos han parecido más relevantes de la rel.aci6n 
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vida cotidiana e historia, -en su car~cter más general- que 

la vida cotidiana es hist6rica en cuanto representa aquel 

momento del p.roceso hist6rico de la humanidad que pone en 

primer plano al ho::ilire particular como el sujeto de su ac- , 

ci6n. De la misma manera, la vida cotidiana se entiende co 

mo un re.omento en e:.. proceso ce reproducci6n de la sociedad 

que registra en su espacio el cumplimiento del presupuesto 

de la historia que es el poder contar con hombres vivos p~ 

ra posibilitar no s6lo la reproducci6n social, sino la mi~ 

roa existencia de la sociedad. Igualmente, desde el proceso 

productivo, la vida cotidiana sienta las bases de las que -

depe~¿e la misma producci6n, que se significan en el propo~ 

cionar la fuerza productiva indispensable, la del hombre -

mismo, que ha de reproducirse para pode= producir lo necesa 

rio para que la sociedad exista. 

La vida cotidiana entendida como mediadora de los dos -

ritmos de la historia, reconoce en su especificidad la limi 

taci6n que con respecto de la histeria define su campo vin

culado fundamenta::..:nente con el momento de la continuidad. -

Sin emb2.rgo, en tanto fuente y desembocadura de la historia, 

en la vida coticiana inciden los cambios, cortes y rupturas 

~~e la actividad humana produce en el curso de las genera -

ciones. La estructura y contenidos de la vida cotidiana son 

así t:anformados en el proceso de la historia. Su funci6n -

por otra parte, sa mantiene inalterablei la de asequrar la 
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vida de los hombres. La cotidianidad recupera de los gran-

des cambios hist6ricos -que han partido de ella misma- lo 

necesario para seguir cumpliendo esa funci6n. Desde este -

ángulo, la vida cotidiana se orienta fundamen~almente hacia 

la continuidad de los dictados que la estruct~ra socio-ec~ 

nómica impone a las condiciones objetivas de existencia de 

los hombres. Por ello asegura la permanencia de las candi-

cienes generales quela producción plantea a trav§s de su -

continua transformaci6n. 

3.1.1. Reproducción del Sujeto y Reproducci6n de la Sociedad. 

De la misma manera que el an~lisis de la ~elaci6n entre 

vida cotidiana e historia arroja elementos para comprender 

el contenido de la noci6n de vida cotidiana en A. Heller, 

una reflexión sobre las implicaciones que guarda para la -

sociedad la reproducci6n de los hombres particulares perro! 

te encuadrar con mayor precisi6n el campo y significado del. 

movimiento cotidiano. 

La discusión ce este punto podr!a centrarse en la inte-

rrogante sobre qué de la reproducción del sujeto pertenece 

a la sociedad, o, puesto en otros términos, qu6 puede repoE 

tarnos el análisis de la vida cotidiana respecto a la sacie 

dad en su conjunto. 

Parti~os de considerar que siendo el espacio cotidiano 

aquél en que se resuelve la necesidad primordial de la au-

torreproducci6n de les hombres, no todo lo p=oducido por -
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la sociedad es requerido para la satisfacci6n de dicha nece-

sidad. Aunque debemos tener claro que todo aquello que es -

utilizado por los hcrr.bres para su autorreproducci6n es produ-

cido socialmente. Pode~os considerar entonces a la vi?a co-

tidiana con respecto de la sociedad corno un momento que co -

rresponde es9ecificamente al proceso de reproducción de la 

sociedad concreta en la que se desarrolla. La vida cotidia-

na no se aesarrolla por otra parte, al margen de la sociedad, 

puesto que hemos indicado que, obedeciendo a su propia diná-

mica, la vida cotidiana no admite otra estructura que la co-

rrespondiente a la estructura social y que sus componentes -

se deriven de los procesos socio-económicos. Hemos asentado 

igualmente que la vida cotidiana ocupa un lugar fundamental 

al interior del proceso productivo a nivel global y que su -

significado y sentido provienen de la historia. 

Retomando la idea que sostiene a la vida cotidiana ce-

mo un momento de la reproducción de la sociedad, Heller cla-

rifica: 

"La reproducción de la sociedad no tiene lugar au
tom~ticamente a través de la reproducción del par 
ticular." (65) 

De aqui podemos inferir que el movimiento reproductor 

de los hombres particulares se inscribe en un proceso más a.~ 

plio; el de la reproducción de la sociedad, cel cual la vida 

cotidiana toma determinados contenidos -dados por las candi-

ciones existentes- y los orienta hacia una actividad especi

fica que pertenece ai orden del hoü'.bre parti~~iar. 

(65} Ibid. n. 22 
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Atendiendo a los objetivos que se persiguen en ambos movimie~ 

tos (al del hombre particular y el de la sociedad), que se 

cumplen partiendo de las zn.isnas condiciones objetivas, el pr~ 

ceso de reproducci6n que ocurre cotidianamen.te persigue como 

finalidad mantener al hombre particular con vida. Es esta. la 

única prioridad que la vida cotidiana es capaz de admitir. Si 

en el proceso se renuevan aquellos elementos que permiten a -

la sociedad reproducirse, es una cuestión que desborda el es-

pacio cotidiano, que perte~ece a otro orden o por lo menos, -

no s6lo al cotidiano. 

Podríamos decir que la rep~oducci6n de la sociedad no 

se da exclusivamente en la dimensión de la reproducción del 

sujeto, de la misma manera que la historia no es resultado s~ 

lamente de las actividades cotidianas. 

Ante esta perspectiva cabe preguntarnos sobre la signi

ficaci6n que ~Jarda la reproducción del sujeto en su vida co

tidiana. Al respecto Heller entiende a la vida cotidiana co-

rno un espacio en el que: 

" ••. cada uno debe adquirir una capacidad media, de
be tener un mínimo de capacidad pr~ctica en las co 
sas mfis importantes, sin lo cual es imposible vi = 
vir." (66) 

La reproducción del sujeto requiere entonces del desa -

rrollo de esta capacidad nínima como \inico instrwnento que p~ 

sibilita la apropiaci6n pr~ctica de aquello indispensable a 

la continuidad de su vida. Puesto que el sujeto nace en su -

mundo ya constituido "las cosas más importantes" se encuentran 

(66) Idem 
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ya depositadas en ~l¡ as!, aquello de 1o que se apropia el -

sujeto requiere de una pr~ctica especifica, de una capacidad 

que se desarrolla siempre dirigida a la obtención de un obj~ 

to determinado. De est.:;. capacidad entonces depende el tllismo 

desarrollo personal del sujeto y la conformación de su mundo 

inmediato come ámbito propio ~ue contiene lo indispensable -

para él.. 

Si a partir de la vida cotidiana observarnos el tipo de 

capacidades que el sujeto ha desarrollado para conseguir 

aquello que requiere para vivir, podernos tener acceso al tipo 

de sociedad que ofrece determinados objetos y no otros para 

que cada hombre resuelva su subsistencia. 

Si adem~s consideramos el cumplimiento de este requis~ 

to-desarrollo de una capacidad media- como un proceso que se 

ge~era ante la necesidad de adquirir las cosas rn~s importan-

tes para vivir, no podemos señalar un l:ímite a.ue fué hé\sta cuán 

do y d6nde el sujeto deja de desarroll.ar esta capacidad, ya 

que la vida cotidiana se complejiza paralelamente a la socie 

dad a. que pertenece. 

Sin adentrarnos en el problema de las necesidades pode 

mes acotar un pensamiento de Sartre que parece ajustarse a -

esta 11nea de análisis: 

" ••• no existen las necesidades: la necesidad es -
el organismo mismo que exige subsistir: posterior 
mente, una dialéctica compleja con lo externo (.7) 
especifica las necesidades particulares, pero ori 
ginariamente la necesidad es la del mantenimiento 
total. •• " ( 6 7} 

(67) A. Gorz y otros. Sartre y el Marxismo. p. 160. 
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En tanto el sujeto se reproduce en sociedad, la necesi

dad de su subsistencia se va complejizando en la relaci6n que 

establece con el mundo que le rodea. De ~l tomar& los obje -

tos necesarios para mantenerse vivo, para satisfacer esa pri-

mera necesidaü que al ser resuelta engendrará nuevas necesida 

des y 9romover~ el desarrollo de nuevas capacidades que ten -

dr~n como objetivo la obtención de más elementos contenidos -

en su mundo social con los que ha entrado en contacto a partir 

de la satisfacción de sus necesidades de subsistencia. 

Desde esta perspectiva la vida cotidia.~a no puege ser -

entendida como una etapa transitoria, sino como una dimensión 

que surge de la relaci6n del hombre con el mundo, y a través 

de la cual se verifica ese continuo apropiarse de la realidad 

objetiva que ofrece la sociedad a cada individuo. Pode.mas 

aquí considerar que la vida cotidiana es un momento presente 

a lo largo de la vida del sujeto, quien puede incluso tener -

la capacidad de desarrollarse tZill'hién en la dL~ensi6n no coti 

diana. 

A este respecto Heller apunta que: 

"cuanto m~s dinámica es la sociedad, cuanto más ca
sual es la relaci6n del particular con su ambiente 
en que se encuentra al nacer (especialmente después 
de la llegada del capitalismo), tanto rn~s está 
obligado el hombre a poner continuamente a prueba 
su capacidad vital y esto para toda la vida, tanto 
menos puede darse por acabada la apropiaci6n cel -
mundo con la mayor edad." (68) 

A la vez que Heller aquf sostiene a la vida cotidiana -

co~o ur. proceso que termina s6lo con la vida del hombre, sub-

(68) Eeller. Soc1ologia de la Vida Cotidiana. p. 22 
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raya la continua necesidad que vive el hombre de poner en 

ejercicio su capacidad vital en la apropiaci6n del mundo en 

que nace. El énfasis que se concede a este hecho cuando el 

hombre se halla inserto en una sociedad capitalista implica 

que la apropiaci6n de las diversas instancias, mediante el 

desarrollo de capacidades orientadoras y manipuladoras, se 

acrecenta en la medida en que las sociedades capitalistas se 

distinguen por ofrecer un campo permanentemente abierto a la 

producción de objetos y sistemas que exigen al hombre su 

apropiación como necesidad que debe renovarse continuamente. 

La continuidad de la vida depende entonces de que cada 

persona sea capaz de asimilar su realidad, la cual, en su re 

novación incesante impone a todo hombre una permanente lucha 

por su existencia. Este esfuerzo se verifica en la vida co

tidiana y en virtud de su composición heterogénea plantea, -

por otra parte, la introyecci6n de contenidos que en el mun

do social establecido pueden resultar contradictorios o alie 

nantes. Estos elementos no pueden pasar inadvertidos en el 

movimiento que conl,leva la consti tuc:i.6n de su-ietc:0 que como 

punto de partida, deben aceptar su realidad tal como se pre

senta. 

En base a las condiciones existentes el hombre partic~ 

lar emprende la tarea de apropiarse -y objetivar- el mundo -

que le rodea para mantenerse vivo y, al hacerlo se conforma 

a sí mismo y construye un &mbito propio r cercano que habrá 

de luchar por conservar en tanto le represente un mundo inme 
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diato en el que puede vivir a su manera y en funci6n de ias 

capacidades que ha podido generar. La construcci6n de este 

mundo y del sujeto mismo, reconocen como determinantes las 

condiciones concretas que corresponden a cada uno de acuerdo 

al lugar asignado por la divisi6n del trabajo. 

Sin embargo, este mundo inmediato ofrece -en un espacio 

de alternativas bien delimitadas a cada persona- la posibili-

dad de elegir libremente su conformaci6n. Al mismo tiempo, -

tiene la peculiaridad -sobre todo en la sociedad capitalista-

de darse en cierta medida separado del mundo que representa -

la sociedad total. 

queño 

ellas 

diato 

Heller explica así lo anterior: 

" ••• desde que ha surgido la sociedad pura*, el mun 
do acabado en el que el hombre se encuentra al na= 
cer no es idéntico al mundo con el que se encuentra 
en contacto directo. Después de haberse apropiado 
de los usos de este mundo más inmediato {después de 
haber alcanzado la edad adulta) tiene varias ocasio 
nes para escoger por sí mismo su ambiente directo = 
(los amigos, e1 tipo y el puesto de trabajo, la fa
milia, etc.) en resúmen, puede escoger un 'pequeño 
mundo' suyo relativamente nuevo (aunque dent=o de -
11.mites precisos m~s o menos amplios). (69) 

En el esbozo que Heller hace de la conformación del 'pe-

mundo' pueden captarse algunas implicaciones. Una de -
apunta hacia la correspondencia de este mundo inme 

con la \•ida cotidiana, en tanto es resultado de las 

*Este concepto alude a la sociedad capitalista. 

(69) Ibid. p. 23 
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da \:.;_¡o de acuerdo al lugar asignado por la divisi6n del tra-

Sin embargo, este mundo inmediato o~rece -en un espa -

cíe ~e alternativas bien delimitadas a cada persona- la pos~ 

b~li¿ad de elegir libremente su conformación. Al mismo 

tierr.po, tiene la peculiaridad -sobre todo en la sociedad ca-

pitalista- de darse en cierta ~edida se~arado del mundo que 

repr~senta la sociedad total. 

Heller explica asi lo anterior; 

•• desde que ha surgido la sociedad pura*, el 
mundo acabado en el que el hombre encuentra al 
nacer no es id~ntico al mundo con el oue se en
cuentra en contacto directo. Desnués .. de haber
se aoroPiado de los USOS de este mundo más inme 
diatc (despu~s de haber alcanzado la edad adul= 
ta) tiene varias ocasiones para escoger por sí 
mismo su anbiente directo (los amigos, el tipo 
y el puesto de trabajo, la faLlilia, etc.) en re 
súmen, puede escoger un 'pequeño mundo' suyo r~ 
lativarnente nuevo (aunque dentro de límites ore 
cisos ~ás o menos a.~plios). (69} - -

2n el esbozo que Heller hace de la conf ormaci6n del 

'pe~ue~o mundo' pueden captarse algunas implicaciones. Una 

de ellas apunta hacia la corres~cndencia ce este ~undo inr.e-

diato con la vida cotidiana, en tanto es resultacc de las 

* Este concepto aluce a la sociedad capitalista 

(69) Ibid. p. 23 
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actividades de cada sujeto que busca su autoconservaci6n. 

En este mundo inmediato -tras haberse apropiado de los 

usos que le corresponden- el hombre particular puede dese!!_ 

volverse con las capacidades y habilidades desarrolladas 

en la cotidianidad y que le han mostrado ser SULicientes 

para continuar viviendo. El 'pequeño mundo' representa así 

una primera forma en que el sujeto objetiva sus logros en 

relaci6n al nivel alcanzado en la conformaci6n de su pro 

pia personalidad -al nivel de la cotidianidad- ya que es 

producto de un manejo más o menos libre de las alternati 

vas que a cada individuo corresponden según su lugar en la 

estructura de su sociedad. De esta manera, ese 'pequeño 

mundo' puede considerarse como una objetivación de la cot~ 

dianidad que designa, no s6lo el conjunto de condiciones -

sociales que toca a cada sujeto desarrollar, sino también 

el nivel y forma de desarrollo de su personalidad. 

La elecci6n de las relaciones personales y las modalid~ 

des de inversi6n de su fuerza de trabajo responden, enton

ces, a l~ intervenci6n decisiva de los elementos menciona

dos y entran a conformar ese 'pequeño mundo' en que se de

senvuelve la vida personal de cada sujeto. 

Una segunda implicación se desprende de.la consideración 

que Heller hace de la sociedad "pura" o capitalista. En es 

te reng16n sugiere una diferenciaci6n en la idea del "mun

do acabado" y del "pequeño mundo". La diferencia entre aro-
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bos espacios nos lleva a considerarla corno una escisie'in que 

surge a partir de la realidad objetiva que se presenta en 

el capitalismo. Esta escisi6n, marcada en los dos t~rminos 

señalados, alude a los ámbitos en que se desarrolla la vi

da del sujeto y establece al que corresponde al mundo i~~~ 

diato, aquél con el que se encuentra en contacto directo, 

como el ámbito de pertenencia del hombre particular que n~ 

ce en una sociedad capitalista. Podemos interpretar este -

mundo en que el sujeto entra en contacto directo en la lí

nea de la existencia de las clases sociales. En este sentí 

do el "mundo acabado" que alude a la sociedad total no es 

idéntico a aquél e~ que el hombre nace directanente. El -

hombre, al nacer en '.lna sociedad ya cons ti tuída, se ident!_ 

fica no con ella co~o totalidad, sino con aquel espacio -

-en su interior- con el que establece una relaci6n inmedia 

ta y donde se le presentan directamente las condiciones de 

existencia propias de la clase social en la que nace inser 

to y desde las que ha de partir en la labor de apropiaci6n 

-objetivación de su realidad-. 

La cotidianidad reconoce corno suyo este terrer;o en la -
medida en que es e~ su interjor do~de cada sujeto se ejer

cita en la primera tarea de su autorreproj~cci6n, poniendo 

en vigor sus condiciones concretas de existencia. Ese mun

do directo en que el sujeto se mueve cotidianamente puede 

concebirse como el objetivo in~ediato a conservar y como -
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la justificaci6n de su lucha por la existencia. Lucha que, 

por otra· parte, puede l~evarlo a ver su relaci6n con la so 

ciedad acabada incluso como hostil. 

La idea de:;_ "mundo acabado" nos remite a la vez con el 

espacio que ocupa la sociedad y que hace las veces de mar

co de referencia que contiene la totaliaad de los procesos 

sociales. Este mundo acaba.do como totalidad, abarca a la 

cotidianidad y también a los procesos no cotidianos y re 

presenta el espacio referencial más cercano al 'pequeño -

mundo' de la :::otidianidad. Para conformar éste, el sujeto 

se nutre y to:::a del mundo acabado lo que le es necesario -

pa=a substituir y reproducirse. El pequeño mundo designa, 

al interior :::el mundo a:::al:>ado, el r.-::i.::o específico en que -

el partícula= se reprodece. 

Ahora bie~, si el 'pc~ueño mundo' se da refe=ido a la -

cotidianidad que a su vez define el espacio de la reprodu.s_ 

c:::.6n de los !-tambres particulare, el "mundo entero" por su 

parte, que se significa con referenc~a a la sociedad, res

ponde a una composici6~ ~ás amplia q~e integra también a -

l~ dirnensi6n no cotidiana. 

Desde el problema de La reproducc~Sn podemos pensar que 

sientras la reproducci6~ ce los horr~res particulares es -

una actividad inherente a la cotidianidad, la reproducci6n 

de la sociedad se efect~a no s6lo en esa cotidianidad, o -

lo que es igual, no s6lo a través de la reproducci6n de --
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los sujetos. En el movimiento de reproducción de la sacie-

dac, dada su conposici6n, intervienen procesos que no se 

rE~istran en la cotidianidad además de los que corresponden 

a la vida cotidiana. De esta manera, la reproducción de -

los hombres particulares -la cotidianidad- constituye un -

mo~ento de la reproducción de la sociedad. Y por ello, la 

reproducci6n de la sociedad no nace directamente de las ac-

tividades de los hombres particulares en su autorreprodu~ 

ción. 

El ámbito donde se conjugan los :::-roces0s no cotidianos 

y la cotidianidad corresponde a la historia de las socieda-

des humanas. En su interior el momento de la reproducción 

de: sujeto designa, sin e!7:'.bargo, el conjunto de activida 

des necesarias e indispensables para la vida humana en su 

totalidad den~ro y fuera de lo cotidiano. Ello es rnanifies 

to cuando Heller señala que: 

" ..• -::odas las capacidades fundamentales, los 
afectos y los modos de comportamiento con los 
cuales trasciendo mi an1biente y que yo rerni to 
al ':::u.""lco entero' alcanzable por rr.1. y que yo ob
jetivo en este mundo, en realidad \"O ::-ie los he -
aprc?iado en el curso de ~i vida c~tidiana." (70) 

Lo acota¿o nos permite señalar un punto de convergen-

cia que se da con respecto al lugar y significado de la vida 

{ 70) Ibid. p. 25. 
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cotidiana desde tres ángulos distintos: desde la perspect~ 

va de la historia, la vida cotidiana representa el cumpli

miento de su primer presupuesto, el de poder contar ca~ 

hombres vivos; para el proceso productivo el hombre que se 

reproduce cotidiamente es su condición básica, y por ello, 

lo es también de la sociedad; po:::- Gl timo, desde la dimen- -

si6n no cotidiana L~plicada en el 'mundo entero', la cotj-

dianidad se revela también como ámbito indispensable para -

su acceso, en la medida en que es en ella donde el hombre -

se construye con las habilidades y capacidades necesarias -

que lo identifican como ser perteneciente a una sociedad y 

a la humanidad. 

Atendiendo a la sociedad cor.:o &mbi to en que participan 

la cotidianidad y lo no cotidiano, debemos considerar que -

si bien el hombre particular se enfrenta a su vida cotidia

na como un hecho impostergable e ineludible, este carácter 

no es extensivo a los procesos no cotidianos dentro de la -

sociedad que están al alcance de los hombres. Esto signifi

ca que mientras la construcción de un 'pequeño mundo' es p~ 

ra cada persona su refugio, la raz6n de su lucha por la exi~ 

tencia, el "mundo entero" expresado en la sociedad puede -

perma~ecer sin ser tocado, sin qu~ el hombre trascienda a -

su significaci6n a través de sus actividades. Y esto es as! 

en tanto Heller considera que: 
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" para la mayoría de los hombres la vida cotidia 
na es la vida.' (71) 

Aunado a esta acotaci6n el desarrollo anterior, podemos 

interpretarla en dos sentidos: uno de ellos nos conduc~ a -

considerar que, si bien la vida cotiñiana, su práctica pro-

vee a cada hombre de un conjunto de capacidades, afectos, -

modos de comportamiento, etc., básicos que lo califican pa-

ra su autoconservaci6n y para su objetivaci6n en la construc 

ci6n .::e un 'pequeño mundo', el lo no significa, necesariame_!! 

te, q:_¡e tales a?"ti tudes deban ser orien~adas de manera ex -

elusiva y permanentemente para ese fin: el de la autorrepr~ 

docucci6n. Esta situaci6n, sin embargo, parece ser la pred~ 

minante para la :":layaría de los hombres que agotan sus posi-

bi.lidades de desa::-rollc en la continuidad d::? su vida coti -

diana sin trascender a la dimensión no cotidiana, ni orien-

tar s~s actividades fuera de su 'pequeBo mundo'. 

En otro sentido, puede establecerse que aquellos suje -

tos que trascienden su cotidianidad lo hacen sobre la base 

de su propia cotidianidad. Ssta los ha capacitado para em -

prender un proceso que, sin abandonar la satisfacción de --

las exigencias ce la vida cotidiana, se orienta hacia ~ines 

más allá de la ~era autorre?roducci6n. La proyección de lo 

que es el hombre particular ha asimilado en su cotidianidad 

y que le ha resuelto el problema de su subsistencia ha pro-

venid~ de la sociedad, del 'mundo entero' alcanzable por él 

( 71) Ibid. ?· 26. 
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-en circunstancias precisas- y se revierte en él cuando -

trasciende la preocupaci6n particular de servir s6lo para 

la confecci6n de ese 'pequeño mundo'. 

Podemos entonces decir que todo hombre que ha trascend.:f:. 

do su cotidianidad ha adquirido en su vida cotidiana el -

conjunto de capacidades para hacerlo. Pero al mismo tiempo, 

podemos puntualizar que no todo hombre particular que vive 

en su cotidianidad ha trascendido al 'mundo entero' que -

ofrece la sociedad en su expresi6n concreta. El hombre PªE 

ticular que se remite solamente a su vida cotidiana -la m~ 

yoría de los hombres- desarrolla su personalidad hasta ese 

nivel. Aquél que trasciende su cotidianidad y actóa hacia 

el mundo entero, desarrolla su personalidad total en ámbi

tos no cotdianos, habiendo partido su conformaci6n básica 

de su vida cotidiana. 

Al decir que el pequeño mundo expresa la objetivación 

de la vica cotidiana, el sujeto objetiva su personalidad -

hasta ese r.ivel. En el caso del sujeto que trasciende lo -

cotidiano, cada acto de objetivaci6n, si bien sus raíces -

han perte~ecido a la cotidianidad, conlleva una proyección 

de sí mis"'º relacionada con la vida de los demás y no sólo 

c~n el =i~ de su propia autorreproducción. Es decir, si -

las objetivaciones del sujeto van m~s alla de la inmedia -

tez de su mundo, esto es, si adquieren un significado para 

el resto ce la sociedad y, por lo tanto, entran a formar -
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parte del conjunto de resultados de la pr~ctica social que 

tienen existencia externa a los hombres, es debido al par~ 

lelo c:::-ecimiento de la personalidad del s::je to más al la de 

su estructura fundamental, la cual concie=~e sólo a l~ vi

da cotidiana. 

Co~ respecto a la vida cotidiana de este sujeto, conseE 

var~ de tales objetivaciones solamente una resonancia, que 

le será suficiente para continuar existie~do co~o el espa

cio necesario para la permane~te autorrep=oducci6n del ho~ 

b_re particular, y de su pers:::>r.:i.lidad co:-ise :-\·ara ta..-r.bién lo 

elemental, lo indispensable ¡::¡ara orientarse con éxito en -

su pe~uefio mundo. Pero, quie~ s~pera lo ccti~iano y a la 

vez desarrolla la unidad de su ?ersonalidad de manera con

creta y total, sitúa su vid;i. a: lado de .!..2 pra:iüs del géne 

ro h\.l,¡':1a!1o, de la genericióad, ·=!Ue c..::·~1for:::a el r:iarco dE:: re-

ferencia más amplio de la misma vida cotia!ana y su sujeto: 

el ~ombre particular. 

De es ta reflexión desearnos ::e jar delineado que la repro 

ducci6n de la sociedad, -en los términos arriba menciona -

,~os-, se ·.rincula con el movimü:~:-ito que ir.'te;¡::-3 .'lr:-.bos momen 

tos; el cotidiano (particular) y el genérico. 

En este punto de la discusi~n. en que a~ar~ce la di~en

sión del género como índice de lo no coti::::iano, conviene -

detenernos a tratar de clarificar, a ~aner3 de rodeo, el 

significado provisional de lo genérico en este contexto y 



167. 

cuyo contenido se basa en nuestra interpretación. 

Cabe subrayar que en esta aproximaci6n a lo genérico se 

subordina a la problemática que aquí nos ocupa: La vida co 

tidiana y su relación con la sociedad en el contexto de la 

reproducci6n. En esa medida abordamos su especificaci6n, -

tendiendo en mente que, más allá de esta delimitaci6n, la 

discusi6n desborda los límites establecidos. 

En esta perspectiva, lo genérico empieza a delinearse -

cuando en una primera lectura, Heller propone a la sacie 

dad (p~ra, en este caso) referida a lo que se concibe como 

'mundo entero', diferenciado del 'pequeño mundo' o ambien

te directo (inmediato) en que se desarrolla el sujeto y c~ 

ya naturaleza es cotidiana. Esta situación coloca a la so

ciedad corno el referente más cercano de la vida cotidiana 

que se desarrolla en su seno y en la que aparece como uno 

de sus r.óvimientos constitutivos -aquél que específican:en

te designa el momento de la reproducci6n de los hombres -

particulares-. Pero confrontada esa sociedad concreta con 

el conjunto de sociedades en el mundo entero, adquiere un 

carácter relativo, ya que entonces el 'mundo entero' pare

ce rebasar las fronteras de una sociedad específica y se -

remite a lo que globalmente comprende la manifestaci6n uni 

versal de la praxis, de la actividad humana o genérica. 

De esta manera, la sociedad -una sociedad determinada

constituye una forma en ,la que la genericidad -la acti•.•idad 
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humana- se expresa de manera concreta, en condiciones esp~ 

c!ficas y en un momento determinado. 

Si. vinculamos estos espacios (vida cotidiana, sociedad, 

mundo entero) con lo qt.:e el hombre objetiva en sus activi

dades, podernos entender -y a reserva de abundar sobre ello

el car~cter de las objetivaciones cotidianas con respecto 

de las que se refieren a la actividad genérica. 

Una sociedad contiene en un momento específico, una de

terminada ¡;roporci6n de la totalidad de productos objetiv~ 

dos que la praxis humana ha dado al mundo a través de la -

historia. ?-acordemos aquí por otra parte, que con respecte 

de ésta últi:-:-ta, del proceso hist6rico concebida como cont~ 

:::t.:idad de valores, la sociedad entraña un carácter relati

vo, al considerar que su existencia representa un momento 

en el desarrollo permanente de las facultades del género -

:0.umano. 

Vol viendo a la sociedad, obse::::vamos que en su movimien

~'-' reproductivo, el co::junto de productos -0'-:ljet.ivac:..::ines 

~enéricas, ~ue incluyen necesariamente un carácter axiol6-

gico- es rep=oducido y enriquecido en la activida~ de los 

horr..bres al establecer ::elaci6n con el mundo er:':ero. Esta -

.:icti\•iJad sin embargo, :;roviene sólo de los hc::ü.Jres .::uando 

logran trascender su :!ír..bi to cotidiano, el cu.;.l, au::,-:¡ue t.a~ 

~i~n se activa en la apropiaci6n-objetivaci~n de objetiva

~iones genéricas -aquellas de carácter bási.::0- su rncvimien 
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to responde a la finalidad expresa de satisfacer la necesi 

dad de preservar la vida de cada hombre particular al inte 

rior de su clase. 

En este sent~do, el hombre particular que se objetiva -

s6lo en su vida cotidiana, no desborda los limites que lo 

circunscriben a s~ 'pequeño mundo' y a operar en él con su 

personalidad básica. 

El hombre que, por otra parte, se objetiva no s6lo para 

y en su autorreproducci6n, entra en contacto con el 'mundo 

entero' que acuna y es resultado de las objetivaciones ge

n~ricas y lo hace mediante su participación activa en su -

sociedad. Esta, si bien no abarca la totalidad de las obj~ 

tivaciones gené=icas, representa el espacio donde se depo

sitan aquéllas que corresponden a su modo de producción e~ 

pecífico y que forman parte del 'mundo entero', y que pos~ 

bili ta la rep:::c ducci6n no s6lo de la sociedad determinada, 

sino la de la h1..1!!:anidad en su conjunto; la reproducción del 

género. 

Considéram~s que son estos los marcos desde los cuales 

Heller responde a la interrogante señalada al inicio de es 

te r:..lbro. Cab,a :;iur.tuali zar que el análisis de la ·v•ida coti 

diana al inte:::-i:J= de la sociedad requiere de un campo refe 

rencial cuya a~?litud nos remite al movimiento de la actj

vidad humana y sus resultados objetivados. De esta manera 

la escala recorre el ámbito de lo genérico que corresponde 



J.70. 

_ la dimensión de la his~oria, de la praxis humana y aque-

::~s de sus resultados q~e conforman el legado de la huma-

:1~~ad; lo conq~istado ~or el g~nero humano que es irrever-

s:.~le y que ,:er:nanece er: e2. mundo entero aunque no sea ac-

c"'sible a tGC.:::s los hon'.Cres. La sociedad, por su parte, re 

~resenta otro ~omento que aparece como un espacio con ca -

racterísticas propias ....... l~~ 
"":i--1 por contener la totalidad de --

1.Gs procesos scciales que le dan existencia, forma parte -

de: mundo entero sin agotar:o en su contenido genérico, p~ 

re ,::,freciendo '-1:: campo ac::es ible a los hombres partícula -

res en el que p~eden entr3r en contacto con objetivaciones 

ge:-iéricas que c'.lalitativa ~- :::uantitat:fvan1ente ·~scapan a la 

cotidianidad y que son res?Onsables del rt'ovimiento de la -

huna~idad en su reproduccié:1 a través de la historia. 

:..a vida coticiana ¡:a.r3. se::- explicada requiere de ambos 

refe=entes, de los cuales, l.a sociedad, como el m§s cerca-

no, se sitúa, co:-no aquél q;_ie -:::iene la capacidad y posibili:_ 

dad ce conducir al hombre {quien se reproduce en el refu 

gio del pequeño r.undo que cc:;struye al interior de su so 

cicdad} a la altura de la praxis humana, del género, en la 

trascendencia hist6rica que i~plica la transformación de -

las condiciones existentes y n~ su mera ~~nti~uidad. 

A l.a luz de estn. perspecti?a podemos ubicar lo que He -

ller se~ala al observar qué de la socie~ad reporta el anl-

lis de la vida coti~iana: 
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"··· l.a vida cotidiana de los hombres proporciona 
al. nivel de los individuos particulares y en t€r 
minos muy generales, una imagen de la reproduc = 
ci6n de la sociedad respectiva de los estratos -
de esta sociedad. Nos proporciona, por una par
te una imagen de la socializaci6n de la natura -
leza y, por otra, el grado y modo de su humaniz~ 
ci6n." (72) 

Lo anterior apunta a considerar que en el plano de 

la reproducción cada una de las actividades del hombre par-

ticular parte de circunstancias* establecidas que provienen 

de los procesos socio-econ6micos, que son la base de la so-

ciedad. De estos procesos el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas y de las relaciones sociales ocupa un lugar funda-

mental y determinante para la vida de la sociedad en su 

co~junto y para el hombre particular, puesto que de ellas 

derivan los rn~rgenes de acción y elección de su mundo inme 

diato, de su vida cotidiana. Debernos recordar que cada su-

jeto vive su vida cotidiana según el lugar que ocupe en la 

división social del trabajo. Esta determinación inciuso, -

hace de cada hombre particular un índice del grado de corn -

(72) Ibid, p. 30. 

* Heller establece que "nunca hay que entender circunstan
cia corno totalidad de objetos muertos, ni siquiera de me 
dios de producci6n; la circunstancia es la unidad corn = 
puesta por fuerza productiva, estructura social y forma 
mental." (Hist. y V. c. p. 20) 
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,plejidad que la divi.si<Sn del t=abajo ha alcanzado en la s~ 

ciedad respectiva, sin olvidar t~poco que 1a vida cotidi~ 

na provee al proceso productivo de la fuerza productiva 

fundamental que es el hombre mismo. El estado, grado de de 

sarrollo y forma en que se presenta esta fuerza de trabajo, 

motor fundamental de la producción capitalista, arroja in

formaci6n respecto de las necesidades de la sociedad a ni

vel de la producci6n de su vida material. Esta fuerza de -

trabajo, que se forma cotidiana.~ente, existe por la manera 

e_spec!fica en que cada -~~re satisface sus propias necesi 

cla.des de existenciá que,_ a su vea, ci:>~responde a la forma 

de existencia de la clase social a que pertenece. Cada ho~ 

bre sé reproduce cotidianamente, al interior de su clase -

y esta clase tiene acceso a una serie limitada de alterna

tivas para tomar de 1a sociedad los diversos medios para -

su reproducci.l!Sn. 

Por otra parte, el grado_ de desarrollo de las fuerzas -

productivas alcanzado por la sociedad, llega a la cotidia

nidad a tra~s de los diversos objetos -que se usan para -

la autorreproducci6n- y de los diversos recursos, medios 

y habilidades con los que el sujeto se rodea en su ambien

te inmediato. cada uno de ellos entonces puede ser visto -

como indicador del terreno que la humanidad ha ganado a la 

naturaleza y que la sociedad ofrece a sus miembros. Por _lo 

demás, estos objetos utilizados en la autorreproducci6n 
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y que significa el avance de la humanidad en la socializa

ci6n de la naturaleza, no se refieren exclusivamente a p~ 

duetos materiales, sino a todo lo que encierra producci6n 

hu..--:::iana. 

Así, el conjunto de relaciones sociales que determina -

ia forma de vida del sujeto, en tanto su adscripci6n de -

clase, expresa las formas de organización social y de la -

dietribuci6n de los productos entre los miembros de una so 

ciedad dada. Ell.o tiene cabida y es fundamental para las -

actividades de los hombres en su reproducción. 

Entendemos, consiguientemente, que l.a estructura de la 
sociedad, en el desarrollo alcanzado por las fuerzas pro -

ductivas y las relaciones sociales, se expresa en toda ac

t~ vidad tendiente a la autorreproducci6n. 

Sin embargo, dado que nos encontramos en presencia de 

sociedades que se dan diferenciadas en su composicidn de 

c~ases o estratos, la vida cotidiana 8 referida a los hom 

b=es particulares que pertenecen a una clase determinada, 

no está en condiciones de representar o expresar el conte~ 

nido y significaci6n total de la sociedad o de sus proce -

sos socio-econ6micos. 

La limitaci6n de la vida cotidiana en relaci6n a la to

talidad de. los procesos que animan a una sociedad, o a la 

totalidad de los productos de la actividad humana en ella 

depositados, es evidente: 
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•no existe, ni puede existir (ni siquiera después 
de que haya sido suprimida la alienación) ningu
na sociedad en la cual la total.idad de la vida -
cotidiana represente por sí sola las objetivaci~ 
nes genéricas. 11 (73) 

La idea fundamental es entonc~s que no basta el anál~ 

sis de la cotidianidad para acceder a una visión total de -

la sociedad. Para conocer ésta úl~ima es necesario partir 

directamente de los procesos estruc~urales que nos indican 

el modo de organización social de la producción y distribu-

cí6n, así como el estado en que se -e::1cuentran los div'3rsos 

componentes de orden superestructura:. La vida cotidiana -

no representa una apro:x.i.maci6n dire:::ta ni total al conoci -

miento de tales procesos. 

Sin embargo, por el grado de ¿eterminaci6n de la es -

trJctura cotidiana respecto de la sc:::iedad, la vida cotidia 

na referida a los hombres particula=es es capaz de revelar, 

e.n cierta medida, la composición y :=:::..námica de diversos pr~ 

C'2sos sociales, sin olvidar que la a.:=ticulaci6n específica 

que de ellos hace proviene del planteamiento de la autorre-

producción hUI:1ana. 

Lo misno podernos decir en relación a las objetivacio

n¿s genéricas. La totalidad de ellas no accede al campo e~ 

t~diano en la medida en que s6lo ent=an en él aquellas obj~ 

t 7 3) Ibid. p. 111. 
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tivaciones que involucren la satisfacción de las necesida -

des de autorreorci-_,_:cción y los resultados objetivados de 

la praxis humana ne obedecen a esa orientación. 

Respondiendc a la pregunta de có~o se autorreproducen 

los hombres particulares, la vida cotidiana revela una ar 

ticulaci6n concreta de los procesos sociales que in~ervie 

nen para resolver esta necesidad primordial. Heller esta 

blece: 

"Qué sistema de prcducción y distribución es inte 
riorizado en la vida cotidiana, qué principios ~ 
morales y qué praxis moral se convierten en par
tes integrantes necesarias en la vida cotidiana, 
en qué medida el a~te y la ciencia est~n presen
tes en la vida cotidiana y qué arte y qué cien 
cia. Todo esto nos dice mucho sobre la estruc 
tura de una dete:::::-.inada sociedad y de su grado 
de desarrollo genérico." (74) 

Como ámbito referido al desarrollo de la vida del hom 

bre particular, la vida cotidiana da cuenta, por princi 

pio, del sujeto inserto en lL'l.a deter:<:inada estructura pr~ 

ductiva y en un sistema de distribución que interioriza 

desde el lugar q~e le asigna la división del trabajo. A 

nivel global, la vida cotidiana puede informar sobre aqu~ 

llo que formando parte de la realidad social es utilizado 

(74) Ibid. p. 112 
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para la autorreproducci6n de los miembros de una sociedad. 

As! como en renglones anteriores nem:>s dedicado atenci6n 

a los factores productivos que inciden en la cotidianidad, 

su=gen ahora una serie de elementos que provienen de proc~ 

sos no econ6micos y que también intervienen en la vida co-

tidiana. Podemos pensar que en la medida en que estos ele

~e~tos sean requeridos para la vida de los particulares la 

cctidianidad se enriquece y de ella resultan sujetos que -

para vivir se orientan cada vez m~s en renglones que impl! 

ca~ mayor desarrollo de sus capacidades. 

Así, la moral o el arte, que ocupan. u..~ lugar fundaw~n 

tal en la estructura de la sociedad y cuya naturaleza no 

responde necesariamente a las necesidades de la vida mate

ria~, al formar parte de. la vida cotidiana, indicañ no só-

lo el tipo de moral o de arte que la sociedad promueve, s! 

no también el grado de desarrollo de dicha sociedad en t~r 

min~s del acceso que posibilita a los hombres particulares 

en su autocor.servación. 

Al. mismo tiempo, en la descripción de qué necesita el -

hombre para vivir y cómo lo utiliza, resultan diversas for 

mas de cotidianidad que pondrán de manifiesto el hecho de 

que algunas objetivaciones no llegan a formar parte de la 

vida cotidiana de ciertas clases sociales, al menos en de-

terminada época. 

Este hecho, más allá del balance de objetos, sistemas, 
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usos, etc., puede revelar que entran en la cotidianidad, -

puede revelar que el desarrollo alcanzado por el género h~ 

mano y del cual es depositaria la sociedad de que se trate, 

no es accesible a la vida cotidiana de la totalidad de los 

hombres. Esta situación ~xpresa que para que la sociedad -

se reproduza, el hor;ibre particular -que se mueve en la ba

se de ese proceso- no requiere de la apropiaci6n de todas 

las objetivaciones genéricas de que dispone la sociedad. Y 

en estos términos nos acercamos al c~~tenido genérico de 

la sociedad, que qued6 asentado como elemento que es posi

ble detectar desde la cotidianidad. Esta noci5n nos permi-

te relacionar a la sociedad en desarrollo, con el terreno 

que la actividad humana ha arrancado a la naturaleza y que 

alcanza la dimensión del género humano, en el grado de hu

manización alcanzado en una sociedad determinada, y al que 

Heller concibe en términos del contenido de valor de la so 

ciedad. 

3.1.2. Vida Cotidiana y Contenido de Valor. 

Podemos señalar que el contenido de valor de una socie

dad está regido por el grado de accesibilidad a las objet~ 

vaciones genéricas que contiene y promueve la sociedad, en 

las clases o estratos que la conforman, para su reproduc -

ci6n. 

Esta capacidad de la sociedad que indica su grado de h~ 

manizaci6n o su contenido de valor, es planteada desde di-
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versos &ngulos, todos provenientes de la vida cotidiana. 

Asi, Heller nos dice: 

"El contenido de valor se expresa ya en la cultura 
de los usos. El modo en que nos alimentamos, c6-
mo y qué comemos, cómo y dónde habitamos: tam -
bi~n en estas cosasse expresa' el estado de hwnaniza 
ci5n del g~nero humano. El alejamiento de las ba 
rreras naturales es reflejado de un modo casi di= 
recto por la amplitud de los estratos a los que -
una sociedad hace posible una cultura de los usos 
digna del hombre." (75) 

En esta aproximaci6n, datos elementales de la cotidia-

nidad de todo hombre: comer, habitar, vestirse, etc., son -

dotados de una significaci6n que nos remite di.rectamente a 

l.os niveles de humanizaci6n alcanzados por el género humano. 

En la medida que esa cultura se ha hecho partfcipe a todos 

los estratos o clases que conforman una sociedad, ésta pro-

mueve el desarrollo de sus 1ntegrantes permitiendo su acce-

so a un nivel digno del hombre. Valdria hacer notar que 

el contenido de valor de esa sociedad alcanza un desarro 

llo genérico que se aleja de la dimensi6n de la mera sub 

sistencia, de la dimensi6n particular. 

Desde el fulgulo de las relaciones personales que la -

vida cotidiana refleja de su cotidianidad, leemos: 

"Se verifica una relación humanizada al m~ximo, me 

(75) Idem 
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nos particular, cuando sobre su base es eliminado 
el deseo de tener, de posesi6n, cuando ~ste se 
convierte verdaderamente en una pasión elegida y 
recíproca de dos individualidades, de dos perso -
nas igualmente libres." (76) 

i> 

Es posible advertir que para designar el contenido de 

valor de una sociedad, y de la vida cotidiana en su inte -

rior, Heller carga de una significación valorativa al con

cepto de particular, designando con ello la dimensi6n que 

se mantiene circunscrita a 1os objetivos de la autoconser-

vaci6n. Este concepto aparece entonces confrontado al de 

humanizaci6n o desarrol1o gen€rico, que parece tener la 

connotación opuesta, en tanto supera lo particular y se in 

serta en los resultados de-la acción del hombre sobre la -

naturaleza. 

Al mismo tiempo, desde los diversos ángulos gue abor-

da Heller, se percibe una crítica implícita a las condicio 

nes en que se desarrolla la vida cotidiana en la sociedad 

capitalista. En base a ello, pensamos que la función que -

cumple señalar el contenido de valor en la sociedad busca 

plantear -a partir de la descripción de la vida cotidiana 

u..~a alternativa al modo de vida de la sociedad capitalista, 

alternativa que surge de considerar el nivel alcanzado por 

el desarrollo genérico y su constraste, al relacionarlo con 

{76) !bid. p. 113. 
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la vida cotidiana de las clases sociales. Esta posici6n --

crítica es asumida desde la forma y momento en que hist6r! 

camente el hombre se aleja de las barreras naturales, des-

de el plano de las objetivaciones genéricas, que existien-

do por y para la totalidad de los hombres, son asimiladas 

s6lo por una parte de ellos quienes perteneciendo a deter-

minadas clases, han podido trascender su cotidianidad. Lo 

cual significa que la sociedad admite este hecho porque su 

proceso de reproducción no requiere que la totalidad de los 

hombres particulares alcance las objetivaciones genéricas 

en general. y que, por lo tanto, no trasciendan en su coti-

dianidad. O mejor, que vivir cotidianamente (sólo cotidia-

namente) significa para cada hombre renunciar impl!citarne~ 

te a las posibilidades de desarrollo en direcci6n·a la ese!!. 

cia humana, esto es, en dirección a formas superiores de -

universalidad, socialidad, conciencia, objetivaci6n y li -

bertad, ya que las objetivaciones genéricas que se sitúan 

fuera de lo cotidiano representan los valores que promueven 

ese desarrollo a través de la historia y su acceso está re-
'-

servado para una minoría. Esto significa que para la gene-

ralidad de los hombres -particulares- que en estas socieda 

des se sumergen y dedican su vida entera a la mera autopre 

servación cotidiana de su existencia, la confonnaci6n de -

su personalidad registrar~ esta limitaci6n en su despliegue 

individual. 
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Podemos tambi~n destocar que, mientras por una parte H~ 

ller rescata las formas vigentes que asumen las relaciones 

interpersonales (como ejemplo) en tanto significan -al in

terior de la vida cotidiana- la hmnanizaci6n de la natura

leza (es decir, la transformaci6n de la naturaleza por los 

hombres y la transformación de los mismos hnmbres) r por -

otra, al apl.i.car el an!ilisis del contenido de valor a esas 

formas vigentes hace resaltar su lejanía de una "relaci6n 

humanizada al m<!i.ximo", en la medida en que estas rel.aciones 

se fincan en una base que expresa, subjetivamente$ en "el 

deseo de tener, de posesión", l.a forma objetiva de la org~ 

nizaci6n so~ial en torno a la propiedad privada que domina 

el modo de vida de una sociedad capitalista. 

El mismo sentido crítico interviene al introducir ele -

~entos co~"'!D 'elecci6n libre• e 'individualidades igualmen

te libres' en tanto parecen obedecer a una dirección que -

apunta -en el pensamiento de Heller- a la realizaci6n de 

los valores del género humano y que se delinea como la ru

ta que trasciende el mundo del particular. 

Podemos inferir que el an~lisis de la vida cotidiana re 

vela el estado concreto aquí y ahora, de los hechos exis -

~entes, observándolos al mismo tiempo como índices del gr~ 

do de humanizaci6n de la sociedad correspondiente. 

En los renglones del arte, la técnica o la ciencia, co

mo objetivaciones presentes en la sociedad y que pueden de 

...... 
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tectarse en la cotidianidad, Heller aplica la misma linea 

anal1tica desplegada en ambos sentidos -de recuperación y 

critica del contenido de valor- señalando que si bien ni~ 

guna vida cotidiana est~ exenta de elementos provenientes 

de esas esferas, no puede informarnos directamente sobre 

el estado de avance de la producción a nivel global en la 

sociedad. Al respecto de la técnica y sus productos en la 

cotidianidad indica: 

"El. hecho de oue comamos con un cubierto de made
ra o con uno-de aluminio, que viajemos en un ca
rro o bien en un tren, es sin duda un 'espejo' -
del nivel del desarrollo técnico. Esto no signi 
fica que a través de la vida cotidiana sea inme= 
diatamente analizable el grado de desarrollo de 
la producci6n (corno objetivaci6n)." (77) 

Es evidente que el mundo de la vida cotidiana es pen~ 

trado por los objetos que provienen de las objetivaciones 

social.es que se producen en los terrenos de 1.a sociedad en 

su conjunto y que desde la cotidianidad revelan, en cierta 

medida, el desarrollo de la sociedad en las diferentes es-

feras que la componen. Igualmente ponen de man.;i.fiesto, en 

conjunto, el grado de hurnanizaci6n alcanzado. Pero, debe-

roos recordar que por ser la autorreproducci6n el proceso -

que se verifica en la cotidianidad, los objetos que recibe 

( 77) Idem. 
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la vida cotidiana de cada individuo, provenientes de la pr~ 

ducci6n social, indican cuáles son utilizados para ese pro-

pósito. Así, podemos añadir que del avance tecn6logico en 

la sociedad, la vida cotidiana conserv~rá s6lo aquellos ob-

jetos necesarios para que los sujetos continaen con vida, -

Por ende, a través de la cotidianidad no es posible acceder 

a una visión in.~ediata ni global del desarrollo productivo 

de la sociedad en su conjunto. 

Con respecto de la moral, la vida cotidiana est~ en con 

diciones de proyectar el estado en que ésta es vivida en la 

sociedad. Heller hace observar que en el seno de las socie 

dades capitalistas, la moral se ha fragmentado en espacios 

específicos que existen bajo la forma de: "la moral sexual n, 

"'la moral del trabajo'', "la moral de los negocios", etc. 

(Ibidem) y que, en su conjunto, definen el grado de humani-

zaci6n de la sociedad en ese rengl6n. En la dimensi6n coti 

diana, que corresponde al desarrollo de las clases y los i~ 

dividuos en su interior, se registra de aquellos espacios -

al decir de Heller: 

(78) Idem 

"Los confines dentro de los cuales aquellos ámhi -
tos restringen en su vida cotidiana las aspiracio 
nes particulares, el 'espacio~ que otorgan a las
motivaciones .particulares, el que éstas se mani -
fiesten en los instintos heredados del mundo ani
mal, o en el impulso de poseer, o bien ambos."(78) 
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La moral actúa en la cotidianidad orientando las aspir~ 

ciones, motivaciones, obligaciones, etc., de los hombres -

particulares. Su funci6n va dirigida a regular la conducta 

particular de los sujetos en un espacio específico y cir -

cunscrito al mundo inmediato, al 'pequeño mundo', en el -

que privan las exigencias, expectativas y motivaciones co

tidianas. Y es hasta ese refugio personal, construído por 

cada hombre, hasta el que llega el contenido de valor de 

la sociedad; y ello cuando a través de la vida cotidiana 

de los hombres se observa su conducta motivada por una mo

ral, ceñida a la particularidad, en la que domina el impul 

so de poseer, o bien aquella que se orienta hacia la consi 

deraci6n de los dem~s, identificada con lo lfnea ascenden

te de la humanizaci6n contenida en la sociedad. De ambas -

tendencias, la primera es patente en la cotidianidad del -

capitalismo. 

Por lo que se refiere al arte y a la ciencia, la vida -

cotidiana registra su presencia, aún en sus formas más sim 

ples, como el ritmo y el canto en el caso del arte, o en -

la serie de objetos que provenientes de la ciencia, que r~ 

dean el ambiente inmediato de los hombres pertenecientes -

a determinadas clases. 

Respecto de los productos del desarrollo científico, He 
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ller hace notar, aludiendo a las sociedades de tipo capita-

lista que: 

"Con anterioridad no han existido nunca épocas en 
las que las novedades científicas fuesen tan pr~ 
fundamente operativas en el pensamiento cotidia
no. Y ello es válido aunque el foso entre el 
conjunto de resultados cient~ficos y los efecti
vamente actuantes en la vida cotidiana se amplía 
constantemente." (79) 

El hecho de que la vida cotidiana en una sociedad ca-

pitalista sea actualmente m~s receptiva a los resultados -

del desarrollo científico o técnico, es indicativo de la 

intensidad que caracteriza a los procesos productivos del 

capitalismo. El producir en una escala sin precedentes y 

constituirse éste en un rasgo distintivo de dichas socie-

dades es un hecho que se vive cotidianamente, que no queda 

remitido exclusivamente al orden estructural de la socie -

dad, y que, en tanto el hombre conforma su personalidad b! 

sica en esa cotidiar.idad también llega a marcar su subjet~ 

vidad estructurfuldolo en direcci6n a una moralidad que se 

rige por el impulso de poseer en la medida y proporci6n 

que dicta el acelerado ritmo de la incesante producción de 

objetos. 

En la línea del arte, Heller encuentra -desde la estru~ 

tura del capitalismo- aquello que incide en la cotidiani 

dad de las clases sociales en relaci6n a la sociedad que les 

da origen: 

( 79) Ibid. p. 114. 
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cu~ indicativo es de la estructura del capi
talismo el hecho de que, por primera vez en la 
historia -aunque no de golpe-, el arte se ha es ~ 
cindido en "arte superior" y "arte comercial" ••• " 
(SO) 

Al plantear la existencia de esta escisión dentro de -

las objetivaciones art1sticas a nivel de la sociedad, se 

desprende que la conformaci6n de la cotidianidad parte de 

esas condiciones. Es entonces f~cil comprender qus de esos 

géneros corresponde a cada clase aquél que le resulte más -

accesible conforme al lugar que ocupa en la escala socia1. 

En estos términos, el grado de humanización de la sociedad 

admite, por principio, su tendencia a limitar a sus miembros 

la posibilidad de acceder al arte como unidad, reservando -

el 'arte superior' a aquellas clases econ6micamente privil~ 

giadas -también a nivel cotidiano- y dejando el 'arte comer 

cial' a las demás de acuerdo a los criterios imperantes en 

el capitalismo. 

que: 

A un nivel más general del análisis, Heller considera 

"Junto al nivel. de las objetivaciones artísticas 
es por lo tanto, también indicativa para una so
ciedad la medida en que éstas 1legan a ser com 
ponentes de la vida cotidiana de cada hombre." 
(81) 

(SO) Ibid. p. 115. 
( 81) Idem. 
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En estos términos la vida cotidiana está en condiciones 

de revelar no s6lo qué tanto el arte llega a formar parte -

de la vida individual, sino tambi~n c6mo y de qué forma la 

expresi6n artística está presente en la sociedad. La última 

acotaci6n enfatiza el hecho de que a partir de que el hom 

bre no viva cotidianamente al margen del arte -aún en sus 

formas m&s elementales- la sociedad se ha desarrollado y ha 

ofrecido a las clases que la conforman la posibilidad de 

participar -en diferente medida- de los resultados alcanza-

---dos en esa esfera. 

Conforme hemos avanzado en la descripci6n de la incide~ 

cia de las diversas objetivaciones sociales en la vida coti 

diana, resulta evidente aquel señalamiento que diferenciaba 

la conforrr..aci6n del mundo in..11edj.a to o 'pequeño mundo' del 

mundo de la sociedad, estableciendo la no identidad entre -

ellos. Ello significa, a la luz de lo que la vica contiene 

de la sociedad que la enmarca, que en las sociedades de cor 

te capitalista la vida cotidiana, la autorreproducci6n de -

los hombre.s particulares, no requiere del máximo desarrollo 

alcanzado por la sociedad en sus diferentes esferas. De aquí 

que la vida cotidiana sea vista reiteradamente corno un "re-

flejon o "espejo" que revela de la sociedad "algo" de su e~ 

tructura, "algo" de su grado de humanizaci6n entendido des-

de su contenido de valor. 

De acuerdo a esto, Heller indica lo que desde esta per~ 
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pectiva nos puede ofrecer el análisis de la vida cotidiana 

de cualquier sociedad. A este respecto y en general, nos 

dice: 

nLa estructura social y el grado de desarrollo ge
nérico no son vislumbrables inmediatamente a tra
vés de la vida cotidiana, ni siquiera si se toma 
en consideraci6n la media social conjunta de la -
vida cotidiana. Pero vimos tambi~n c6mo la vida 
cotidiana siempre expresa algo sobre ello, por lo 
cual hay que tenerla en cuenta cuando se quieran 
vislUlllbrar sus posibilidades." {82) 

De acuerdo a lo planteado, es claro que desde la coti-

dianidad no podemos aspirar a un acceso in.~ediato y directo 

a los procesos que estructuran a la sociedad, ni a su ale~ 

ce en relaci6n al desarrollo gen6rico. La especificidad 

del fenómeno cotidiano plantea su captación sólo en la medí 

da en que se exprese la estructura y su grado de hu_~a_~iza 

ci6n en las actividades de los hombres que se reproducen. 

Sin ell'.bargo, podemos afirmar gue el estudio del probl~ 

ma de la vida cotidiana no requiere de categorías aistintas 

a las que exige el an~lisis de la sociedad. La cotidianidad 

ocupa un lugar central en la vida social en su conjunto y a 

ella corresponde un manejo de las categorías aplicado espe

cÍÍicamente en el campo del sujeto. A esto pode...""tOs añadir 

(82) Ibid. p. 11.4. 
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que el contenido del concepto de vida cotidiana formulado -

por Heller, no s6lo permite partir de la concepción globa1 

de la sociedad, sino que la enriquece al no dejar de consi

derar en ningún momento el espacio básico en que se confor

ma y vive el sujeto al interior de su sociedad. En esta --

aproximaci6n, el tratamiento de la cotidianidad nos lleva a 

entender, desde las categorías de más vasto alcance como la 

del grado de humanizaci6n o desarrollo gen~rico, la impor 

tancia que reviste el espacio común a todos nosotros que, 

en tanto hombres particulares, cotidianamente vivimos y nos 

desarrollamos como seres pertenecientes a una sociedad y co 

mo miembros de la especie. 

En la articulación concreta de la infinita gama de pro

cesos que surgen de esa pertenencia -asumida tácita o cons

cientemente- la vida cotidiana, o su análisis, revela la ar 

ticulaci6n específica de esos procesos en el terreno de en

cuentro del hombre con su sociedad en la práctica inmediata 

de ia autorreproducción como condici6n de la historia. En -

ese encuentro se articulan, en el actuar del hombre que se 

reproduce, los procesos económicos, políticos e ideol6gicos 

en el estado y momento en que se encuentra la sociedad, y 

ce ella recioe como instrumentos que conforman el territo 

rio cotidiano, la gama y el ritmo en que ~a sociedad se de

sarrolla en el plano del arte, de la t~cnica, de la ciencia, 

de la moral, etc. La vida cotidiana se constituye en el ám-
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bito que comprueba la vigencia de estos 6rdenes en el plano 

de la vida del sujeto. 

Ello asimismo comprueba que la existencia de la sacie 

dad, tal y como la viven Jos hombres particulares, resI?Onde 

a la satisfacci6n de las necesidades que emergen del seguir 

con vida y, a la vez, que la producci6n social de esas nece 

sidades se vincula con la necesidad -cornplejizada a través 

de la historia- de permanencia de la especie. 

Podemos igualmente apreciar que el análisis de la coti

dianidad, desde esta perspectiva, no se resuelve exclusiva

mente en una descripci6n de hecho, en el aquí y ahora de -

sus contenidos y formas -todos provenientes de la sociedad-, 

sino que también se orienta hacia una consideración (implí

cita hasta el momento) de sus posibilidades. Esta consider~ 

ci6n, sin abandonar el territorio de la autorreproducci6n, 

se refiere a las posibilidades concretas de desarrollo del 

hombre, tomando en cuenta y relacionándolas con el grado de 

humanizaci6n (contenido de valor) que ha alcanzado su socie 

dad. 

De esta manera, al partir de las condiciones de existe~ 

ciR del sujeto, contemplamos desde la clase a que pertenece 

las posibilidades que la sociedad ofrece para el desarrollo 

de esas condiciones, accediendo así a una comprensión más -

profunda de lo que es y existe, ante lo que puede ser y 11~ 

gar a alcanzar, teniendo como referencia el grado de desa -
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rollo de la humanidad, de la especie. 

En otro rengl6n, Heller no pasa inadvertido el lugar de 

las contradicciones y a este respecto, para cerrar este ru 

bro, afirma: 

"La vida cotidiana no est~ en el Gltimo lugar en -
nuestro juicio sobre una sociedad¡ sus contradic
ciones son contradicciones del desarrollo social 
en su conjunto. La humanizaci6n de la sociedad, 
la superaci6n de la alienaci6n, implica tambi€n, 
y no en último escalón, que el desarrollo del va
lor en el conjunto social provoque q~e directa y 
necesariamente un desarrollo de valor -de aqui en 
adelante basado en los i.ndividuos- en la vida co·· 
tidiana. Pero como qued6 dicho, tampoco esto si~ 
nifica que la vida cotidiana permita simplemente 
captar el desarrollo del conjunto social." (83) 

Con esta idea se confirma una vez m§s que la vida cot! 

diana no puede ser estudiada al margen de los procesos de 

la sociedad en su conjunto, que la estructura de la vida co-

tidiana es la estructura de la sociedad sin descartar que 

posee una dinfunica específica que la sitúa como momento de 

la reproducci6n social. Consecuentemente, el desarrollo de 

valor de una sociedad llega a la vida cotidiana, al igual 

que e1 desarrolllo y expresión concreta de las contradiccio-

(83) Ibid. p. 115. 
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nes sociales. Y no puede ser de otra manera, baste recordar 

que la vida cotidiana se coloca en 1a base del proceso pro

ductivo de la sociedad y, sobre todo, que la cotidianidad -

es si histc'.irica. En ella se registra el aquí: y ahora de la 

vida social, d~ la vida de las clases sociales, a través -

del pequeño mundo que cada sujeto construye al i.nterior de 

su clase; pero también y de manera fundamental, la cotidia

nidad revela las condiciones en que la sociedad se reprodu

ce, poniendo en evidencia que para que la sociedad se repr~ 

<luzca no es necesario que los hombres particulares establez 

can contacto con la totalidad de las objetivaciones social

mente producidas, ni que la totalidad de esos hombres ten -

gan el mismo acceso a esa riqueza social. Puesto que la vida 

cotidiana expresa "algo" de la estructura social y de su -

contenido de valor, su análisis reportar~ siempre un conoci 

miento indirecto de la conformaci6n social en un :nornento de 

terminado. Sin embargo, desde la reproducción de los hombres 

particulares, la vida cotidiana se encarga no s6lo de esta

blecer las bases y posibilidades de continuidad tle la socie 

dad, sino también de los contenidos contradictorios que im

pulsan la transforrnaci6n histórica de la sociedad en la di

rección que apuntan las necesidades de autopreservación de 

los hombres que pertenecen a una sociedad determi~ada y que 

viven de acuerdo a condiciones concretas de e>tistencia. 
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3.2. Vida Cotidiana y Objetivaciones. 

Para terminar esta discusi6n dedicada al análisis de la 

noci6n de vida cotidiana formulada por Agnes Heller, consi-

deramos necesario abrir un último rubro que nos permita caE 

tar el significado de las objetivaciones sociales a las que 

nos hemos referido en páginas anteriores sin haber llegado 

a su tratamiento específico. concedemos especial atenci6n -

a este terna en función del lugar que la noci6n de objetiva-

cienes ocupa en la reflexión de A. Heller. Con ello preten-

demos haber abordado los aspectos más relevantes de la dis-

cusi6n sobre las implicaciones de la cotidianidad como fen6 

meno social y como objeto de estudio. 

Ubicamos el tratamiento de este tema al interior del --

tercer momento analítico, esperando captar más cabalmente, 

desde la cotidianidad, la idea que propone la reproducci6n 

como responsable de la articulaci6n de los diferentes nive-

les y momentos de la producci6n social, en tanto designan -

"la forma general de la permanencia de las condi
ciones generales de la producción." (84) 

Conviene recordar que la discusi6n que da lugar el aná-

lisis de las implicaciones de esa formulaci6n, nos ha lleva 

do a situarnos en el plano de la historia, en cuyo interior 

la vida cotidiana nos permite observar su movimiento en re-

(84) Supra. p. 57. 
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lación al proceso reproductivo de la sociedad correspondie~ 

te. Si bien desde este ángulo el ámbito de competencia de -

la cotidianidad la califica como un momento constitutivo de 

la reproducción social (y de la continuidad de la historia) 

-que se sitúa en la base de este proceso-, su especificidad 

permite observar que en su seno se cumple esa articulación 

de diversos niveles que: 

"en Gltimo análisis engloba al todo de la estructura 
social." (85) 

Tras haber revisado el contenido de los procesos de 

la sociedad a partir de la dimensi6n cotidiana señalando en 

lo concreto el límite que reconoce la riqueza de su análi -

sis, nos interesa de manera especial, reiteramos, recuperar 

la reflexi6n en el punto de convergencia entre cotidianidad 

y objetivaciones. Y si bien esta relación se percibe paral~ 

lamente a la dada entre los t~rminos de reproducción de la 

sociedad y autorreproducci6:i del sujeto, desde la perspect~ 

va propuesta la aproximación permite captar el movimiento -

cotidiano en relación al. no cotidiano, movimientos ambos --

abarcados por 1.a historia. 

Las implicaciones de este acercamiento nos conducen a -

un punto nodal en la reflexi6n de A. Heller, ya que a nues-

tro juicio, la noción de objetivaciones ocupa un lugar cen-

tral en la concepción del sujeto en la vida cotidiana. En -

esta línea, pensamos, se abre la posibilidad -y se sientan 

( 85) IDEM. 
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las bases- para comprender a la cotidianidad y, más especí-

ficairente- al sujeto que en su interior se conforma, desde 

una consideraci6n simult:inea de su participaci6n particular 

en una sociedad concreta, así como de su actividad (cotidi~ 

na) en tanto miembro de la especie. 

El plano en que se desarrolla esta aproximaci6n no es 

otro que el de la actividad del hombre -y sus resultados

significado tanto en el orden particular (cotidiano) , como 

en el de la totalidad de la praxis humana (genérico) • 

En estos términos, desde el proceso de la historia vis-

lumbramos el significado de las objetivaciones en Heller: 

"La pr~ctica* social es la identidad de su sujeto 
y objeto. Los momentos objetivados de esa pr¿c
tica son las objetivaciones, los productos huma
nos que cada generaci6n encuentra hechos, con 
los que est~ inevitablemente en relaci6n y que 
transforma hacia las generaciones poster1ores. 
La continuidad de las generaciones es historia 
precisamente porque es también continuidad de 
aquellas objetivaciones." ( 86) 

Remitimos el concepto d~ Praxis o Pr~ctica en Heller 
al concepto de 'práctica' <le Lukács , oue la entiende 
como: "actividad que no se agota dentrÓ del limbito de 
la vida singular, sino que tiene trascendencia social, 
esto es, espec1fica." (M. Sacristán, Pr6logo Historia 
y Vida Cotidiana. p. 8) 

(86) A. Heller. Hip5tesis para una Teor:(a Marxista de los 
Valores. p. 104. 
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Este pasaje, inspirado en la noci6n de historia de 'La 

Ideología Alemana', hace énfasis en el proceso de la prác

tica humana, en los resultados de ésta a trav~s de las ge

neraciones que teniendo existencia objetiva representan el 

terreno arrancado a la naturaleza por los hombres. Desde 

las objetivaciones podemos entender que su producci6n es 

tarea exclusiva del género humano, y ello porque sólo el 

hombre cuenta con la capacidad de transformar la realidad 

objetiva de la que forna parte y de la que es el principal 

actor. F...hora bien, en tanto las objetivaciones son depósi

tos de actividad humana, al entrar en contacto con ellas 

los hombres las modifican y se modifican a si mismos; no 

se trata de productos est§ticos que se preservan a través 

de los tiempos sino que se preservan, precisamente, en la 

medida en que son activadas por las diferentes generaciones 

en su paso por el mun~o. La h~storia continúa sobre la ba

se de lo que la humanidad ha alcanzado y, en este sentido, 

las objetivaciones poseen un carácter irreversible y cons

tituyen el conjunto de condiciones de existencia de la hu

manidad en un momento determinado de su desarroilo, condi

ciones que transforrr~ hacia las futuras generaciones. Con

sideramos, por otra parte, que en esta visi6n subyace la 

idea de un continuo desarrollo del hombre como exigencia 

de la continuidad hist6rica, puesto que cada generaci6n -

transfo=rr~ y se transforma en el contacto con su realidad 
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existente, con el conjunto de datos que de ella tiene y que 

se expresan en las objetivaciones. 

Es posible que desde la perspectiva hist6rica, las obj~ 

tivaciones no marcan una delimitación entre aquellas que pro-

•·::"'t1.:n de la actividad cotidiana de los hombres y las que son 

resultado de practicas no cotidianas; pero, en la medida en 

que las objetivaciones responden a un contenido concreto, 

es pertinente plantearnos qué de las objetivaciones, o cu~ 

les de ellas, cae~ en el espacio cotidiano, respondiendo a 

las necesidades de la actividad reproductora de los hombres 

particulares. 

En esta línea, antes de entrar al terreno de la coti 

dianidad, encontramos, que la existencia de las objetivacio 

nes responde al movimiento reproductor de la humanidad en su 

conjunto, proceso que incluye al que se efectúa cotidiana 

mente. De esta manera y entendidas como "objetivaciones in -

mediatamente específicas" , se definen como: 

"Los productos de la práctica que se constituyen -
en realidad externa a los miembros singlulares de 
la especie. La m~s b~sica es el conjunto de pro
ductos y t~cnicas del trabajo y todas ellas -las 
objetivaciones- son puntos de apoyo e instrumen -
tos del proceso hist6rico de la especie, de la re 
producci6n especifica . " (87) 

(87} A. Heller. Historia y Vida Cotidiana. p. B. 
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De aquí se desprende que las inmediata -

mente específicas (o genéricas) re~onocen como ámbito de 

acci6n el ?roceso hist6rico de re?roducci6n de la especie, 

factor que les confiere un contenido común: el de ser nece 

sarias a la reproducci6n humana, el de representar un re -

sultado de la praxis humana que a través de la historia ha 

desempeñado la funci6n de resolver los requerimientos que 

conlleva la preservaci6n del género en su proceso de desa

rrollo. Y del amplio espectro que recorre la expresión co~ 

creta de la praxis, aquella objet·vaci6n que constituye la 

base de todas las de~~s y en cuya actividad se define el -

hombre como tal, corresponde al trabajo. De esta manera el 

trabajo aparece como actividad esencial de cuya ejecución 

depende la supervivencia de la es¡~cie humana. 

El siguiente punto a establecer en el camino que desde 

las objetivaciones r.cs acerca a 1.iL cotidianidad es el de -

las características que revisten l~s objetivaciones, ya 

que en su elucidación descansa el sentido y significado 

que en el actuar de .J.os hombres :¡:nrticulares adquiere la -

vida cotidiana con respecto de esos resu1tados objetivados 

de la práctica humana en que se apoya y de los que parte -

la reproducci6n de la especie. 

Ante todo, es necesario ubicar.1os en el plano de la pr1!. 

xis como totalidad del acaecer humano, como categoría pri

vativa del hombre, ya que de~de e5ta posici6n Heller intro 
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duce el uso de dos conceptos, cuya funci6n consiste en seña-

lar las características fundamentales que definen tendencial 

mente el contenido de las objetivaciones. Nos referirnos a -

los conceptos "en sí." y "para sí" que son adoptados por He -

ller para especificar los niveles en que se expresa la pra 

xis en sus objetiYaciones. 

En la elaboraci6n que Heller hace de ambos conceptos, 

reconocemos dos pasos que nos permiten entender con ~ayor 

claridad su aplicaci6n a las objetivaciones. El primero nos 

plantea: 

"En-sí y pa.ra-s:i. son, al menos en la interpreta 
ción tc:c:ada de Marx, conceptos relativos. Por lo 
que afecta a la naturaleza, BS ser-en-sí todo lo 
que aún no ha sido penetrado por la praxis y por 
el conocimiento; en este sentido, hablando de la 
relación entre naturaleza y soci~dad, toda la zo
na de la praxis puede ser considerada ser-para
sí." (38) 

Tenemos, entonces, que tomando como referencia la rela 

ci6n hombre-naturaleza como la relación que funda el senti -

do de la praxis, el en-s1 es excluído de ella en tanto de 

signa el terreno de la naturaleza aún no tocado por el hom -

bre, en tanto se~ala el límite al que ha llegado la praxis -

en la socializaci6n de la naturaleza y que no reconoce su 

incorporaci6n al campo del dominio huma.""lo. 

(88) A. Heller. Sociologia de la Vida Cotidiana. p. 227. 
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En este caso, el para-sí aparece como categoría exclusi 

va al hombre que define el funbito de la especificidad humana 

en la realidad, siendo únicamente a este concepto al que en 

tonces podría remitirse el grado de humanizaci6n y sociali 

zaci6n de la naturaleza, puesto que el para-sí representaría 

el ámbito de la praxis y el máximo limite alcanzado en el 

progresivo dominio del hombre sobre el mundo de la naturale 

za. 

De aquí podernos inferir que, desde la relación hombre-

naturaleza, la discriminación del en-sí respecto del para-st 

trae aparejada la ubicación de las objetivaciones sólo en el 

contenido ~ue designa el concepto para-sí. 

Sin embargo, en un segundo paso Heller deja de lado a 

la naturaleza no 5ocializada y concentra ambos conceptos 

en-sí y para-sí, en la zona de la actividad humana, de la 

realidad socializada, -de la socialidad-, para desde ahí 

atribuirles la fu.,ci6n de designar grados distintos del de -

sarrollo de la praxis. Esta postura por lo demás, se sus 

tenta en la elaboración que Marx hace distinguiendo a la cla 

se en sí de la clase para sí. 

En este sentido, Heller establece: 

"Sin embargo, de ahora en adeleo.nte permaneceremos 
en el fu«·Jlito de la socialidad, estudiando el en-s1 
y el para-sí en el seno de este conjW1to. De modo 
que estamos autorizados para hablar de esferas, in 
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tegraciones, objetivaciones en-sí, aún cuando éstas 
con respecto de la naturaleza son seres-para-sí'. 
Pero también en :a sociedac el en-sí y el para-sí -
son categorías tendencialesj ~ue sólo se ~resentan 
en s~ forma pura en los casos límite." (89) 

Hasta este punto, el discurso ~e Heller revela que el -

uso de los conceptos en-sí y para-sí se incorpora y aplica 

al mundo de la acti"<.-idad humana, al de la producci6n del 

hombre -que implica siempre una transformación, teniendo -

presente que sobre la base de la socialidad el en-sí adqui~ 

re un sentido relatiTJO y pierde e: car~cter aue lo excluía 

del mundo socialmente construido, para señalar, al lado --

del para-sí, los contenidos relativos y tendenciales pre -

sen.tes en las objetivaciones sociales. Consecuentemente, 

la realidad social se constituye en el foro comGn donde se 

presentan las objetivaciones en-sf y las objetivaciones 

para-sí, las cuales, conjuntame::te, represen tan los resul-

tados de la activicad humana sc::i.::-e la naturaleza y, siendo 

responsables de la preservación ce la humanidad en el paso 

de 'ªs generaciones, también lo son de la continuidad del 

proceso de la historia. 

Resta ahora conocer las carac~eristicas tendenciales de 

estos dos niveles presentes en las objetivaciones. Al res-

pecto, nos ajustamos a la interpretaci6n que Heller hace -

( 89) IOEM. 
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de Marx a prop6sito de la clase en si y para sí, con la idea 

de que en su presentación se nos ofrece la posibilidad de 

descifrar el carácter general del en-sí y para-sí actuando 

en las objeti.vaciones: 

"Piénsese en la distinci6n efectuada por Marx 
entre clase en si y clase para si. Es en-sí 
aquella clase que, con respecto a su puesto en 
la divisi6n del trabajo y a su relaci6n con los 
medios de producci6n, est§ simplemente presente, 
considerando que el orden económico y social 
determinado no existiría ni podría existir sin 
su ser-así. Se convierte en clase para-sí 
cuando reconoce su propio ser-clase y los con -
siguientes intereses, cuando desarrolla una con 
ciencia de clase propia ( ••• ) Indudablemente -
entre estos dos estados son posibles innurnera -
bles grados y nadie estaría en condiciones de -
determinar un punto, un instante histórico en -
el que tenga lugar el salto del en-si al para
sí. 11 (90} 

El esbozo que desprendemos de lo anterior en la pers -

pectiva de las objetivaciones, nos conduce a considerar sus 

caracterís~icas y el lugar que ocupan en la realidad so 

cial. 

En p=imer t€rmino, destaca que el en-sí y el para-sí -

responden a dos momentos principales de un movL'!liento que i~ 

plica desarrollo; de ahí su car~cter relativo y su di~ámica 

(90) Idem 
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tendencial. Dejando de lado la aplicación de estas catego

rías a las clases sociales, percibimos que el en-sí entra

ña ~n simple estar presente, pero que a la vez, esa mera -

presencia, ese mero ser-así, es fundamental, puesto que se 

señala como indisp~nsable para el mundo socialmente cons -

truido. El ser en-s! podría entonces ser entendido como el 

r;;or:-,ento b<ísico -por elemental- pero determinante de la --

existencia social. 

En este sentido, las objetivaciones genéricas en-sí es

t~r~an revestidas de un carácter indispensable para la exis 

t·::;:-. :::ia humana y, al mismo tiempo, se ubicarían en el ren -

gl6n béisico y elemental de la actividad que el. hornbre gen~ 

=~ ?3ra su propia existencia y la de su sociedad. Ello si~ 

:-.::. :'icaria tarnbién, que representan el momento que implica 

r2::..ativamente un menor grado de desarrollo, en tanto que -

su presencia apunta a la mera existencia, tal cual se da, 

e~: hombre y de la sociedad en su conjunto. 

En segundo lugar, el para-sí que implica un desarrollo 

d= esa mera presencia, podría dar lugar a señalar que el -

nivel del para-sí requiere o tiene como condici6n o punto 

ce partida al nivel del en-s! como estado primario que, al 

desarrollarse en la línea de asumirse no t~cita sino cons

cientemente, transforma su existencia más allá del mero -

ser-así. 

Las objetivaciones para-sí, entonces, se identificarían 
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como resultados ae la pr~ctica humana, que sin ser indispe~ 

sables para la mera existencia del hombre y su realidad so-

cial, conllevan una actividad que concierne a fines cons- -

cientemente asumidos. No se trataría entonces del mero exis 

tir, sino de .hacer algo con esa existencia dado que se la -

concibe corno dotada de objetivos conscientes. Si bien el l~ 

gar de las objetivaciones para-sí parece ser secundario (en 

tanto no indispensable, como no lo es la clase para-sí en -

relación a la existencia de las clases) éstas son priorita-

rias en el sentido de significar y ser responsables de gen~ 

rar una práctica -al establecer el hombre contacto con 

ellas- capaz de desarrollar y tranforrnar lo existente, libe 

rando las capacidades correlativas al asumir conscientemen-

te la existencia de los hombres y de su realidad social. 

En tercer t/2rmi.r:o, puesto c¡·..ie se trata de un mis1:io movi-

mier:to, el en-sí y para-sí no reconocen barreras infranque~ 

bles ni una existencia recíprocamente ajena. Ambos son re fe 

ridos como estados. 

En co:1secuencia, entre ambos momentos de ese proceso de 

desarrollo se señalan aproximaciones de grado en el terreno 

de la praxis hun1ana. De ahí que se haga hincapié e " .. su ca -

rgcter tendencial, que excluye la posibilidad de esperar es 

tados puros en que se manifieste la actividad de los hombres. 

L3s objetivaciones genéricas en-sí tenderin entonces a -

promover -mediante s~ contacto o apropiación por los hombres-
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ctividades que se inclinan mayormente a circunscribirse o 

permanecer como ser-así, a la preservaci6n de lo existen -

e tal y corno se presenta. Paralelamente, podemos inferir -

ue una clase en-sí no necesariamente se convierte en clase 

quienes entran en contacto con las objetivaciones -

Sin embargo, podemos afirmar que guienes alean 

an las objetivaciones para-sí han partido como condici6n 

la apropiaci6n de objetivaciones en-sí, ubic~ndose 

or otra parte, en un grado mayor de desarrollo ya que el 

ivel de las objetivaciones para-sí se encargaría de promo -

er actividades que tienden a traducirse en un desarrollo 

onscientemente dirigido de lo existente, a la transformaci6n 

'el hombre y de su realidad social cuestión gue trasciende -

os márgenes y escapan al mero ser-así. 

Llegamos ahora al punto en que, tras tratar de presen-

tar una idea general y no exhaustiva de las objetivaciones, 

-por considerarlo imprescindible-, Heller recupera a la co -

tidianidad a través de éstos y explícitamente plantea: 

Las objetivaciones representan distintos 
niveles. El primer nivel-lo constituyen el len 
guaje, el sistema de hábitos y el uso de obje = 
tos: este nivel lo llamo la esfera de las obje
tivaciones que es en-sí. Sin la apropiación ac
tiva de este nivel no hay vida cotidiana en ab
soluto, pues sin ella no existe tampoco sociali 
dad." (91) 

(91) Ibid. p. 7. 
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Vemos así que el nivel de las objetivaciones en-s~ está 

referido a la vida cotidiana. En ella, los hombres partic~ 

lares se reproducen a través de la apropiaci6~ de esos si~ 

temas de carácter primario que establecen en conjunto la -

posibilidad de continuar la vida del hombre en su sociedad. 

Ya en el curso expositivo de este primer capítulo nos he -

mos referido al mundo de los objetos, de los usos o costum 

bres y al lenguaje como aquellos componentes de la cotidia 

nidad que facultan a todo hombre para vivir en su sociedad. 

A.~ora bien, si ubicamos en este primer nivel aquella alu -

si6n {en la definici6n de objetivaciones} a la objetiva- -

ci6n básica, entendida corno el conjunto de productos y t~~ 

nicas del trabajo, podemos entender que aquello que unifi

ca y de lo que deriva el sentido del lenguaje, los objetos 

y los usos, es el trabajo productivo como objetivación fU!! 

dante de la misma socialidad y como determinante de la es~ 

cificidad humana. 

El trabajo como objetivaci6n humana por excelencia, --

vierte sus productos y momentos en la cotidianidad. Esta -

se construye y activa en y por los objetos, productos to -

dos del trabaje por las representaciones que de ellos se -

hacen los hombres, incluyendo el uso que ha de dársclcs y 
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por el lenguaje, cuya relación con la conciencia del hom -

bre también se inicia hist6ricamente con el trabajo, con 

la capacidad productiva inherente s6lo al género humano. -

El mismo mundo de las relaciones sociales surge a partir -

C.e esta actividad primaria y en esa medida la sociedad no 

es posible sin el conjunto de productos y técnicas del tra 

bajo de las que surgen las objetivaciones en-sf. 

El lugar que la vida cotidiana ocupa respecto de las ob 

jecivaciones pone en evidencia que de La misma manera que 

la cotidianidad no puede abarcar la totalidad de los proc~ 

sos de la sociedad, tampoco puede contener en su campo la 

vastedad de las objetivaciones comprendidas en la sociedad. 

Tal comparaci6n de hecho refleja un mismo contenido que -

apunta a la especificidad de lo cotidiano. En ese sentido 

podernos decir que la praxis, como totalidad que abarca el 

conjunto gl.obal de sus objetivaciones, la vida cotidiana -

toma lo que requiere la autopreservación de los hombres -

particulares y que representa el conju~to de objetivaciones 

en-sí. Esto demuestra que el en-sí es suficiente para que 

los pa.rticuJ.ares se reproduzcan y que la vida cotidiana se 

asimila a 1a mera presencia y continuidad de lo estableci-

co, del ser-así que impregna el carácter de las objetivaci~ 

nes básicas en-s!. 

En vista de esta compenetraci6n y dadas las caracterís

ticas revisadas de las objetivaciones e n-s!, la vida coti -
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diana acoge en su seno la misma diferenciaci6n que implica 

excluir de su campo lo relativo a las objetivaciones para

s!, las cuales por su contenido y su relaci6n con la vida 

coti.diana, designan el ámbito de lo no cotidiano. Ahora 

bien, en tanto el en-s! y para-sí designan dos momentos o 

niveles del desarrollo de la actividad humana, cabe subra 

yar que la relaci6n entre la cotidianidad y lo no cotidia 

no no es tampoco radicalmente antag6nica. El carácter ten 

dencial que caracteriza el movimiento de las objetivaciones 

en-sí y pa:::-a-sí es extensivo al q~e se verifica en el plano 

coti.diano y no cotidiano. La dife:::-encia sustancial descansa 

en que las objetivaciones en-sf a.l interior de la cotid.ia -

ni dad a la vez que sa t.isfacen las necesidades de los hombres 

particulares en su autorreproducci6n, promueven actividades 

que tienden a circunsc:::-ibirse a la mera permanencia de lo -

que es, de la autopreservaci6n del hombre que agota su vida 

al Lnterior del pequeño mundo que construye en la apropia 

ci6n-objetivación de las objetivaciones primarias o en-sf 

expresadas en los sistemas de objetos, usos o costumbres y 

del lenguaje. Si como hemos visto, en la cotidianidad tiene 

cabi.da un cierto grado de los componentes u objetivaciones 

que contiene la sociedad, corno los productos de la técnica, 

de La moral, de la ciencia o del arte, su expresión alcanza 

el nivel de la inmediatez que ali~enca la actividad autorxe 

productora. Su inserción en la cotidianidad no rebasa sus -



marcos y no alcanza el ámbito de lo no cotidiano, que se -

orienta m~s allá de la mera autorreproducci6n y que exige -

un desarrollo c~~scientemente asumido en la ejecuci6n de ac 

tividades que t~ascienden a la vida de los demás. 

Sin embargo, debemos recordar que es ta si tuaci6 n pro vi~ 

ne del contenido de valor de la sociedad de que se trate, -

por lo cual, el hecho de que la vida cotidiana exista, de -

que los hombres particulares se reproduzcan, sin requerir -

de las objeti,:a:=iones para-sr, sin trascender el nivel en-

sí, obedece a c~ndiciones hist6ricamente establecidas y que 

son inherentes a la aparici6~ de la sociedad capitalista. 

~ este res~~cto pensamos que no es casual la acotaci6n 

que hace Heller a prop6si.to de la necesidad de suprimir al~ 

en3ci6n como requisito para salir de la cotidianidad. Las -

i~plicaciones ~ue esto conlleva nos permiten apuntar a este 

nivel de la ::e::lexi6n que la separaci6n en dos niveles de -

12.s objetivac::.ones no es un rasgo pemanente a lo largo de 

la historia y que, paral.ela.mente a la separación entre el -

pequeño muncc y mundo entero, obedece a una manera de orga-

nizar y distribuir socialnente la riq~eza que encierra el -

grado de desarrollo alcanzado por el género humano. 

Señal.ado esto, el discurso de Hel.ler es clarificador 

desde el plaüo de la cotidianidad: 

"Entre la vida cotidiana y las actividad<:'s y formas 
de pensamiento ne cotidiano no existir, en efecto, 
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una muralla china. Las objetivaciones gen€ricas 
para-sí provienen siempre de la cotidianidad y -
vuelven siempre a desembocar en ella. Y lo que -
es v~lido para el desarrollo de la sociedad en -
su conjunto lo es también para el desarrol+o del 
particular: también el particular est~ en cons -
tante movimiento entre sus actividades cotidia -
nas y sus actividades genéricas. En este peren
ne bascular (que no se verifica solamente en la 
cotidianidad) -se conforman al mismo tiempo el 
mundo del hombre y el hombre mismo." (92) 

De los elementos que arroja este fragmente recuperamos 

pr1meramente los términos que indentif ican y distinguen el -

tipo de actividades que desempeña el particular: las coti 

C:.i::mas y las genéricas. 

Con el fin de ajustarnos a la connotación específica -

que exhiben las actividaces no cotidianas en este contexto, 

es conveniente señalar que el sujeto se objetiva a través 

ce sus actividades cotidianas y no cotidianas en una oscila-

ción continua y, en esta oscilación, las tendencias que siga 

'1 que lo apro:x:i.Jnen m~s a un nivel que ai otro, estarful dadas 

po::: el car§.cter y la finalidad de ese objetivarse. A través 

de sus actividades cotidianas el hombre se objetiva como 

particular, como ser que procura su autorreproducci6n, su 

bordinando sus quehaceres a ese objetivo. 

{ 9 2) Ib id. p. l l. 8 • 



211. 

bordLnando sus quehaceres a ese objetivo. 

cuando el hombre 6csarrolla actividades fuera de su co

tidianidad, de ese mero autorreproducir su presencia, parte 

para objetivarse de su conciencia de ser genérico trascen -

diendo su pequeño mundo inmediato mediante la ejecución de 

tareas que guardan un significado no exclusivo a él y a su 

autopreservaci6n activando comprensivamente y orientándose 

por un sentido que lo acerque e integre a la sociedad huma

na, al género. No hay que olvidar, sin embargo, que se tra

ta d.e movimientos tendenciales en los que ha de tenerse pr~ 

sente el predominio de un ámbito sobre el otro. Esta consi

deraci6n debe mantenerse vigente, aunque resulta fácil com

prender que aquel hombre que logra trascender su cotidiani

dad y tener contacto con el 'mundo entero' difícilmente pu~ 

de caer de nuevo al ~mbito de su pequeño mundo y contentar

se con vivir solamente en él, ya que el ascenso del en-sí -

al para-sí conlleva un desarrollo que transforma incluso el 

mis::no sentido de la vida cotidiana. 

Volviendo a la cuesti6n inicial, tenemos que en el caso 

de las actividades cotidianas, el sujeto participa y objet! 

va la conformaci6n de su mundo y de sí mismo a travás de su 

cor.tacto con las esferas de los objetos, de los usos o cos

tumbres y con el lenguaje que, en conjunto, definen a las -

objetivaciones de carácter primario o en-s!. Cuando el suj~ 

to actúa fuera de la cotidianidad, se objetiva asumiendo su 
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existencia y la del mundo que le rodea e imprimiendo en ello 

un sentido y una direcci6n que se deriva de un desarro1lo 

de su conciencia, lo cual trae aparejada la subordinaci6n 

de sus propias necesidades de autopreservaci6n. La man~ra 

en la que objetiva su mundo y a sf mismo es correlativa a 

la din~mica que rige en las objetivaciones duraderas para

s!. Estas objetivaciones entendidas como genéricas son com~ 

nes a toda sociedad humana y, para tener una idea concreta 

de su significado concreto, podemos enunciarlas en su grado 

creciente de alejamiento de la cotidianidad. Ellas se refie 

ren a las esferas del trabajo (considerado como única obje

ti vac i6n a la vez cotidiana y genérica) , de la mora.1, la re 

ligi6n, la política, el derecho y el Estado, la ciencia, el. 

arte y lu filosofra. Sin profundizar en el contenido que 

las sitúa en esta escala y que se ciñe a la jerarquía que -

Heller propone, podemos señalar que, conforme el hombre ac

túa y se desarrolla en estas esferas que componen su reali

dad social y que presentan diversos grados de desarrollo, -

se aleja de sí mismo como particular y, consecuentemente, 

de su vida cotidiana al participar activamente de los resul 

tados objetivados del género. Alcanzado ese nivel, el suje

to imprime otro orden y lugar a su proceso cotidiano, el -

cual continda pero sin agotar sus posibilidades de desarro

llo como hombre total. Así, la particularidad del hombre -

pierde su dominio y adquiere una dimensi6n relativizada al 
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contacto del género en su proceso hist6rico de desarrollo. 

Un elemento m~s que deseamos retomar y que permite un 

mayor seguimiento de la relación de la vida cotidiana con -

las objetivaciones genéricas para-sí, es aquél que la plan

tea como instancia de la que provienen ese nivel de objeti-

vacioncs. En este renglón leernos: 

"Si nos representamos la cotidianidad como un 
gran río, puede decirse que de él se desprenden 
en formas superiores de recepci6n y reproducci6n 
de la realidad, la ciencia y el arte, se dife -
rencian, se constituyen de acuerdo con sus fina 
lidades específicas, alcanzan su forma pura que 
nace en esa especificidad -que nace de las ne -
cesidades de la vida social- para luego, a con
secuencia de sus efectos, de su influencia en 
la vida de los hombres, desembocar en las co 
rrientes de 1.a vida cotid.iana." (93) 

De esta perspectiva observamos que de 1.a misma mane-

que la vida cotidiana es de la histor.ia fuente y desemboca-

dura, se observa un movimiento paral.elo en relación a las -

objetivaciones genéricas para-sf. 

El fragmento anterior permite entender a la vida coti 

diana en un continuo movimiento del que emergen aquellos 

problemas de la vida social que constituyen el material que 

nutre y da sentido a esas esferas complejas de la realidad 

que, fuera de lo cotidiano, se encargan de resolverlos de -

(93) G. Lukacs. Estética I. p. 11. 



214. 

acuerdo a su campo definido de operaciones. De ello resulta 

que la vida cotidiana aparece como punto de partida de los 

diversos grados de elaboraci6n que alcanzan las actividades 

hu..~anas inscritas en aquellas esferas y, por otra parte, se 

revela también -la vida cotidiana- como el campo que recoge 

en pr&ctica los resultados que provienen de la ciencia y el 

arte -por ejemplo- y que por implicar nuevas soluciones a -

las necesidades suscitadas en la continua lucha por la exi~ 

tencia, en ~a continuidad de la vida social en su conjunto, 

se integran en la cotidianidad del hombre particular, apor-

tando nuevos elementos sobre los que se redefinen las bases 

y formas de su apropiación en la construcc:i.lSr: del mundo in-

mediato y en la conformación del sujeto como hombre partic~ 

lar. 

De la contidianidad entonces emanan los problemas que -

nutren el quehacer de la ciencia, del arte, de la política, 

de la wisma filosofía, para una vez resueltos desembocar --

nue~arnente en su propia vertiente originaria y renovar per-

manenternente la vida social. 

Aquí debemos tener presente que el parámetro en que se 

"' mueve la cotidianidad es aquél que registra la reproducci6n 

de la vida de los hombres particulares y que desde aquí es 

que surge el llamado a resolver los problemas que plantea -

la neces~dad de supervivencia. Estos problemas de carácter 

particular han de encontrar solución -objetiva y subjetiva-
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mente- en los ~mbitos que trascienden e incluyen el movimien 

to particular y que responden a la dimensión genérica. 

La relación entre ambos momentos: el cotidiano y el ge

nérico, responde entonces a una dialéctica en cuya base des 

cansan las necesidades humanas de existencia. Ambos momen -

tos res11lta.n recíprocamente indispensables, siendo la vida 

cotidiana el lugar donde en última instancia aquellos resul 

tados obtenidos a través de la actividad genérica se ponen 

a.prueba en el camino de la renovaci6n de la vida que se en 

riquece permanentement,::! con el desarrollo humano. 

Pero co~o sucede con la historia, la vida cotidiana tam 

bién reconoce sus límites, llegando a ser s6lo el emisor -

que proclama la necesidad de cambios en los di versos rengl9_ 

nes heterog~neos de su actividad. La elaboraci6n de estos -

cambios escapa necesariamente a su especificidad definida -

en el orden particular y su ejecución tranformadora, que d~ 

b~ provenir de ámbitos más amplios y complejos, es recogida 

en su influencia y consecuencias en el nivel cotidiano del 

orden particular en el que se integran los resultados de la 

actividad genérica para renovar y continuar -en circunstan

cias distintas- el paso de las generaciones en su autorre -

producción. 

La contraposici6n radical entre objetivaciones genéri 

cas para-sí y vida cotidiana es impensable dado que ambas 

categorías se dan referidas a un misrr,o contenido -el de la 
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actividad humana en su necesidad de reproducci6n- designan -

do cada una un orden y grado distinto en el desarrollo his -

t6rico como único proceso. 

Con esto establecido, conviene recapacitar en torno a 

esas formas elaboradas del pe..~sa:niento y actividad no coti -

dianas que tienen a su cargo la resoluci6n -a nivel gen~ri -

co- de los problemas prácticÓs -cotidianos- de la vida so 

cial. Tomando el caso del arte y la ciencia como objetiva -

cienes para-sí (entre otras}, cabría preguntarse si es posi-

ble exentar la cotidianidad de quienes producen desde estas 

esferas. Al respecto Heller manifiesta: 

"Artista y científico tienen su particularidad -
en cuanto hombres de la cotidianidad; esa oarti 
cularidad puede quedar en suspenso durante~la = 
producci6n científica o artística, pero inter -
viene en la misma objetivaci6n a través de de -
terminadas mediaciones ( ••• ) Por último, toda 
obra esencial vuelve a la cotid:i.anidad y su efec 
to pervive en la cotidianidad de otros." (94) 

Lo acotado indica que la vida cotidiana se desarrolla 

de manera continua, para la totalidad de los hombres, sin 

admitir exclusi6n alguna. El hombre es siempre particular 

y genérico simultáneamente, y esto nos conduce a pensar que, 

en la actividad de los hombres inscritos en esferas para-si 

(94) A. Heller. Historia y Vida Cotidiana. p. Sl. 
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come el arte y la ciencia, se genera un distanciamiento con 

resp.ect:o a su dimensi6n particular. Pero no debemos olvidar, 

por otra parte, que la actividad desarrollada por el cien -

tífico o el artista también se orienta para lograr continuar 

con ·.·:.da. {de ahf la intervención de la particularidad en 

la objetivaci6n genérica). Consideramos que la diferencia 

susta~cial consiste en que lo producido en ese proceso ar 

tístico o científico, -a diferencia de la cotidianidad-, --

trasciende a la vida de otros, pennanece en un ~rnbito que -

puede nutrir no sólo a quien lo produce sino a los otros -

particulares en su misma vida cotidiana. 

Y al mismo tiempo, se puede percibir que en la produc -

ción de estas objetivaciones superiores, el hombre objetiva 

tanto su mundo y al mismo tiempo, se puede percibir que en 

la producción de estas objetivaciones superiores, el hombre 

no deja de objetivar su nivel cotidiano, en la medida en 

que en él adquirió las capacidades y haLilidades básicas 

que le permitieron desarrollarse en direcci6n al despliegue 

de los componentes esenciales del género humano. 

Ello pone de manifiesto que aún en el nivel para-sí el 

individuo puede seguir operando con las objeti\'aciones en

sí, en su cotidianidad, este nivel de la realidad y de sí -

mismo le es suficiente p~ra lograr su autorreproducci6n, p~ 

ro en consideraci6n de su vida total y de la conformaci6n -

concreta de su personalidad ese nivel de la cotidianidad no 
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representa sino un momento que se refiere siempre a la inme 

diatez de sus actividades. El desarrollo de las capacidades 

del individuo, que sigue una orientaci6n fuera de s! mismo, 

más allá de la preocupación por su mera existencia, pe~ea 

la relaci6n con su propia cotidianidad -con su particulari

dad- y le confiere otro lugar y sentido, teniendo como per.:!!. 

pectiva referencial al mundo entero, a 1as actividades gen! 

ricas. 

El curso del análisis de las objetivaciones y la vida -

cotidiana cubre los aspectos más generales de esta relaci6n 

por ello consideramos que podernos dejar la discusión en es

te punto, con la idea de haber respondido a una pregunta -

inicial sobre qué de las objetivaciones pertenece a la coti 

dianidad. Sin embargo, por el contenido que se ha vertido -

en lo referente a la línea que demarca lo cotidiano y no co 

tidiano, para cerrar este capítulo, se nos plantea la no de 

la reflexi6<1, marca la salida de la cotidianidad. Lo cual -

nos invita a retomar el proceso de producci6n de las objeti 

vaciones genéricas para-sí atendiendo al tipo de actividad 

que caracteriza de manera general a la vida cotidiana y que 

se distingue de aquella realizada al interior de una esfera 

homogénea como el arte o la ciencia. 

3.2.1. Ei Proceso de Homogeneizaci6n. 

Recordamos que esta reflexi6n fue iniciada atendiendo -

al rasgo principal que caracteriza a la vida cotidiana y que 
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se significa en su heterogeneidad. En algan momento corres-

pendiente al análisis de ese componente cotidiano fudamen 

tal a la homogeneizació~ como contraparte de las activida -

des cotidianas. Tratar este aspecto ahora es relevante por 

cuanto en él se encierra la explicaci6n de por qué el arte 

y la cienc~a~ por ejemplo, son objetivaciones no cotidianas. 

Habiendo quedado establecida la heterogeneidad como ras 

go específico de la cotidianidad, es conducente suponer que 

este carácter heterogéneo actGa directamente en las esferas 

y objetivaciones en que el particular desarrolla sus activ~ 

dades. Pero al mismo ti.e:npo, saber que la ~Ji da cotidiana no 

es la totalidad de .. la vida, implica considerar la existen -

cia de esferas, objetivaciones y formas de actividad no he-

terogéneas, o que manifiesten diversos grados de homogenei-

dad. Desde este ángulo Heller anticipa que: 

A ••• cuanto más objetivamente genérica es una obje
tivaci6n tanto más es homogénea." (95) 

Lo anterior nos permite abreviar que homogeneidad y ge-

nericidad pertenecen al mismo rango, mientras que heteroge-

neidad y cotidianidad se designan recíprocamente. Por lo --

tanto, si consideramos la homogeneidad como proceso que ge-

nera actividades diferentes a las cotidianas podemos abor -

dar el acceso del particular cotidiano a la genericidad, 

pues este proceso, que es adeimis señalado como condici6n P!:_ 

(95) A. Heller. Sociología de la Vida Cotidiana. p. 116. 
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ra la reproducci6n de las objetivaciones gen~icas, es se -

gún Heller: 

"Una categoría de salida de la· cotidianidad·." 

El proceso de homogeneizaci6n como v~a de acceso a 

las pr~cticas que generan las objetivaciones para-sí resa1-

ta su importancia precisamente porque permite la reproduc 

ci6n de dichas objetivaciones. Asimismo, y atendiendo a 

los términos de la propia definici6n de objetivaciones gen! 

ricas, éstas se califican como responsables de la reproduc-

ción de la especie. Sin actividad homogénea entonces la re 

producción genérica es imposible. 

En funci6n de ello y haciendo resaltar la relaci6n de 

estas objetivaciones con las necesidades que en cada sacie-

dad expresa la reproducción de la especie Heller nos dice: 

"Si una sociedad necesita de1 Estado y del dere
cho no podr~ subsistir ni siquiera un d1a si -
no existen personas que por un cierto tiempo de 
su vida o durante toda ella, estSn inmersas en 
el trabajo sobre la estructura homog~nea del de 
recho y hayan aprendido a pensar sobre tal base. 
Si una sociedad necesita de 1as ciencias na~ura 
les, debe tener un cierto nGme.ro de personas qÜe 
dominen los sistemas homog~neos de lac discipli
nas particulares y aprendan a moverse en este -
~ita, situ§ndose asi a1 márgen de la vida -
y pensamiento cotidianos.• (96} 

{96) Ibid. p. llí. 
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Pensamos que en este enfoque subyace un carácter hist6-

rico, en tanto las necesidades que plantee la existencia -

de una sociedad determianda no son nunca expresadas de la 

misma manera en todas las sociedades a través del tiempo. 

Este carácter igualmente se percibe en la base de que la -

divisi6n del trabajo deter:rtina las necesidades de la socie 

dad y su grado de desarrollo en las posiciones que ocupan 

las actividades productivas de quienes se dedican a diferen 

tes especialidades. 

La idea de homogeneización por su parte se centra en la 

existencia de diversos campos en la realidad social que exi 

gen a los individuos que se dedican a su ejercicio un conju~ 

to de conocimientos y de habilidades específicas y concre 

tas. Si la sociedad no contara con el número necesario de 

estos campos específicos de actividad y de personas que CO_!! 

centraran en ellos su actividad y desarrollo, la reproduc -

ci6n de la vida social ser!a imposible por no contar con -

los instrumentos para resolver sus necesidades de existen -

cia social, tampoco las objetivaciones genéricas podrían r~ 

producirse, puesto que la vida cotidiana por sí sola no CO!!! 

prende la reproducci6n total de la sociedad y representa s~ 

lo un momento de este proceso. La reproducci6n genérica se 

efectúa fuera de la heterogeneidad cotidiana, ya que por de 
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finici6n las objetivaciones genéricas contienen una estruct~ 

ra homog€nea que impone a la actividad que requiere su ejer-

cic~o, el mismo car~cter. 

Aceptando la idea de que la homogeneidad es un rasgo 

de las objetivaciones no cotidianas, cabe preguntar qué sig

nifica el proceso de homogeneizaci6n, a lo cual Heller apun-

ta: 

.. no sign~fica que el individuo act~e en refe
rencia a una estructura homogénea ( ••• } y ni si
quiera que se hace a sí mismo homog€neo, sino 
por el contrario, que un individuo se sumerqe en 
una sola esfera u objetivación homog&nea, caneen 
tra su actividad en una sola esfera objetivamen= 
te homogénea. En este caso el particular se re
fiere inmediata.~ente a la genericidad incorpora
da a la esfera honog~nea determinada." (97) 

El criterio de ho::nogeneizaci5n es aplicado con mayor 

€nfasis al hablar del individuo que 'se sumerge' y 'concen 

tra' en una sola objetivación para-sí. Cuando pensamos que 

1a vida cotidiana implica una diversidad de situaciones y ac 

tividades en las que participa el particular dedicado a su -

preservac~6n, la homoge..~eizaci6n se percibe como i.Ilaccesible 

puesto que el particular debe dedicarse tambi~n ¿e manera 

(97) Ibid. p. l.16. 
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heterogénea a actividades que no le permiten la concentra

ción o el sumergirse en una sola tarea. A la luz de este -

contraste, la homogeneizaci6n s6lo puede tener existencia 

objetiva fuera del funbito cotidiano y en la forma de obje

tivaciones llamémoslas 'cerradas' en la medida en que po -

seen un campo específico que requiere de un tipo de pensa

miento, de conoc~mientos y habilidades correspondientes. -

Si a la vez aunarnos a este rasgo el componente que deviene 

de trascender la cotidianidad y que se significa en el de

sarrollo consciente que capacita la elecci6n de la direc -

ci6n a seguir, el sujeto de las actividades genéricas se -

define por la ejecuci6n de una actividad que concentra to

¿35 sus capacidades en un campo estructurado homogéneamen

ce y al que se halla incorporado un componente genérico. -

(en tanto su naturaleza no atañe exclusivamente a!\la vida. 

cal particular, sino también a los demás) . Las actividades 

que se desarrollan en esferas homogéneas son accesibles a 

la totalidad de los hombres, al género humano, y no son 

propiedad exclusiva de su actor. (Esto sin embargo, por 

las características de las sociedades de clase, como ~os 

visto, pone de manifiesto su contenido de valor que en el 

sentido del grado de accesibilidad a esas objetivaciones -

promovido por esas sociedades a sus miembros resulta de es 

casa medida) • 

En esta perspectiva y remitiéndonos al acceso del hom -



1 

' 

224. 

bre a una objetivaci5n homo96nea, tenemos que no se trata 

ya del hombre como ser particular que actda de manera to-

tal, con todos sus componentes en la ejecuci6n de tareas 

heterog~neas en la cotidianidad, sino al decir de Helier, 

del "hombre enteramente comprometidon: 

•Ei hombre enteramente., comprometido es una in
dividualidad que concentra todas sus fuerzas 
y capacidades en el. cumplimiento de una sola 
tarea incorporada en una esfera homogénea." 
{98) 

Creemos que habJ.ar del "hombre enteramente comprom~ 

tido" introduce una distinci6n cualitativa en el desarro-

llo objetiva de actividades homog~neas que sugiere un ac-

tuar del hombre que impone su sello .al movimiento vital -

de conservaci6n de la especie, y haciendo gue su vida ac

tiva y productiva, siga una dirección que nace del compr~ 

miso consigo mismo y con su realidad. Esta convergencia, 

nacida del compromiso conscientemente contraído es expo -

~ente de una homogeneizaci6n total en la conformación del 

sujeto. 

Del proceso de homogeneización en los t~rrninos ex -

puestos, obtenemos una visión aproximada de las implicaci~ 

nes que guardan las acti·Jidades no cotidianas y de1 hombre 

que sale de su cotidianidad. De los eLementos m&s signific~ 

tivos en esta breve apreciaci6n destaca como punto de part~ 

(92) Idem. 
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da el tener como referencia una objetivaci6n homogénea con 

la que el hombre establece una relación consciente y acti

va, y en la que dedica la concentración de todas sus capa

cidades en una sola tarea. El sujeto que as! compromete su 

existencia, se ha apartado de su particularidad y asciende 

en el ca."nino de la praJcis humana, compartiendo con otros -

la responsabilidad en el quehacer que permite la reproduc

ción de las objetivaciones genéricas y, por ello, la de la 

humanidad misma. Es a través del proceso de homogeneizaci6n 

entonces que el hombre pasa de ser a particular a ser esp~ 

c!fico, cubriendo activamente el campo que lo separa del 

máximo desarrollo posible de sus capacidades, y comprome 

ti~ndose en la transformación de su realidad y de sf mismo 

en la elección consciente de alternativas que parten de -

condiciones históricas concretas al interior de su clase -

y de la sociedad de la que forma parte. La vida cotidiana 

de los "hombres enteramente comprometidos" se convierte -

as! en un proyecto de vida que no se abandona a los meros 

procedimientos de la autoconservaci6n y se compromete den

tro de su campo específico a la tarea de la transforwación 

de la vida cotidiana de otros miembros de la especie. 
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El análisis del concepto de vida cotidiana formulado por 

Heller nos ha planteado la necesidad de esclarecer su con

tenido en el contexto del problema de la reproducción.' Es-

te a su vez, entendido como momento c:::·::stituti'\.-o del proce-

so productivo de la sociedad, nos ha conducido a reconocer 

en la vida cotidiana, -entendida cor..·:;· momento de la vida -

social que designa la reproducción ce los hombres particu

la =es- el .terreno en el que se verifican las implicaciones 

que definen al proceso de reproducción en el sentido econ6 

mico, y constituir al mismo tiempo :a base para comprender 

las características que, desde el orden de los hombres pa~ 

ticulares, -definen- específicamente ~ la cotidianidad. 

Como un primer resultado a nivel ~eneral, podemos cons~ 

derar que el enfoque anterior nos pe=-:nite fundamentar el -

lugar que ocupa la vida cotidiana cc::::i fen6meno social que 

tiene coTOC> base la est=uctura socio-econ6mica de la socie

dad, formando parte del proceso productivo que sigue al i~ 

terior de un modo de producci6n dado. Debemos hacer explí

cito además que esta ubicaci6n del :;::roblema que nos ocupa 

nace o surge de la capacidad analítica que ofrecen las ca

tegorías que desde el pensamiento de Marx dan cuenta de la 

realidad social. 

El recorrido de la exposici6n que qued6 organizada en 

la formulación de tres momentos fundamentales correspon-
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social que designa la re2roducci6n de los hombres particu-
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ticulares, -definen- esFecíficamen::e a la cotidianidad. 

Corno un primer resu2.tado a nivel general, podemos cons~ 

derar que el enfoque an~erior nos ¡::.-ermite fundamentar el -

lugar que ocupa la vic3 cotidiana como fen6meno social que 

tiene como base la estructura socio-econ6mica de la socie-

dad, formando parte del proceso productivo que sigue al i2 

terior de un modo de producci6n dado. Debemos hacer explí-

cito adeillás que esta ubicaci6n del problema que nos ocupa 

nace o surge de la capacidad analítica que ofrecen las ca-

tegorías que desde el ?ensamiento de Marx dan cuenta de la 

realidad social. 

El recorrido de la exposici6n que qued6 organizada en 

la formulaci6n de tres momentos fundamentales correspon- -
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dientes a la reproducción, nos ha permitido poner a prueba 

la capacidad analítica que el concepto de Heller ofrece p~ 

ra, desde la especificidad de su discurso, dar cuenta de -

las implicaciones del problema de la reproducci6n señaladas 

a partir de Marx. 

Hemos visto que sin abandonar el discurso de Heller ha 

sido posible captar desde el ángulo que ella propone -de -

signado por la dimensi6n particular de la vida del hombre

la expresi6n de los procesos que involucra la reproducci6n 

en el movimiento específico de la cotidianidad. 

De esta manera, desde las tres principales articulacio

nes o conexiones que corren a cargo de la reproducci6n, la 

vida cotidiana aparece dando cuenta de cada una de ellas -

sin abandonar el plano de la vida del hombre particular -

que se reproduce. Es posible desprender que, desde la per~ 

:pectiva asumida, la vida cotidiana abre un espacio analíti 

co fundamental en la dimensión del sujeto, del hol:'.bre como 

ser particular, llevándol~ a ocupar un primer plano en la 

comprensi6n del proceso de conforrnaci6n de la sociedad a -

partir de la misma consti~uci6n del sujeto. Se demuestra, 

por otra parte, que en esta aproximaci6n a la vida cotidi~ 

na como fen6meno social que resulta del conjunto de activ~ 

dades del hombre en su dimensi6n particular, se ponen en -

juego las categorías que se dirigen a dar cuenta de la so

ciedad. 



Además, puesto que estas categorías se organizan en una 

visi6n hist6rica, la vida cotidiana encuentra igualmente 

en esto su sentido, aportando desde su propia especifici 

dad el lugar que en relación a este lugar ocupa funda..ier. 

talmente en el momento de la continuidad hist6rica que se 

asimila al contexto del proceso de reproducci6n de la so 

ciedad. Entendida aquí la vida cotidiana como un momento 

interior a la reproducción de la sociedad, del que depende 
-la misma posibilidad de esa reproducci6n social, la vida 

cotidiana hace resaltar su carácter hístdrico y el papel 

central que desempeña en la base del proceso de producción 

en cualquier sociedad y concretamente en las sociedades ca 

pitalistas. 

Tenemos así que de las tres articu1aciones o conexiones 

que asegura la reproducci6n, como proceso que se sitúa en 

el momento de la continuidad hist6rica, la vida cotidiana 

permite recuperarlas a través de su reconstrucci6n en la -

vida del hombre particular. 

Del primer momento, el que plantea la conexi6n de los 

diferentes sujetos econ6micos que en realidad constituye -

un único entrelazamiento, surge la vida cotidiana como es-

pacio que reúne a ~odo individuo que en cualquier época y 

lugar, para vivir tiene que reproducir sus propias candi -

ciones de existencia, apareciendo corno momento imposterga-

ble y determinante de la vida personal que se desarrolla -

cotidianamente. 
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En el segundo momento, aquel que señala a la reproduc -

ci6n, articalando desde el proceso productivo a los diferen 

tes niveles de la estructura social, ·la vida cotidiana po-

ne de manifiesto su componente fundamental entendido en la 

heterogeneidad de su campo. A trav~s de esta característi-

ca que se presenta como constitutiva de la realidad objet~ 

va, la vida cotidiana impone una aproximación a su inter -

vención en la conformaci6n subjetiva del hombre en tanto -

esa heterogeneidad es internalizada en el proceso de apro-

piaci6n-exteriorizaci6n de la realidad, partiendo de candi 

ciones socialmente establecidas en un momento específico -

de su historia. Esta aproximación permite a la vez eviden-

ciar los principales elementos que intervienen en este pr~ 

ceso, como la estructura propia de la vida cotidiana y el 

~ipo de pensamiento que intervienen en la constituci6n de 

l~ personalidad del hombre correspondiendo al nivel de sus 

actividades reproductoras. A este nivel se subraya el ca -

rácter que ostenta la configuraci6n del sujeto -su person~ 

lidad- cofil~ o~jetivaci6n de la cotidianidad, del proceso -

de reproducción en sus implicaciones económico-sociales vi 

vidas cotidiamente en la constituci6n de los individuos y 

~o sólo en süs consecuencias estructurales. De esta aprox~ 

m.aci6n, el hombre particular aparece como espacio fundame~ 

tal de síntesis de la heterogeneidad del mundo que lo ro 

dea en sus act.ividades -tambi~n heterogéneas- que conlle -

van su propia =eproducci6n. Desde este ángulo se hace evi-
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dente la relaci6n de determinaci6n del ámbito cotidiano -

respecto de la estructura social. 

El tercer momento articulador de la reproducci6n que 

asegura la propia continuidad sucesiva de la producc~6n 

que está en la base y que engloba al todo social, abre una 

perspectiva de análisis de la que surge la vida cotidiana 

en su relación con la historia, estableciendo su car§cter 

indispensable para el curso hist6rico, en la medida en que 

el espacio de la reproducci6n de los hombres particulares 

se registra el cumplimiento del primer presupuesto de la -

historia: el poder contar con hombres vivos para hacer la 

historia. Al mismo tiempo, desde el proceso de producci6n 

de la sociedad en su conjunto, la vida cotidiana se demues 

tra como lugar en el que se da el requisito para la produ_s 

ci6n y que hace resaltar la condici6n de que los hombres -

se reproduzcan para producir -transformar- su vida objeti

va. Ello hace además evidente que en ella, en la cotidiani 

dad, se genera la fuerza productiva fundamental para la -

continuidad productiva en el capitalismo, entendida en la 

fuerza de trabajo, cuya reproducci6n y mantenimiento se -

efectúa cotidianamente. 

Del análisis que impone este tercer momento surge la n~ 

cesidad de responder a qué de la dimensi6n de la sociedad 

incide en la vida particular de los hombres y en este pun

to, la vida cotidiana se revela como un campo de ~xplora 
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ci6n que sin abarcar la totalidad de los procesos sociales 

siempre expresar5 a partir del orden particular, "algo" de 

la compleja estructura de la sociedad. Esta apreciaci6n 

nos ha llevado a una consideración de elementos estricta -

mente 'hellerianos' en la noci6n de objetivaciones genéri

cas, las cuales ponen de manifiesto la necesidad de acudir 

a categorías te6ricas de vasto alcance -histórico- para p~ 

der dar cuenta cabal de las implicaciones de la cotidiani

dad en la historia y al interior de cualquier sociedad. En 

el tratamiento, de este punto, en que resalta el movimien

to de la continuidad hist6rica a través del paso de las g~ 

neraciones, Heller permite un acercamiento al hombre part~ 

cular en la significaci6n de sus actividades, movimiento -

que se da inscrito en la praxis humana y cuyo sujeto es el 

género, la especie humana. Desde esta 6ptica, la delimita

ci6n del alcance cotidiano permite ubicarlo en relaci6n a 

lo no cotidiano, dimensi6n cuyo esbozo va planteando la 

existencia de otros planos de la realidad hist6rico-social, 

como ámbitos de acceso posible a la totalidad de los hom -

bres. Esta coyuntura marca la entrada de un análisis del -

'contenido de valor' de la sociedad, como una aportaci6n 

importante que Heller utiliza como base a una posici6n cr! 

tica asumida desde el terreno de la vida cotidiana. 

Considerarnos que este punto es fundamental para el desa 

rrollo posterior de este trabajo y en base a ello justific~ 
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mos el habernos detenido a presentar una caracterizaci6n -

general en la que se vislumbra la l!nea ascendente que pu~ 

de seguir la vida del hombre particular, partiendo de la -

cotidianidad como su condición primaria. La especificaci6n 

de las objetivaciones 'en-sí' y 'para-sí' intenta cumplir 

este prop6sito al revelar en su misma existencia, relativa 

mente independiente, el resultado de la aparici6n hist6ri

ca de las sociedades de clase que impone una manera de vi

vir la cotidianidad al margen de los cQntenidos genéricos 

superiores, obligando a la mayoría de 1os hombres a vivir 

s6lo cotidianamente. 

Consideramos como resultado importante de esta revisi6n 

que la postura apenas delineaea este último apartado, guaE_ 

da una significación por demás importante y definitoria en 

la medida en que a través de ella Heller introduce un man:_ 

jo crítico del análisis de la cotidianidad. Este puede si~ 

tetizarse en el paso que, partiendo de la mera descripci6n 

de la vida cotidiana en sus contenidos de hecho, en el --

aquí y ahora de la sociedad en que se desarrolle, llega a 

apuntar lo que cada individuo puede llegar a ser si desa -

rrolla los elementos y capacidades que entraña la cotidia

nidad y su propia conformaci6n básica, teniendo como marco 

de referencia el desarrollo hist6rico del género y a la -

historia como proceso de construcci6n de valores. El punto 

final de este apartado coincide con e1 camino de salida de 
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la cotidianidad, que se apunta en la caracter!stica que d~ 

fine el árr.bito no cotidiano y que se establece contrapues

ta al carácter heterogéneo que abri6 la reflexi6n sobre la 

especificidad cotidiana. En esta consideraci6n qued6 mani

fiesta la importancia definitiva de las necesidades como -

motor de la producción de objetivaciones en la diversidad 

de su gama y de las actividades que entrañan. 

Con este desarrollo intentamos acreditar el estudio de 

la vida cotidiana como fen6meno social, que desde esta 

perspectiva, ofrece un espacio analítico que lleva a un -

primer plano la vida del hombre particular como punto de -

partida para reconstruir desde su especificidad los proce

sos sociales que permiten a la sociedad continuar tal como 

es o transformarla, poniendo en ejercicio -cada hombre PªE 

ticular- las capacidades y posibilidades que potencialmen

te subyacen a la rutinaria actividad de lucha por su exis

tencia. 

Consideramos a partir de esto, que si bien la vida cot~ 

diana abre el análisis que puede e>;plicarnos el por qué de 

la sociedad en su momento actual, su análisis encierra al 

mismo tiempo, la explicaci6n de lo que puede llegar a ser, 

teniendo como punto de partida -y de llegada- al hombre -

particu1ar en su reproducción. 
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