
·i[SIS CON 
fAilA DE. ·aiiGtm 1 _ _!~s1_s_ ~º!f __ I 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Obje~o: 

SJHTESIS DE LA TESIS: 

LA HIS7'0BIA pa yrpa Al LA ,.,,,..TIGACIOJI 

SOJUIS HQVINISll'l'QS t19QIAL .. 

La historia de vida como técnica de inveatigacidn socio-

histórica 

Obje~ivo General: 

Sugerir una forma en la que podria usarse la toicnica 

.. Historia de vida" en el análisis de.movimientos sociales. 

Obje~ivo• e•peo1rioo•: 

i.- Discutir los principales supuestos que, desde el empiris

mo, han dominado en la discusión en torno a los limites 

de la "historia de vida" para el análisis sociológico. 

2.- Proponer un uso de la técnica que supere los limites del 

empirismo. 

3. - Discutir el problema de la "representatividad" de los 

estudios a base de "historias de vida" y proponer una 

forma de encarar dicho tema. 

4.- Sugerir una determinada relación entre teoria y técnica 

en el análisis socio-histórico. 
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5.- Producir algún aporte teórico que permita elaborar una 

versión más satisfactoria de la relación entre el 

individuo y la •ociedad con el objeto de facilitar el 

análi•i• sociológico de la• historia• de vida. 

RS8S•A DSL TRA•A30: 

La tesis que se está pre•entando •• parte de un proyecto mucho 

má• amplio cuyo objetivo es el de recon•truir los principal•• 

origen•• del movimiento juvenil de lo• aftos 60° en la Argentina. 

Sn dicho proyecto •e combinan diversas fuent•• de información, pero 

ocupan un Jugar central las bi•t:oria• de vida de una serie de 

participante• en dicho movimiento. E~ta aclaración •• importante, 

pue• el análisis que en este trabajo se propone sobre Ja t•cnica 

antes indicada se basa principalmente en la experiencia y reflexio

nes .obtenidas y desarrolladas en esa investigación. Esto explica 

la intima relación entre los ejemplos uti lizado.s y la propuesta 

desarrollada, 

El trabajo en su conjunto esta dividido en tres partes. 

La primera parte, titulada LOS USOS DS LA TSClfrCA está 

dividida en dos capitulas. 

En el primer capitulo, se hace una breve historia del uso de 

esta t•cnica en la investigación social; historia en la que se 

destaca cuál fue la concepción epistemológica y cuál la definición 

sobre las formas de su uso que predominaron en diferentes momentos 

de este siglo. 
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En el •egundo cap1tulo, •e especifica la discu•ión en torno 

a lo• fundamento• empiri•ta• de la •Pi•temolog1a compartida por 

una parte importante no •olo de lo• cr1tico• de la hi•toria de vida 

•ino tambi•n de •u• defensor•• y u•uario•. Con base en ••a 

di•cu•ión y en la posición alternativa que •• •u•tenta, •• hace, 

en lo que •igue, una propue•ta de u•o de dicha t•cnica en el 

an~lisis de movimiento• •ocial•• juvenil••· Terminando el cap1tulo 

con una di•cu•ión •obre el problema de la ''repre••ntatividad ... 

Lugar en el que •• propone que ••a la mi•ma teor1a •ociológica la 

que provea lo• fundamento• teóriéo• de•d• lo• cual•• fijar lo• 

11mite• de representatividad de lo que en ••te trabajo da en 

llamarse .. muestra cualitativa .. ; y que •e presenta como opción a la• 

mue•tr•• ••tad1•tica•, para el ca•o en que dichisa mue.litre• no 

puedan ser usadas. 

Habi~ndoae fundamentado, en la Primera Parte, la necesidad de 

respaldar el uso .de la historia de vida en una cierta teorisación 

•obre la relación que existe entre lo individual y lo social, la 

Segunda Parte se dedica totalmente a explorar dicho tema. 

En dicha parte se toma partido expl1cito en contra de todo 

forma de individualismo teórico y, en particular, en contra del 

llamado individualismo metodológico. La premisa de la que se parte 

fue resumida por Harx, hace muchos afto.s, en la famosa fórmula: "el 

hombre ea un conjunto de relaciones sociales". Ese punto de 

partida, sin embargo, no parece suficiente pues ni dicha fórmula, 

ni el contexto teórico en el que el la ea expuesta, aclaran, 

•uficientemente, como ea que esa condición humana llega a ser tal. 
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Sato e•: ¿CONO ES QUE LLEGA A OCURJUR QUE EL JIONBRE PUEDA SER 

DsrrNrDO CONO UH CONJUNTO DE RELACrONES socrALES? 

Para comenzar la exploración propue•ta, se hace una somera 

revi•i6n. bi•tórica tendiente a •eftalar que el individuo del que se 

hablar• en e•ta parte no e•, como lo •upone el pensamiento libera~ 

]a base de toda con•titución •ocietal. Por el contrario, el 

individuo, tal como actualmente lo conocemo•, •• un producto de lo• 

Qltimo• cinco siglo• de de•arrollo de e•as sociedad••· Como tal, 

esa "forma" no e• la productora de la• •ociedade.s sino un resultado 

de la evolución hiatdrica. 

Sil el •egundo capitulo, •e recurre a una versión m•• o meno• 

libre del psicoan•li•i• lacaniano •. Esta recurrencia a la teoria 

psicoanalitica para completar Ja explicaci.6n sociológica no e• en 

ab•oluto una novedad. Sin ir muy lejoa, · Talcott Par.son• biso un 

productivo uso de tal teoria en el desarrollo de su propia 

propuesta de interpretación 1/. Sin embargo, la subsistencia de la 

concepción liberal de un individuo en esencia egoista y racional, 

lleva a que la influencia de lo social en lo individual --que.en 

Parsons se establece, principalmente, mediante la presencia del 

super yo-- pueda ser representado como una especie de "colonia-

lismo"; en la que el super yo aparece como una eapee-.i.·e-de inatancia 
d ... ':'\. ·"~""" ... ,.\~,!~ ··~ .... >( ........ _~.!!' . 

":incrustada'' en la "escencia-i11>re"representad0- por las tendencias 

a-sociales del el lo. El pr:ivilegio del concepto de "super yo" 

deriva pues en una concepción de lo social como una entidad 

1 lhl el mismo sentido se dirigió todo el llamado "treudo marxismo". 
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normativa que •• impone a los individuos rij•ndole• •mbito• dentro 

de lo• cual•• su actividad P••• a ••r runcional a la vida •acial. 

En el caso de la teorisación lacaniana, por el contrario, no• 

encontramo• rrente a una explicación en la que lo •ocial ocupa una 

po•ición mucho m•• prorunda y a la ves no Clnicament• '°negativa'°. 

El privilegio del Otro cultural en la e•tructuración del sujeto 

humano - como •ujeto del inconsciente - cumple, de•de ••ta per•pec

tiva, una posición clave. E• de•de e•t• per•pectiva que •• realisa 

el re•cate de e•o• aporte• para individualisar una.óptica de•de la 

cual comprender un poco m•• a fondo aquel dictum ••treln el cual '°el 

hombre •• un conjunto de relacione• •ocial••'°· 

P••• a la importancia del ••pecto social en el P•icoan•li•i• 

lacaniano, •u• preocupaéione• ••pecíficas le impiden introducir•• 

en una verdadera problemati.zación teórica de ••• sociabilidad 

constituyente. De ••• manera, lo •ocio-cultural arri••ga ser 

representado de una manera global e indiferenciada. E• ••to lo que 

debe y puede .superar•• recurriendo a los alcances de la teoría 

sociológica. 

En el capítulo tercero se atiende a ese aspecto de la 

cuestión. De lo que se trata es de explorar las formas en que 
,.;..w. .. .,_....:. .:."..., ;;r ...... & Áe .... .- .. ,,..:J .. , -s.:, ... ..:r ... 1, Si..: l11 .. LLJ,-.,, 

ocurre la determinación social de la que·.~en--er capítulo anterior. 

•-hablara ,-en -·forma-demasiado-general i sant•. 

Una discusión, frecuente entre .sociólogos, 
·~··,-..,,../., ~ ... 1:.:~~ ... ei .a 

ha aido-la-de cuál 

es el grado de "existencia ·real" de categorías '°colectivas'° tales 

como .. e Jase .. , .,est.ado'•, etc. Y' de hecho, negar su presencia 

efectiva en el ámbito de lo social es tan fal.so como atribuirles 



una exiatencia independiente de los individuos en laa cuales toman 

exiatencia corporea. La tlnica forma,pues, en que creo conveniente 

aludir a varia• de •••• categorías, al meno• aquel la• que aon 

tratada• en la teaia, •• la de conatituir •u importancia en tanto 

.. determinante• de la conducta individual'': existen en tanto 

conatituyente• de loa aujeto•. Tal •• lo que •e diacute en eate 

enfocando excluaivamente el ínter•• hacia aquello• 

determinantes de la conducta que aon fundamental•• en l•• invea

tigacione• aobre movimiento• juvenil••= familia, edad, el••• 7 

regi6n. 
c:!~'-1. .. C.C:.Lil..!vt..f~ eo\4 "4..'·~ 'SS<l..C. t, ... ~r..:-dc. (-, ....... c.c.,.,~"'"""' .. r4c. e"'",.,. r'.r-f.~ l!r, 
Gonaecuent--oon-;-la ide~Jde-que el modelo te6rico que ha de 

reaultar de laa elaboracionea que ah~ra •• comentan no tienen una 

funci6n conjetural ni hipot'6tica sino •implemente "epiatemológica". 
C.14.. é.t +o :,¿ '" ..... e.re oC'.::!. c..-,- r "'~ 
Jtn-~n~ au objetivo no ea el d• hipotetisar sobre cierta cona-

ti tución de un determinado campo de lo . real •ino, •implemente, 
. . /).z. IJ, "'--=' ... "l.- t:.,¡~ r-.-. ~o l4. ¡._-Je ~ 

eatructurar campo• de investigación~~~n el capitulo no se-~xplicita 

ninguna idea sobre formas concretas de presencia de cada una de 

•••• categori•• ni formas especificas de interrelación entre el la.a. 

Se deaarrol lan, en cambio, algunos de sus razgos principal•• 

deade la perspectiva de su capacidad de determinar conducta• 

individualea--aclarándose que es posible encontrar muy diversos 

tipo• de interrelación entre ellas. 

El cuarto capitulo# se·dedica a examinar, en forma general, 

alguno• de los aspectos de la dinámica social en la que habrán de 

inaertarse los testimonios de historia de vida mediante los que se 

trata de estudiar la emergencia de un movimiento social. El estudio 
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•• limita a los conceptos de hegemonia, crisis org6nica y movimien

to •ocial. R••Pecto a los dos primero•, adem6• de una definici6n, 

•• propone la idea de que, en la constituci6n de cada uno de lo• 

:f'en6meno• aludido• por ••o• concepto•, la participaci6n de lo• 

actor•• no puede ser pen•ada como la de uno• individuo• preexisten

te• que luego, por acuerdo o por otro tipo de afinidad, entran en 

r•laci6n. Por •l contrario, la durabilidad y dramati•mo de cada uno 

de ••o• fenómenos •dl o •• puede explicar por •u capacidad de :f'ormar 

actor•• tipicoa cura• propias "eatructuras de motivacion•• .. eat6n 

organisadaa de tal forma que contribuyen a reproducir la• reglaa 

de juego de cada uno de ••o• aiatema• de relaciones. 

En la Tercera Parte, por 6ltimo, •• desarrolla una di•cuai6n 

en torno al papel de loa conceptos te6ricoa en el proce8o de la 

inv••tigaci6n. Discusi6n parcialmente .fundamentada en la propueata 

metodológica desarrollada por Zemelman. Mediante esa discusi6n •• 

pretende aclarar que el modelo desarrollado en la tesis no pretende 

preaentarae como un modelo hipot•tico desde el cual podrian 

deducirse hipótesis concretas sobre la constitución de un movimien

to social en un determinado pais. Tal como el titulo de esa última 

Parte lo indica, la función del modelo e• simplemente heuristica. 

r permite al investigador apoyarse en un sistema conceptual 

aufieientemente concreto y a la vez flexible con el objetivo de ir 

de•cubriendo la• determinaciones concretas en el proceso de 

recontrucción. 
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J:mODUCCJ:o• 

sn dicitllftbr• d• 1985, •e public6 el • 5 del boletln del 

Coait6 de J:nve•ti9aci6n de la Aaociaci6n Internacional de aooio-

1091a. an eae boletln ae hacia un balance •obre el eatado de la 

inveati9aci6n abarcando la• diferente• tendencia• en el uao de 

"hi•toria• d• vida,. en Latinoam6r:i.ca 1/. Se96n lo que al 11 podla 

leer••• l•• noticia• provenient•• de vario• de lo• pal••• del 

•uboontinente eran alentador••· Particularmente en pal••• coao 

M6aico. Braail, Arv•ntina, Perú 7 Chile•• hablan multiplica~o 

la• inveati9acion•• de eae tipo: abarcando una amplia diveraidad 

de t-•· 
an el 'pr6lo90 a eaa edici6n del boletln. Aapacia camarvo 

dejaba conatancia no a6lo de aquella afluencia de inveati9ador!• 

hacia eata forma de inveati9aci6n: aprovechaba tambi6n para hacer· 

al9unoa aeftalamientoa de inter6a en cuanto al eatado de la dia

cuai6n sobre eaa t6cnica. Be9ún la autora, a diferencia de lo 

ocurrido en la Antropolo91a-- diaciplina en la que ae habla ido 

produciendo un modelo Ampliamente compartido de relaci6n entre 

teorla 7 m6todo, en la Bociolo91a ae9u1a eaiatiendo una multi-

plicidad de eaoa paradi9maa. 

afir-ba: 

Frente a eaa aituaci6n la autora 

"'Eaa diversidad, que no ea de por al ne9ativa, eai9e con
centrado• eafueraos para 109rar una cuidadosa definici6n de 

1 La autora de dicha lntroducci6n 7, al aisao tiempo. la encar9ada de la 
coordinaci6n de dicho número del 8olet1n fue, Aspacia c ... r90, una de las 
pioneras en el uso de esta t6cnica en el Brasil.-



loa procedimiento•. etapa• y prerequiaitoa b6aicoa d• cada 
enfoque .. (p.39) 

Dicho 6ato. la autora 11 .... ba a .. prender la tarea d• defi

nir cu61•• pueden ••r loa .. tipoa de oirounatanoi••· problema•. 

refl••ion•• y 6r•a•" en la• oual•• "la• hiatoriaa d• vida" aon 

"'6• relevant••· en t6nninoa re~ativoa. reapeoto al objetivo de 

lograr la .. jor comprenai6n del tema oon el menor eafuerso. 

7 

sn eata teaia •• pone el empefto de atender • alllboa reclamo•. 

Sn honor a la verdad. difloil aerla juatifioar oon ar9umen

toa aofiatioadoa ai •l•oci6n de eata t6onica para el an6li•i• d• 

loa movi•i•nto• aocial••· Ro fu• una t6cnioa en buaca de un t ..... 

lo que ... lft0Vi6 •n un principio. Taapooo recuerdo •i antea de 

penaar en la hiatoria de vida como modo de aproKimaci6n al tema 

ya habla ••cuchado hablar de ella. En todo caao. en el momento en 

que hice la •l•cci6n de ••a forma de abordar la inveatigaci6n no 

recordaba nada al r••P•cto. Lo que querla era hacer la hiatoria 

de una veneración que amaba y a la que habian masacrado. Fu• •l 

tema lo que me llev6 a reinventar la t6cnica: cuando comenc6 a 

penaar aobr• eaa inveatigaci6n. m• pareci6 evidente que era 

neceaario grabar e imprimir las voces de todos aquellos que 

habian visto cerrar aus gargantas con balaa. c6rcel••• tortura• y 

aaeainatos. 

No eran loa grand•~ hechos sino las pequeftaa y cotidiana• 

construcciones lo que me interesaba rescatar: y ellas s6lo ••-

taban en el recuerdo de la gente que habla participado. llo creo 

tener mejor testimonio. para fundar la pertinencia de esa t6cnica 

que mi ingenuo redeacubrimiento: provocado por la inmediata 

conecci6n del testimonio individual con el objeto. rue sólo 



• 

• 
entonce• que comenc6 a enterarme, 7 al principio muy lentamente, 

de la pr6ctica acad6mica y la• di•cu•ion•• epi•temol69ica• con-

cernient•• a ••a torma de inve•ti9ar. E• cuando ell\pec6 a leer 

••a literatura que para mi naci6 •l otro tema al que •• retier• 

Ampacia Camar90: el de la cuidado•• detinici6n de lo• procedi

miento•. 

Al leer lo• relato• de vida •• m• hacia diticil ••traer 

conclu•ion•• o aceptar po•ibl•• conclu•ion•• mA• 9lobal••· Y la 

preocupaci6n por la 9eneraliaaci6n, a la que .. babia ido aco•

tumbrando durante la Carrera d• Sociolo9ia (nunca, por otra 

parte, d ... •iado normalmente ••umida) ... dejaba la ••n•aci6n de 

que lo que •• decia era in•uticiente .. Para r••olver ••• in•uti-

ciencia babia que tra•poner lo• limite• de· cierto• paradi9m8• que 

a9otaban toda 9eneraliaaci6n po•ibl• en lo• canon•• de la ••

tad1•tica. Pero tambi6n babia que producir una ju•titicacion 

te6rica que habilita•• para r••P•ldar ••a 9eneraliaaci6n en otra• 

re9la•. La tamoaa tr••• mediante la que Mara detine al individuo 

(.,un conjunto de relacione• social••'") parecia la clave para 

r••olv•r el tamoao problema de '"la relaci6n entre individuo y 

•ociedad., que ••t6 pr•••nte en toda posible 9eneraliaaci6n de un 

te•timonio individual: la mi•ma, en etecto, no dejaba lu9ar a la 

dualidad. Pero tampoco era t6cil au interpretaci6n. Era como una 

de •••• llave• que todo el ldundo •• re9ocija de tener pero que 

nadie •• atreve o •• propon• desarrollar y justiticar. 

•••• a sus innegables virtudes, la teorización aartreana 

incluyendo •u idea de "campo de po•ibles"-- era incompleta para 

determinar la medida en que puede lle9arse a predicar la el••• d• 



, 
r•pr•••ntatividad atribuible a una narración individual; en todo 

ca•o. porque au inter6• principal no ••taba pueato en ••a probl•

m6tica. 

rue aai que. durante un buen tiempo, mi ••ruerso principal 

-cuando pude dedicarme a ••toa tema•-- •• rue deaplasando d••d• 

la inquietud ori9inal la de la reconatrucción d• un movi•i•nto 

aocial-- hacia la •i•t .... tisación de una teoria que permiti••• 

elaborar la• mediacionea preaent•• •n la relación entre el in

dividuo y au entorno. Sl trabajo pr•••nte •• el re•ultado ha•ta 

ahora obtenido d• ••• ••ruerso. 

Sl trabajo •n •u conjunto ••t6 dividido en tr•• partea. la 

primera parte tiene do• capitul~•. la ••vunda parte tiene cuatro 

capitulo• y la tercera parte ti•n• un capitulo. 

Sn el primer capitulo de la Primera Parte, •• hace una 

hiatoria del uao de ••ta t6cnica en la inveati9ación aocial; 

hiatoria en la que •• de•taca cu61 rue la concepción •Pi•temoló-

9ica --y cu61 la definición sobre la• rorma• d• •u u•o-- que 

predominaron en diferentes momentos de ••t• ai9lo. 

En el ••vundo capitulo, •• ••P•cirica la discusión en torno 

a lo• rundamentoa empiristas de la epiatemolo9ia compartida por 

una parte importante no sólo de loa critico• d• la hi•toria de 

vida •ino tambi6n de au• defenaor•• y usuarios. En lo que ai9ue, 

con ba•• en ••a discusi~n y en la posición.alternativa que•• 

auatenta, se hace una propuesta de uso de dicha t6cnica en el 

anAliai• de movimiento• aocial•• juvenil••· Terminando •l cap1-

tulo con una diacusión sobre el problema de la .. repre•entativi

dad ... Lu9ar en el que se propone que sea la misma teor1a socioló-
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gica la que provea loa fundamento• te6ricoa d••d• loa cual•• 

fijar loa lindtea de repreaentatividad de lo que en ••t• trabajo, 

da en llamar•• "muestra cualitativa"; y que •• preaenta como 

opoi6n a la• mueatras ••tad1aticaa para el caao en que dicha• 

aueatraa no puedan ser uaadaa. 

Habi6ndo•• fundamentado, en la Primera Parte, la nec•aidad 

de reapaldar el uao de la hiatoria de vida mediante una cierta 

teoriaaoi6n aobr• la relaci6n que existe entre lo individual y lo 

aocial, la Segunda Parte ••dedica totalmente a explorar dicho 

tema. Sn dicha parte •• toma partido explicito en contra de todo 

forma de individualismo te6rioo y, en particular, en contra del 

llamado individualismo metodol6gico •. 

La premiaa de la que se parte fue res\amida por Mara. hace 

mucho• aftoa, en la famoaa f6rmula: ... 1 hombre •• un conjunto de 

relacione• aocialea ... P••• a au radical importancia, ••• punto de 

partida, no •• ain embargo auficiente; pu•• ni dicha f6rmula, ni 

el contexto te6rico en el que ella •• expueata, aclaran. aufi

cientemente, c6mo es que esa condici6n humana llega a aer tal. 

Esto ··= ¿CONO ES QUE LLEGA A OCURRIR QUE EL HOMBRE PUEDA SER 

DEFINIDO COMO UN CONJUNTO DE RELACIONES SOCIALES? 

Para comenzar la exploraci6n propuesta aobre aquella pregun

ta •e recurre a una versión m6s o menos libre del psicoan6li•i• 

lacaniano. Esta recurrencia"a la teoria psicoanalitica para 

completar la explicación sociológica no es en absoluto una 

novedad. Sin ir muy lejos, Talcott Parsons biso un productivo uso 

de tal teor1a en el desarrollo de su propia propuesta de inter-

pretación. Sin embargo, la subsistencia de la concepción liberal 
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d• un individuo en •••ncia e9oiata y racional. indujo a que 

Paraona •• repreaentara a la influencia d• lo social en lo in

dividual --que en Paraona •• ••tablee•. principalmente. mediante 

la pr•••ncia del super yo-- como una ••p•ci• d• "colonialiaao"; 

en la que el auper yo aparee• como una eapecie de instancia 

"incruatada" en la ••c•ncialmente libre conatituci6n natural del 

aujeto; intimament• dominada por la• tendencia• a-aocial•• del 

"ello". El privilegio del concepto de "auper yo" deriva pu•• en 

una concepción de lo social como una entidad nor.ativa •u• •• 

1..,on• a loa individuo• tij6ndol•• 6-bito• dentro de lo• aual•• 

au aatividad P••• a ••r tunaional a la vida aoaial. 

En el caso de la teorisaci~n lacani•na. por •l contrario, 

noa encontramos frente a una explicac.i6n •n la que lo social 

ocupa una poaici6n mucho m6a profunda y a la ves no 6nicamente 

El privile9io del Otro .cuftural en la ••tructuraci6n 

del aujeto humano. como aujeto del inconsciente. cumple, desde 

esta perapectiva. una poaici6n clave. Ea desde eata óptica que ae 

realisa •l reacate de ••o• aporte• para individualizar un _punto 

de viata desde el cual comprender un poco m6a a fondo aquel 

dictum ae96n el cual "'•l hombre ea un conjunto de relaciones 

aociales". 

De toda• forma•. pese a la importancia del aspecto social en 

el psicoanlilisis lacani"ano. sus preocupaciones eapecificaa le 

impiden introducirse en una verdadera problematisaci6n te6rica de 

eaa sociabilidad constituyente. D• ••a manera. lo socio-cultural 

arriea9a a•r repreaentado de una manera 9lobal e indiferenciada. 
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E• ••to lo que debe y puede auperar•• recurriendo a lo• alcance• 

de la teoria aocio-ló9ica. 

En el capitulo ••vundo •• atiende a ••• ••P•cto de la cu••

tión. D• lo que •• trata •• de explorar la• formaa en que ocurre , 
la deternlinación aocial de la que •• hablara, en el capitulo 

anterior, en forma demaaiado v•n•raliaante. 

Una diacu•ión frecuente entre aociólovo• ha aido la de cu61 

•• el 9rado de ,.exiatencia real,. de cate9oria• ,.colectiva•,. tal•• 

como "cla••"• "•atado .. , etc. Y de hecho, nevar au preaencia 

efectiva en el 6111bito de lo aocial •• tan fal•o como atribuirle• 

una ••iatencia independiente de loa individuo• en la• cual•• 

toman ••i•tencia corporea. La 6nica forma pu•• en que creo con

veniente aludir a varia• de ••a• cate9ori••· al meno• aquella• 

que •on tratadas en la t••i•, •• la de con•tituir au importancia 

en tanto ,.determinante• de la conducta individual,.: ••i•t•n en 

tanto con•tituyent•• de lo• •ujetos. Tal es lo que •• discute en 

••te capitulo, enfocando exclusivamente el inter6• hacia aquellos· 

determinantes de la conducta que son fundamental•• en las invea

ti9aciones sobre movimientos juveniles: familia, edad, clase y 

re9ión. 

Consecuente con la idea de que el modelo teórico que ha de 

resultar de las elaboraciones que ahora se comentan no tienen una 

función conjetural ni hipot6tica sino simplemente .. epistemoló9i

ca.. -- en tanto su objetivo no es el de hipotetisar sobre cierta 

constitución de un determinado campo de lo real sino, simple

mente, estructurar campos de investigación-- en el capitulo no •• 

hace explicita ninguna idea sobre formas concretas de presencia 
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de cada una de •••• cate9or1•• ni torma• ••P•c1fi.ca• de i.nter

relaci6n entre ella•. S• deaarrollan. en cambio. al9unoa d• aua 

ras90• principal•• - d••d• la P•r•pecti.va de su capacidad d• 

determinar conductas i.ndividuales--aclar6ndo•• que •• poaibl• 

encontrar muy diversos tipos de interrelaci.6n entre ell••· 

Sl tercer capitulo. ae dedica a examinar. en torma general. 

alguno• d• los ••P•cto• de la di.n6mi.ca social en la que babr6n d• 

i.naertar•• loa te•timonio• de bi•tori.a de vi.da mediante lo• que 

•• trata de estudiar la emer9enci.a de un movimiento social. Sl 

eatudi.o •• limita a loa concepto• de he9emonia. crisis or96nica y 

movimiento social. En loa dos primeros. adem6• d• una deti.ni.

ci.6n. •• propone la idea de que. en la conatituci.6n de cada uno de 

loa fenómeno• aludidos por eso• conceptoa. la participación de 

los actor•• no puede ••r penaada como la de uno• i.ndi.vi.duoa 

preexi.atent•• que lue90. por acuerdo o por otro tipo de afinidad. 

entran en relaci6n. Por el contrario. la durabilidad y dramati•mo 

de cada uno de ••o• fenómenos sólo se puede explicar por au 

capacidad de formar actores ti.picos cuyaa propias .. eatruct.ura• de 

motivacionea" eat6n organizadas de tal forma que contribuyen a 

reproducir las reglas de juego de cada uno de eao• sistema• de 

relaciones. Es ••ta premisa la que permite un enfoque •ingular 

de conceptos tales como "movimiento social". 00 crisis or96ni.ca" y 

"hegemonía" 

La Tercera Parte. por 6ltimo. desarrolla una discusión en 

torno al papel de los conceptos te6ricos en el proceso de la 

inv••tigación. Discusión parcialmente fundamentada en la propues

ta metodológica desarrollada por Zemelman. El objetivo de la 
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misma •• el de seftalar de qu6 manera debe interpretarse el modelo 

conceptual desarrollado en las dos Partes anteriores. Contrarian

do toda idea de un uso principalmente deductivo de la teor~a, la 

ar9umentación tiende a seftalar el car6cter meramente heur~stico 

d~ aquel modelo. Tendiente 6nicamente a servir como apoyo con

ceptual en el proceso de descubrimiento de loa concretos deter

lftinantes que habr6n de conformar .,la reconstrucción., espec~fica 

del objeto espec~fico. El momento 9eneralisador, en este caso, no 

••r• considerado entonces como el objetivo de la teor~a sino como 

una mediación indispensable en el proceso de descubrimiento y 

reconstrucción de la especificidad histórica 2¡. 

2 La Cuarta y Quinta Parte, por último, eat6n compueataa la primera 
por doa capitulo• y la se9unda por cinco capitulo• en loa que •• ej..,plifica 
-diante el an6lisia de al9unas de la• biatorias de vida obtenidas en la 
investi9aci6n •obre el 1Mtviaiento juvenil de loa aeaenta en la Ar9entina. Mo se 
ba incluido en la versi6n que actu•l-nte se entre9a por haber eaedido en demasia 
los t ... aoa acoatWftbrado• para una t••i• de este tipo. Pero est6n a disposici6n 
de loa sinodales en caso de que 6atos consideren importante introducir ••• 
lectura en au juicio sobre el preaente trabajo. 

sn el primer capitulo de la Cuarta Parte se encara la definici6n de uno de 
los concepto• claves en la investi9aci6n sobre el movimiento social juvenil de 
la Ar9entina de los aesenta. Habiendo, efectivamente definido el concepto de 
-viaiento aocial en la 8e9unda Parte, quedaba pendiente la definici6n del 
concepto "joven" tal como se usa en el presente trabajo: sobre todo teniendo en 
cuenta que dicho concepto ha sido modernamente cargado con una serie baatante 
9rand• y difusa de si9nificacionea. Hecha la aludida definici6n, el Segundo 
Capitulo de esta Parte ae encar9a de reviaar al9unaa de laa principales 
evidencia• cenaalea relacionadas tanto con la aparici6n y consolidaci6n de lo 
que en el trabajo llamar• "trabajadores intelectualea" como los principales 
raa9oa de au evoluci6n deade la d6cada del cuarenta. 

Sl doble objetivo de esta parte es el de dar una idea global de la 
situaci6n eatructural sobre la que habr6n de recortarse los perfiles diseAados 
por la• hiatoria• de vida y sujerir algunas posibles interpretaciones ha ser 
tenida• en cuenta en dicho an6lisis o en trabajos posteriores. 

Sn la Quinta Parte, por último, se hace una an•lisis de varias de las 
historias de vida reco9idas en la investi9aci6n sobre el movimiento juvenil de 
los aesenta en la Argentina; tendiendo a ejemplificar la manera en que el uso 
de dichas hiatorias puede colaborar en la investigaci6n sobre los origenes de 
un w.oviaiento social. 
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cu6l•• ban •ido •u• principal•• aplicacion•• 7 2) cu61 la 

definici6n u•ual aobr• •u• po•ibilidad••· limite• 7 condiaior.•• 

de aplicaci6n. 

Sl ... uado oapl~ulo encara tr•• a•P•a~o• importante• del 

probl-: 

1.- la diaau•i6n del enfoque •Pi•temol6gico d••d• el que 

normalmente •• ba evaluado •l u•o de la bi•toria de 

vida 7 

2.- la• con••cuenciaa, hacia el uao de la ~6cnica. que 

pueden deaprender•• de otro enfoque epiatemol6gico de 

la mi•ma. 
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CAPl'l'ULO l. 

La Pl•CVUOll D TOBBO AL uao n ua ugouaa ps VIRA 

1•nopucc1p11 

sn la• •ociedadea tradicional•• el pasado era conatant~ente 

revivido mediante el relato oral. Llenar lo• atardecer•• de 

recuerdo• era una de la• m6s importante• ~unciones de lo• an

cianos; quien•• de eaa manera participaban de la lenta pero 

indispensable tarea de ir moldeando laa identidades de los m6• 

jóvenes 1¡. Tal era la importancia de esa tarea de recordar y 

contar que los m6s ancianos basaban su presti9io tanto en el 

un bes-mo•o o-•ntas-:Lo •obs-• lo• •:Len:L~:Loaclo• ele "La B:L•
tos-:La" en tanto as-te y en tanto o:Leno:La puede enoonts-as-•• en •looh 
llas-o; 197 8. 

l. 7 
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conocindento de la historia pasada como en •u habilidad para 

narrarla. 

Sin elllbargo. con el paaar del tiempo. ••• preati9io y 

aquella utilidad de la narraci6n oral •• fueron perdiendo y ••o• 
• 

lugar•• fueron ocupado• por la hiatoria ••crita• ~dornada con laa 

inai9nia• de la modernidad. ••a forma del recuerdo lleg6 a 

convertir•• en la 'Canica reconocida como legitima. La pr6ctica de 

la hiatoria oral encontr6 •u• <anicoa refugio• 9 en el ••no de 

connanidade• que •ataban legalmente deapojadaa de todo derecho a 

la escritura o entre otro• grupoa que, debido a alg6n tipo de 

peraecuci6n. no podian hacer uao de la eacritura para mantener 

loa principales c6digoa de aua recuerdo•. Un caao tlpico. en.••t• 

aentido, ea •l de aquello• hugonote• de Bretafta a los que 

Philippe Joutard (1983) dedic6 •u• eatudioa 2/. 

La epopeya moderna de la "historia de vida" parece haber 

aido intensamente marcada por eata tradici6n ilegitimiata. 

Siguiendo, en efecto, con ••• car6cter de "recurao para 

minorlaa o grupos perseguido•"• la utilisaci6n de la "historia de 

vida" entre cientificos sociales fue. por mucho tiempo, algo 

marginal y pocas vece• dignificado por los paradigma• metodol6gi

coa dominantes. Hoy, sin·embargo, un grupo bastante nutrido de 

cientlficos sociales ha coincidido en la necesidad de incluir ••a 

forma de hacer historia entre las pr6cticas a las que todo 

eatudioso de la conducta humana puede recurrir. Slntoma de ello 

aon tanto lo concurrido de las reuniones que se han hecho para 

2 Sil eate trabajo se hace un escelente repaao de la• awentualidadea por 
la• que paa6 el cultivo de la biatoria oral en Suropa y loa Satadoa Unidoa. 



diacutir aobr• laa caracteri•ticaa de tal t6cnica •n div•r•o• 

pais•• como el activo grupo de inveatigadore• r•unidoa •n el 

""Comit6 de inveativaci6n"" que auapicia la Aaoo:Lao:L6n lnterna

o:Lonal de aoo:Lol 0911.a 3 / • 
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El objetivo de ••t• capitulo •• el de hiatoriar F analisar 

alguna• de laa principal•• limitacione• atribuida• a la ""hiatoria 

de vida" • 

... LO• n111D08 U808 DS LA "Hl8'l'OatA DS VIDA" - LA SllVS•
TIGACIOW 80CIOLOGICA 

Sn lo• E•tado• Unidos, pala en el que la ""hiatoria de vida" 

aiempre ha contado con un n<ilnero importante de cultor•• peae a la 

hegemon1a de paradigmas adveraoa, la•. primera• forma• de hiatoria 

oral fueron caai eacluaivament• una manifeataci6n de minoTi••· 

Tal e•, por ejemplo, lo ocurrido hacia el fin de la guerra de 

exterminio contra las civilizaciones aborigenea: como producto de 

la intenci6n proselitista de loa misioneros o de indS.genaa acul

turadoa, que usaban eaoa teatimonioa como una forma de aenaibili

sar a los conquistadores F frenar el exterminio de aua semejante• 
4/, ••dieron a conocer varias autobiograf1aa de vuerreroa 

ind1genaa. M6a tarde, tambi6n los nevros recurrieron a ese tipo 

de testimonio. En la segunda mitad del si9lo XIX aparecieron 

3 CGIU.t6 da 1nweati9aoi6a •• 38: •iograf1a F 8oaiadad. La 6lti .. reuai6n 
•le-ria de ••• ca.i.t6 •• realis6 d1&rante la aeoionaa d•l :11'1'11 Congreao de 
8ooiologla: organizado •or la Aaoaiaci6n Internacional d• Soaiologla. Que tl&bo 
1-.ar en •uewa Dbeli, entre loa dla• 18 F 24 da A9o•to de 1986. 

• 'l'al fue •1 caso d• la autoltiografla de - lldar 9uerraro de la tribu Sauk 
11 ... do aab-ae-aa-Cab-aowb F CUFa •••ta edici6n asta datada en 1847. •oticia 
estralda de .... raaai a. F M. aocca (1986) 
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publicada• la• autobio9raf~•• de al9uno• ••clavo•: como por 

ejemplo. la que rrederik Dou9la•• titulara: aetetg de yi4• de yp 

••ql•yp •••ris•ng s¡. 

•u•.••a mi•ma veta la que -- con intencion•• ya "'6• defini

damente .ubicada• dentro del campo del •aber cientifico-- explota

ron lo• antrop6logo• norteamericano•. Dentro de ••t• ••gunda 

vertiente, S. M. Barret publi.c6, en 1906, L•• meapri•• del iD4ip 

qerépi•g. •y\phiqqr•CI• de yp grep py•gg•gg (19151 9 

Sn todo• ••to• primero• "•n••YO• ci.entifi.co•" lo predominan

te era el i.nter6• pi.ntore•qui•ta. 

Sn cambio. hacia fin•• de la d6cada del 20• el u•o antropo-

16gi.co de ••t• t6cni.ca tra•c•ndi.6 el.mero i.nter6• por "mo•trar 

lo• ra•go• d• una cultura o de una •ubcultura extrafta ... Sn •u 

lugar. •• comens6 a intentar una ••ríe de an6li•i• que pretendian 

cont.ribui.r al d•••rrollo de la teoria. En 1930, Cli.fford a. Shaw. 

iniciando ••t• nueva tendencia. public6 lo que luego seria un 

clA•ico en la materia. Su titulo: Jaqk-Bpller. a dali.pquop\ 

Con ••ta obra no •6lo cambi.6 el i.nter6a principal si.no que 

•• iniciaron la• incursiones. en la .. historia de vi.da ... de una 

••cuela d• pen•ami.ento que marc6 un rumbo do gran importancia en 

la i.nv••tigaci.6n social: la llamada .. escuela de Chi.cago ... Cuya 

9uia te6rico-i.deol69ica eatu~i.era a cargo do Robert E. Park y en 

la que participaran varios •oci.61090• de gran influencia en el 

po•t•rior d•••rrollo de la teoría sociol69i.ca. 

5 sa a..6~rica Lat~na hubo experiencia• •imilar••· 
•:t ... lo aarnet·; Miguel (1952). 

Ver. por 
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Tal como lo recordara Haward Becker, en •l Departamento de 

8ociolog1a de la Univer•idad de Chicago •• hablan reunido, hacia 

1916, un grupo de inve•tigadore• intere•ado• en examinar lo• 

problema• que ocurr1an como efecto de la inu•itada expan•i6n 

indu•trial 7 urbana que •• vivia en la 6poca. Su• tema• iban 

d••d• la preocupaci6n por lo• grupo• 6tnico• lftinoritario• ha•ta 

la enfermedad mental, la drogadicci6n, la delincuencia juvenil, 

el an6li•i• de loa vecindario• 7 la ••tructura urbana. Con la 

particularidad y acierto de con•iderar a todo• aquello• problema• 

no como un agregado beterog6neo de evento• •ino como manif••

tacione• de un miamo proceso. 

D••d• ••ta perapectiva, la~ principal•• obra• de ••• ••cuela 

eueron: Tbt gve\tg, Th• Qpld Cgaet·epd Tbe SlUJD, PrgJCeaigpel 

~, Th• Hpbg, agqthere ip Crjm• y Tbe Q•pg. Bn ~ataa obra• •• 

trataba, mediante •l uso de "'hiatoria• de vida", de abordar 

••unto• para loa cual•• las teorisaciones existente• parec1an 

inauficientemente explicativa•; abarcando, particularmente, temaa 

que fueron englobados en el valorativamente cargado, pero por 

entonces usual, concepto de "'conducta desviada". ll:•a t6cnica 

tambi6n fue fruct1feramente utilizada para estudiar fenómenos 

como la movilidad social; y, particularmente, el tema de las 

migraciones. 

B. LA8 PRZHSRAS COMCBPTUALZZACZOMBS 

En resumen, durante toda una primera 6poca, las disciplinas 

que en ciencias sociales hicieran uso de las t6cnicas biogr6ficas 

7, en eapecial. de las "'""historias de vida"'"' (como la antropolo-
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g1a. la hi•toria. la paicolog1a ~ la •ociolog1a) privilegiaban el 

documento biogr6fico para inve•tigar a•pecto• cualitativo• 

con•iderado• "~''. Por ejemplo, la antropolo91a reacataba, 

lftediante •u uao, un material primario en trance de de•aparición: 

recopilando todo lo posible de ••a fuente antropológica •in 

detenerse demaaiado en lo• aapectoa de orden teórico implicado• 

en •u• recopilacion••· En la hi•toria. el u•o de ••ta t6cnica 

biogr6fica ••tuvo marcado por la primac1a de biograf 1a• de per•o

naje• "importante•"· Y en la P•icolog1a. por •u parte, que fue la 

di•ciplina donde el uso de la• "hi•toria• de vida'" d••P•rtó mayor 

inter6a 6 / el documento bio9r6fico era utilisado para obtener 

información •obre la ••tructura. funcionamiento y din6mica de la 

vida de un individuo 7¡. 

Eatudios bio9r6ficos como el de Thoma• y Znaniecki (:i:ba 

Ppliab Peeeant jp Syrgpe epd Am4rjga -1911/192Q-) ofrecieron, ain 

embargo, nueva• perapectiva• de u•o para la t6cnica bio9r6fica en 

Ciencia• Sociales: y luego. ••tudios como el de John Dollard, 

Critoria fpr tho Life Hi•tpry, unieron la t6cnica de "historia•. 

de vida" a los c6nones psicoanal1ticos 8/. 

' •u• fue aobre todo alentado por la iatluencia del p•icoaa6li•i•. 

7 coa la particularidad. i .. Ortaat• aa relaci6D coa lo e•plorado eD eate 
trabajo. de •ue entre lo• P•ic6l09oa ae trataba del eatudio de un caao "6nico" 
( donde lo individual era t-ndo •- un privilegiado univerao de •
iDdagacionea) por lo •ue, c- enuncia 11araa11. no le• preocupaban loa poaiblea 
"vicioa" de repreaeatatividad y objetividad •ue •i preocupan en otra• diaciplinaa 
aociale•: aun•ue eao no i .. id• •u• lo• paicoaaaliata• recurr- luego a la 
coaatrucoi6D d• cierta• "tipolog1a•" •ue lea panU.te utiliaar laa ••P•ri•ncia• 
obtenida• en lo• aaali•i• individual•• para •u aplicaci6n en otro• caaoa. 

. 1 De ••• 6poca •• poaibla recordar texto• •- loa de Allderaon (1923): 
alumar (1939): Gottacbalk (1945): Kroebar (1945). Park (1952). 
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Dentro de ••ta 6ltima p•r•pectiva, el u•o de la• .. hi•toria• 

de vida" re•pondla al intento d• captar distinto• aspectos de la 

vida del •ujeto y/o la• reacciones d• 6•t• ante determinado• 

acontecimientos: •l inv••tigador pretendla enriquecer •u propia 

información mediante la experiencia del entr•vi•tado. a•l como 

llegar a conocer el peculiar modo de ver que el •ujeto habla 

tenido •obre ••o• acontecimiento•: ••• ••· justamente, el ••ntido 

que mu••tra una de la• tanta• definiciones que por entone•• •• 

dieron •obre "hi•toria de vida ... en ••t• caso, la d• oree• H. 

Blumer, quien afirmaba que la "historia de vida .. : 

"···••un relato de la experiencia individual que 
releva la• acciones de un individuo como actor humano y 
participante en la vida •o.!=ial .. (p. 47) 

Por lo que los material•• de los· que •• podla valer el 

inve•tigador eran de tres el••••: 

1) la• autobiografla•. carta• y diario•. cuyas caract•rls

tica• •on la de tratar•• de documento• escritos por lo• 

mi•mo• actor••: 

2) lo• informe• y t••tiaonio• oral••• que tienen como rasgo 

singular: 

a) el ••r proporcionado• verbalmente y 
' b) el ofrecer al investigador la peculiar manera de ver 

y pensar los acontecimientos que tiene el entre

vistado,· como individuo y como miembro de una 

determinada .. circunstancia" social y temporal. 

3) la •ncue•ta o cu••tionario biogr6fico. •n la que el 

investigador propone ciertas preguntas (cerrada• o abiertas) 
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a fin de poder averiguar la vida 7 la• relacione• del in

dividuo encue•tado, en momento• •uce•ivoa de •u vida. 

KA• tarde ae fue de•arrollando un concepto mA• r••trin9ido 

de "hi•toria de vida", que pa•6 a referir•• •6lo al ••vundo de 

lo• aapecto• ante• r•••ftado•; ••to ••· a aquel infor111e o te•-

timonio oral que un determinado aujeto ofrece aobre la totalidad 

o una parte de lo• acontecimiento• da •U vida. La diferencia eon 

al encuadre amplio de la "hi•toria de vida" ante• d••crita •• la 

no inelu•i6n en ella de otra• fuente• d• dato• biogrAfieoa, 

limit6ndo•• el r•«u•rimiento al relato del entravi•tado 9¡. E• a 

••t• 6ltimo tipo de documento al que me referir• ••P•cialmenta en 

el deaarrollo del pr•••nt• trabajo •. 

El renacimiento del arrollador dinami•mo da la economia 

norteamericana --ocurrido de•d• lo• 6ltimo• afta• de la d•cada d~l 

treinta-- 7 •u• concurrente• tranaformacione• aocial••· tuvieron 

una particular forma de expre•i6n en la• tendencias predominantes 

en.la• univ•r•idade• norteamericanaa: junto a un creciente con

aarvadoriamo •• impuso una ca•i indi•cutida ho9amonia da las 

' •ara oato ti•• do entreYiata• Duworeor pro•••• el nClllbre de •interwiaw•
.... ri ... 7 .. rtaux (1980), retomando una propuesta de •orman K. Da•ein, propo
•• el nClllbre de "relato de Yida" diferoncihdola aai de la biatoria do Yida. que 
aonllewa el aignifiaado ... general antes indicado. Sil ••tas entrowiata•. el 
inweatieador conaieue el peraiao de una ••raona ••ra werla determinada cantidad 
do Yecoa; 7 durante ••a• Yiaitaa la ••r•ona narra una parte o la totalidad de 
au Yida .... loa objotiYoa de la inYeatieaci6n. 



t6cnica• de inveatigación y la• metodología• (funcionaliataa y 

poaitiviata•) d• tipo cuantitativo. Aai. cinco o ••i• afto• d••

pu6a de que comensara a imponer•• nítidamente ••a tendencia, 

o. H. Blumer (reapondiendo a una invitación de la Comiaión de 

Evaluación del conaejo de lnv••tigaoi6n en Ciencia• •ooial•• de 

lo• Satado• Unido• de Rorteamerica) ••cribió una arraaadora 

critica a la pionera obra de Thoma• y Znaniecki to¡. 
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Caída en deagracia en la academia, la vigencia de la "hi•

toria de vida., aólo •• mantuvo. por m6• de veinte aftoa, gracia• a 

la curioaidad e inter6• de alguno• poco• inveatigadorea. En la• 

capilla• de loa científico• poaitiviatas, la t6cnica comentada 

aólo •• usó en forma •ubordinad• al ejercicio de la• t6cnicas 

cuantitativa• y con objetivo• ••trictamente limitadoa. 

2. La• virtud•• reoonooida•s 

Lo• autor•• que uaaron la t6cnica deade ••a perapectiva 

encontraban en ella sólo dos m6ritos. Uno de ellos era su mayor 

poder de focalización (mediante el cual •• incrementaba no.table

mente la riqueza de detalles captados); y el otro, la capacidad 

de captar m6s plenamente, mediante au uso, la dimensión temporal 

en los acontecimientos inveatigados. 

Refiri6ndose a ese enfoque, Marsall (1975) pudo decir: 

.,Los c.ient1f.icos s"ociales han contrapuesto con frecuen
cia la capacidad de los estudios cualitativos. para 
acercarse a la riqueza. complejidad e .infinitud de 
variables de la .infraestructura social humana. con las 
l.im:i.tacionea de los estudios estad1st::i.cos ...... 

10 alu.er, •.: lt3t. 
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Y tal consideración. elaborada por alguien que babia hecho 

uao de ••• t6cnica como inatrumento autoauficient• en el deaa

rrol lo de la inveatigación aocial, fue confirmada por aociólogoa 

inacritoa en la linea cuantitativiataa. Refiri6ndo•• a la• cuali-, 
dad•• diferencial•• que para ello• exiatian entre la• t6cnicaa 

cuantitativa• y cualitativa•. autor•• como Ooode 7 Hatt, por 

ejemplo. afirmaron: 

"•• como •i la ••tadf•tica tuviera una vi•idn horison
tal que crusara una va•ta •rea de dato•. mientra• que 
el eatudio•o que emplea el m•todo caauf•tico observa 
verticalmente un pequefto nllmero de ca•o• individual•• 
notando mucho• detal 1 •• ..... Il / 

Parecia entender•• aai que en la academia exiatia una equi

librada evaluación de la• cualidad•• diferencial•• de ambas 

t6cnicaa. Pero a no confundir•• con los resultados de ••• ••lomó-

nico reparto: por muchos aftas. ••a sim6trica división de tareas 

~ entre el enfoque cualitativo 7 el cuantitativo-- no fue. en 

cambio. acompaftada por una aim6trica diviaión en el preatigio de 

cada uno d• ellos. Por el contrario. en loa aftas posteriores a 

1930, la• t6cnicas cuantitativas ocuparon. claramente. un rango 

mucho m6s elevado. 

Relegado a un rango inferior (que compart1a con otras t6cni

cas cualitativas) el relato de.vida fue considerado digno sólo de 

contribuir para los siguientes propósitos 12¡: 

11 oitado •or Juan P. llaraall: "lliatoriaa de Vida ~ Cienoiaa 8ocialea" en 
Joree .. , ... et. al. (1975). 

12 11:1 aieuiente r••- puede enoontrarae explicado en ••cker. H. •· (1974: 
pp. 32-34): Ver tambi6n a Jel1n. S.(1976:pp. 9-10). 
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1.- control F refutaoi6n de aierta• teor~a•· Porma a la 

que •olian recurrir aquello• que aceptaban el 

•upue•to •ev6n el cu61: para la refutaci6n de una 

teoria e• •uficiente encontrar al96n ca•o que ella 

no pueda explicar. 

2.- fonaulaai6n de hip6te•i•: junto con "la• entrevi•

taa a informante• calificado• ... ae la u•aba como 

forma de reconocer el terreno que ae queria invea

ti9ar. 

3.- la oaptaai6n de "lo •ubjetivo" en el interior de 

loa par6nlatro• de "objetividad" atribuido• al 

prooe•o aoaial: ~n e•t• ca•o •• la uaaba como 

ilu•tración de la• vic.i•itude• aubjativa• experi

mentada• por lo• actor•• del proce•o inva•ti9ado. 

4.- la ilu•traoi6n de la di .. nai6n t ... oral de un pro

oe•o= uao tendiente a borrar el limita de la 

información obtenida mediante encueata•; t~cnica 

qua no permite verificar la• forma• en que .ocurre 

un cierto proce•o. 

B• evidente que en todo• e•o• u•o•. la hi•toria da vida 

cumple un papel totalmente •ubsidiario. Lo que por aupue•to 

contribuyó a que fue•• muy peque~o al n6mero de investi9aciones 

en las que se incluyerob '"historias de vida'". 
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Lo• li.mit•• atribuido• a la ,.hi•toria de vida" -- que obli

garon a relegarla a e•a función de t6cnica meramente auxiliar en 

la• inve•tigacion•• •ocial••-- eran lo• •iguiente•: 

1) la baja confiabilidad de •u• re•ultado• por una •upue•ta

mente exce•iva impregnación •ubjetiva de lo• dato• por 

ella obtenido• y 

2) la impo•ibilidad de encontrar argwnentoa v6lidoa para 

imputar repre•entatividad a lo• documento• per•onal•• 

13 ¡. 

De toda• ... nera•. P••• a ••a divulgada de•confiansa. y 

debido a la nece•idad de u•arla en algunos ca•o• para cubrir 

fa••• importante• de la inve•tigacióp, con el correr del tiempo 

alguno• de e•o• ·li.mit•• tendieron a ••r •uperado• a6n por lo• 

propio• cultor•• de paradigma• cuantitavi•ta•. La nece•idad de 

•ati•facer el requiaito de confiabilidad .impulaó. por ejemplo. 

hacia la creación de una gama de .. controle•" que han •ofi•ticado 

•ustancialmente el u•o de la ,.hiatoria de vida .. y que aer6n el 

tema del próximo apartado. 

D. LOS COMTllOLES DE ,.LA COllPIABILIDAD,. DEL IMPORHE: LAS 

PlllMEllAB CORRECCIONES A LA TECMICA 

Mediante la invención de la antes citada serie de .. control•• 

de confiabilidad .. los investi9adores que usaran la ,.historia de 

vida,. han tratado de preveni'r deformacion•• de la información que 

pudie••n emerger de cuestiones tale• como la• .. falla• en la 

13 UD ••uate iDtara•aata polt.ico •obre 6•to• t ... • •uada aDcontrar•e aD: 
rraaco Parrarotti (ltll). 



-aria"', "'la rac:ionalisac:i6n inc:onac:iente"' o "'laa tergiveraa

c:ionea c:onac:ientea del teatimonio"'. 
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Dic:ho• '"c:ontrole•'" abarc:aban generalmente dos etapaa; en la 

primera •• tendia a utilisar c:iert:oa c:rit:erio• que permit:ieaen 

una primera aelec:ci6n. En eata primera aelec:c:i6n ae dec:idia 

c:u6le• de los relato• podrian aer merec:edorea de una control mA• 

digno y cu6le•. en cambio, podian •e aceptado• como v61idoa ain 

ningún an61iaia posterior. En est:e primer nivel, (e• dec:ir, para 

jusgar el grado de vigilancia a que debi.a aometerae una entrevia

t:a) •• rec:omendaba tener en c:uenta la• aiguient:•• c:onaiderac:io

nea: 

1) si la verdad de una declarac:i6n •e vinc:ula o no con un 

hecho "afectivamente indiferente" para el testigo, 

2) ai el objeto de la invest:igac:i6n puede llegar a ••r 

comprometedor para el informante o para aua intereaea 

3) si los hechos tratados son o no "'c:uestiones de c:onoci

miento pCablic:o". 

4) si la parte de la declarac:i6n que mA• interesa al inves

tigador ea a la ves '"inc:idental" a la narrac:ión e 

intrinsec:ament:e '"probable'", 

5) si el informante hac:e o no dec:larac:ione• '"contrarias" a 

sus expec:tat:ivas y antic:ipaciones. 

Una vez establec:ida la necesidad de c:ontrolar la confiabili

dad del informe de una historia de vida, se establec:i.an una 

aegunda serie de controles; que permiti.an verificar el alc:ance de 

eaa c:onfiabilidad. Entre estas últimas t:6c:nicas de control se 

c:ontaban princ:ipalmente dos: 
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1) la or~tioa interna del informe: que corre•ponde a un 

juicio aobre su coherencia interna y au conaiatencia Y 

2) la or~tioa paterna: que •e refiere a la corroboración de 

au• dato• mediante tr•• tipo• de .. caniamoa: 

a) la confrontación del informe con loa dato• 

provi•toa por otra• fuente• o con aquello• 

que el inve•ti9ador acumuló por au propia 

experiencia: 

b) el oareo del informante con otros te•ti90• del 

miamo evento o 

c) el uao de entreviataa repetida• en diferente• 

momento• y en la• que•• vuelve sobre el. 

mismo tema. 

Tale• recaudos contribuyeron a mejorar mucho la credibilidad 

de loa informes de "hiatoria de vida". 

Pero •i mucho ae avanzó en cuanto a aati•facer lo• requis~

toa de confiabilidad, 109rando disminuir la frecuencia y sost6n 

de las criticas al respecto, mucho menos exitosa fue la defensa 

que han hecho sus cultor•• reapecto a la acusación de que "la 

'historia de vida' es incapaa de permitir investi9aciones que 

pretendan al9ún 9rado de·representatividad. 

La opinión mayoritaria considera que el dato construido 

mediante "historias de vida" es un dato demasiado individualizado 

y demasiado subjetivo: por lo que su representatividad se con

sidera nula y su objetividad deficiente. Se9ún se ha afirmado 

repetidas veces, aunque el investi9ador tuviese a su disposición 

una colección m6s o menos amplia de "historias de vida", no 
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exi•te forma al9una, •e dice, de probar que ••ta• .. repre•enta

r•n••, v6lida J' etectivamente, a un proce•o colectivo -Dicho de 

otra forme: -¿Cómo 9eneralisar de•de e•e material por definición 

tan •in9ular? 

Por otra parte, a e•a opinión de•calificadora de cualquier 

po•ible u.o de la hi•toria de vida con propó•ito• de inferir 

conclu•ione• 9eneral••· •• a9re9a la compartida certesa de que lo 

vertido en un relato de vida -- a diferencia del dato de encue•-

ta• o t6cnica• an6lo9a•-- •i•mpr• ••tar6 .. contaminado" por lo• 

"•i•tema• de ••lección,. u•ado• por el informante J' por la• cate-

9orla• del receptor y de anali•ta de tale• relato• 14/. 

Tanto la ri9uro•idad de•calificadora de lo• critico• como 

incapacidad de loa partidarios de 1a ·historia de vida para defen

der •u u•o c.on eficacia han •ido el ·fruto de un compartido en

cuadre .. empiri•ta .. del conocimiento. Partiendo de e•e aupue•to, 

•n el próximo capitulo ae habr6n de abordar al9una• cue•tione• 

epistemol69icas b6aica• en el uso critico de las historias de 

vida. 

14 •or otra parte, tal t- J'a f11e tratado en - artlc11lo aparecido en 118'7 
en la aeyi•ta He1icana de Socioloala. Cf. Saltal ... ccbia; 191'7. 
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PBOBLSMAS SPJSTJ!:MOLQQICOS 

s• SL º'º ns Lag "lªTº•xaa x •FL"Tºª ns vin• 

lftftORUCCIOll 

Bn el cap~tulo anterior se hiso una resefta de al9unos de loa 

principal•• momento• que •• pueden diferenciar en la evoluci6n de 

la .. hiatoria de vida•• como t6cnica aociol69ica. 11• moatr6 c6mo, 

durante una etapa bastante prolon9ada de la inveati9aci6n aocio

l69ica occidental, el valor de la hiatoria de vida fue limitado 

al de un inatrumento auxiliar. 

Mediante dicha utilización, ain embar90, •• fueron elaboran

do aivuna• refinamientos t6cnicos que permitieron ir superando 

uno d• lo• defectos que, ae9ún la opini6n d• los paradi9maa 

domin:tes en e•• tiempo, m6• atentaban contra la posibilidad de 

que la historia de vida pudiese ser utilisada como herramienta 

principal en la investi9aci6n social: dichos refinamientos 

t6cnicoa se lograron, principalmente, en el 6rea de los ••con

trole• de confiabilidad ... Pero no siempre el resultado de esos 

refinamientos fue positivo para el desarrollo de esta t6cnica. 

Debido, en efecto, al encuad~e epistemol69ico en que estaban 

incertoa, sus resultados fueron ambiguos. Si por un lado mejora

ban los posibles usos de la historia de vida, por el otro se9uian 
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confirmando la radical inauficiencia que le era atribuida por "au 

car6cter extremadamente aubjetivo .. 15¡. 

Sn el primer apartado de ••t• capitulo habr6 de diacutirae 

la verai6n empirista en aquello• aapectoa directamente li9adoa a 

la• critica• sobre el poaible uso de la hiatoria de vida en la 

inveati9aci6n aocial. Situada• la• principal•• coordenada• de un 

enfoque alternativo del problema, en lo• aiguient•• apartado• •• 

diacutir6n,en el primero, loa principal•• problema• 7 poaibl•• 

aolucionea que •• pueden encontrar durante laa entreviataa de 

hiatoria d• vida, mientra• que,•n el ae9undo, •• dar6 una primera 

elaboración a otro de loa tema• criticoa: el de la poaibl• repre

aentatividad de loa teatimonioa de hiatoria d• vida. 

D. LA UDDUCA 'l'llDl'l'ACSO• DSL SH•UU8110 

P••• al rechaso 9eneralisado que aufriera durante a~oa, la 

experiencia acumulada por los cultores de la .. historia de.vida" 

arroja resultados favorables. Tal •• la opinión que puede aos

tener•• si al menos •• acepta que los controle• de confiabilidad 

ant•• deacritos permiten neutralizar al9unoa de loa principales 

reproches d• los metod6lo9oa cuantitativiatas 16 /. Pero a6n 

sabiendo de esos avances uno puede pre9untarse: ¿Hasta qu6 punto 

puede afirmarse con certeza que ya han lle9ado a explotar•• toda• 

laa posibilidades heuristicas de la "historia de vida"? ¿No ser6 

que las limitaciones t6cnicas que se le atribuyen a -las "his-

15 Ver la " .. t&tora de la fuente" en la p69.31 

16 Pa~a rewiai6n sobre loa t-• abordado•. basta ahora. -4iant• •l uso 
da· loa "relatos de vida" ver Bartaux "lntroducci6n" an Bartaux (1913). 



toria• de vida" son menos el e:fecto de "aus de:ficiencia• intr1n-

aecas" que de los errores de "la perapectiva" o del "encuadre 

epistemológico" de aus cultores? 

En lo que aigue la argumentación tender6 a moatrar que una 

buena parte de aquello• "11mites" •e deben al enouaclre 

epiatemo16gioo de oorte e111Piriata deade el oual la• "hiator~a• ele 

vicia" fueron utiliaadaa ~ juagaclaa: ~. partioular ... nte, una 

errada oonoepci6n aobre el proceao de oonatrucci6n del dato. E• 

·a partir de esta hipóte•is que orientar6 la diacuaión siguiente. 

B. LA ILUSION EMPIRISTA Y LA POLEMICA EN TORNO A LA 

"HISTORIA DE VIDA" 

Tal como record6 en apartados anteriores, las principales 

acuaaciones que han caldo sobre la "historia de vida" h..;n-sido 

las de "exceso de hojarasca subjetiv~" e "imposibilidad de ser 

integrada en estudios con muestras representativas". 

¿En qué bases descansan esas criticas? ¿ser6 cierto, por 

otra parte, que en las t6cnicas cuantitativas se logra el~dir ~l 

llamado "vicio" de subjetivismo? ¿Acaso efectivamente se consi-

gue, mediante esas t6cnicas, una tal neutralización del sujeto 

que "lo real" aparece en toda su infinita magnificencia y eaplen-

dor? ¿Frente a qui6n? 

Sin duda, causa algún tedio volver a razonar sobre temas 

epistemológicos ya tan debatidos 3¡. Parece inútil, por ejemplo, 

tener que recordar el papel. "seleccionador" que cumplen cada uno 

de nuestros sistemas perceptivos; y mucho más redundante aún el 

Entre los epistemólogos m4s conocidos que han abordado este tema, 
eligiendo sólo los nombres d• loa actualmente más influyentes, se puede nombrar 
a.K. Popper, 1973; a o. Bachelard; 1980; etc. 
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recordar que eaos .,••ntidoa., son aiempre diri9idoa por concepto•: 

••to ea: c¡ue el aonooi.U.ento •• una aonatcuaoi6n y no el eteoto 

ele -• •recepoi6n" IB ¡ . ¿Qu6 ea entone•• lo que hace que cada 

tanto •1 aentido coman de los cient~ficoa aocialea( ya que no de 

otro• eatamoa hablando) retorne a la iluai6n de una recepci6n 

9racioaa y 11mpida de lo real? 

Descarto, por falta de evidencia• a au favor, la tea:la de un 

peri6dico oacurecimiento de la inteli9encia de tale• cient1ficoa. 

Para explicar ••a tosuda peraiatencia del empiriamo puedo en 

cambio optar por la aoapecha de que ella •• deba a una humana y 

generalisada .. tentaci6n del poder .. : apoyados en la ficci6n empi

riata, en efecto, loa cient~ficos pueden "le91timament•': procla-

mar que DA •pp •u• ••eyhi•tiv•• eeinien••" •inP "La BliALJpi.pn lp 

gy• lp• aqgmpefte •Q eue diaqur•g•. ¿No •• acaso eaa misma 

tentaci6n la ha llevado aiempre a lo• sacerdote• de tanta• reli

gion•• a poner sus propias palabras en boca de Dios: mane~• 

econ6mica de convertirlas en .. sa9radaa .. ?. Esa ea, en efecto; una 

raa6n posible. Pero pueden haber otraa. Por ejemplo, la de un 

deslumbramiento demasiado intenso ante la ri9urosidad de las 

construcciones matem6ticaa ¿no •• produce acaao una ••P•cie de 

v6rti90 hipnótico cuando espont6neamente al9uien contempla el 

maravillosamente claro y distinto universo de aquella disciplina? 

¿No se presenta ante nuestras miradas con formas tan exacta• que 

•• dificil no imaginar que su uso puede ser el camino privi-

le9iado para el conocimiento? ¿No ocurre acaso, a menudo. que 

11 'I'-•, todoa, eato•, e- •• •abe, que b- tenido el .. rito de ••plorar 
... li ... nte lo• •Pi•t--61090• de orientaci6n kantiana. 
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mediante au intermediaci6n la voluntad o •1 juicio del cient1fico 

parecen anulado• 19 /; desapareciendo a•1 todo veati9io d• arbi

traria aubjetividad? ¿Ro ••rá la faacinaci6n de ••• ••actitud la 

que ha impedido ver a loa cient1ficoa la peraiatencia de la im-
• 

preciaa aubjetividad en ~ conocimiento? 

Creo en efecto probable que. en el caao de mucho• aoci6lo-

9oa. •1 preativio de la• t6cnicaa cuantitativa• loa ha7a llevado 

a olvidar que fueron elloa --o (peor ama) que fueron otroa: de 

quien•• la• copiaron -- loa que conatrureron l•• catevor1aa que 

conformaron loa dato• que ello• introdujeron en aua computador••· 

S•e ea un caao t1pico del eapejiamo del que eato7 hablando. 

•o ae trata de nevar. ea bueno dejarlo claro. que el ra~ona

miento 7 el l•nvuaje de la• matemAtica• aean de inauatitu1ble 

utilidad en la inveativaci6n en ciencia• aocialea. Muchas vece• 

puede ocurrir. por el contrario. que eae aea el único lenvuaje 

adecuado para manipular cierto tipo de informaci6n o. aún. par~ 

deacubrir ciertos raavoa del objeto. Tal ea. por ejemplo. lo 

ocurrido en el caso de la f1aica donde. aevún Bachelard (1980; 

pp. 103-112) en la recurrencia a laa matemáticas ae encontró el 

inatrumento que permitió a loa cient1ficoa eludir esas .. eviden

cia• de lo emp1rico .. que· durante mucho tiempo hab1an cumplido el 

rol de aniquiladores de toda indavaci6n. 

De lo que en cambio se trata ea de repudiar la fetichisaci6n 

de eaa forma de rasonamiento. Fetichización por la que. a loa 

ojo• de muchos investigadores, la intermediación de las matemáti-

" Tal 11ev6 a aer la utop1a de aachelard. por eje111Plo. Cf. 
Saber/verdad de arunatein Reator 7 Prida Baal; mimeo; M6aico; 1982. 
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oaa en la inveatigaoión pareo• tener oomo mia1ón y logro el 

anular toda intervención de la aubjetividad del inveatigador. 

ffaoiendo olvidar, de paao, que tambi•n en la manipulación ouan

titativa hay un •alto a lo aimbólioo que en general ae ooulta o 

d••oonoce traa la ra•cinación del n<unero 20¡. Bn tal•• caao• •e 

••t6 ante una eapecie de ver•i6n inveraa del problema aludido por 

Baohelard: aiendo en ••ta oportunidad el dealumbramiento ante la 

exaotitud matem6tioa lo que sirve de velo que oculta la pre•enoia 

del aujeto en el oonocimiento. Con ello, oomo bien •• aabe, el 

empiri•mo ingenuo demu••tra ••r el idealiamo m6• a-oritioo d• 

todo• loa exiatent••· 

Pero ai de ••to ae ha hablado tanto y tanta• veoea_¿por qu6 

loa oultor•• de la• t•cnioaa cualitativa• pudieron derendera• tan 

mal de la• aouaacionea de •ubjetiviamo? Creo que la prinoipal 

rasón radica en que, aunque lo expresaran de una manera diatinta, 

muohos de ellos compartian el mismo universo epiatemológi~o de 

sua ataoantea. 

rue el predominio de la conoeptualización empirista lo que 

lo• pu•o en la enoruoijada de aceptar la• critica• cuantitativia

tas o, en el mejor de loa ca•os, derenders• apenas invirtiendo 

lo• argumento• de l·os contrarios. 

20 Adem&•, el uao general izado de 1 o• m6todoa ••tadt.•tioo• 
obliga a preguntar••= ¿lfa•ta d6nd• la lógica aditiva de la• 
.. tem6tioa• •irve para repr•••ntar la• compleja• interrelaoione• 
de lo •ocial? ¿No aer6 conveniente penaar que la 16gioa 
.. tem6tioa ea aplioable •6lo en oierta• inveatigaoion•• aooial•• 
pero no 1 o •• en toda•; y que ello depende de 1 oa nivel ea de 
generalidad en que ae ubique la inveatigaoión? Sobre tale• 
preguntas ae volverá en el próximo apartado. 
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Lo• que eligieron la 6ltima de la• opcione• --neg6ndose a 

reconocer la inferioridad de e•• t6cnica-- ••umieron la defen•a 

de la .. hi•toria de vida" proclamando que no era mediante la• 

t6cnica• cuantitativa• •ino, en cambio, mediante la• "hiatoria• 
• 

de vida .. que •• lograba la ..... •ut;4ntis• •prq•imesiºn • -- y 

reprgdysgi6p de-- LA BBALIQAQ ... 

De ••• manera, la mayoria d• la• di•cu•ione• entre "cuanti

tativi•t••" y "cualitativi•taa .. ha girado, durante mucho tiempo, 

en torno a un eje com6n: acudiendo a la def•n•• de •us t6cnica• 

preferida•, defen•ore• y atacante• reivindicaron la capacidad que 

cada una de ella• tendria para brindar-un mejor "re~lejo cogni

tivo ele la realidad ....,s.r:laa". El continente com6n ha sido 

siempre el del empirismo. 

B•• ilusión ha estado muy pre•ente, por ejemplo, en aque

llo• que se limitan a reproducir el texto de una o varias "histo

rias de vida"·; como si en eaa reproducción se satisficiera plena

mente el objetivo de traer "la realidad" a lo• ojos del lector. y· 

tambi6n lo ha estado entre aqu~llos que limitan su discusión 

sobre la t6cnica a las maneras en que se debe actuar para lograr 

una "fiel" reproducción de lo dicho; simplemente porque la mera 

tra•ncripción "adecuada"· de un relato oral crea la imagen de una 

relación sin interferencias con "lo que verdaderamente ocurrió": 

situación óptima en la que la subjetividad del investigador 

lograria desaparecer. 

E• eae predominio el que hoy hace casi inevitable el refe

rirse a la• t6cnicas de inveatigación con el apelativo de "t6cni

cas de recolección de datos". Como si el investigar fuese al.90 
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semejante al cosechar. En ese, como en otros usos de términos 

,.técnicos••, la metáfora teórica termina apresando y conduciendo 

el hilo del razonamiento 21¡. Para el que uaa la ,.historia de 

vida" el entrevistado se presenta como una ,.fuente ... Fuente en la 

que el dato ea reco9ido (tal como ae recove el a9ua de un manan

tial) sin que se tranaforme; limpidamente inte9rado al cuerpo del 

recolector 2~/. 

¿Ro es evidente que en el uso de esas palabra• ae reproduce 

permanentemente la ilusión empirista de la que estoy hablando?. 

Con el predominio de esa ideolo9ia, tanto para loa defensores 

como para loa critico• de las ,.historias de vida", la realidad ea 

oaptable sin mediaoionea. 

Y si para loa cultores de la historia oral ea particular

mente importante esta discusión, lo ea porque a esa metáfora de· 

,.la fuente y de la recolección,. -- que ubica al investigador en 

un lugar predominantemente pasivo-- se agre9a, en el caso del 

,.relato de vida .. , otro elemento que incrementa la confusión. En 

tal relato la fuente ea una fuente aotiva; una fuente que habla; 

que vierte sobre el inveati9ador el caudal que 6ate procura. En 

este caso, el éxtasis ante lo real puro llega a su momento culmi

nante. Y también l l·e9a a su punto culminante la neutralización de 

toda defensa de las virtudes de la ,.historia de vida" en el 

proceso de investigación social. 

21 Sobre la metáfora y sus trampa• raaon6 Turbayne, M. (1974) 

22 Un buen análisis sobre el papel de las metáfora• en el 
pensar del cientifico se puede encontrar en Bourdieu; 1979; pp. 51-
83. 
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No bastan par• su defensa loa .. controles,. • loa que antes 

hiciera referencia. Esas t6cnicas, que se elaboraron para co

rregir eao• defecto• de l• información provocados por la presen

cia del sujeto, pueden ser, en efecto, mal interpretad••· Tal ea 
• 

el caso cuando aparecen como una forma de erradicar l• aubjetivi-

dad tornando el informe en un pedaco de pura "realidad ... 

En todos esos casos, ai era aceptada la presencia de lo 

aubjetivo, tal presencia no era vista como algo conatitutivo del 

proceso de investigación. Muy por el contrario, la idea guia era 

la de un dato que forma parte de lo real. Lo subjetivo era, en 

todo caao, una ganga o escoria que se ha colado en el proceso de 

recolección y que debia ser desechada. La critica de las defi

ciencias subjetivas y loa .. controles de confiabilidad" ae presen

taban. entonces, como un proceso de separación entre paja y el 

trigo; una especie de tarea de limpieca. Al llegar a au fin el 

dato seria la pura realidad. 

Ea justamente alli donde se reproduce la ficción empirista. 

Bn I• idea de que en algQn momento y por medio del uao de t6cni

oaa 1'116• o meno• depurad••· •• poaible llegar al nacleo duro de lo 

real. ¿Dónde eat6 ese núcleo duro? El dato nunca es y nunca 

podrá ser lo real mismo.-En tanto material simbólico, el dato ea 

siempre una determinada estructuración de la realidad. La tras-

posición de lo real a lo simbólico siempre representa un proceao 

de reducci6n, de •inte•i• y de atribución de aentido. 

dato. lo real es siempre un real construido ~3 /. 

En tanto 

23 Bn l• sooiologia, fue ain duda Weber el que ha tenido el 
mayor m6rito en ••te tipo de an6liaia y denuncia• de loa abaurdoa 
del poaitiviamo. Cf., entre otroa, loa enaayoa reunido• en Weber 
( 1978); Y la notable Introducción de Pietro Rosai al miamo libro. 
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Es justamente en esa medida que la critica teórica del dato 

no ea ni puede ser la critica de su veracidad sino la aritiaa de 

su proaeao de aonetruaai6n. Critica que tiene como propósito el 

de encuadrar al dato (sin incoherencias subrepticias) en el 

proceso de construcción de un cierto cuerpo teórico; que será 

aceptado como válido mientra• asegure algún grado de operativi

dad; aunque más no ••a en el sentido de impedir que nos atrape la 

anvustia ante lo ivnorado o lo que "no tiene sentido". Sabi6ndo

•• además que, en el caso de investi9acionea históricas, el dato 

no puede tener más pretensión que la de lograr una forma teórica

mente coherente y creíble. Ya que en el dato histórico, en efecto 

-- a diferencia del que ae prodµce para una predicción sociológi

ca-- lo construido ea una objetivación que nunca podrá enfren

tarse con lo real, pues ese real ya no existe. ¿Cómo evitar lo 

subjetivo en estos casos? 

Seria imposible, en loa limites de este capitulo, explicar 

el conjunto de las consecuencias epistemológicas que se despren

den de eate postulado: puedo a lo sumo hacer explicitas al.vunas 

de las consecuencias que el mismo trae aparejado en el uso de las 

"historias de vida". Si el proceao teórico --incluyendo en 61 la 

propia conformación del dato-- •• un proceao que ocurre sólo en 

el plano del pensamiento: si •u materia misma ea la subjetividad 

(o la interaubjetividad" posible en lo• marcos más o menos laxo• 

de un mismo paradi9ma), lo que queda no•• iniciar un vano inten

to de eliminarla •i~o, por el contrario,asumirla a fondo comp 

Ver tambi6n 
(1981). Una 
Runciman, w. 

a Veca, s. (1981); cavalli, 
revisión critica de we••r 

o. (1976). 

A. (1981) y Bianco,P. 
puede encontrarse en 
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~onaa de controlarla; no •• la o:i.ru9la a:i.no la :i.1U1NDolo9la la 

.. jor ~orma de tratar oon ella. 

Como •e ver6, e• 6•to lo que perm:i.te la '"h:i.•tor:i.a de vi.da'". 

1!!• ••• uno de •u• vrand•• m6r:i.toa. Pero ant•• de llevar a ••• 

tema har6 un r6p:i.do recorrido d:i.acut:i.endo la• pr:i.nc:i.pal•• d:i.f:i.

cul tadea que ofrece la t6cn:i.ca en el proce•o de :i.nveat:i.9ac:i.6n. 

C. LA COllSTRUCCIOll DEL DATO 1!!11 EL USO DEL RELATO DE VIDA 24 / 

1 • LA EllTRSVI B'l'A 

1.1.- 1!!1 lu9ar del entrev:i.•tado. 

1.1.1.- En la reconatruccibn de datos f6ct:i.co•. 

Una de la• 'd:i.ficultade• que presentan muchos de lo• tema• 

que normalmente aborda la :i.nve•t:i.9ac:i.6n aoc:i.ol69:i.ca -- y sobre 

todo cuando •e trata de datos sobre '"la h:i.ator:i.a de la• el•••• 

subalternas'"-- es la falta de :i.nformaci6n detallada sobre el 

mi•mo. Para expl:i.car esto •• pueden encontrar varias rasones, 

entre las cuales pueden enunciarse al menos tres: 

1) el desinterés que historiadores y archivos oficiales 

muestran por esa historia: 

2) la represión gubernamental: que tiende a hacer desapare

cer los vestigios de aquella historia en el proceso de 

desor9anización y "aniquilamiento de movimientos u otro 

tipo de actividades sociales de las clases subalternas, 

2• Con poca• correcc:i.one•, ••t• apartado reproduce la• :i.dea• 
expueata• en Saltalamacch:i.a et. al.; 1985. 
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3) el que las conversaciones. reunionea. panfleto•. etc •• 

con que •• va forjando el aiatema de relaciones median

te el que ae ••tructura el futuro (pero aún no perci

bido) movimiento social o muchas otra• actividad••· 

quedan a lo aumo •n la memoria. pero •• impoaibl• 

encontrarlos en archivo al9uno. 

Sataa y otras cauaas, en combinaciones especifica•. obli9an 

a recurrir a la memoria de loa participante• como única forma de 

acceao a eaa información. 

El entrevistado tiene en este aspecto doa ventajas aobre el 

inveati9ador: 

1) haber vivido en la époc.a y en la re9ión en el que •• 

fueron deaarrol lando las· ac.ontecimientos que interesan 

o 

2) haberse interesado por ellos de una u otra forma: al 

punto. al menos. en que les dedicó su atención y que 

loa recuerda. 

A partir de esa situación privile9iada puede proveer .dos 

tipos básicos de información: 

1) sobre acontecimientos directamente vividos: 

2) sobre acontecimientos de los que fue (en ese momento o al 

poco tiempo) informado. 

Pero ninguna de és~as ventajas propias del entrevistado 

deberia llegar a desarmar la vigilancia del investigador. No 

sólo porque. pasado el tiempo. la memoria puede irse debilitando 

y haciendo confusos (y aún disolviendo) los rasgos del evento. 

Esto es asi. Pero a ésto se agregan al menos dos problemas de 
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lo• que, sin dema•iado ri9or t6cnico, •• puede decir que son 

efecto de la "racionalización" H¡. 

El entrevistado es, casi por definición, un actor de lo• 

•ucesoa narrado•. Vivió e interpretó eaoa hecho• tanto deade •u 

instrumental co9nitivo como de•d• loa interese• material•• o 

•imb6lico• que or9anizan su participación. En tanto informante, 

el dato que no• provee debe aer evaluado a partir del conocimien

to d• e•aa circunstancias. 

Adem6s, en el caso especifico de la• inveati9acionea a la• 

que ha90 referencia, el entreviatado •e refiere a un movimiento o 

actividad cuyo ciclo ya ha terminado: del cual 61 conoce el 

deaenlace y, posiblemente, en al9una. medida, sufre sus con•e

cuencia• (tanto ·si el movimiento o activid.ad han reaul tado 

exitosos como si han fracasado). Esto difícilmente deje de teftir 

la potencia de la memoria y la pre•entación de loa hechos y 

•ecuencias recordadas. El otro problema entonces, adem6s de la 

racionalización, es que el entrevistado tenderá a or9anizar el 

discurso de su memoria desde sus actuales convicciones e instru

mental co9nitivo U¡. 

Ambas dificultades será imposible suprimirlas totalmente. 

Pero, en el caso de las "historias de vida", en la medida que el 

2s •n torno a lo• problema• preaentadoa por ·la• po•ible• limi
tacionea en la memoria de los entreviatadoa, conaultar aaddeley 
( 1979). 

2' 8obre ••t• tema conaultar B•ddeley (1979), Kluckhon (1945) 
y Catani, M. 
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conatructor del dato está frente al inveati9ador. se puede inten

tar un proceso conjunto de deconatrucci6n-reconatrucción del dato 

que permita a la inveati9aci6n avanaar con una se9uridad un poco 

mayor. Las caracteriaticaa principal•• de eae p~oceao al que 

llamo deconatrucci6n-reconstrucci6n aerán examinada• en el pr6xi

mo apartado. 

1.1.2.- En la reconatrucci6n del sentido. 

Defino como .. aentido .. el lugar que ocupan loa hecho• en la 

"estructura de relevancias .. que organizan la percepci6n activa 

del aujeto. E•• eatructura de relevancia• ••tá fundada. por 

supuesta. en los valorea. aaberea y certezas que •• sup?ne que el 

interpelado comparte con alguno• de aua contemporáneos. Ella le 

permite distinguir loa importante de lo que no lo es, lo repu

diable de lo admirable, etc. 27 ¡ 

Si bien importantes. los datos fácticos (recogidos tanto de 

fuentes secundarias como de boca del entrevistado) no son su~i

cientes para comprender ni el paso a la actividad de personas que 

antes no lo estaban. ni las experiencias que llevaron a la ges-

taci6n de creencias y adversiones comunes, etc. Para ello se 

requiere una reconstrucci6n del sentido. Es esta reconstrucción 

del sentido lo que permite el relato de vida. 

Lo cual no quiere decir, tampoco en este caso, que las 

opiniones de los entrevistados al respecto deban ser tomadas en 

forma absolutamente desprevenidas. 

27 aobre eate tema conaultar lo dicho en la Parte 11; pag&_g¿~ss 
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En ••t• aapecto. el problema no eat6 en que el entrevistado 

haya interpretado lo• acontecimiento• (vivido• o preaenciadoa) 

deade cierto• valore• e instrumentos de conocimientos que le er~n 

propios. M6• que un problema, en eate oaao 6ae ea juat ... nte el , 
.. terial que buacamoa: ••to ••· aaber 06-o interpretaba lo• dato• 

de •u realidad y 06"'0 oomprOlftetia aua valor•• en eaaa inter-

pretaoionea. Sin embarvo. el tiempo tranacurrido entre loa 

hechos narrados y el momento de la entrevista sí puede aer un 

obat6culo. El entrevistado muy difícilmente podr6 aeparar 

claramente sus valorea y conocimiento• actuale• de loa que poseía 

en el paaado; correremos por ello el riesgo de tomar aus perspec

tiva• actuales como si fueran las que 61 tenía en aquella 6p~ca. 

Peligro que se acentúa si •• recuerda que en la entrevista ( como 

en toda relaci6n transindividual) la tentaci6n es la de ubicarse 

en el lugar del deaeo del otro. adivin6ndolo 28/. En este caso, 

el relato se verá afectado por la imagen que el entrevistado 

tiene del investigador o los posibles lectores o escuchas del 

informe de investigación. 

Por todo esto, también aquí deberá iniciarse un proceso de 

deconstrucci6n-reconstrucci6n del dato en el que la colaboración 

del entrevistado será indispensable. Se tratará por ese medio de 

revivir lo• hechos tratando, en lo posible, de reconstruir el 

sentido atribuido a los mismos en el momento en que ocurrieron. 

1.2.- La intervención del entreviatador. 

El infinito y caótico mundo de lo real sólo puede ser cono-

cido si se impone un orden en él. No porque sea necesario presu-

28 ·aobre este tema. •• expone algo 1116• en la p69. 111. 
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poner que ese mundo est6 en si mismo desordenado. Sino, en todo 

caao, porque eae orden de lo infinitamente grande del mundo ea 

inaccesible a la finitud de la mente humana. Conocer, entonces, 

ea un largo proceso de seleccione• y reconatruccionea 29 /. 

Pero ai esa certesa impide caer en la ingenuidad de una 

realidad que se impone por au propia potencia ¿cómo evitar en 

cambio el aolipcismo de un proceso teórico que encuentra. en lo 

real conformado por loa propio• conceptos, una confirmación 

tautológica de si mismo? El conocimiento pensado como mera 

deducción lleva forzosamente por ••e camino. Ea para evitar 6sto 

que el proceso de investigación debe estar abierto, al menos en 

aua comienzos, a otras definici~n•• posibles de lo real 30 /. 

Tener ·presente esta condición· en. el proceso de las entrevis-

ta• de "historia de vida" significa; entre otras cosas: 

1) Aceptar rectificaciones sucesivas en la selección de la 

muestra. 

2) Aceptar, en las entrevistas, un momento inicial en que la 

intervención del entrevistador debe reducirse a .un 

m1nimo para permitir que aparezca toda una riqueza 

temática e interpretativa que de otra forma, hubieae 

quedado oculta o reprimida. 

29 Este ea un tema que preocupar• particularmente a loa epiate
m6logoa neokantianos, entre el lo• quien hiso aportes de mayor 
importancia en la• ciencia• aocialea •• sin ninguna duda Weber. 

30 Bate tema ae desarrolla un poco m6a en la Tercera Parte. 



Sobre 6•toa tema• volveré 1116• adelante. Pero ante• •eftalar6 

cual•• •on al9uno• de los principal•• problema• sur9idos en la 

relaci6n entre entrevi•tador 7 entrevi•tado. 

1.s.- Loa probl ... • de la relaai6n. 

Lo que no siempre queda •uficientemente presente en la 

aabesa de aquello• que uaan la entrevista como técnica aociol69i

ca ea que la misma implica •i•mpre la producci6n de una cierta 

relaci6n aocial. La entrevista, puea, no puede ••r identificada 

como el libre y desprevenido flujo de conciencia del entreviata

do. El entrevistado le habla o l• narra al entrevistador. 

¿cu6lea son entonces lo• •i9nificadoa que el entrevistador en-

cierra para el entrevistado? ¿Qué significa para él este acto de 

la entrevista? La• respuestas hipotéticas podrían aer varia•. 

Pero lo que aqui interesa no ea la respuesta sino la pre9unta. 

Ea la presencia de ésta lo que permitir6 que el investigador tome 

conciencia de los múltiples significados que se estructuran en 

cada entrevista e introducirlos como elemento de juicio en el 

balance critico sobre sus resultados; esto es, en su interpreta

ción. 

Al mismo tiempo, no se trata solamente de que el entrevista

dor pueda captar los significados que la entrevista adquiere para 

el interlocutor. Dado que, como se reafirma~á más adelante, la 

entrevista no es (como suele considerársela) una forma de "reco

lección de datos", sino una propuesta de investigación conjunta, 

loa propio• significados de la entrevista deberian ser discutidos 

durante la relación. Por lo que, en definitiva, la mejor manera 



de combatir lo• sea9oa subjetivos no ea ocultando su existencia 

en el proceso de la inveati9ación sino, por el contrario, haci6n

dolo• absolutamente presentes y conacientea en todo momento del 

proceso de inveati9ación; como antes se afirmara, ea la inmunolo-

9ia el m6todo con que debe ser tratado el aspecto subjetivo de 

todo relato de vida 17 ¡. 

1. 4. -1 a entrevista a- aoinveati9aai 6n 18 ¡: 

En el curso del apartado anterior hice repetidas referencias 

a un proceso al que llamara de deconstrucción-reconstrucción del 

dato; •• el momento de explicar en qu6 conaiate: ¿qu6 ••· en 

definitiva, lo que se est6 afirmando al usar ambos t6rminoa en 

forma combinada? Si en el an6lisia de la emer9encia de movimien-

toa aociales,·o de cualquier otro ti~o de evento social nos en

contramos siempre ante datos ya construidos, ¿cu61 es la ventaja 

de los relatos de vida en relación a otras t6cnicas en el proceso 

de construcción teórica de nuestro objeto de investigación ? 

En un relato de vida, lo babia ae~alado antes, nos encon-

tramos ante una fuente muy particular. Es una fuente que habla y 

que se relaciona con nosotros intersubjetivamente. No es pues 

una fuente inanimada (como en el caso, por ejemplo, de los 

documentos personales) frente a la cual nos veriamoa en la 

obli9aci6n de elaborar y poner en juego una serie de procedimien

tos .. arqueol69icos .. para reconocer los vecto~es que sostienen 

cada dato: esos vectores que lo conformaron y lo congelaron en la 

!7 Reoordar lo dicho en la p69ina 43 sobre eate tema. 
18 Sobre este tema rerrarotti (1981) ha desarrollado algunas 

observaciones muy interesantes. 
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forma en que se nos presenta actualmente. Tampoco tiene esta 

entrevista los limites de las entrevista• estructuradas; en la• 

que el entrevistador debe cumplir estrictamente el plan previa

mente .diseftado para la entrevista. 

En la medida en que el relato sea pensado como parte de un 

proceso de co-investi9aci6n. el dato posible. a partir de una 

entrevista. puede tener otra manera de ser. otra presencia. Es 

justamente la posibilidad de interactuar con ese complejo meca

nismo de producción de sentido lo que privile9ia positivamente a 

la "historia de vida". 

No es. en efecto. el car6cter de "narración de acontecí-

mientos" lo que le da ese ras90 especial; en cuanto a eso no 

habria diferencias con los resultados de cualquier forma de 

"entrevista estructurada" ni con la autobiografia. En este 6ltimo 

tipo de documento. por ejemplo. el texto autobiográfico se 

presenta como absolutamente acabado e indiscutible. Lo aceptamos 

o lo dejamos. Pero no podemos volver sobre loa recuerdos del 

autor para ver cómo fueron construidos. No podemos analizar-las 

opciones dejadas de lado por el relator en su interpretación. No 

podemos discutir los criterios interpretativos buscando otras 

alternativas. Es eso lo que si es posible en un "relato oral". 

Y no es que esa interacción permita simplemente poner en 

juego controles más efectivos respecto a la ~onfiabilidad de los 

datos. Hay en esa interrelación algo mucho más sustancial res-

pecto al proceso de la investigación. Como ya lo expresara, es 

insostenible todo supuesto que piense al dato como la presencia 

pura de lo real rodeada de una escoria subjetiva que debe ser 



desechada. Todo dato es un compuesto indivisible de subjetividad 

~ objetividad. En tanto producto aimb61ico, es el efecto de una 

realidad ya interpretada. Lejos de estar empeftado• en una tarea 

de desecho de los elemento• subjetivos, de lo que se trata •• de 

una tarea de reconocimiento de loa criterio• interpretativo• que 

bicieron poaible a dicho dato. Y no s6lo, en verdad, una tarea 

de reconocimiento de esos criterio•. Ese reconocimiento, en 

efecto, puede situar al inveati9ador en un 9rado de comprensi6n 

mucho m6s preciso que si tuviera •implemente que aceptar el dato 

que •• le proporciona. 

Pero mediante _la entrevista se puede 109rar algo m6s. Se 

puede iniciar una tarea conjunta de d••••tructuraci6n de la• 

••Plicacionea·que el entrevistado ba asumido como definitiv~s; •• 

puede profundisar en ellas diacuti6ndola• desde diatinto• posi

ble• puntos de vistas; c01DPlet6ndola• con informaciones adiciona

l•• ~ que anteriormente no hablan •ido tomada• en cuenta; •• 

puede introducir bipot6ticamente un alerta sobre loa poaibl•• 

efecto• del paso del tiempo en la eatructuraci6n del recuerdo; •• 

pueden analisar en fin las posible• alteraciones que puedan 

provenir desde la• varia• interferencia• a la• que no• refiri6ra

moa en el apartado anterior. 

Como ea evidente, con esta propuesta se rechazan los cánones 

comúnmente aceptados para"la realización de l.as entrevistas 

tradicionales. Si bien es cierto que las diferencias entre 

entrevistador y entrevistado se mantienen, ya no se trata de la 

presencia de un entrevistador que hace preguntas y escucha y de 

un entrevistado que contesta. Más allá de eso, se trata de una 
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tarea de b6squeda compartida. Tarea difícil pero de resultados 

mucho m6s eficaces, al entrevistado se le exi9ir6 --en la medida 

de lo posible-- una ardua tarea intelectual; en la que el entre

vistador deberá actuar como estímulo pero nunca como reemplaso. 

Sl entrevistador, como es l69ico, aportará a la• entrevistas 

sus instrumentos analíticos, su entrenamiento en el análi•i• de 

situaciones y un conocimiento quis6s m6• 9lobal sobre el proceso; 

conocimiento 109rado tanto mediante el previo estudio de fuente• 

secundarias como de otras entrevista•. Pero, una ves en la 

relación, ese ba9aje es sólo uno de los insumos. La entrevista 

debe ser entendida como el marco de una elaboración teórica 

conjunta en la que no necesariamente sur9ir6n acuerdo• tot~les o 

aprovechamientos semejantes; pero si interpretaciones que no 

existían antes de la relación. 

En muchos casos, la entrevista se convertirá en el espacio 

de interacción de dos len9uajes; uno principalmente teórico •• el 

otro cercano al len9uaje de la vida cotidiana. El efecto de esa 

interacción d·eberia ser el de una confrontación o uní ficación 

tendencial de sentidos; aunque se sepa que esa unificación no 

pasará nunca de ser una utopia 6til. 

Es justamente el ·esfuer&o que supone esta manera de entender 

al relato de vida lo que posiblemente sea dificil de 109rar en 

ciertas investi9aciones. Pero eso es harina de otro costal; y 

tema de otra discusión. 

2.- ll:L ASUllTO DE LA "llll!Pllll!Bll!llTATIVIDAD": 
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Sobre todo desde loa fines del aiglo paaado y comiensoa de 

éate, una de la• preocupacionea m6• notable• de la aociologia 

empirica fue la de encontrar métodos que le permitieaen construir 

muestra• con un cierto grado de repreaentatividad. La preocupa-

ción no deja de ••r comprenaibl• ai •• considera haata que punto 

ea absolutamente imposible solucionar, en el caso de la inmensa 

mayor1a de las investigaciones sociológicas, loa problemas 

pr6cticoa implicados en el estudio de poblaciones completas. Lo 

discutible pues no •• la necesidad de estudiar a partir de 

muestras sino, en cambio, lo• criterios teóricos que se con

sideran adecuados para su ••lección. Y •• ••• justamente el punto 

que debo abordar en el presente apartado. A ello me obliga~ tanto 

la• particularidad•• que al respecto, presenta la "historia ~. 

vida" como la extensa discusión que se ha generado sobre este 

tema. 

Como se sabe, la teor1a del muestreo tiene como propósi~o 

establecer los procedimientos por medio de los cuales sea posi

ble, a partir de las observaciones hechas en un determinado 

subconjunto de una población, establecer generalizaciones válidas 

para toda la población. 

En torno a ésto, ·1a primera dificultad obvia ea que, no 

importa lo cuidadosamente que se escoja, la muestra nunca será el 

todo. Y por lo tanto, las conclusiones que puedan extraerse de su 

estudio nunca serán idénticas·a las que se podr1a haber obtenido 

estudiando la totalidad de la población. Esto no seria muy qrave, 

por supuesto, si siempre se trabajase con un material de recono-

cida homogeneidad: al menos desde el punto de vista de los 



criterios dentro de loa cuales consideramos aceptable hablar de 

una cierta "población" como una totalidad con identidad propia. 

Tal ea, por ejemplo, el criterio y la ventaja con que se opera al 

extraer una muestra de aan9re y hacer 9eneralisacionea a partir 

de au an6liaia. 

Pero esa homo9eneidad nunca •• encuentra en las inveati-

9acion•• aocioló9icaa. Por tal rasón se hace necesaria una 

teoria que ten9a por objetivo el establecer cu6lea son loa 

criterio• que permiten elaborar una muestra con el menor n\amero 

de sesgos posibles. 

Pe•• a que, en la actualidad, el término "mu••tra" ae ha 

asociado tan fuertemente a las muestras aleatorias, eaaa ".!'lue•

tras" ni son la• 6nicas posibles ni siempre son las m6a adecuada• 

para la inveati9ación social. En esa medida, varios son los tipos 

de muestra a lo• que se puede recurrir. Tal es el caso de "las 

muestras predispuestas" (en las que - muy por el contrario d~ lo 

que se recomienda para las muestras probabiliaticas - se eli9e, 

conscientemente, un subconjunto de la población del que se sabe 

que presentan aquellas caracteristicas que se pretenden estudiar), 

o también el de las "muestras intencionales" y las "muestras 

por cuotas". Pero el que se disponga de esa diversidad de tipos 

de muestras no indica que entre éstas haya una misma jerarquia en 

cuanto al prestigio o la cientificidad que se les concede. En el 

muy imperioso sentido com6n de aquellos que - de un modo u otro 

- se relacionan con las ciencias sociales, lo válidamente cienti

fico se asocia casi exclusivamente con los estudios hechos a base 

de muestras probabilisticas. 



La triple virtud que fundamenta ese particular prestigio de 

las muestras probabilisticas es: 

1) el permitir que todos los componentes del universo tengan 

una probabilidad conocida de ser seleccionados, 

2) que en esa selección no intervengan sesgos provenientes 

de las caracteristicas o preferencias subjetivas del 

investigador, 

3) que permitan conocer el margen de error o de desviación 

respecto a la media de la población. 

En el caso de las ciencias sociales modernas, la estadistica 

permitió construir muestras que satisficiesen todos esos crite

rios. Y tal solución, condicionó el tipo de t6cnicas que se con

sideraron aptas para la investigació~ sociológica. Seg6n el 

paradigma dominante, ellas debian permitir la cuantificación al 

menos en dos sentidos: por un lado, debian ser capaces de ser 

aplicadas a una población lo sufici~ntemente grande como para que 

fuese posible la manipulación estadistica de los datos y, por el 

otro lado, la forma misma en que se recogian esos datos debia ser 

capaz de someterse a la cuantificación. Dadas esas dos condicio

nes, la encuesta y el cuestionario (tal como se seftalara ante

riormente) pr6cticamente desplazaron a cualquier otra téc nica 

del escenario de la investigación sociológica, académica .mente 

legitimada. 

Por su incapacidad para satisfacer esos requisitos tanto en 

la muestras empleadas como en la manipulación de los datos que 

ellas proveen, las'~istorias de vida" (y con ellas las otras 

técnicas llamadas "cualitativas") sufrieron una dura crítica, 



pasando a ser consideradas sólo un "accesorio necesario" en 

al9unaa investi9aciones - como complemento de otras t6cnicaa - y 

desapareciendo de todas las otras investi9acionea. 

Sobre eso no cabe ninguna diacusión: •i el único criterio de 

repreaentatividad al que puede recurrir•• •• el eatadiatico la 

historia de vida puede. a lo sumo. cumplir role• subordinados en 

la investi9ación. Pero es justamente ese supuesto el que merece 

ser discutido. 

2.2.1.-Lo• limite• de aplicabilidad de la• mueatraa p~obabili•

ticaa: 

Esa exclusividad de la estadistica como via privile9~ada 

para la resolución de los problemas que presenta la represen-

tatividad de una muestra no es un tema ~nto de crítica. Por el 

contrario. son al menos dos los 6n9ulos desde los que se puede 

limitar esa pretensión. Uno de esos 6n9ulos es el de su utilidad 

para toda investigación social. Si se demuestra que no todo 

objeto de investigación sociológica ea capaz de ser manipulado 

estadísticamente 19 / el monopolio de la estadística (para estruc

turar muestras representativas) puede ser discutible. Si la 

estadistica no sirve para todos los objetos de las ciencias 

sociales. ser6 necesario encontrar otro m6todo que permita 

confeccionar muestras adecuadas: ya que respecto a esos otros 

objetos de alguna manera habrá que arreglárselas y no sería 

recomendable el marginar esos objetos de investigación a una su-

19 Sin ver afectadas las propias posibilidades de conocimiento. 



puesta imposibilidad radical de hacer inferencias v6lidas para 

conjunto• mayor••· 

Pero adem6a: 

1) ¿ ea cierto que loa axioma• de la ••tadiatica l• 

permiten adecuar•• •iempre con los axiomaa de una 

aociolo9ia que quiera comprender a .t..ad.aa loa 

diferentes proceso• aocialea? 

2) ¿ ea ri9urosamente cierto que no hay nada que auatituya a 

la estadistica para poder predicar la repreaentatividad 

de una cierta mueatra? 

En el primero de loa cueationamientoa, lo que •• pone en 

discusión ea la relación de homo9eneidad o heteroveneidad ~o. 

dicho de otra manera, la existencia o no de iaomorfiamo) entre 

loa presupuestos teórico• que ae asumen al emprender la manipula

ción estadiatica y loa que corresponden a la adecuada comprenaión 

del objeto de la inveati9ación. 

La premisas en las cuales se apoyaran aquellos que esbozaran 

la discusión desde esta última perspectiva ea, en sintesia, la 

si9uiente: 

1.- No ea cierto que "la 169ica" de todos los objetos de la 

investi9aci6n sociol69ica sea isomorfica con los axiomas ea

tadisticos: 

2.- y dado que sólo ese isomorfismo permitirla una ade__.cua

da "traducción" de los datos socioló9icos al len9uaje matem6tico, 

no toda investi9ación puede llevarse a cabo mediante el uso de 

muestras probabilisticas. Ya que, en esos casos. la elaboración 

estadistica -- aún la más sofisticada-- se deslizaría por vías 



absolutamente divergentes a las del objeto que •• pretende 

investigar. 

Tal •• lo que ae puede comprobar. dicen esos autores. 

mediante una simple revisión de loa principal•• axiomas del 

álgebra normalmente usada en laa eatadlaticaa aplicadas a objetos 

de las ciencias sociales. 

Sev6n la alnteaia que hace D• la Garza (1987: p. 292 y as.) 

2º/ sobre •l tema. la cuantificación, (al menos en el interior 

del ál9ebra normalmente utilizada) implica: 

1.- La abstracción de todo lo especifico del objeto y au 

homogeneización en cualidades equiparables; ya que loa 

números naturales sólo serán aplicables a conjuntos 

homog6neoa y 

2.- La introducción de esoa objetos en el interior de un 

universo de manipulaciones presidido por una lógica que 

obedece a dos principios básicos: el de identidad y el 

de aditividad. 

¿Es posible subsumir, en una lógica que parte de tales 

premisas, a todos loa objetos de las ciencias sociales? 

¿Puede considerarse que todos los objetos con los que nos enfren

tamos en laa ciencias sociales pueden ser pensados como objetos 

homogéneos, idénticos y adicionables? 

Es evidente que si se quiere comparar, ~ntre dos países, la 

cantidad de unidades contenidas en las subclases del sexo (esto 

es, cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada pais), los 

axiomas de la "identidad" y el de "la aditividad" son absoluta-

~o apoyándose en la ar9umentación de Cicourell, A.: 1964. 
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mente coherentes con los existentes •n la ló9ica de la• institu

ciones jur1dicas desde las que •l sexo se define como categor1a 

censal: lo que, desde ese punto de vista, permite una efectiva 

manipulación estad1stica de loa datos: esto es, las lógicas en 

uso son iaomórficas y la traducción no produce alteraciones de 

nin9una especie. Pero, ¿seguirá existiendo ese isomorfismo •i lo 

que debo manipular son respuestas a una pre9unta sobre la opini6n 

ante un suceso? Esto es algo que debe ser evaluado cuidado-

samente, pues se debe estar alerta, por ejemplo, sobre la posibi

lidad de que los entrevistados est6n pensando en aspectos dife

rentes del mismo evento, o est6n reaccionando frente a infor

maciones diferentes y 6sto puede no ser indiferente a mi inves

tigación: por"lo que mi evaluación se ver1a afectada si yo diluyó 

esas diferencias mediante su inclusión en una categor1a común de 

hechos adicionables En tal caso, si se insiste en la manipula

ción estad1stica de los datos, se deberla quizá recurrir a otro 

tipo de ál9ebra ~/. 

Y lo mismo puede ocurrir en el caso de las muestras cuando, 

por la v1a del uso de muestras aleatorias se termina perdiendo, 

en la población de la muestra, lo que constitu1a una unidad con 

importantes estructuras de relación y de jerarqu1as internas: si 

6sto ocurre, dificil ser1a afirmar que las conclusiones que se 

saquen mediante el análisis de los datos obt~nidos en esa muestra 

corresponden a los de la población: independientemente de loa 

altos coeficientes de representatividad que se obtengan de una 

evaluación de los errores standard de la muestra. 

21 que confieso en este momento desconocer. 



Bourdieu (1979: p. 224-25) en su libro sobre.metodología 

incluyó un texto de E. Katz en el que •• muestra cómo una invea

tigación aobre opinión pública había arrieagado •u• posibilidad•• 

heurísticas al estructurar su población, mediante el uso de una 

muestra aleatoria, como si 6ata fuera una awna de elemento• 

homog6neoa • independientes. Lo que l•• impedía captar cómo se 

estructuraban los liderasgos de opinión y las lineas de influen-

cia que, desde esos lideraagos, extendían loa dominios de esas 

opiniones a partes importante• de la población. Al no pensar las 

posibles heterogeneidades entre la lógica estadística (puesta en 

acto al construir la muestra) y la de las relaciones que se 

quería investigar, se actuó como si se hubiese olvidado q~e no 

todas las opiniones tenían el mismo peso, y eso era grave dado 

que lo que se trataba de saber era cómo ~staria conformada la 

opinión pública en un futuro cercano 22¡. 

Ahora bien, desde la "muestra estratificada" en adelant.e, 

existe una serie de técnicas de muestreo que permiten solucionar 

éstas deficiencias implicadas en la simple traslación de la 

lógica matemática a la lógica de las relaciones sociales. y lo 

que de éstos casos vale la pena destacar es que, en todas ellas 

hay una intervención importante de la propia teoría de la socie

dad como garantía de una buena construcción mueatral. Teniendo en 

cuenta lo que se ha venido afirmando, es posible concluir que, en 

éstas cuestiones, no es suficiente ni aceptable la proclama de un 

22 SI texto se refiere a la inveatigaci6n dirigida por P. 
Laaarsfeld, a. Berelson y H. aaudet y que llevaba el nombre de 
SI pueblo elioe. Cómo decide el pueblo en una campafta electoral: 
publicada en eapaftol por Ediciones Tres, Buenos Aires. 



único paradi9ma de cientificidad sino que, por el contrario, la 

inv••ti9aci6n metodológica permanece abierta. Y una de la• alter

nativas posibles. para cuando, por una u otra razón no s• puede 

construir una muestra probabil1stica, es la de examinar loa 

criterio• de representatividad de la muestra a partir d• los 

propios instrumentos de la teoría sociológica: esto es, mediante 

una evaluación teórica del material a ••r analisado. 

Desde ese punto de vista, el problema que habr6 de plan

tear•• •• el de: ¿en qu6 medida y dentro de qu6 limites uno o 

varios testimonios individuales pueden ser utilizados para es

tablecer generalizaciones teóricas respecto a la sociedad de la 

que forman parte? 

2.2.2.-La• mueatra• cualitativa•: 

La reapueata individualista a tal problema seria absoluta

mente denegatoria de que tal posibilidad exista. Siendo los 

individuos, en efecto, esencias autosuficientes y --por la v1a de 

sus interacciones-- fundantes de toda sociabilidad, sólo una. 

muestra estad1sticamente representativa podria dar indicios sobre 

el modo de incidencia social característico de un cierto grupo de 

individuos. 

Cualquier agregado de historias de vida (por más interesan

tes que fuesen en el develar la riqueza de las singularidades de 

un proceso) muy poco contribuiria a dar cuenta de la estructura 

de la sociedad; que, según esta corriente de pensamiento, es el 

producto de una inmensa multiplicidad de interrelaciones que se 

producen entre sujetos que actúan según sus propias e irrepeti-



ble• diaposiciones, creencias, recursos, etc. 23 /. Desde el punto 

de vista individualista, las historias de vida no ser~an m6s que 

meros relatos de un acontecer singular. Sin posibilidad alguna de 

,ser extrapoladas hacia un contexto explicativo mAs amplio. 

Muy diferentes conclusiones se pueden extraer si, por el 

contrario, se supone que los individuos, lejos de ser esencias 

fundantes, son primordialmente productos (aunque también a su ves 

productores) de las particulare• configuraciones sociales en las 

que han desplegado sus vidas. 

Todo el ensayo que habr6 de ser expuesto en la Se9unda Parte 

de esta tesis es, justamente, un intento de fijar los contornos 

de un modelo desde el cual sea factible fundar un uso pos~ble de 

los relatos de vida en el an6lisis social. En él se procura, en 

efecto, desentraftar algunas de las principales formas b6sicas por 

medio de las cuales se puede llegar a entender cómo cada persona 

•• sujeto y actor en la compleja cadena de ciertas relaciones 

sociales: y puede, desde el punto de vista anal~tico, ser con

siderada un verdadero testimonio de la sociedad en la que vive. 

Se asumirá en esa fundamentación ·el supuesto de que. aún la 

aparentemente irreductible fortalesa del yo está cruzada y 

constituida por lo social. Y que su capacidad de creación, insen

tivada por el deseo, está posibilitada y sostenida por las fallas 

(que nunca son ausencias: sino presencias contradictorias y 

23 Un ejemplo de este tipo de poaiciones puede encontrar•• no 
•Ólo en el c16•ico "contractualismo" sino en corriente• d• 
pensaaiento m6a moderna• como, por ejemplo, las que •• en9loban 
bajo la autodenominaci6n de ,.individualismo metodol69ico". Aunque. 
en realidad, forlfta parte de un sentido comían muy extendido en 
ciertos 6mbitoa de la• ciencia• aociale• contemporáneas. Una 
er~tica a esas posturas puede encontrarse en Pereyra: 1979. 



hetero96neaa; intento• in.JIUficient•• de captación) que en el 

otro abren nuestra po•ibilidad de ••r objeto de •u de•ear. Tal 

como expondr6 con m6• detalle en la Segunda •arte de ••t• T••i•, 

,el partir del supue•to de que tpdp deeeg hwn•PP ••, en última 

in•tancia, de•eo del Otro, permite afianzar la idea de que toda 

P•icologia es una psicologia social 24¡. Por lo que entre in

di~iduo y •ociedad no hay ruptura, ni auperpo•ici6n, ni relación 

unilateral de cau•a a efecto. Hay, por el contrario, una compleja 

au•tancia común. 

E• en el contexto de ese modelo, repito, que puede suscri

birse la afirmación freudiana según la cual toda psicologia •• 

una psicologia social. Si ello e• asi, se podr6 f6cilment~ 

entender a cada individuo, a todo 61, como un testimonio de su 

•ociedad. Pero no sólo (no eat6 de m6s enfatizarlo) como testigo 

y narrador de una historia que le tocó en suerte contemplar. Esa 

es únicamente una parte de lo que puede encontrarse en un re}ato 

de vida y que, tomando los recaudos metodológicos nece•arios, 

puede contribuir al conocimiento del objeto que se trata de 

investigar. 

En una narración, cuanto más desprevenida e inestructurada 

mejor, lo que pueden vislumbrarse son los ra•tro• de ••• •ociabi

lidad que llegó a constituir al narrador: dime con quién andas v 

te diré guíen eres. digo @l ~efráp, A la inyoraa ep el dgaplio-

qye de sy aer ~n la narr3ción es pqsjble ir detectandq lq• 

diaqyrsgs que anduvi~rgn 2n él. Es a esos discursos que es 

necesario llegar. 

2• ver pag•. 111 y s•. 



Claro que el afirmar lo anterior, no si9nifica suscribir la 

idea absolutamente falsa ae9ún la cual esos discurso• sean, 

aiempre, los discursos de toda la sociedad. Ya que, en nuestra• 

compleja• sociedad•• modernaa, nin9ún individuo ae estructura en 

relación directa con toda ella. La •ociedad no sólo ea una 

totalidad sumamente compleja sino, al mismo tiempo, aumamente 

"••9mentada". Ea en relación a al9una especifica combinación de 

••o• ••9mentoa que el individuo ae organisa; y •• aólo de ello• 

un testimonio. 

En sociedades menos complejas, es quis6 posible encontrar 

tipos humanos m6s homogéneos y representantes m6s fieles del 

conjunto de la sociedad en la que ae constituyeron 25¡. Por lo 

que en ellas qUiz6 puedan servir concéptos como los de "Per-

sonalidad b6sica" de Kardiner. Y en ellos quis6 sea posible 

identificar, como afirma ese autor: 

1) técnicas de pensamiento análogas; 

2) ciertos sistemas de se9uridad y defensa institucionalisa

dos que permiten a los miembros del grupo hacer frente 

a sus necesidades en forma predecible y comúnmente 

aceptada y 

3) un cierto .. super-ya .. común. encarnado en las creencias 

religiosas y en ciertas convicciones respecto a los 

deberes para conºel grupo. 

25 aunque. •Can en ••o• caaoa. tampoco totalmente id6ntico a loa 
otro•: ya que la l69ica d• la identificaci6n, •i ea librada a au 
propio impul•o. lleva a la muerte y a la devoraci6n. Por ••o la ley 
ae eri9e •iempre como forma neceaaria de fijar 1 imi t•• y de 
di•tribuir lu9ar••· 



En nuestras sociedades complejas, en cambio, cada individuos 

••· como decia Freud: 

•• ••• miembro de mucha• masas, tiene li9asones de iden
tificación y ha edificado su ideal del yo se9ún los m6s 
diversos modelos. Cada individuo participa, asi, del 
alma de muchas masas: su rasa, su estamento, su co
munidad de credo. su comunidad estatal. etc.•• 

En esa medida, el individuo entrevistado ser6 representativo 

de cada una d• esas 00 almaa00
, o del 00alma00 que surja de ain9ulares 

puntos de cruce entre distintos 6mbitos de determinación, en una 

medida, por otra parte, que ser6 necesario determinar en el 

propio curso de la inveati9ación. Antes de ella, conocer cual•• 

son los cruces m6s significativos que •• producen (entre los 

determinantes de la conducta individual tipicos de un pais. una 

re9i6n y una 6poca determinadas) permitir• elaborar una primera 

predicción de cuales ser6n los entrevistados necesarios. 

Los individuos que ocupan cada uno de los estratos en que 

dividimos la muestra no deben ser concebidos como una esencia 

irreductible a las relaciones de las que forma parte sino, por el 

contrario, como un lugar de ••anudamiento00 de un conjunto deter-

minado de relaciones sociales. Cada uno de ellos es, por ende, 

representativo de ese particular nudo en el entretejido social. 

Pero ¿aer6 suficiente un sólo individuo para captar la 

compleja constitución de cada uno de esos nudos? 

Si aceptásemos la hipótesis de que cada _uno de los casille

ros de la muestra, que alude a un determinado haz de relaciones, 

incorporase un determinado .. inconsciente colectivo .. la respuesta 

••ria afirmativa. En tal caso, la generalización seria respal-

dada por la posibilidad de encontrar, en cada individuo, los 



ras9oa que, en lo conciente o en el inconsciente, aon comunea al 

reato. Siendo la imagen adecuada. de esas aociedades, la de una 

••ri• de vectores disparados en distintas direccione• a partir de 

una ba•• común; y siendo esa base común aaimilada al inconsciente 

colectivo. En tal situaci6n, la técnica adecuada sería aquella 

que permite distin9uir, en el relato, lo sin9ular de lo común a 

toda la colectividad. 

Pero, como se insinu6 al referirme al concepto de ,.persona

lidad b6sica ... ••a sería una simplificaci6n insostenible. Cada 

individuo ea, en sentido eatricto, un sin9ular e irrepetible 

efecto de la variable historia de ciertos anudamientos en la• 

relaciones sociales. En esa medida, no se podrA nunca encpntrar 

en ellos identidades sino semejanzas; visibles, spbr• tpdg. ppr 

gqp\raa\c GRO g\rgp apµdamicptgp 2ó/. Por lo que es importante 

que la investi9aci6n siempre determine cu6le• son sus parámetros 

de comparabilidad (como forma de destacar la especificidad d~l 

objeto que se quiere abordar en la reconstrucción teórica). 

Siendo imposible entonces suponer la absoluta representati-

vidad de un solo entrevistado, aparece el problema de cuántos es 

necesario entrevistar. 

También en lo que respecta al número de entrevistados la 

muestra cualitativa se elabora con criterios diferentes a la 

muestra estadística. Y la diferencia más importante radica en 

que, mientras en la muestra estadística se determina el número de 

26 11:1 que no aiempr• ae acepte en loa hecho• el carácter 
relativo de toda idea de ,.identidad,. ha llevado a loa aoci6lo9oa 
a interminable• e inútil•• diacuaionea. Un caao típico en ••t• 
aentido ea la discuai6n aobr• qué •• una el••• Y cu61•• aon loa 
su je.toa que están o no están en cada una de la• el••••. 



entrevi•tados ante• de la investigación y para nada puede •er 

reelaborada a partir de los resultados de ésta, en la mue•tra 

cualitativa la elaboraoi6n de la 1aue•tra forma parte del propio 

proce•o de la inve•ti9aoi6n: y •on lo• reaultado• •ue ae van 

obteniendo los que indican la mayor o menor necesidad de ampliar 

el universo de la mue•tra. 

En la medida, en efecto, en que lo• propio• criterio• pue•

tos en juego durante la construcción de la mue•tra habrán de ser 

precisados y aún reformulados en el proceso de investigación, se 

deben ir verificando o rectificando, en el desarrollo de la 

misma, el número y la calidad de los entrevistados. De ese modo, 

tanto el tipo como la cantidad de.entreviatadoa •er6 definitiva

mente fijada al terminar la inve•ti9aoi6n; de hecho, será parte 

de los resultados de la misma; y ésto hasta tal grado que, desde 

cierto punto de vista, podria afirmarse que tgda la expgsici6p 

pgdrJ• sonscbirso sgmg una prglgnqada jystifieaqión da lg• erito-

rigs utiligadgs durante el muestreg. El número óptimo de entre-

vistados seria aquel en que, dada la experiencia obtenida durante 

la investigación, se logra la "saturación"; es decir, cuando el 

a9re9ar nuevos entrevistados sólo a9regaria informaciones de 

interés secundario en relación al objeto de la investigación 27 /. 

Como habrá sido evidente, toda esta última parte de la 

exposición ha adolecido de un carácter sumame~te esquemático. El 

razonamiento teórico que la sustenta, en efecto, no será desa-

27 Con otro 
"•aturaci6n" lo 
(1983) para la 
neceaario•. 

tipo de argumentación, e• este mi•mo criterio de 
que proponen Bertaux (1982) y Poirier et. al. 
decisión sobre la cantidad de entrevistados 



rrollado •ino en la 8egunda •ar~• de eate trabajo. D• lo que •• 

ha tratado entonces es, simplemente, de dar una idea 9eneral 

aobre el tema con el objeto de retornar luego sobre los prin

cipales argumentos de una manera m6• detallada y obtener, sobre 

•l tema, mejores conclusiones. 



•MTS 11 

R• LA HZ•TQBZA znpxyzppaL 

A LA 

HZ•TQBZA •QCZAL 

IMTBQQUCQJOM 

Como se recordará, en la Parte 1 se planteó la necesidad de 

encontrar un camino para 109rar la estructuración de lo que llam6 

''muestra cualitativa" ~ª/. Se9ún lo sostenido en ese momento, ese 

camino s6lo podia encontrarse recurriendo a una teoria •ooial que 

definiera lo• par6 ... tro• dentro de lo• ouale• puede e•perar•e que 

•e e•tablesoa una relaoi6n de continuidad entre lo individual 7 

lo •acial. Uno de los obj_etivos de esta Se9unda Parte es, justa

mente, plantear el esbozo de una teorizaoi6n que conduzca en esa 

dirección. 

28 aobr• laa ".ueatra• cualitativa•"• •• ••puso en la• p69a. 55 r 65. 



Al mismo tiempo, y ésto también fue adelantado en la Primera 

Parte, la elaboración de ••• eaboso teórico debe cumplir •l papel 

de guía para el inve•tigador durante la conatrucción del objeto 

de la inveatigación, en aus diferente• etapaa. Ba• ••• puea, el 

aegundo objetivo de ••ta Segunda Parte. 

En reaumen, la Segunda Parte •• ha dividido en cuatro capí

tuloa. En el primer capítulo ae hace una breve r•••fta hiat6rica 

moatrando cómo la forma "individuo" •• un producto de concreta• 

6pocaa en la evolución de la humanidad. se pretende a•í colocar 

en au correcta perspectiva temporal e•a conformación individual 

dead• la que se plantea, de una manera singular, la relación 

entre la sociedad y sus constituyentes humanos. Teniendo en 

cuenta esa perspectiva será más fácilmente· superable la ya vieja 

dicotomía "individuo/sociedad" y por ende, ae estará en mejores 

cond_iciones de plantear una alternativa te6ri.ca desde la cual 

fundar loa posibles alcances representativos de los testimonios 

individuales de "historia de vida". 

En el segundo capítulo, por su parte, se pretende proponer 

un encuadre teórico desde el cual pensar cómo se estructura la 

constitución social del sujeto individual. Para ésto se procurará 

auxilio en ciertos aspectos de la teoría psicoanalítica lacania

na. Desde esa perspectiva •• explorará en qu6 medida •• poaible 

afirmar que lo aocial conat~tuye, en forma caai literalmente 

"medular", la or9anisaci6n de la paiquia individual. Se tratarA. 

por esa vías, de abrir paso al razonamiento que forma parte de 

los objetivos del tercer capitulo. En este tercer capítulo, la 

exploración está dirigida a detectar cuáles son y cómo actúan lo 



que he dado en llamar .. lo• determinante• de la conducta indivi

dua1••. 

Dentro de e•a mi•ma perapectiva, el cuarto capitulo •• 

dedica a examinar. en forma general. alguno• de loa aapecto• de 

la din6mica •acial en la que habr6n de insertar•• lo• teatimonio• 

d• .. hiatoria de vida .. mediante loa que •• trata de eatudiar la 

emergencia de un movimiento social. El ••tudio •• limita a lo• 

concepto• de .. hegemonía ..... crisis org6nica .. y .. mov:i.m:i.ento so

c:i.al ... Al tratar los dos pr:i.meroa se retoma •l tema de la rela

c:i.6n entre cambio aocial e :i.ndiv:i.dual abordado en el princ:i.p:i.o de 

eata Introducc:i.6n. 

AdemA• de definir a cada uno de esos conceptos. en este 

6lt:i.mo apartado ae propone que. en la constituc:i.6n de cada uno de 

los fen6menos alud:i.dos por esos concepto•. la part:i.cipaci6n de 

loa actores no puede aer pensada como la de unos indiv:i.duos 

preex:i.at•ntea que luego, por acuerdo o por otro t:i.po de af:i.nidad. 

entran en relaci6n. Por el contrario. la durab:i.l:i.dad y dramatismo 

de cada uno de esos fenómenos s6lo se puede explicar por su 

capac:i.dad de formar actores tip:i.cos cuyas propias ,.estructuras de 

motivaciones .. estén organizadas de tal forma que contribuyan a 

reproduc:i.r las reglas de juego de cada uno de esos s:i.stemas de 

relaciones. 



ll 

CAPl'l'ULO 1 · 

SL JMQJYIQUP CQllO PBQQUCTP QS QM CJQTQ MQMQTQ 

•• LA ••TBQSTQBACJQ• P• LA• •ps¡spap•• 

a diferencia de lo que suponen loa defensores del "indivi

dualismo -t-ode>l-óqioo"~ el ipdividuo está lejos de ser esa esen

cia fundante capaz de explicar las formas de la.sociedad sin ser 

explicado por ella. Huy por el contrario, tal como hoy lo co

nocemo•, el "individuo" es el producto de una cierta forma de 

existencia de la sociedad. Forma, por otra parte, que es suma-



ll. 

mente reciente: pues la 9eneralizaci6n de la individuaci6n es 

parte de las transformaciones y reestructuraciones sociales que 

habr1.an de conducir, en Europa, a la constitución del moderno 

capitalismo: aproximadamente desde el ai9lo XV en adelante. 

En la Edad Media, el moderno individualismo no se conoc1.a 

t¡. En la constitución social de los sujeto•, por sobre la iden

tidad personal lo que primaba era la identidad eatamental: ae era 

campesino antes de ser Juan o Godofredo: los derechos y obli9a

ciones de cada hombre eran una consecuencia directa de aua 

respectivas situaciones estamentales y no de al9ún particular 

109ro personal 2/; la movilidad social, tanto "'vertical"' como 

"'horisontal"', que tanto contrib~y6 a la conformac:i6n de las 

actuales es.tructuras social e•, estaban reducidas a un min:imo: y 

eran en 9eneral penadas de manera contundente; y la reli9ión, por 

su parte, contr:ibuia a esa estabilidad enlazando los cuerpos 

mediante la confirmación de los deberes debidos a la posición que 

cada quien "'babia obtenido de la voluntad de Dios" 3/: sobre esa 

1 En todo caso era un subespecie reinante sólo en las alturas del poder 
social: y particularmente entre las ciudades comerciales de Italia; sobre todo 
a partir del siglo XV. No era conocido, por ejempo, en la misma época, en la 
mayor parte de las ciudades 9er-naa. Cf. Hale, J. R. (1980): Von Hartin, 11.: 
(1977): Cassirer, E. ( ): Ogg, D. (1981). 

2 Decia el famoso Obispo Aldalberon: "Triple· es la casa de Dios que se 
cree una. Unos oran, otros combaten, otros trabajan. Los tres unidos no soportan 
la desunión" (cit. por Duby: 1980; p. 72) 

3 "para asegurar el equilibrio de ésta sociedad, dice Le Goff, babia que 
aftadir a la jerarquía y a la estratificación de hecho, la presión de las 
19entalidades, de la moral y de la religión. Desgraciado aquel que quisiera salir 
de su estado; ante los ojos de los hombres y de Dios comete el mayor de los 
pecado. El deseo de ascenso social debe desterrarse de la sociedad del siglo 
Xlll" (1981: p. 208) 



forma estamental. la dominación patrimonial se asentaba sólida

mente 4¡. 

Sería muy poco pertinente recordar aquí la diversidad de 

rebeliones. guerras y revoluciones que. en todos las dimensiones , 
de las sociedades de la época. marcaron las etapas de esa tran-

sición. Todo ese proceso es ya bastante conocido. En cambio. en 

la elaboración de los argumentos destinados a sustentar esta 

tesis. lo que me parece de radical importancia es recordar que. 

para COlllPrender la ilftPortancia de esa transici6n. es indispen-

••ble reconocer que lo aue estaba en proqeso de \ransformaqi6n no 

•g•p •410 "lea rel•pion•••• •p\ge lga •p•p\•• •ppialea •iPA t••-
1;tt.•n la •t.•9A "tprma•• y "•MWt•nsi• .. de ••,o• •a•nt•• 

El lento y vacilante proceso de formación de la burguesía· 

fue también el proceso de conformación de un personaje antes sólo 

conocido en las alturas del poder social. Fue como parte de ese 

proceso que definitivamente se conform6 y generaliz6 la figura 

del "individuo": aquello que "no podía ser dividido"; el fun

damento de toda sociedad; ese monstruo extravagante que no tenía 

m6s ambición que el bienestar y la propia riqueza; ese advenedizo 

que parecía despreciar todos los sagrados lazos de las tradicio

nes 5/. 

4 Las violaciones de ese orden •. íntimamente estructurado por el ritual 
reli9ioso. tomaban las formas extremas de herejías; manifestación constante, en 
esos si9los, de diferentes formas de rebeldía. Ver, por ejemplo: Kofler. L. 
(1914). 

5 La coetanea obra de los pensadores contractualistas no fue sino un 
testimionio y un aonwnento a esa moderna creación. El primer momu,emto teorico 
de el pensallliento individualista se encuentra, sin lu9ar a dudas. en Hobbes ( 
1980)~ 



Y todo eso transcurrió en un largo periodo de ensordece-

dores 

estallidos y de desconcertante• reestructuraciones en los códigos 

que organizaban las conductas: momento aquel de historia• dife

rentes y entrecruzadas: que creclan con esa manera increlble en 

que creclan las riquezas 6/. En todo ese proceso. rota la armonla 

feudal. el poder estaba en cuestión y hubo que aprender a rees

tructurarlo. Los .. experimentos .. sobre el particular fueron muchos 

y muchas fueron las instituciones en que ese aprendizaje se fue 

consolidando. El estado moderno fue. antes de ser el organisador 

nltido del dominio de la burguesla. el organisador de una socie

dad que lo exigla luego de la disolución de los lasos feudales. 

Pero junto al estado aparecieron tambi6n otras instituciones. Si 

se le han reconocido a Hichel Foucaul~ los méritos de su audacia 

intelectual, fue justamente por habernos llamado la atención 

sobre la aparición, m6s o menos por aquella época, de un conjunto 

de mecanismos. a los que él llamó .. disciplinas" 7/, y cuyo efecto 

fue conformar a aquellos "cuerpos" -- sobre todo el de aquellos 

que no habían sido totalmente presas de la individuación por la 

vía del mercado-- 6 / hasta convertirlos en lo que hoy todavía 

son: agentes aptos ~ara asegurar su existencia en medio de las 

relaciones capitalistas. Tal como lo señalara Marx, sujetos 

6 Sobre esas transformacio~es. vale la pena lecturas tales como w. Sombart 
{ El Burgués ); Von Kartin, A. (1977). 

Cf. particularmente: Foucault (1978). Para la definición de "dis
ciplinas", ver, en el libro citado, pp. 137-198. 

Proceso genialmente descrito y analizado por Marx tanto en El Capital 
eomo en 1 os "Grundri sses .•. " ( 1977} 



"librea"" en un doble sentido: juridicamente enajenados de la• 

relacione• de dependencia feudal y despojados de toda propiedad. 

" ••• el individuo, recuerda roucaul f:, no e• lo dado 
•obre la cual se ejerce el poder. El individuo, can •u• 
caracf:er1sf:icas, •u idenf:idad, ~ijada a •i mi•mo, es el 
producf:a de una relación de poder que •• ejerce sabre •U• cuerpo• .•• "( l"aucauJf:; J.979; p. J.62) 

Lugar•• aparentemente irreprochable• fueran los puntos de 

entrada en eao• "manojos" humanos despojados de la viejas formas. 

Aai fue como actuaron el hoapital, la eacuela, la c&rcel y el 

cuartel. l!!n eaas instituciones, al tiempo de ser ""separadas", los 

"individu&ndose" fueron educados en· lo necesariamente ••tricto 

del tiempo 9 /, en la aceptación impasible de las rutinas. en la 

internalizaci6n de la autoridad, etc. lO¡. A la v~z: mediante la 

forzada o voluntaria incorporación a los ej6rcitos "nacionales" y 

la participación en las guerras, ellos supieron que perteneci.an 

a un eatado-nación: y al final el mundo f:odo se les convirtió en 

una serie infinita de diferencias y jerarqui.as: muy diferentes 

pero no menos intensamente formadoras y jerárquicas que aquellas 

otras que habian dejado atr&s 11¡. 

l!!s en eae contexto que puede llegar a ponerse a prueba que. 

como dijo alguna vez Marx, el hombre •6lo •• individualiza en 

9 Cf. Thompson: 1979. 

10 cf. Melossi; 1980. 

11 Si en este momento estoy deteniéndome. de ... nera alga desproporcionada 
en relación al objeto especifico de la Tesis es porque me interesa llamar desde 
ya la atención sobre una modalidad en el cambio de las relaciones sociales de 
la cual no siempre se han extraído las consecuencias teóricas. Me refiero, 
justamente. a que esa transformación no ocurre solo en las .. relaciones sociales''; 
esto es. en el "entorno" del individuo, sino en el propio agente de esas 
relaciones. El cambio es uno sólo y ocurre en ambas dimensiones. Retomaré este 
tema más adelante: ver pags. 192 y ss. 
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•ociedad 12 /. Si ese axiona es aceptado, en nada puede sorprender 

el que aqu~ se sostenga que lga fprmaa tipig•• dg la mgdcrpa 

"psiqglgqJ• individual" 3gbro Ja qt1c •• deber+ regqpar cp •at• 

p• r t. d• 1 • T•• i 3 1 :.1./..;-=-..... n ..... e ......... '"'º"'ºIL..-'OOU.t..1ri.Jaa..._,s ... g ....... .,.L._,q,..µWlleL...lóUllft ....... e._t..,.c .. s .. ta...P ..... da1cL..o1lu•-· 

releqipp•• •Psi•l•• cp lea qy• el hgmbre mgderng ne in••rt• el 

n•scr. 

••ro ai la inveati9aci6n bi•t6rica puede aervir como fun-

damento a la idea de un bo!Dbr• qy• yarJa en eu qpp•\i\yqi6n al ir 

yecgap4p el tiPA de relac&pnee agq&elee ep 1•• gye •• eogi•li••, 

ella no provee. en cambia. de la• rasan•• te6ricaa que permitan 

explicar la mec6nica de •••• tran•formacion••· Esto ea: ¿COMO ES 

QUE LLEGA A OCURRIR QUE EL HOMBRE PUEDA SER DEFINIDO COMO "UN 

CON.JUNTO Dll!l RELACIONES SOCIALES"? 

Para comenzar la exploración sobre una posible respuesta a 

esta pregunta recurrir6, en el próximo capitulo, a una versión 

m6s o menos libre del psicoanálisis lacaniano. Esta recurrencia a 

la teoria psicoanalitica, para completar la explicación sociol6-

9ica, no es en absoluto una novedad. Sin ir muy lejos. Talcott 

Parsons. en toda su obra, hizo un productivo uso de tal teoria en 

el desarrollo de su propia propuesta de interpretación. Sin 

embargo, la subsistencia. en Parsons, de la concepción liberal~ 

sobre todo en el supuesto de un individuo en esencia egoista y 

racional~ lo llevó a pensar que la influencia de lo social en lo 

individual ~que en Parsons se establece, principalmente, me-

•o 
Cf. Marx; 1977. 

13 con motivo de tratar de entender como ea que ocurre la interrelación 
entre ''individuo'' y ''sociedad''. 



di.ante la preaencia del .. super yo .. - pudiera ser representado 

como una especie de "colon:i.ali•mo": en el que el "super yo•• 

aparece como una :i.ncrustac:i.6n autoritaria en la espont6nea liber-

tad del "ello ... Para Parsons, efectivamente, es la presencia , 
super yoica lo que ase9ura la preeminencia del mandato de lo 

aocial por sobre los e9oismos personales. Pero, as~ pensada• la• 

cosa•, lo social y lo psicol69ico son ima9inado• como dp• mypdp• 

4iC•r•pt•• py••ts• •n r•l•si6p; relación que puede estructurarse 

de una manera m6s o menos conflictiva se9ún las circunstancias 

14 ¡. 

Ese privile9io que Parson• atribuye al concepto "super yo .. 

deriva de una concepci6n de lo social en la que éste aparece como 

una entidad normativa: que se impone a los individuos fij6ndole• 

6mbitos dentro de los cuales su actividad pa•a a ser funcional 

dentro de la vida social. En el caso de la teorizaci6n lacaniana, 

por el contrario, nos encontramos frente a una explicación en la 

que lo social ocupa una posición mucho más profunda en la consti

tución del individuo: y a la vez no únicamente ne9ativa. El 

privile9io del Otro cultural 15¡ en la estructuración del sujeto 

humano --como sujeto del inconsciente-- cumple, desde esta pers-

pectiva, una posición clave. Es desde ella que me propon90 el 

"rescate•• de esos aportes para· individualisar una perapeotiva 

deade la cual comprender, un poco RIA• a fondo, aquella afirmaci6n 

ae96n el cual "el hombre ea un conjunto de relaciones aociale•"· 

H 

cierto. 
Compartiendo ., aún llevando a su extremos esos supuestos ha7, por 

corrientes teóricas bastante diferentes entre si en otros aspectos. 

15 Sobre el concepto "otro" en esta tesis ver págs. 91 y ss: 113 y ss: 
ver también Fagés (1973) y Massotta (1974). 
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Ahora bien, pese a la importancia que el psicoanálisis 

laeaniano le atribuye al .. aspecto social", sus preocupaciones 

espeeifieamente voleadas a comprender la paieolo9ia individual-

le impiden introducirse en una verdadera problematisaeión teórica 

de esa aoeiabilidad constituyente. De esa manera, lo socio-cul

tural arri••9• ser repreaentado de una manera 9lobal e indiferen

ciada. Es eato, se9ún mi entender, lo que debe y puede superarse 

recurriendo a la teoria soeiol69iea 16 /. En el capitulo tercero 

se atiende a ese aspecto de la cuestión: de lo que se trata es de 

explorar las formas en que ocurre la determinación social de la 

que se habla en el capitulo anterior. 

Una de la• discusiones que muchas veces ha enfrentado a 

diferentes .corrientes sociol 69ieas entre si ha 9irado en torno a 

la definición aobre: cuál es el 9rado de .. existencia real
0

" de 

cate9orias "colectivas" tales como "clase", "estado ... etc . 17 /. El 

axioma en el que estar• ·fundado mi rasonamiento en esta tesis es 

el de que: pegar la presencia efeetiy• --en lg sgqi•l-- de cp-

tidgd•• qgl•g\iyas talco cgmg lps •pt@• nombradas ca t•n falng 

qgmg atribyirl••, a éstas, yna oxiatensia ipdcpandient• do lga 

jpdividygs en los euales esas gateggrjas adquieren egjstenqia 

cgrpórea. Por eso, la única forma en que creo posible y conve

niente aludir a varias de esas eategorias --al menos aquellas que 

16 Al contrario de lo que sucede en el capitulo anterior, las 
referencias teórieas que respaldan las deducciones de esta parte serán mucho más 
variadas; aunque entre todas ellas permanecer•, como hilo conductor, la 
referencia al universo simbólico como elemento constituyente tanto de lo 
individual como de lo social. 

: 1 En México, una interesante discusión sobre ese tema fue 11 evada adelante 
por Pereyra ( 1984) al refutar los supuestos del "individualismo metodológico". 



•on tratadas en la tesis-- es la de que ella• •• coneti\ux90 somo 

"4•,•rminan\•• 4• la qpnduq\a individual". rorma ••pealfiaa de 

••i•tenaia de lo •acial en el individuo ~ forma ••P•alfiaa, 

talllbi6n. de ••i•tenaia de lo• individuo• en la •oaiedad 18 /. En , 
•1 tercer capítulo se desplie9a el razonamiento en torno a 6ato 

que he llamado .. determinantes de la conducta individual .. : en

focando exclusivamente el interés hacia aquello• '"determinantee 

de la conducta'" que aon fundamental•• en la• investigaciones 

aobr• el movimiento juvenil. 

Como fue advertido en la Primera Parte, el modelo teórico 

que ha de resultar de las elaboraciones que ahora se comentan no 

tiene una función hipotético-deductiva si.no simplemente '"epi•

temoló9i.ca'": eeto es, la de permitir evaluar las diferentes 

opciones teóricas que habrán de ser utilizada• en-la producción 

específica del objeto de investi9ación 19¡. Su objetivo no es el 

de hipotetizar sobre la constitución efectiva de un determinado 

campo de lo real sino, simplemente, estructurar campos concep

tuales que puedan constituirse en apoyos para el proceso de 

construcción del objeto de la investigación. Debido a ello, en 

estos capítulos no se hará explícita ninguna idea sobre las 

formas concretas de presencia, en lo real, de cada una de esas 

cate9orías ni sobre las formas·específicas de interrelación entre 

ellas: ambos temas sólo pueden ser resueltos en la investigación 

19 Una sugerencia interesante sobre esa manera de enfocar la cuesti6n, 
aunque sin mucho desarrollo, la ofrece Gramsci en algunas partes de sus Cyadernos 
de la ctrqcl. que en adelante serán citados en su versión italiana como "Q". 
Sobre mi forma de leer a Gramsci, ver al respecto Saltalamacchia ; 1987. 

19.zse ser6 el tema de la Tercera Parte. Cf., p69. 217 y ss. 
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concreta. Por el contrario, la preocupaci6n ••r• la de exponer 

alguno• de los raa9oa principal•• de cada cate9or~a 2o/ aclarando 

py• •n qada inv••\ig•qiép •• pp•ihle •nsentr•r q prpdysir muy 

«iv•g•q• tiae• 4• int•rg•l•siºn •ntr• ell••. 

20 desde 
individuales. 

la perspectiva de su capacidad de determinar conductas 



CA•ITULO 11. 

LOS QIFIBSMTSS llQKIMTOS lft LA COM8TITUCIOft SOQIAL 

DI LA PSISOLQQIA IMQIVJQUAL 

Al menos hasta ahora, la especie humana ha demostrado tener 

una singular capacidad para la manipulación del medio ambiente y 

para su propia adaptación a las variaciones éste. Esa capacidad 

es el producto de la particular importancia adquirida, en su 

desarrollo como especie, por esa .. secreción cultural" que impreg

na toda su conducta; secreción mediante la cual los humanos han 

podido estructurar un entorno mucho más complejo y, al mismo 

tiempo, más apto para reconocer (al menos hasta ahora) los prin

cipales peligros que ponen o podrian poner en cuestión la super

vivencia del género. Sobre esa importancia del hecho cultural hay 

pocas discusiones. Tal como en su momento lo subrayara Levi

Straus, la ley que regula la conducta animal (incluyendo en ésto 

a los antropoides) es la ley biológica de la herencia; por el 

82 
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contrario, entre los seres humanos esa regulación biológica es 

•wnamente d6bil; lo que ocupa au lugar es la regulación cultural 

1¡. 

R•le9ada•~ pu••> a un ae9undo plano. las bien elaboradas 

reglas de la comunicación 9en6tica (y las del lenguaje ••tricta

mente bio-químico); con las que --por mucho tiempo-- ae conformó 

la vida terrestre; en la vida del hombre, aquella '"secreción cul

tural", necesitó recurrir a otra forma de len9uaje que le fuera 

especifica; tal fue la función que vinieron a cumplir la palabra 

y el símbolo; que asi se convirtieron en la substancia misma de 

cualquier forma de organización e intercomunicación cultural. 

Decir pues que lo• hombre• no• humaniaamoa en •ooiedad •• lo 

mi•mo que decir que lo hacemo• en un med;lo •n el au• la Palabra 

ocypa yn lyqar pr;lnc;lpal; no como forma exclusiva (ya que oon 

ella ••vuir6n existiendo el lenguaje ven6tico, el •••tual y el de 

loa a1ntomaa, por ejemplo) pero ai qomo forma pr;ly;lleqiada del 

lepqya1e bymeng. Tal aer6 el •upueato que fundamenta el raaona-

miento que habr6 de presentar•• a continuación. 

Es necesario recordar. al mismo tiempo. que si debemos 

investigar la relación que existe entre las formas del discurso 

individual y la estructura de la sociedad en que esos discursos 

'·-Y ai, para aclarar -jor nueatro panora- -guimoa algo 1116• laa huella• 
del antrop6logo franc6a, aabremoa que, ocupando el lugar da un nexo indiapenaabl• 
entre loa doa 6rdenea. el cultural F el biológico, original-ate aparece al 
univaraal tab6 del inceato; qua produce un efecto particular: la cultura eapecl
fic-nte humana que ••• tab6 hace poaible •• erige c- el fruto da una 
prohibic16n. o. en todo caao, ai uno •• optimiata, ••• cultura •• el "pr .. io" 
obtenido por loa hombrea al aceptar el aometillliento a ••• prohibición. T ... , de 
todoa iaodoa, sobre el que no •• 6ata el .. jor lugar para interrogara• aino qua 
debe ai .. 1-nte alcansar para eatablecer otra conexión. Sobre la eficacia 
"social" del Tab6 del lnceato. ver Levi-Strauaa; 1960. 
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•on forjados es porque ser6 con discursos que no• encontrare-

cuando comencemos el trabajo de recolección-recontrucción de laa 

entrevi•tas de historia de vida. Teniendo 6ato en cuenta se podr• 

comprender cu•l e• el •egundo objetivo de e•te capitulo. Por una 

parte el razonamiento esbozado en eate capitulo tiene como 

finalidad el mostrar el grado de intimidad y omnipreaencia de lo 

•acial en la constitución del •ujeto individual. Pero, por otra, 

la elaboración de la misma idea permitir6 abrir un conjunto de 

nueva• areaa y enfoques en el an6lisis de los testimonios in-
... ..;.:..c.~ r:.1.~ eoói"r~..,.,~..,~ ·~ (,,,,~S"-6. 

dividuales de las .. historias de vida",;-·,-podr6 comprenderse hasta 

que punto la acad6mica separación en.tre .. ••pecialidades .. en--laa 

O·i•nciaa-humana• termina ocul tanda facetas· sumamente importante• 
l ::"!'~ fr""' ~'-·iL''f•:,. .. ;.e.a:. .. , .. .e. ..... , .. ~-:_ /~,, • ..., __ ..;._-:;,,,._ • .:.,•_•~:.&'_::·~~~··=•?_f'tG,.;.C,"-'.J ... I" ¡. ~<.t• ,,..J t:l"-4t1: 

de .~ eatructura 7--aea·a·r~roY10:---,;,-;:,y-pue·.s-·a1 tema pasandopo-r---.,---2::!_""'-' .. '''-' 

algunas aclaraciones previas que, en el correr del trabajo, ir6n 

aiendo completadas en la med:ida en que se lo considere neceaario. 

A. ALOUROS SUPUESTOS OBRERALES SOBRE EL PAPEL DE LO SIM-
80LICO 

La importancia de lo simbólico en la estructuración de la 

conducta humana ha sido reconocida por muchos y desde hace mucho 

tiempo. En la mitolo9ia cristiana, sin ir muy lejos, ese recono-

cimiento se hace explicito en el axioma .. En el principio fue el 

verboºº ~/. En ese dictum se alude a aquel la importancia ubicando 

a la palabra en los propios origenes de la humanidad; confirmando 

la creencia de que el hombre se constituye en y por la palabra: 

2 sn el •ue se apoya, entre otras, la corriente de penaaaiento iniciada 
por Lacan. 

' i 
¡ 
l 
' j 

~ ¡ 
' ! 
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haciendo del si9nificante al90 coextensivo con lo humano. Dada au 

importancia, la le9alidad de la len9ua interviene, junto con 

otras leyes del mundo material, en la propia estructuración de lo 

humano: siendo a la vez ••tructurante de la acción y estructurada 

por ella, en un permanente intercambio3/. En esa medida, estar 

en el interior del mundo simbólico es inescindible, para la 

especie, de la participación en un cierto orden. Dicho orden 

estructura sus conducta• tanto fijando loa limites de lo "real 

perceptible" como determinando cuales y cómo son aquellas leyes 

que ea necesario aceptar para formar parte de esa realidad. Todo 

lo cual, dicho en vocabulario de sociólogo, no hace m6s que 

recordar que las comunidades linguistica• aon, al mismo tiempo, 

tal como se sabe, comunidades históricas: cuyas fronteras· son m6a 

laxas mientra• m6a amplia y compleja e• la historia de esa 

comunidad, pero que nunca lle9an a abarcar "la totalidad". De 

alli, por citar sólo al9unas, las diferencias nacionales, re9io-

nalea y locales dentro de una misma comunidad linguistica. 

alli tambi6n las diferencias entre las 9randes comunidades 

Y de 

culturales. Se ha sostenido que también las clases y las profe-

sionea tienden a 9enerar sus propias modalidades lin9uisticas 4¡. 

Y ésto no es indiferente a nuestra posterior investigación. 

3 ¿Qu6 •• el lenguaje, en efecto, aino una concreta -•ra de "organiaar" 
F de darle "sentido" al -do: de tratar de referir•• a 61 F de intentar contro
larlo? ¿ Qu6 ea el lenguaje, por otra parte, sino la materia prima y el vehlculo 
b6aico de toda producción cultural, hasta el punto de confundir•• con ella?. 

• Cf. entre otros a aeratein (1974) y aourdieu (1969). Sate t .... sera 
reta.ado cuando me refiera a lo que lla .. r6 loa "determinante• sociales de la 
conducta individual". Ver laa paga. 130, 131, 179 y ••· 
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Lo que por ahora si en cambio interesa es subrayar la idea 

de una •ociedad siempre abierta y complejamente ae9mentada; 

•iempre crusada por la doble tenai6n que producen loa permantea 

proyectos de unificación y cierre en una única y homo96nea unidad , 
de sentido y laa conatantea tendencias dis9re9adoraa producid•• 

- ,) 
justamente tanto por au constante incapacidad para producir 

~) 
aquellas unificaciones com0-por el conflicto entre distintos 

proyecto• unificador•• s¡. 

Bon toda• eaaa diferencia• laa que ae articulan compleja

mente en la conformación humanizada de ea• cuerpo que por la 

palabra ea humano 6¡. Y si ae acepta eato. aceptando que la 

palabra ea la forma básica de existencia de lo cultural. •er 

oonform.do ~ 7 por la palabra ea. como ya ae dijo. lo miamo que 

entrar en un de\erminado con\inen\e qul\ural; con au compleja y 

no aiempre coherente topograf~a de mandatos; prohibicionea 7 

•ilencioa. 

De esa manera. lo posible y lo imposible se introducen en 

aquel semi-caos de lo desconocido ordenándolo; esto ea. intro-

duciendolo en .. un orden". portado por el lenguaje y confirmado 

por las presiones o satisfacciones con que los otros miembros de 

la sociedad colaboran mediante la encarnación del ordenamiento 

cultural del que también ellos·son sujetos. 

5 .. i .. ortante, en eate contesto. la critica aartreana al concepto de 
"totalidad" y au propueata del concepto de "totalisaci6n". Cf. Sartre (1970) 

6 Uno de loa "esperi .. ntoa" eapont6ne ... nte realisadoa por la humanidad 
y que fundan eata afi&'lllaci6n •• el fa.oao caao de loa niftoa aalvajea. Cf. J.M. 
ltard; 1932 y J.A.L. Singh y R.M. Zin99; 1942 y R. M. Zin99; 1940;p. 487-517. 
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La importancia de insistir en ésto radica en que sólo acep-

tanda tales premisas se podr6 comprender la compleja se9men-

tación 

mediante la cual los seres humanos se relacionan con la sociedad 

9lobal. La simultaneidad de acontecimientos no supone, para los 

sujetos, conocimiento ivual, ni idéntica percepción o valoración. 

Por el contrario, la homogeneidad sólo cobra alguna realidad en 

aquellos escasos momentos en que se producen intensas emociones 

colectivas 7 ¡ y esa realidad 6nicamente se circunscribe a loa 

precisos momentos y aspectos de lo cultural que conmueven aquel-

las emociones 9/. Como se sabe, ni en aquellos experimentos en 

loa que m6s estrictamente se ha procurado, como es el caso de los 

monasterios, esa unificación de sentidos y esa anulación de las 

diferencias interpersonales, ello nun~a pudo estrictamente llegar 

a concretarse. Y es justamente esa lucha - entre los intentos de 

unificación absoluta de sentido y las tendencias disgregadoras 

que atentan contra dicha unidad - lo que se expresa en la~ 

utopias y anti-utopias culturales mediante las que se ha produci

do, pensado, impulsado o simplemente soportado la evolución del 

genero humano. 

Tal como se recordó al principio de este capitulo, el 

reconocimiento del lugar de lo simbólico en la estructuración de 

lo humano tomó en general la forma de una conexión entre esas 

7 Uno de los 9rande• m6rito• de Durkhei• ha •ido el de identificar a e•aa 
eaocionea colectiva• como la fuente de 9rand•• movimiento• aocialea. 

8 Bate •era el t- que ae pretende fund-ntar en toda eata ae9unda 
parte. Eapero que vaFa quedando clara la importancia de eataa conviccione• en 
el raaonaaiento sobre loa alcance• F limite• de la representatividad de un 
teatimonio de historia de vida. 
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b6aqueda• de unidad y la idea de un Ser Absoluto y por ende 

absolutamente ajeno y superior: despojado de todo ll.mite. Ima9en 

de i"o absoluto puesta en el único lu9ar en que, entre los huma-

nos, puede existir: el da lg qy• ng •• py•d• •gpr•••r; de all~ 

que Dios en muchos credos lleva el apelativo de .. El Innombrable ... 

Pero si El Verbo ea otro de los nombres frecuentemente 

atribuidos a ese Dios --que loa hombres lo han creado como la 

ima9en de sus ideales-- ea tambi6n el Verbo el que reconduce a 

esos miamos hombres a la espantosa certeaa de su impotencia 

final. El mito de la famosa Torre de Babel, como puede f•cilmen-

te comprobarse si se lo recuerda, fue uno de esos sin9ulares 

monumentos mediante loa que el ima9inario social fue dejando 

rastros de la av.entura de los hombres y. su·s palabras: b6squeda 

soberbia de lo sublime frustrada por aquella falla en el len9~aje 

que impidió, a los audaces constructores, la superación de las 

fronteras de su humanidad. 

Siendo humana, la cultura constituye al hombre a condic:i6n 

de aae9urar, en loa ll.mites que le dan forma, au eterna y necea.a

ria c:aatrac:i6n: es decir, su potencia limitada: sus distancias 

respecto al mito de Dios; su imposibilidad de comprender y 

manipular a .. la totalidad": la certeza de que .. lo real .. (como 

distinto de lo simbolizado) estará siempre allí, produciendo lo 

inesperado '1 / • 

Ese orden de lo simbólico, entonces, es una estructura que a 

la ves crea al sujeto humano en tanto tal Y lo limita: permitién

dole que sólo mediante fantasías esos sujetos se sitúen más allá 

9 ~ tambi6n, por ello, inspirando terror. 
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de su ley. Limite al que Lacan se refiere cruzando con una barra 

( / ) la s con la que denota el significante, cuya escritura será 

< • > 10 ¡. 

La lengua. entonces, puede ser vista desde una doble pers

pectiva. 

Por un lado. es el lugar en el que se van acumulando ll¡ las 

riquezas de toda una experiencia social 12¡. Pero. por el otro 

lado, cada estructura linguistica es un instrumental que con

diciona la posibilidad de extender los horizontes mismos de esa 

experiencia social; ya que para los hombres ( dado que no dis

ponen de otros instrumentos cognitivos que loa de sus propias· 

capacidades de conceptualización ) lo que previamente no ha sido 

simbolizado simplemente "no se ve". Ceguera que iinicamenf.e podrá 

ser parcialmente superada cuando acontecimientos "sorprendentes~ 

los dejan "sin palabras" 13¡. Es ante esa .. insintencia .. de lo 

1o et. Lacin (1983) ., (1915). 

11 Mediante auparpoaicionaa •6lo arbitraria• para un observador ingenuo 
o -1 informado. 

12 Aunque, por supuesto, haF otras qua no ai ... ra •• -nifiaatan an la 
lengua; aunque nunca carascan da contenido significativo. 

13 Loa aj9111Ploa típicos da 6ato aon las co .. lajaa diferencia• qua axiatan 
entra •uchaa da las conceptualisacionaa propias da cada cultura. Sobra todo an 
aqualloa conceptos qua refieran a aspectos clavas de au propia manera da or
ganisar aua rafarentaa vital••. Muchas vacas laa lan9uaa ( o aím loa particulares 
uaoa regionales da una mis ... lan9ua) ••diferencian por al desarrollo da ciertos 
refinaaiantoa qua an otras lan9uaa no existan. E• por ello que loa extranjeros 
ai .. pra deberin hacer un duro aprendisaja para podar diferencias "•n lo real" 
aquello que •• obvio para sus anfitrionas cultural••· Sa ha citado an apoFO de 
asta tasia el caso da la compleja diversidad de ai9nificantaa qua loa Arabas usan 
para denominar lo que para noaotroa •• engloba en al •i•pla concepto de 
"c ... llo"; F tainbi6n la diversidad conceptual con qua loa esquimal•••• refieran 
a lo que para nosotros aimpl-nte •• "nieve". Eaaa difaranciaa peraltan 
diferencias autilasaa que para al qua no poaae al concepto son poco distinguibles 
Ver: Klinebar9 (1963; p9a. 48-63). E•• •• una dificultad, por otro lado, que 
ai .. pra deben enfrentar loa traductores. 
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real que aquella limitación puede relativamente ser superada. En 

efecto. si, pese a "no ser percibido", "lo real" insiste (ocasio

nando sintomaa que indican la presencia de un desajuste entre .l.Jl 

qye •• ve y lg su• hay), esa arafta tejedora de simbolo• que es el 

hombre, inventar6 una nueva palabra; en un intento --siempre a 

media• frustrado-- de apresar lo real en su escondite. 8er6 

reoi6n en aquel m0111ento que .. el hecho", a cieno.ta cierta, exi•

tir6. Puera de eae "hecho", •in embarc;io. quedar6n otros; cap

tables anioamente para otro universo discursivo o tan ic;inorado 

por todo• como todo aquello que hoy se encuentra del otro lado de 

la simpre demasiado cercana frontera de lo conocido. 

Ahora bien, los hombrea se constituyen en el interior del 

lenc;iuaje y en eaa medida se intec;iran en. un·a 169ica que es univer

sal; la de la estructura de la• lenguas; basada en la pareja ~er

no ser; y luego en las reglas de sus gramáticas y de sus poéti

cas, que siempre han incluido las formas de la metáfora, de la 

metonimia, etc. Debido a eso, buena parte de lo que se pueda 

encontrar como manifestación de una ,.naturaleza humana universal'' 

tiene que ver con esa común referencia constitutiva al orden de 

lo simbólico. Es en relación a ésto que los hombres de las más 

alejadas culturas pueden parecerse entre si. 

Pero más allá de esos limites, la universalidad de .. lo 

eult:.ura1•• y la ••humana homog.eneidad" pierden vigencia. Ya que, 

basta ahora al menos, el lenguaje universal no existe. Lo que 

existen son las lenguas efectivamente habladas; con toda su 

pesada carga de ser los continentes generales de concretas pro-

ducciones culturales. Lenguas que son ni más ni menos que un 
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tipo general de .. cosmovisión .. : en la que. por decirlo de alguna 

manera. se especifican y delimitan .. formas" cada ve& m6a sin

gular••· hasta llegar al personal estilo individual 14 /. Esas son 

las limitaciones de cualquier referencia a .. lo humano .. •n gene

ral. Premisa que, para ser respetada. nos obligar6 a ir incremen

tando los grados de concreción de nuestro objeto. hasta llegar. 

al menos. a sus determinaciones regional••· epocale• y de cla••· 

Unico medio de poder emprender un an6lisis de cada una de las 

historias de vida • 

Vista pues. en sus lineas m6s generales. la eficacia de lo 

simbólico en la estructuración de los sujetos humanos. queda 

ahora ir reconociendo algunos de los principales momentos en que 

••• constit~ción social de lo individual llega a concretarse. 

B. MACIMISMTO Y RSCSPCIOM: LO REAL SMTRS REJAS 15¡ Y 
LA IMAUOURACIOM. 

1. LOS PRIMEROS LABERIMTOS 

Tal como ha sabido demostrarlo la psicologia experimental. 

la radical inmadurez del neo-nato humano contribuye. en forma 

singular. a que sea posible la extraordinaria influencia de la 

14 ser6 i91Portante volver sobre e•ta ar911111entaci6n: paro as conveniente 
aprovechar ••te -nto para ir adelantando una •o•pacha: al "Otro" ( /lf" ) • 
respecto de cuyo deseo ae or9aniaa el inconsciente. as si ... re un "Otro" solo 
relativ ... nte 9en6rico y universal. 

l5 aejaa: conjunto de barra• de hierro que cierran el libre acce•o a una 
abertura da un edificio. Labor o vuelta que •• da a la tierra con al arado. 
CArcal: priai6n. Para aimboliaar la caatraci6n. o la "falla" Lacan corta con una 
barra (/) al ai9nificante del qua•• trata: tal •u productiva priai6n. 
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cultura en la or9anisaci6n del sujeto individual 16 /. En la 

medida en que el nacimiento se produce antes de que la maduración 

biol69ica complete su primer ciclo, la cultura -- en la que 

~ueron •ocialiaado• lo• padres, m6dico•, etc. --pa•a a 

convertir•• en elemento principal del medio &lllbiente en el cual 

••• neo-nato n•c••ariament• culmina •u proce•o de maduraci6n 

biol6gica pri1110rdial: como ya fuera dicho, m6s que en los caso• 

de cualquier otra de la• especie• animal••· loa holllbr•• no• 

hwaaniaamo• en •oci•dad. 

En el comienzo de cada uno de noaotroa eat6 ••• ••r. a 

media• .. informe .. , que lle9a desde el cuerpo de au madre. 

¿Qu6 •• lo que ocurre en él? ¿Cuáles.son sus aensaciones y 

vivencia• en •••·momento?. 

Las respuestas de la paicolo9ia o del psicoanáliais aún no 

han ~onae9uido desbordar totalmente el campo de lo meramente 

hipot6tico. 

Es necesario aceptarlo: aquel es un instante dificil de 

interro9ar (y aún más de comprender en todas sus dimensiones) 

para aquellos que están el mundo esperándolo. Entre ambos 

(el que espera y el recién llegado) hay un mundo de diferencias, 

casi tanta•, se podria decir, como las hay entre los hombres y 

otras especies animales a las que tratamos de conocer; ya que ese 

cuerpo todavia no ha sido presa del universo de los simbolos y no 

establece, por ende, con el resto de los humanos, una relación 

alber9ada en ese edificio que, por constituirnos en común, per-

. l6 Ssto ba sido ••Plicita .. nt utilisado por Berger ~ Luclunan (1968) para 
fund ... ntar su teorisaci6n. 
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mite, en cierta forma, la comunicación. 

·ruera a6n del lenguaje, bien podriamos identificar a e•e 

reoi6n nacido como un "semi-caos"; usando, luego del .. semi .. (que 

alude a la e•tructura ya parcialmente regulada del cuerpo), un 

•ignificante que, como tantos otros frecuentemente uaadoa en la 

teoria social, no encuentra correlato en el campo de loa •ignifi-

cadoa; pues, justamente, .. caos .. refiere a lo indecible y sin 

embargo eficaz. Desde el punto de vista de au constitución 

simb61 ica. el bebe humano participa, di je. de ese "caos" 17 /. No 

porque su existencia no obedezca a muy especificas regulaciones 

no sólo del mundo material 
................. ······· ...... ············· .. . :::::::::::::::::;:;:;:::::::::::::::::::::;:;:::;.;:::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 

... . ... ...... .... . .................... . .. . ........ .. ... . . ...... . ··········· .... ····· ................................ ················ 

·111;=f mITGmfil1~:;·:!#.r.1:i=#e*~1jr¡1rml=/ii·lillm=i@i1 

sino también de lo simbólico. 

Aun· olvidando. de hecho, que 

toda la historia cultural de 

la humanidad est6 presente en 

su actual constitución 

corporea 18 ¡. se puede recono-

cer la eficacia de lo 

simbólico también en su 

historia más cercana: a6n 

17 con al auge da laa taoriaacionaa da inapiraci6n naokantiana •• rafora6, 
an laa ciencias aocialaa da aata aiglo, la idea de una naceaaria diatinci6n entre 
"lo real humano" y "lo real natural". l!aa diatinci6n. qua por aupueato, no ea 
nueva an la hiatoria de la filoaofla .... pal ... con la pra•iaa da la que ae eat6 
partiendo en aate trabajo: la da qua al mundo "conocido" ya ea un mundo •-tido 
a la aelectividad y llmitea del conocimiento h.-no ( limita• biologicoa y 
oonoaptualea) Sao habilita a auponar que : 1.- 1116• all6 del conocimiento hay 
ai ... ra un "acaeao"; que cuando ae manifiaata "noa deja ain palabraa" y 2.- qua 
eae "aoaeao", al qua con Lac6n lla-r6 "lo real", no tiene, al -noa para 
noaotroa, forma alguna. 

18 penaar eata t- implicarla daacifrar la poaibla relación entra lenvuaja 
aimb6lico y otra• forma• de lenguaje como al gen6tico, por ejemplo. 
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antes de nacer, en efecto --y quiz6 antes de su misma concepci6n

- otros hablaron de 61 y por 61 cre6ndole una forma y un lu9ar en 

el seno de la humanidad 19 /. Lu9ar que condensa todos sus 

si9ni ficados en .. el nombre'" 20 / eao que le abre, al reci6n 
• 

lle9ado, un espacio le9itimo en la humana sociedad y por donde el 

reci6n nacido habr6 de pasar y contorsionarse: hebra simb6lica en 

una trama de cuyo principio y fin las noticia• terminan por 

desaparecer. Tal la constitución del hombre en cuerpo y alma. 

Aquellas re9ulaciones existen, pero de toda• formaa, dado lo 

incompleto del proceao, 61 ea un caos sobre todo para 61 mismo y 

para el an9ustiado intento de comprenderlo que hacen loa dem6s. 

Resumiendo: en ese lu9ar del nacimiento, hay un cuerpo que 

trae una particular or9anizaci6n de sus m6s o menos inarticuladas 

'"demandas'". No es posible, por eso, pensarlo como un caos total. 

Pero tampoco es posible suponer que ese orden primordial ser6 

suficiente para permitirle sobrevivir. Abandonado, el bebe humano 

ni puede sobrevivir ni puede expresar sus demandas. Para lle9ar a 

hacerlo deber6 transitar el camino de la humanizaci6n. Por lo que 

19 Tal ea uno de loa camino• de la continuidad entre la• 
9eneracionea; papel de lo ima9inario en la conatrucci6n de '"o real 
cultural'". 

20 La importancia del "nombre" coiao lugar de condenaaci6n de ••n•acionea 
narcialaticaa F "familiar••" •e ha pueato notabl ... nte de 111anifieato en el caao 
de e••• criatura• ( nacida• en la c6rcel o en libertad, paro en laa que au• 
padrea fueron aaeainadoa F "deaaparecido•" por la policla o el ej6rcito) a 
qui-•• •• ••par6 de aua padrea F •• la• entreg6 a nueva• fa.ili••· •••• 
criatura• no aablan que hablan corrido ••• auerte F fueron criada• con la idea 
de que loa actual•• eran aua verdadero• padrea. Bl caao •• que, cuando por la• 
trabajo••• geation•• de •ua abuela• (la• abuela• de Plaza de MaFo: por ejemplo) 
fueron recuperada•; la recuperaci6n de aua hiatoriaa fue poaible por la re
aonancia de aua nombre• en ••o• a6n miaterio•o• pliegue• de la .... oria. 
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e•e contacto con loa semejantes 2t¡ ea, al mismo tiempo, el lugar 

desde donde comienza, para el individuo, el concreto proce•o de 

entrada en el mundo cultural y el punto desde el cual habremo• de 

continuar nuestra tarea exploratoria. 

El bebe ea hablado (deseado-rechazado-nombrado- instalado 

en) de•de antes que hubiese un material sobre el cual la• pala

bra• pudie•en ejercer su determinación. Y continua •i6ndolo 

cuando, nacido, se encuentra con aquellos que, recibi6ndolo en el 

mundo, le hablan, lo abrazan, lo "interpretan", le dan de comer, 

lo visten, o lo dejan •implemente alli. 

Ea en esos que le hablan que el bebe encuentra el lugar de 

•u reconocimiento primordial. Tenuemente, obtiene las aún borro

sas linea• de su imagen en las palabra• y los gestos de lo• 

semejantes que lo circundan; que dan forma a su necesidad: crean-

do esa irrepetible experiencia de aati•facción; instal6ndolo, 

mediante el simbolo, en esa carrera de búsquedas interminables 

hasta el retorno al no ser inicial: plenitud en la indiferen

ciación. 

Aquel instante en que su cuerpo fue acariciado y expulsado 

hacia 22¡ los destellos estremecedores de la luz y aquel otro, 

casi inmediato, en que "sintió" esa novedosa y desesperante nece-

sidad de respirar, estarán sumergidos en la amnesia, pero nunca 

olvidados: ambas disonancias respecto a esa otra pacifica condi-

ción fetal anunciaron, en la catástrofe, el verdadero comienzo 

21 Sa notable la rapidea con la que el reoi6n nacido oOllliensa a reoonooer 
el roatro h .... no. Ver aobre ••to laa experiencia• narrada• por Nuoohielli, R. 
1958; oap 1 y 2). 

22 El "c6nlo" y el "haoia donde" varlan entre cultura• y aub-culturaa. 
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(indefinidamente repetido en la humanidad) 

de una nueva historia: hacia el horizonte espejeara oscuramente, 

deade entonces, el deseo de eao Otro que qued6 atr6a 23/. 

2. LA PUlfClOlf HATERllAL Y LAS •RlMSltA8 "lMAOOB" 2' /: 

Loa que observan la conducta de loa hombrea saben que hay 

pocas cosas tan invisibles como lo "obvio". Y tampoco ignoran la 

molestia que causa cuando algo o alguien fuerza au eventual re

conocimiento. Es eso mismo lo que ocurre cuando ae intenta hablar 

de loa "efectos" de la cultura en la conformación corporal (por 

ejemplo, eaas consecuencias que prov~enen sea de los tipos y 

maneras de alimentación , sea del tipo de ejercicios o movimien

tos a los que se acostumbra al cuerpo, etc. ) 25 ¡. 

23 ••radoja del deseo que la• palabra• no pueden apreaar: pues ellas eat6n 
condenadas a ocupar ••• lu9ar :l.ntenned:l.o en que aer :r no aer •• apoyan entre al 
para es:l.at:l.r. Dicho de otro modo, la• palabras no pueden eapre•ar el deseo 
a:1. .. 1 ... nt• por que nacieron encarnado ritual•• de aat:l.afacc:l.6n: encarvadaa de 
ocupar el lugar de lo que no esta, apenas son aua representante• C"Port-Da"• "no 
eat6"/"aqu1 eat61": ese jue90, en el que un nillo va elaborando la idea ·de 
ausencia. fue considerado fund-ntal en la percepc:l.6n freudiana sobre la 
formaci6n de la personalidad del infante), Un an61:1.•i• muy interesante sobre las 
:1. .. 1:1.cacionea de este jue90 en la ••tructurac:l.6n del len9uaje del infante •• 
puede encontrar en Dolto (1987). 

24 Todo lo afirmado en este capitulo tiene origen en aucb•• lectura• sobre 
el t ... , parte de l•• cual•• ••t6n citadas en el testo y de otra• .. ban quedado 
las reflea:l.on•• a que dieron origen pero no au• tltuloa o autores. H•:r •in 
embar90 otra fuente, la Cínica que·realmente me p•rai.t:l.6 comprender lo que lela 
y que •• indispensable citar aunque no 9oce de prestigio acad6-ico (tal cOIDO 
ocurre con otras fuentes de eaper:l.enc:l.a y que tambl6n •• salen de loa rituales 
acadfticoa, cOIDO •• el cao de "la propia eaperienc:l.a vivida"). Esa fuente ha sido 
•i propio pa:l.coan6lia:l.a, cuyo rol terap6ut:l.co incluye un lar90 proceso de 
auto:l.nda9ac:l.6n que lo transforma en el lugar de una den•• eaperimentaci6n. 

25 lln esta 6poca, por suerte, lo• consejos a la• embarasadaa han ••u.ido 
••• papel de hacer recapacitar aobre eaa• obviedadea e aquellaa que, durante un 
t:l. ... o, eat6n siendo dos. Sobre esto• temas :r loa que s:l.9uen cf. Dolto, P. 1987; 
tomos l :r 11. 
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Por medio de la madre. el retoao ha vivido en su cultura 

desde siempre ( esto ••· ha vivido en su familia, en su clase, en 

au re9i6n, etc.) y ha sido conformado por ella. Influencia que 

se hace a(&n mucho mAs sólida y ur9ente desde el mismo momento en 

que efectivamente comienza a nacer. 

De hecho, la manera siempre específicamente cultural en que 

•• efectuado el nacimiento da una cualidad específica a ••• caos 

de sensaciones interoceptivaa de laa que el feto emer9e. Y en loa 

seis meses posteriores, lo que domina el ,.estar en el mundo .. de 

••• nuevo ••r son, por un lado, aua radicales insuficiencias para 

adaptara• al medio y, por el otro, la manera en que "el medio" 

intenta satisfacerlo. Aunque difusa e inarticulada, ya en esa 

6poca hay "vida mental": dominada por las formas del rostro y del 

seno materno 26 /: e incluso por otras.formas, roces y olores 

repetidos, así como por el arrullo de aquella partitura coral en 

la que se destacan, mediante inflexiones repetidas y siempre 

singulares, los sonidos de su nombre. Se producen entonces aque

llas primeras impresiones que se guardan en los pliegues sensi

bles del cuerpo: instituyendo moldea perceptivo• y afectivos ~ 7 / 

(importantísimos aunque precarios) y que, si bien no llegan a 

tener el status de la imagen ( y menos del concepto), pueden 

luego ser reactivados, mediante asociaciones, en la estructura de 

26 o de aquello• que eat6n encar9adoa de la tunci6n alimenticia y de loa 
inatru.entoa que uaan para eae y otroa cuidadoa. 

27 S•t• aer6 el tema que •• deber6 tener presente cuando 
aborde el tema de loa .. habitua" como forma específica en que •• 
producen ciertos "ambiente• .. cultural•• compartido• y que permiten 
reconocer a loa incluido• y excluido• en un cierto "determinante 
social". Ver pa9a. 163 y sa. 



98 

otras experiencias. 

Desde lejos ea que provienen --en au singularidad eapacio

temp,ral-- la• influencias de la sociedad. 

Entre todas esas experiencias, el momento del destete ae , 
deataca estrat6gicamente: reforzándose y reasumiendo en au propio 

carácter traumático las sombras de aquella otra primera gran 

separación en la que se suprimió el laso umbilical. 

Y en todos 6atoa acontecimientos, sigue siendo la madre el 

manantial omnipotente desde el que mana el placer y el dolor, 

suatitutos insuficientes pero indispensables de aquello otro: el 

"recuerdo" del 6tero. Madre e hijo siempre han de aaber de esa 

complicidad primordial 2B ¡. Tal será la fuerza de su intermedia-

ción en esas primeras conformaciones 29 /. 

Ea claro que 6stos son temas que sólo-la mirada del psicoa

nalista puede examinar y que el desarrollarlos nos alejaria del 

tema que ahora nos ocupa. El sociólogo, en todo caso, se canten-

tará con saber de su presencia para distinguir esos efectos de 

otros que puedan ser más cercanos a su indagación. Pero, de 

todas maneras, vale la pena recordar que tales son los rasgos 

principales y los posibles desvios de esa fase dominada por J..& 

28 ••ro si el v6rtigo intant:l.1 de esa caaipl-taci6n no puede llegar a ser 
superado, la psicosis reclamara su lugar: poniendo en acto aquellos laberintos 
-.diante los cuales 61 consigui6 evadirse de la ley: y, por ende, organisándolo 
ca.o un ser incapas d• reconocer y ser reconocido por los sujetos a los que la 
lair constituir6. Mientras que en otros casos, una superaci6n defectuosa de aquella 
"con/fusi6n" creará las bases de no pocas neurosis. et. Lacán: 1977. 

29 Las i.agenes que ilWllinan la anticipaci6n de la muerte d-••tran y 
culminan, .. diante su puesta en el futuro, aquel pasado que nunca se olvid6. Mi 
padre, a la edad de 87 dos, respondi6 a un deseo infantil en el instante 
preciso de morir: "¡ Voy mamá!, dijo, luego de despedir•• de todos, y nnari6. 
"•aoba -": -dre tierra, dicen en quechua. Para otros en cambio, -nos 
terrenales, es• instante será el de la reintegraci6n en Dios. 
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fypci6p materna y que ocurren en la primera 6poca de la estructu

ración del sujeto en el seno del complejo familiar cuyas 

consecuencias sobre la conducta social no son para nada 

despreciables. 

Confirmando en pocas lineas la importancia de las consecuen-

cia• de eata fa•• dice Lacan: 

.. La saturación del complejo funda el sentimiento mater
no; su sublimación contribuye al •entimiento familiar; 
•u liquidación deja huellas en las que es posible 
reconocerlo; esta e•tructura de Ja imago constituye la 
base de procesos mentales que la han modificado. Si 
pretendi••emos definirla en Ja forma m~• ab•tracta en 
la que se observa. la caracterizariamos del siguiente 
modo: una a•imilación perfecta de la totalidad del aer. 
Bajo esta fórmula de ••pecto algo filo•ófico, •e reco
nocer~ esta nostalgia de Ja humanidad: ilusión metafi
aica de Ja armonia universal. abismo mi•tico de la 
fusión afectiva, utopia social de la tutela totalita
ria, formas todas de la b6aqueda del paraiao perdido· 
anterior al nacimiento y de la oscura aspiración a Ja 
muerte.( Lacan; 1977; p. 28-29 ). 

3. LA IKAOSM, LO IMAOIMARIO, LA IDENTIDAD 

Si en el esbozo de lo que ocurre en los primeros seis meses 

de vida pudimos acentuar el efecto de esa cercana sensación de 

confusión en una totalidad que nada deja faltar, no hubiésemos 

podido, del mismo modo, hablar de imagen alguna que pudiese tomar 

la forma de una cierta "totalidad": en la experiencia del infante 

hay m6.s bien únicamente .. tr·ozos .. y .. trazos .. ; que aparecen y 

desaparecen en un tiempo-espacio dominado por las imperiosas 
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sensaciones del frio, del hambre. del suefto. etc. 30 /. 

En esa 6poca, ni hay "totalidades" en un exterior que se 

ignora, ni hay un "espacio propio", desde el cual ••mire o 

demande. Situación esa dificil de reproducir intelectualmente , 
para aquel loa que miramos desde el "yo" y sus fronteras 3 ! / pero 

que suelen aparecer en ciertos delirios o en algunas fantasias. 

Miis allá de que un "otro" exista y lo asista. Las imiigenes 

"externas" se confunden, en el imaginario infantil. en un mismo y 

muy poco estructurado universo en el que coexisten las formas y 

olores "exteriores" con las propias sensaciones "internas". 'l'al 

es lo que el nifto va superando, en un proceso que dura cerca de 

un afto y medio y al que Lacan diera el nombre de "fase del espe-

jo". Durante el posterior proceso de maduración. esas primeras 

"intromisiones" de la madre o el padre, etc. serán el soporte que 

harii posible la lenta diferenciación entre lo interno y el exte-

rior. Asi como también será la presencia de los hermanos, u 

otros niftos de la misma edad, lo que cumplirá cada vez más. en 

esa diferenciación. un papel fundamental. Las formas y conductas 

·21 La .poaterior reoompo•ioi6n, en imagen, de e••• forma• , roe••· olor••· 
baalbrea pueden ( para ••u•l loa que por una u otra raa6n aon l levadoa a ••o• 
oeaagoao• territorio• de lo olvidado) cobrar el atatu• de un "cuerpo 
deapedaaado": o alentar la• t-roaaa carteaaa aobre la poaibilidad de la 
devoraoi6n o el dea-atraaiento; tal como aparecen •• la• aluoinacion•• del 
paic6tico o en las fantaalaa y temor•• infantil••· Son ••o• recuerdo• loa •u• 
pueden hacer aoapecbar al nifto, con alg<an fund ... nto en au propia ••P•riencia, 
la poaibl• "realiaaoi6n" fiaioa de algo •u• a6lo ocurren el almbolo: au 
oaatraoi6n. Pero, ea bueno confirmarlo, esta reoompoaioi6n imaginaria de ••u•lla• 
.... aoionea propia• de loa pri .. ro• ..... a61o puede ocurrir deapu6a; Fª •u• en 
••• pri .. ra 6pooa, el mnando del infante no contiene "al otro". 

31 aun•u• alguna vea be ••cuchado comentario• que podrlan tornar convincen
te la id•• de que h•F •ituacion•• ( la vocaliaaoi6n llrioa en una lecci6n aobre 
canto, por •::1 ... lo) •• la• •u• cierto• eatlmuloa pueden relanaar aquella• 
aenaacion••· 
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de esos semejantes lo ayudarán en el proceso de lograr la propia 

diferenciación. Pero en medio de esa trama de relaciones en las 

que existe, un salto particularmente importante (en eaa 

dirección) recién ocurre en ese preciso instante en que el 

infante se ve enfrentado a la propia imagen especular. En eae 

momento se inicia un proceso al fin del cual el nifto ya habr6 

adquirido habilidades a las que nunca llegar6, por ejemplo, un 

chimpancé sometido a los mismos estímulos. 

Dice al respecto Lacan: 

.el hombre desde el sexto mes se manifiesta bajo 
una forma totalmente diferente, caracteriatica de una 
intuición iluminativa, es decir, con el trasfondo de un 
inhibición atenta, revelación repentina del comporta
miento adaptado (en este caso, gesto de referencia a 
alguna parte del propio cuerpo): luego, el derroche 
jubiloso de energia que seftala objetivamente el triun
fo; esta doble reacción permite entrever el sentimiento 
de comprensión bajo su forma inefable ... " (Lacan; 1.977; 
p. 39) 

Esta segunda época en el desarrollo infantil, a la que Lacan 

dió el nombre de "estadio del espejo", está en los fundamento de 

la constitución del "yo". 

En un principio el ni~o reacciona frente a esa imagen como 

si ella fuese "una realidad", una de las tantas que pueblan el 

indiferenciado mundo en el que habita; pero luego llega a recono~ 

cer a su cuerpo en esa imagen y, en su movimiento, a reconocer 

aua propias formas y su unidad. Desde entonces, ese reconocerse 

tanto en el espejo como en la mirada de los que lo rodean será el 

paradigma de todas los reconocimientos mediante los que el sujeto 

jugará su ser en socie-
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dad 32¡. Es en esas miradas --indispensables-- de los otro• que 

se articula y encarna, para el individuo, el v~nculo social. Como 

se verá en el ejemplo que daremos sobre el análisis de cierta• 

historia• de vida, es en la p6rdida de las mirada• familiar•• Y 

el desconcierto ante las nuevas donde se juega el drama de los 

migrantea 33 /. 

Un proceso semejante al de los primero• momentos de la "fase 

del espejo" ocurrirá cuando el bebe se enfrente con otros niftos 

de edad semejante. Si en un primer momento el beb6 trató de 

apoderarse de su imagen en el espejo, también cuando esté frente 

a niftoa de edad semejante reaccionará intentando con-fµpdirse con 

ello•: loa agrede o los imita, les p~ga y siente que le han 

pegado, ve caer ~l otro y llora ante lo que se representa como su 

propia caida. Sólo cuando al fin puede llegar a diferenciar al 

"otro" es que comienza la tenue diferenciación de su "yo" ; 

aunque por un tiempo más o menos prolongado ese reconocimiento 

seguirá el mismo camino que lleva el discurso que le viene desde 

el exterior. En esta primera etapa, en efecto, en la que la 

imagen convalida la propia unidad, el nifto aún se refiere a él 

mismo ubicándose en aquel lugar desde el cual fluyen las imágenes 

de su unidad. Como se sabe, el nifto se ubica en el lugar del otro 

al referirse a si mismo en tercera persona: "Juancito quiere 

32 Saa diveraidad que ea una. •uea 1• aenti-• inatalada en un ai•
cuerpo, Del cual, por suerte, no aco1tW!lbramo1 a poner en eueati6n ay "1olide1". 

33 Sobre ••t• tema •• expone en la citada Quinta Parte 
(ver la referencia que •• hace a eata Quinta Parte en la nota .a. de 
la %ntroducción). Ali~ •• d••cubre la importancia de la migración 
y •u• mito• en la experiencia de la ca•i totalidad de lo• 
en.trevi•tadoa y la forma en que influyó en sus conducta• 
po•teriore•. 
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comer", dice, refiriéndose a su necesidad. 

El advenimiento de la unificación cenestésica que se produ

ce al fin del .. estadio del espejo" (y que permite la localización 

y distinción del propio cuerpo) oourre, puea, por r•~•r•noia a 

una ililagen. o oonjunto de illl6genea 1116• o menoa auperpueataa. •ue 

provienen del entorno. no podr\a aer lft6a olara (y lo repito puea 

eaa •• la mayor riqueaa oognitiva •ue. de eataa oueation••· 

podesnoa •atraer loa aoci61ogoa) la radical qonstitutiyidad de lo 

•ggial •o la na\uralcga ind1yidyal. 

Durante la "fase del eapejo", habrát. d• consolidarse en el 

nil\o la imposibilidad de cualquier retorno a .. lo animal". Cauti

verio en la imagen. Penosa e inagotable necesidad de reconoci

miento. Paradoja de reconocerse allí donde no se eata. 

Humanidad. Tal serát.~ en cambio, su ganancia. Desde ese momento, 

como ya dije, los hombres y mujeres nos transformamos en ese 

singular punto de paaaje y relanzamiento de lo que, por lo 

intangible, se parece al espiritu: el yippylq sqpial. 

Tal es el origen del "yo" individual; que sin embargo fue 

considerado, por las filosofías individualistas, como el origen 

pre-social de toda sociedad. 

La crítica de Lacan es severa y justa al enfrentar este tipo 

de razonamientos; sin embargo. su énfasis exagerado en el .. carác

ter imaginario .. del yo frente a "la verdad del inconsciente" 

puede llevar a afirmaciones que --aunque en otro sentido que las 

del individualismo-- no llegan a ser menos ineficientes para la 

comprensión de la relación individuo/ sociedad. Ya que pensar el 

.. yo•• simplemente como el lugar del .. desconocimiento .. y de la 
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"al ienaci.6n"' 34 ¡ 11 eva a iCJnorar toda efectiva contribuci6n de 

ese .. yo'" en la estructuración social de lo humano. 

¿Por qu6, al fin de cuentas, eaos disfraces con los que el 

yo recubre "la verdad del inconsciente'" habrAn de ser descali

ficados?. Tambi6n la epidermis funciona como un lu9ar de .. dea-

conocimiento••. Pero de tal comprobación no ti.ene por que 9enera-

li.zarse la teoria de un cuerpo en el cual "su verdad .. eat6, 

exclusivamente, en loa órganos interiores y falte en los de 

"'superficie'". Eso sólo se le puede ocurrir a la miope 

deformación del especialista (constituye la "epi.dermis" de su 

yo), ya que, como cualquiera con sentido común sabe, sin la pi.el 

(esto es: sin ese relativo desconoci.~iento de la variedad de 

estimulos que pueblan el medio) no podriamos vivir 35¡. 

Fundados radicalmente en la cultura, los individuos advienen 

sin _embargo a lo humano en el encuentro con pequei\os "otros", sus 

semejantes, tambi6n ellos portadores inconscientes del bagaje 

cultural de sus sociedades: no hay un otro metafisi.co, si.no otros 

en la experiencia cotidiana. 

Como se di.jo: ya antes de lograr su definitiva ubicación en 

el universo del lenguaje, el naciente puede ir superando sus 

34 8eg6n lo hace un cierto paradigma de interpretación lacaniana que, 
aunque cree poleiaizar con De•cart .. , lo que en realidad actua •• la incapacidad 
de abandonar la idea de un ••r originario y autoauficiente, tal c- fue 
fabricado por l•• filo•oU.a• individuali•ta•. Sólo que en ••te ca•o, ••• e•cencia 
6nica •• deaplasada y oculta en el "incon•ciente". 

35 Lo que no quiere decir que en ocaaione• no baya que "cortarla" para 
sacar "• la lu&" lo que oculta; cuando eso, en tanto oculto, •• una enfermedad. 
l'unción en la que cirujano y psicoanalista pueden lle9ar a hermanar sus 
respectivas contribucionea al bienestar individual. Y aunque ta.bi6n aea cierto, 
y seria grave el ivnorarlo, que au eventualmente eaceaiva insensibilidad puede 
llevarnoa a no evitar el peligro. 
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fantasias de cuerpo fraqmentado en la mirada del semejante mater

no; y de ah1 en m6s en todos aquellos semejantes por loa que 

habr6 de ••r mirado, y a los cuales mirar6. 

Ro •• intra•cendente •aber que e• mediante una imagen que 

llegamos a salir del caos; y menos lo es si corroboramos que esa 

mirada es de .. otros" y no del otro. Saber que •• una :l-9en la 

que eunda nueatra :identidad remite al car6cter imaginario de ••a 

construcción. Saber que es de .. otros .. permite comprender que el 

e•pejo es un espejo deseante; y, por ende, interesado, parcial. 

Saber, por último, que el "otro-
6 
.. es plural; nos conduce a la 

paradoja de haber construido nuestra identidad sobre la extensión 

de una diversidad. Y, sin embaFgo, ese yo imaginario, 

hetero96neo y parcial. es lo único con lo que podemos contar 

cuando, alejados de las pretenciones del psicoanalista, nos 

proponemos un análisis de lo social-. Porque lo imaginario, si 

bien no es todo lo real, es una dimensión indispensable de la 

realidad. Es con esas identidades - en proceso de permanente 

identificación - que nos encontramos en el momento de real~zar la 

entrevista. Con ellas y con sus imaginarios. La pretendida 

asociación libre que se procura en la solicitud de una narración 

estará signada tanto por el inevitable esfuerzo del narrador para 

hilvanar su relato, como por las presunciones que él tenga sobre 

nuestra propia necesidatl de escuchar. También en nuestras even

tuales preguntas (o en la posterior interpretación) serán 

nuestras propias imágenes las que pugnarán por encontrarse, 

rehusando a menudo la refutación o procurando evadir el aparente 

sin sentido que emerge de un amenazante sentido diferente. Es 
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inevitable: sobre aquella• interpretacione• elaboraremos nuestra 

propia interpretación; que, si somos capaces de devolver a los 

entrevistados o entregar a otro• inve•tigadores, a lo sumo 

podremo• tran•formar en una interpretación inter•ubjetivamente , 
válida; mA• nunca ( ¿es nece•ario decirlo?) en LA VERDAD. 

Todo lo cual, ••claro, humanos al fin, no le quita su valor 

de principio de reflexión. Que el •aber de nue•tro• di•persos 

orígenes y de nuestra imposible totalización no nos exime de n

avegar desesperadamente hacia la unidad y el sentido; o al menos, 

hacia la comunidad que nos permite sobrevivir. 

4. LA ruRClOR DBL PADRE 

Pero hay algo más que importa en ese proceso de cuyo examen, 

aunque sea somero, pretendo extraer los rastros de un camino que 

me lleve a averiguar las formas que existe, en el individuo, lo 

social. Esa ~parici6n de la imagen en la que el niño ve proyec-

tada la propia unidad no es todavía, sin embargo, verdadera 

distinción. El "retorno" acecha como una tentación. 

Sobre todo cuando el padre brilla por su ausencia, el niño 

todavía sucumbe a la tentación de pensarse y valorarse como 

complemento de la madre en el goce; esto es, fantaséa que ocupa o 

puede llegar a ocupar ese luga~ en que ocurre "la falta" en el 

regazo: origen de su deseo. Y mientras esa esperanza no se 

frustre con claridad el niño puede, reconstruyendo imaginaria-

mente la plenitud, impedir que nazca su deseo y la consecuente 

necesidad de simbolizar. Ya que la palabra sólo adviene para 

llenar el lugar de lo que no está. 
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Tal es la etapa que se debe dejar atr6s si lo que se quiere 

es alguien capaz de entrar en el orden y la ley de lo social. 

Obtener tal 6xito •• lo que en nuestra cultura se situó sobre loa 

hombros paternos. 

Si los pequeftos "'otros" ( tanto su figura en el espejo como 

las de sus "semejantes" infantiles) habJ.an sido el lugar de 

identificación y experimento primero de la separación y distin

ción ( dando lugar a ese primitivo sentimiento de sociabilidad 

que son los celos). Habr6 luego otro personaje, ya no tan seme-

jante en tanto mayor, que no sólo profundi&arA la diferenciación 

sino que impedir6 radicalmente la fantasla de con-fusión en la 

madre. Ese otro es el padre. Tradicional portador, en la 

familia patriarcal, de "la ley" y, al mismo tiempo, aobre·todo 

para los varones, ejemplar para la identificación. Esto es, 

fuente simultanea del "super yo" y del "ideal del yo" ' 6 ¡. 

Es desde la necesidad de ese lugar que Lacan habr6 de impug-

nar la función teórica del mito freudiano. Ese que, en Totem y 

~ consagró mediante la imagen de un padre castrador, aniquila-

do y recuperado en el totem. Ese que sería el origen exclusivo 

de la culpa y de la ley. 

Es indiscutible que en aquella impugnación no se niega lo 

que ha sido mérito indiscutido de Freud: esto es, el haber enfa-

tizado en las pulsiones genitales que aparecen ya claramente 

hacia el 42 año, especie de· pubertad biológica sumamente prematu-

36 Limite ~ estimulo. Despu6s de conocer tal•• ambiguedades: ¿ podremos 
sorprendernos al comprobar que nosotros mismos no nos llegamos a c0111prender?. 
Ver el an6liais que hace Lac6n de Ouide y su uso del concepto de 
"ideal del yo" (Lac6n; 1984;p. 172) 
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ra. Es ese florecer temprano lo que contribuye a fijar al nifto 

al padre del sexo opuesto, y le hace sentir oscuramente, al mismo 

tiempo, la frustración que le imponen a la vea el padre y la 

cultura. Frustración en la que, el padre del sexo opuesto, 
• simult6neamente aparece con la fi9ura del repreaor y del trans-

9reaor. Es• es el m6rito de Freud. Su error, en todo caso, fue 

el no reconocer el car6cter principalmente simbólico que lle9aba 

a tener ese epiaodio. Momento en el que se continua, para el 

sujeto humano, el proceso de distinción del seno materno 

comenaado durante el destete. En este caso, con la radical 

novedad de introducir un tercero en la relación 37 /. Tercero 

que, como se dijera, es al mismo tiempo la ima9en del ideal y la 

encarnación de la ley; al9uien, dicho de otra manera, que prohibe 

pero que indica el camino hacia la futura y posible realiaaci6n, 

desplasada, del deaeo. Frustración que vale tanto para la 

mujercita como para el varón; aunque, sin duda, toma nuevos 

rasgos cuando esta frustración de la reinte9ración es 

sobredeterminada por la atracción sexual que se produce entre 

padres e hijos de sexos opuestos. 

Resumiendo, es mediante la intervención de .La~. encarnada 

en el padre, que el sujeto es lanzado hacia la cultura por la via 

37 Ss conocida la funci6n qua •ie111Pr• •• ha atribuido "al tareero" en al 
dra .. humano. Sartre, por ejemplo, lo sit6a en el comienso da la propia ralaci6n 
social, en la 111adida en qua da ori9en a la conatituci6n del "grupo". Cf. Sartre; 
1970. 
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de la subl imaci6n 3e /; y la imagen del padre, en tanto ''ideal del 

yo" le podrá ayudar en ese camino. sucesos, ambo• --y eso es lo 

que aqu1 interesa-- que se cumplen totalmente en el campo de lo 

cultural. 

C. LA BAllltA QUS MARCA SL CUSltPO: SL LllllTS Y LA POSIBILIDAD. 

Resumiendo lo dicho: La tragicómica 6pica de lo humano ae 

articula en lo que hasta ahora podriamos caracterizar como una 

doble calificación: 

1) la del tejido significante que se enhebra en torno a la 

falta primera (organizadora del deseo); aftoranza d~ la 

total satisfacción. Momento en que el quim6rico "hombre 

gen6rico" encuentra, en el tejido simb6lico, su"lugar 

singular, gracias a aquellos que reemplazando la letra 

muda con la que ha comenzado el nombre del g6nero 

(mudando, quizá, su aspiración) por una "n": le atribu

yen un "nombre". Que durará hasta que lo "umbrio" deje 

sólo la "n" repetida (el fatal "NN" de algunas tumbas) 

y al fin la tierra y nada más. 

2) Pero mientras aquello que se anudó en un nombre existe, 

será signado por una segunda calificación: la de la 

potencia limitada (y limitante) de lo simbólico para 

cubrir "lo real"; de eso que siempre desborda al 

simbolo, sorprendiendolo en falta; esto es, alli donde 

38 La• auperpoaici6n de alllba• funcione•, "auper-70" e "ideal del 70" en la 
fi9ura del padre ea al90 natural a6lo en la familia patriarcal. sn f-ilia• 
111atriarcalea, ain embar90, eataa fi9ura• no deaaparecen aino, en todo caao, aon 
deplasadaa, apareciendo el padre en aituaci6n de "ideal" 7 el t1o, por ejemplo, 
en el lugar de la le7 7 la defenaa de la tradici6n. 
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él no supo estar. 

Entre ambas calificaciones. la de su limitaci6n y la de su 

búsqueda de infinito. se abren para loa hombres loa caminos de la 

neurosis. los de las procuras de alienaci6n en al90 que los saque , 
de la siempre sentida .. precariedad .. de su condici6n humana o la 

lucha constante como forma de producción cultural. Lucha esta 

última en que .. el deseo de saber y de conquista .. se unen de 

manera poco discernibles con el deseo de sobrevivir. Hada hay 

pues. en esa condici6n humana. que pueda evadirse de la 

polivalencia y la ambi9uedad. 

Pero ai el deseo •• estructura como procura de completar lo 

incompleto; ea el reconocimiento de la falta. que conmueve la 

estructura de nuestros semejantes. el lu9ar en el que puede estar 

depositada la esperanza de satisfacer nuestra necesidad de ser 

reconocidos. Sabiendo que al Otro y a los otros le falta 

al90. podemos sentir que se abre ante nosotros la posibilidad de 

ser deseados; en tanto podamos convertirnos en la encarnación de 

aquello que en nuestro semejante, podría hacer nacer la esperanza 

de suturar su falta. Y por este intermedio, la procura de in-

finito se transforma en humana procura de amor. En el más acii 

del infinito. en efecto.·nueatro deseo•• el deseo del otro. 

Procura de reconocimiento que no hace sino confirmar. nueva-

mente. nuestra natural constitución social. 

Será ese deseo el que nos guiará en la búsqueda de la mirada 

del otro desde la cual trataremos de re-conocernos; intento de 

reconocimiento que, en muchas ocasiones, nos obliga a una revi-

sión de nuestra forma de aparecer. De allí es que la llamada 
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":Ldent:Ldad.. •• aparte tanto de aer una un:Ldad oapaa de •:Le111Pre 

aer reaonoa:Lda aomo :Lgual a •:l. mi.ama. Tal heterogeneidad es lo 

que intuyó la aociolog:la funcionalista al crear el concepto de 

.. has de roles'" para referirse a una determinada conformación 

personal 39 /. 

Y es tarea yoica la de confirmar pa:Lquicamente la unicidad 

de cada quién; imagen unitaria usualmente tironeada y hasta 

desgarrada por interpelaciones diversas o divergentes. Tarea 

unificadora para lo cual encuentra ayuda en los datos de los 

sentidos, ya que es cierto que, si aceptamos sus adiestradas 

informaciones, cada uno de nosotros •• corporalmente una unidad. 

Lo que quiere decir sólo una cosa: •l inconsciente mantendrá 

su in.sustitu:lble liderat·o .sólo a condición. como ocurre eón todos 

los l:lderes, de aceptar sus permanente• re•ivnifiaaoione•. Si se 

quiere, permanencia en la variación pero no una variación simple-

mente ficticia o sin consecuencias: para nada algo exclusivamente 

lleno de esa vacuidad que se le quiere atribuir a las densas 

figuras del espejo. 

El anteponer, a esa evidencia de la eficacia del '"yo'", la fe 

en el carácter sólo mistificante --en tanto exclusivamente ima-

gin.ario-- del .. ya", .puede terminar haciendo perder de vista que 

si esos yoes algo dicen y alguien los escucha es porque las 

imágenes también forman parte importante de la constitución in-

dividual; con la misma fuerza que aquel "eap:ltulo perdido o 

censurado en nuestra historia" que es el inconsciente. 

39 Ver la tópica en la que •• tratar6 de graficar esta compleja 
relación en las pá9•. l.33 y ••· 
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Y es por eso que la historia no pasa en vano. Y •• también 

por eso que, en el examen de nuestro objeto, tendremos que a9usar 

nuestro in9enio para detectar aquellos caminos por los que. con 

m6s asiduidad. la historia se instala en los sujetos. Tal es lo 

que haremos recurriendo, como ya se anunciara. al ba9aje de la 

teoria sociol69ica. 

donde nos estruc-

tu ramos 

como sujetos. 

si9uiendo al9unos 

de lo• jue9os a 

loa que en apar

tados anteriores. 

hiciera ref e-

rencia. Con el 

crecimiento serán 

Si al principio es en 9eneral en la familia 

........... ... ... ... . ............................ . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
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otras las principales instituciones de referencia y en cada una 

de ellas reiniciaremos nuestro proceso de identificación. Si 

quisiéramos reproducir en una metáfora ese juego superpuesto de 

identificaciones podriamos traer a la mente la estructura de un 

pal.impsesto en el cual el dibujo original dará siempre las pautas 

sobre lo que puede y de la manera en que se puede escribir sobre 

él. O también se podria usar el ejemplo de un caleidoscopio, 

imaginando esa misma tirania invisible de la figura original 

sobre las configuraciones sucesivas. En este último caso, cada 

una de las futuras formaciones será la representante de una de 

nuestras identidades institucionales: padre de familia, empleado, 



eapectador deportivo, etc., etc. 

Quis6 ••a entre amba• met6foraa que pueda dealisarse la 

aventura de la interpretación de nuestras conductas. 

En algún lado di.ce .Lacan: 

"Nueatra doctrina ae funda en el hecho( •.. ) de que el 
inconaciente tenga la eatructura radical del lenguaje, 
de que en •1 un material actúe aegún leyea que aon 
aquellas que revela el estudio de las lenguas positi
vas, de aquellas lenguas que son o fueron efectivamente 
habladas" (1975; p. 574). 

Forma especifica de decir que el hombre es un producto 
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aoci.al: esto es que, entretejido por el lenguaje, no ea otra coaa 

que el continente de una compleja y hetero96nea relación social. 

Ea ese el tema que debo continuar explorando para llegar a ideas 

m6s precisas que las hasta ahora esbozadas. 

El hombre esta entretejido por la trama del lenguaje y, por 

ende, de la cultura. Pero, como es obvio, ningún humano agota la 

diversif~cada riquesa de su cultura. Y mucho menos a medida en 

que avanza la complejidad de la estructura social. Como se sabe, 

esa complejidad lleva a la formación de variadas y no siempre 

armónicas formaciones sociales y culturales; entrecrusadaa, 

aisladas o contaminándose: pero que nunca llegan a una homogénea 

unidad. No es otro el complejo tejido en el que entra, en alguno 

de sus puntos, el sujeto individual; exponente siempre único y 

parcial de su mundo cultural. 

• En esta segunda parte, el objetivo propuesto es el de en

contrar algunas indicaciones teóricas que permitan pasar del 

testimonio individual a una interpretación de lo social. En este 
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capitulo se pretende haber avanzado en ese sentido; pero ¿Era 

necesario partir desde una pintura de los primeros suspiros del 

bebe del hombre para explorar el tema propuesto?. La idea 

vertebral de esta parte, según la cual .. el hombre es un conjunto 

de relaciones sociales .. ¿No es acaso una f6rmula aceptada caai 

sin discusi6n por una gran cantidad de te6ricos marxistas y no 

-rxiataa? 

Evidentemente, si todo terminara en la confirmaci6n de 

aquella f6rmula, el razonamiento hasta ahora intentado estaria de 

m*a. Si no lo está ea porque normalmente no he encontrado con la 

misma frecuencia razonamientos que traten de hacer explicita 

cual•• son y de que manera actúan es.as .. mediaciones'' por medio de 

las cuales esa constitución social de lo h·umano llega a producir-

••· 
Tal como en el caso de Parsons, esa.interrelaci6n entre 

individuo y sociedad es normalmente expresada, por algunos, como 

la relaci6n entre "dos entidades .. (hablándose de la relaci6n 

entre individuo y sociedad) y por otros como la relación entre 

una causa y un efecto (relaci6n en la que para algunos la causa 

es la actuación de individuos que componen la sociedad mediante 

un.contrato o como simple resultado de sus interacciones y para 

otros la causa es una sociedad que simplemente crea individuos a 

su imagen y semejanza). 

El uso más o menos libre que se ha hecho de la teorización 

lacaniana tuvo como objeto, justamente, mostrar una vía teórica 

por medio de la cual se pudiese detectar la constitución social 

de lo psíquico. Su mayor limitación sin embargo fue la de haber 
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pre•entado a .. lo cultural" o .. lo •ocial .. como una entidad 

homog6nea: que interviene en forma global en la con•tituci6n de 

cada individuo. El capitulo siguiente tiene como objetivo el 

mostrar c6mo las diferenciaciones propias de toda sociedad crean 

segmentos que intervienen en combinacione• especifica• en la 

constituci6n de lo individual. Pero antes e• pertinente hacer una 

alu•i6n a un fil6sofo que puso un énfasis privilegiado en el tema 

de la relaci6n individuo sociedad a la que me estoy refiriendo. 

Me refiero a Sartre. 

Tal como 61 afirma, buena parte de la sociologia acad6mica y 

lo que él llama "el marxismo perezoso", dirigen su atenci6n a ese 

momento en que lo ••cultural" es simplemente .. espiritu objetivo .. : 

la determinaci6n absoluta de la ya'·dado. 

Sobre ese .. espiritu objetivo" dice Sartre: 

"El Espiritu objetivo representa a la cultura como 
pr.6ctico-inerte; es decir, la totaslidad en ese momento 
[ ••• J desde los imperativos impuestos al hombre por tal 
o cual sociedad. " ( 1970; p. 89). 

En esa óptica -- y a diferencia de lo que, por ejempl~. 

supuso el contractualismo-- los individuos aparecen como simples 

.. efectos de lo social". De hecho, se est~ ante la 

conceptualización opuesta pero complementaria a la del 

individualismo. Aqui es "lo social" lo que se constituye en el 

momento act.ivo. Pero eft ambos casos la explicación se convierte 

en una metafisica reduccionista. Incapaz de hacerse cargo de las 

complejas interpenetraciones de ambos polos de la antinomia que 

han creado. 
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Sartre se refiere de esta forma a ese sistema de relaciones 

que, a la par que estructura lo individual, pone en relación a 

esos individuos con lo social: 

.. Ho puedo describir aqui la aut•ntica dial•cticas de lo 
objetivo y de lo subjetivo. Habria que mostrar la nece
sidad conjunta de "la interiorización de lo exterior' y 
'la exteriorización de lo interior'. La pragj•, en 
efecto, es un paso de lo objetivo a lo subjetivo por la 
interiorización; el proyecto como superación subjetiva 
de la objetividad hacia la objetividad, entre las con
.dicones objetivas del medio y las estructuras objetivas 
del campo de los posibles, representa en si mismo la 
unidad moviente de la subjetividad y de la objetividad, 
que son las determinaciones cardinales de la actividad. 
Lo subjetivo aparece entonces como un momento necesario 
del proceso objetivo. Para lle9ar a ser condiciones 
reales de la praxis, las condiciones materiales que 
gobiernan a las relaciones humanas tienen que ser vivi
das en la particularidad de las situaciones particula
res; la disminución del poder de adquisición nunca 
provocará una acción reivindicadora si los trabajadores· 
no la sienten en su propia carne bajo la forma de una 
necesidad o un temor fundado en crueles experiencias; 
la práctica de la acción sindical puede aumentar la 
importancia y la eficacia de las significaciones 
objetivas. En el militante entrenado, la tasa de 
salarios y el indice de los precios pueden ilustrar por 
si mismos o motivar a la acción; pero toda esa 
objetividad al final se refiere a una realidad vivida: 
sabe lo que ha sentido y lo que sentirán otros. Ahora 
bien, sentir ya es superar hacia la posibilidad de una 
transformación objetiva; en la prueba de lg viyidg, la 
subjetividad se vuelve contra ella misma y se arranca 
de la desesperación por medio de la objetiyacion. Asi 
lo subjetivo mantiene en si a lo objetivo, que nie9a y 
que supera hacia una nueva objetividad; y esta nueva 
objetividad con su titulo de objetiyación exterioriza 
la interioridad del.proyecto como subjetividad 
objetivada" (Sartre; 1970; p. 90-91}. 

Entre el individuo como lo puro determinado y el individuo 

como lo puro determinante (esto es: rompiendo la separación 

metafisica entre individuo y sociedad) Sartre instala la praxis 

9uiada por el proyecto como momento de intersección creativa 

entre lo objetivo/ subjetivo/ objetivo. 
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Esta propuesta consolida una solución. Pero a la ves habr• 

un interro9ante. El hombre, desde cierto punto d• vista, es in

teli9ible como un punto en el tejido social; es el lu9ar de 

tr6nsito de lo• diferentes discursos sociales que lo han eatruc-

turado como tal individuo en su sin9ularidad. Pero •• necesario 

además tener en cuenta dos temas. Por un lado, la aociedad no •• 

expresa --toda ella-- en nin9uno de sus sujetos; siendo el 

tejido, como se sabe. al90 más que la suma de los puntos que lo 

consolidan. Y por otro, cada punto ••· en sí mismo, el lu9ar de 

complejas interrelaciones: ••en sí mismo una trama 40¡. 

Si el individuo no se a9ota en sus propias determinaciones 

es porque puede volver sobre el~as para reconocerlas y/o 

transforma~las. Es allí donde Sartr• situa al proyecto. Pero 

¿Qué es lo que habilita a pensar en esa capacidad de trans

formación? ¿será esa capacidad al90 que .est6 mas all6 de las 

determinaciones? ¿Deberemos retornar entonces a la idea de "lo 

individual como el orí9en increado de los social: el triunfo de 

la libertad absoluta? o. por el contrario ¿deberemos pen~ar esas 

creaciones individuales y el proyecto como pura ilusión? y en ese 

caso retornar a la idea de una sociedad capaz de crear sujetos 

sin que esos sujetos puedan a su vez recrearla. 

Es en este contexto que cobra importancia la idea de lo 

individual como una trama compleja. hetero9énea y aún contradic-

toria. Como se recordará. el Otro (que constituye al sujeto 

desde su inconciente) no es una simple unidad sino, a su vez, Una 

40 Verla tópica en la que •• sintetizó ••ta compleja relación 
en la p6g•. 133 y sa. 
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trama compleja. heterogénea y contradictoria: son mucho• y 

variados loa diacursoa que lo conforman y que conforman. deade 

61. al sujeto • Y. adem6a. cada discurso es un discurso limitado: 

.. castrado'•. 

ll:s eaa limitación. eaa "faltaa en el Otro". lo que habre la 

posibilidad del cambio y de la circulación del deseo. ll:a all1 

que •• pone en movimiento el "deseo como deseo del otro". ll:n la 

medida que cada sujeto situe en la "falla del ••mejan-te 41 /" au 

oportunidad se "ser deseado" en tanto sutura (imaginaria) de lo 

que ~alta. 11:• eaa b6aqueda cá1 fin frustrada pero no por ello 

menos vitalmente efectiva) lo que permite al sujeto proyectarse. 

Al mismo tiempo. si el Otro fuese homogeneo. los sujetos 

serian idénticos y ser1a superfluo todo movimiento de identifica

ción: los otros se disolverian en El Gran Otro. Es, en cambio, la 

heterogeneidad constitutiva del otro lo que 

efecto de: 

produce el doble 

1.- la diversidad entre los sujetos 

2.-la heterogénea constitución de cada sujeto. 

Es esa doble heterogeneidad lo que a su vez abre un doble 

campo: 

1.- el de la constitución del yo no sólo como imaginario 

sino también como instancia en la que el sujeto busca 

su propia unidad, proyectándose en sucesivas imágenes 

de si y 

41 lugar en que la cultura ae peraonifica para cada uno de 
noaoatros. 
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2.- lo que hace posible percibir la falla en el Otro; y, por 

ende, el movimiento hacia au "sutura": el deseo. 

En todos loa casos, el proyecto a6lo (o aaai ••alu•ivalftente) 

•• novedoao en tanto aombinaai6n aiingular d• material•• diaaur

•ivoa preexiatentea: Nada se crea de la nada. 

Y•• juatamente en eatoa puntos donde el "relato de.vida" 

puede ser discutible en tanto técnica de investigación. 

Como todo discurso humano y particularmente aquellos 

referidos a la propia persona) el relato de vida se construye en 

el interior de una compleja trama especular que ha de llevar al 

sujeto a sucesivas reai9nificacionea. Esto es un problema común 

a toda entrevista y en au momentos se dijo que en el relato de 

vida la coinveatigación podía al menos hacer conscientes loa 

relato. Pero. aún aceptando esa vectores que soportan el 

ventaja, ¿hasta dónde ea posible recontruir la variedad de 

diacuraoa que hablan en el sujeto? 

La cuestión permanecerá abierta. La vías ensayadas en la 

investigación sobre el movimiento juvenil en la Argentina fue la 

de ir construyendo un modelo que podría dar cuenta de loa prin

cipales límites que, desde el punto de interés de la inves

tigación, podrían ir acotando el campo de circulación discursiva 

en la que cada uno de los entrevistados estuvo incerto. De allí 

que en la investigación que estoy comentando, se hubiese dado 

tanta importancia a los que Sartre hubiese incluido entre los 

componentes del "espíritu objetivo". Pues de lo que se trataba en 

la investigación era de determinar dentro de que construciones 

objetivadas fueron construyéndose los sujetos. Cuáles eran los 
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materiale• desde los que construyeron sus propios .. proyectos ... 

Al fin de cuentas, si hay al90 notable y digno de ser investigado 

en el proceso de formación de un movimiento social ea, 

justamente, cu61 fue el proceso por el cual tan toa individuo:~ 

diversos, y que antes 9iraban en órbita• totalmente diferenciadas 

o tangenciales, fueron contruyendo en común, y muchas veces sólo 

.coincidiendo en actitudes que manifiestamente loa identifi

caban; m6• all6 de la conciencia que durante ese proceso llegaron 

a tener. 

B• tendiendo a contruir un material conceptual que me 

habilite para introducirme en esa investi9ación que en el próximo 

capS.tulo entrar6 en el anlllisis de lo que llamo "determinante• 

sociales de la conducta individual". Pero· antes una última 

aclaración. 

cuando se habló de la función que habri.an de cumplir los 

conceptos que estaba elaborando se dijo que toda la conceptua

lización desarrollada no trataba de afirmar nada sobre cómo fue 

el proceso que se quiere investigar ª¡ no lo afirma ni 

siquiera como conjetura. Pues su misión es, simplemente, la de 

dirigir la mirada y no la de tratar de adivinar cuál será la 

figura con la que ella se encontrar6. 

Entonces, ¿hacia dónde dirigen la mirada aquellos 

conceptos? 

En este capítulo, la dirigieron hacia ese lugar en el que se 

escuchan los llantos casi gritos de un recién nacido; y hacia el 

. 42 Sobre ••• tema ae e•truturar6 
explicativa la úl_.tima parte de esta tesis. 

un mayor de•arrollo 
Ver pag./.:J~,,.5>. 
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corre-corre de los que lo esperan. ¿cuál es la densidad hecha de 

mitos, temores y deseos en la que nacieron aquellos jóvenes de 

los 60'? Pensemos, por supuesto, no en eso que los hizo diferen-

tea entre si, sino aquello que primero los hizo semejantes y 

luego los mancomunó; esto es, que los hizo parecidos entre si al 

menos cuando •• los compara con los niftos de otras sociedades. 

En un pais de migrantea: ¿ser6 intrascendente saber que muchos de 

esos niftos (quiz6 todos) escucharon dialectos distintos o fueron 

mirados por ojos en cuyas profundidades nadaban recuerdos 

lejanos? No serán aquellas sensaciones como anclajes escondidos 

en los que encallarán más tarde preferencias de otra manera casi 

inexplicables? 

La ma~or parte de las teorias sobre el origen de los movi

mientos sociales remiten sus explicaciones a la ocurrencia de 

hechos más o menos próximos en el tiempo --próximos a "la fecha" 

en que 6ste se inició. ~ además remiten la explicación de esos 

movimientos a la ocurrencia de .. sucesos claves". Lo que aquí se 

sospecha es que las condiciones de posibilidad de aquel loa. movi

mientos social•• de amplio arraigo •• necesario rastrearlo• en el 

proceso en el que se fueron constituyendo eaa• disposiciones. Sn 

general, ••toa •e li9an a la experiencia de do• o tr•• v•n•racio

nea claves en su constitución. 

Explorar esa radical apertura a la "época y a la "cultura" 

permite estar en mejores condiciones para comprender cuáles 

pueden ser las formas en que esas "disposiciones" o "hábitos" 

(términos que serán definidos en el próximo capítulo) se confor

man. 
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E•pero que lo dicho permita explicar porqu6 un trabajo como 

6ate ae entretiene en una eapecie de vagar entre cuerpos, deseos, 

palabras, familias. Pero hay aún otra razón para eae detenerse y 

aun dejar que sobre el tema aparecieran nuevos tema• --quizll , 
aparentemente marginales-- hacer bien un relato de vida (tarea 

en la que el investigador toma parte aun cuando calla) implica 

aer aensible a todos esos momentos y a esas posibles v·entanas 

dond~ lo olvidado puede aparecer sellando los contorno• de un 

itinerario explicativo; hacer una historia de ese tipo torna 

indispensable la pre•encia de una sensibilidad cultivada hacia 

esos re•plandores del pasado. 

En el próximo cap~tulo, la búsqueda aerll la miama. Pero el 

lugar no ser6 el de la intimi.dad familiar sino de mlls bullicio.So 

y contradictorio de la sociedad. 



CA•l'l'ULO 111. 

LOS Dll'l'SIUllftAJ!T•• SOClALSS DS LA conpycTA lftQIVIQUAL 

Si es cierto que todos y cada uno de los componentes de la 

especie humana están radicalmente fundados en lo que Lacán 

llamaba "el Otro,. -- y que para los fines de este trabajo he 

definido como el lugar de la cultura-- también lo ea que ese 

,.Otro .. no puede .ser interpretado como un bloque homogéneo y 

compacto sino como el efecto, complejo y heterogéneo, de 

múltiples cristalizaciones. 

Si conviniésemos en aceptar tal representación de ~. lo 

podríamos imaginar como un inmenso cuerpo cristalizado y .semi 

esférico, compuesto por. una serie de capas. Unas superpuestas y 

otras entrecruzándose. Componiendo esa masa, los individuos, 

cada uno de ellos, serían representados como puntos de esa 

textura; puntos que, al ocupar diferentes lugares, están en 

l.23 
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relación de mayor o menor cercan1a con unas u otras de aquella• 

capas. Al mismo tiempo, las respectivas unidades de esos puntos 

••t6n quebradas por el entrecruce de algunas de aquellas capas 

que componen el cuerpo total: capas que simult6neament• ••t6n , 
oonformada• por los puntos y que orusan POR EL INTERIOR DE cada 

uno de ••os puntos constituyendo su compleja geograf1a interna. 

Si concedemos que cada una de esas capas (en que se 

diferencia tanto la totalidad del artefacto como cada uno de sus 

componentes) puede representar las determinaoion•• en las que •• 

beterogeiniza el universo cultural. podr1amos suponer que aquella 

figura puede constituir la imagen tridimensional del -

expuesto, en este caso, mediante una metAfora mineral. Pero: 

¡que bullicio aturdidor llegarla a escucharse si se nos ocurriéra 

atribuirles verbo y acción a cada uno de esos puntos! Seguro 

que, en tal situación, desaparecerían las solemnes y majestuosas 

regularidades tantas veces atribuidas a "la lengua" y "al Otro 

Cultural", para que "el habla de lgs 'peqµeftgs gtrgp'" encarnase 

al famoso "mundanal ruido". Un ruido en el que cada uno de esos 

individuales puntos tomar• contacto con el Otro por el obligado 

intermedio de esos .. pequeños otros .. , sus semejantes, también 

ellos portadores inconscientes del bagaje cultural. Y esa es, en 

verdad, la situación con la cual habremos de enfrentarnos en 

cualquier ensayo sobre la sociedad. 

Frente a lo afirmado por muchos lacanianos, las cir-

cunstancias y el lenguaje están hechos de tal manera que sólo 

encontramos primeras, segundas y terceras personas, sean éstas en 

singular o en plural: pero personas limitadas y limitantes; no 
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una difuaa y difundida ra1s cultural: no hay Otro aino "otro•" en 

la experiencia cotidiana 1/. Temas sobre los que es importante 

ponerse de acuerdo en el comienzo de este capitulo pues deberemos 

estar preparados para reconocer cuales son los limites a los que 

puede llegar la investigación social en temas como el aqui 

tratado. Lo cual, frente a lo supuesto por otras corrientes 

teóricas. también significa afirmar que ningún aspecto de la 

conducta individual admite una explicación basada exclusivamente 

en factores comunes a toda la población --algo asi como un "ser 

nacional'' o "de clase". La mayor parte de esas conductas sólo 

pueden explicarse, por el contrario, refiriéndose a las in

transferibles e irrepetibles condiciones en las que cada 

individuo fue urdido por las circunstancias: las de la historia 

del propio tejido individual. Debido a la compleja y fluida 

constitución de lo social, su influencia sólo estructura 

individuos en circunstancias absolutamente singulares. Por eso. 

conceptos otrora muy en boga como los de "personalidad básica•• --

a menos de ser suficientemente cualificados-- pueden obscurecer, 

más que contribuir a aclarar, la compleja conformación de los 

sujetos. Pues en todas las sociedades, como dice Freud: 

"Cada individuo es miembro de muchas masas, tiene 

1 Y si bien es cierto que el imaginar ( al menos en forma consciente) una 
••rie indefinida de persona• puede anular la• singularidad•• del rostro: 
convertido en uno que paaa a tener las formas, 11\6• "imperaonale•" de un roatro 
que podrl-• 11-r "gen6rico", ello no indica que las eaigencia• de la cultura 
puedan, alguna vea, manifestar•• ain tomar las forma• de un roatro humano 
conocido 7, aun, muy cercano. "º creo que sea correcto imaginar, como lo hace 
Jean-Baptiate ragea, 1973 (interpretando, poaibletnent• con fidelidad, a Lacan) 
que loa pronombr•• "impersonales" panaitan dar un roatro al Otro: lu9ar de "la 
len9ua" y au eatructura. En tal caao lo que se 109raria •arla reificar una aimpl• 
(aunque importante) diatinci6n te6rica, dando la impre•i.6n de que, en al9C&n lado, 
se puede encontrar la eatructura de la len9ua y no en las eacurridiaaa y a medias 
tranagreaora• fi9uraa del "habla". 
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m6JtipJes ligazones de identificación y ha edificado su 
ideal del yo según Jos m•s diversos modelos. Cada 
individuo p•rticipa, as1, del alma de muchas masas: su 
raza, su estamento, su comunidad de credo, su comunidad 
estatal, etc •• " (l.979} 

Cada una de esas "masas" a las que rreud hace alusión puede 

ser asociada a uno de los "plano•" de lo que, se9ún la tópica 

mineral antes propuesta, representarla el mundo socio-cultural. 

Loa que comparten una misma cultura nacional lo hacen deade: 

"regiones" diferentes; "religiones" diferentes; "clases sociale•" 

diferentes; etc. Y cada uno de los individuos, por otra parte, 

al ser interpelado z¡ por diferentes instituciones, repite, en 

"su interior", esa heterogénea conformación que traté de 

representar, para el caso del mundo socio-cultural más amplio, 

mediante la figura de un cuerpo mineral compuesto por múltiples, 

accidentadas y heterogéneas cristalizacion~s 3/. 

Es con un individuos de esas caracterlsticas con quienes 

habré de enfrentarlos en la investigación. Y ese es el punto al 

que quería llegar en esta segunda parte; pues si hasta ahora me 

fue indispensable recurrir a la psicologia para reconocer hasta 

2 por auarta, para la aalud da au integridad 7oica, no aiempre en forma 
aimultinaa. 

3 lln la Introducción al capitulo anterior recordaba como Paraona habla 
conceptualisado aate probl .... de la relación entre individuo 7 aociedad co•o una 
relación que ae produce deada el exterior. Eaa forma de encarar el probl ... , 
opueata a la qua eato7 eabosando aqul, tiene antecedente• iluatrea. lln au libro 
aobre La diviaión del trabajo Social, Durkhaim afirma: "Ha7 en noaoatro• do• 
conciencia•: una aólo contiene eatadoa peraonale• de cada uno da noaotroa Y que 
no• caracterisan, mientra• qua la otra comprende aatado• que aon comun•• a toda 
la aociadad. La primara aólo repraaenta nueatra peraonalidad individual y la 
conatitu7e; la aegunda rapraaenta el tipo colectivo 7, en conaecuencia, la 
aociedad ain la cual no asistirla. cuando uno da loa elemento• de •ata 6ltima 
deteraina nueatra conducta no actuamoa con viataa a nueatro inter6• paraonal, 
aino que peraaguimoa fine• colectivo• .•. "(pp.144-145) 



qué profundidades lle9a lo soeial en la eonstituei6n de lo 

individual, s6lo la teoria soeiol69iea me permitir6 superar 

alguna• aimplifieaeionea que haata ahora me fueran neeeaarias; 

aobre todo aquella en que eonsideraba a lo cultural eomo .. una 

totalidad homo9énea" 4/. En este nuevo nivel, la teoria 
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sociol69iea me permitir6, si bien no sustituir la puesta en 

pr6etiea de la investi9aei6n, si en eambio, or9anizar una matriz 

eoneeptual desde la eual sea posible determinar al menos dos 

cosas: 

a) eu6les son las prineipales 6reas en las que se debe 

efeetuar la investi9aci6n y 

b) qué tipo de relaeión es esperable entre ellas. 

El interro9ante que se jue9a en esta parte se respalda en 

dos premisas: 

l.) el hombre est6 eonstituido por el tejido del diseurso 

eultural y 

2) "lo cultural" no puede ser representado como una exacta 

y simple unidad, sino como el efecto de múltiples 

proeesos de totalización; que suponen, en su interior, 

Sn loa primeros apartado• de este traba;lo aeftal ... oa como "lo 
corporeo" ocupaba el primitivo· lugar de "lo real". Bao •• radicalmente aa1 •i 
cont9111Plamoa la• cosa• desde alguno de loa siguientes 6nguloa: 1.-o desde el 
punto de vista de la• primera• -nifeatacionea de ese cuerpo que entra en 
sociedad o, 2.-•n el otro ••tremo, desde el punto de vista de la cultura global 
en relaci6n a lo que ella aan no ha podido ailllboliaar: en a.boa caso• " lo real" 
se oponla a lo •illlb6lico. 

Pero entendamonoa, no ea necesario llegar al terreno de lo pre-ailllb6lico, 
ea decir, de lo "real corporeo" para reconocer "lo real": ta.bi6n la cultura 
ca.parte con aquel real, para cada uno de loa humanos, ••a• caracteriaticaa de 
"impoaible aprehenai6n simbólica global". Ningún individuo puede agotar 
intelectualmente el cúmulo de lo cultural. Reconocida y familiar distancia que 
los sociólogos han tematizada en sus investigaciones sobre la relación entre 
''individuo'' y ''sociedad''. 
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la permanencia de la diversidad. 

Aceptadas ••a• premisas, •• puede concluir que la• conducta• 

de loa •uieto• individual•• podrtn •er oabal111ente c0111Pr•ndidaa 

a6lo ouando ae tengan in•tru.entoa capacea de detectar cutle• aop , 
la• prinai••l•• lJp••• 4• ryp~yra gye. •n el in,•rigr 4• "lo 

y/o v•4• •• •o• 4i•suc•o• su• •o• son•t&t;uy•n y 4• tea 

"••a•r&•na&••" ... ,apt;• lee au••·· 19• ;t,od&vi•uo• t;.eeen cpnt¡.egt¡.p 

y c•aonoc•n el mypdg gye lpe •ad••· 
La teorla aociol6gica puede colaborar en el conocimiento de 

la conducta individual proveyendo criterio• que permitan 

identificar: 

1) a.bito• en loa que •• produsoa una relativa hOlllogeneidad 

diacuraiva y ••P•rimental. 

2) la eornia en que pueden llegar a contaminar•• o excluir•• 

oierto• discuraoa y 

3) criterio• que permitan individualisar laa particular•• 

manera• en que ••o• diacur•o• pueden actuar en la 

conformación del •ujeto, ••• en forma autónoma o en 

interrelación con otro•. 

Es exclusivamente desde esa perspectiva que consideraré las 

oategorias .. fam:ll ia .. ; .. edad .. ; ;'••trato y el••• aocial 5¡n y 

.. re9i6n .. 6/. 

5 Una eacelent• propue•ta •obre ca.o relacionar te6rica .. nt• loa conceptos 
de cl•••• 'I ••trato• social••, desda la perspectiva de la• el•••• aoc:lal••· puede 
encontrar•• en Ha•embag; 19~, 

6 'I podrla haber agregado "nac:i6n" •i ello no - bubi••• llevado a 
di•tinc:lon•• d-•i•do finas; 'I• que ••• •• un •1-nto c:oapartido aunque 
•i9nifioado de manera diferente por d:lferent•• 9rupo• social•• o :ldeol6gic-nte 
detenainado•.Ver •obre •l tema de la "con•truc:c:i6n •ocial del ••pacio" a Alli••· 
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Dicho de otra forma, .. familia", ''estrato social Y el•••", 

"•dad" y '"re9ión" habr6n de interesar desde su potencial 

condición de ''det.erminant.•• •oetial•• de la oonduett.a individual" 

en el interior de la• cual•• •• dé: 

1) una or9anización y ••lección t1picaa de lo que puede, y 

de la -n•ra en que puede, ••r "experimentada" la 

propia posición en el contexto social y 

2) una cierta ••lección de loa diacur•o• que efectivamente 

transitan su interior. 

En ••a medida, aquella• cate9or1•• contribuir6n a determinar 

cu61•• son las actitudes, valorea y creencia• de lo• inte9rant•• 

de la sociedad. 

Con el objetivo de hacer lo m6s clara posible la tesis que 

•• quier• presentar, ordenaré la exposición si9uiente en tres 

partea que, si bien est6n 1ntimamente relacionadas entre si, 

exi9en tratamientos diferentes. En la primera parte, esbozaré un 

breve esquema de lo que podr1a considerarse el proceso de 

producción, circulación y asimilación de ciertas cosmovisiones, o 

"explica- ciones" socialmente aceptadas sobre el mundo o una 

parte de él. Para simplificar el razonamiento de la primera 

parte, se9uiré suponiendo la presencia de un mundo socio-cultural 

homogéneo: y en el que, por lo tanto, no son reconocibles 

quiebres ni "bolsones" que desarticulen la homogeneidad del 

discurso o de la experiencia social. La inclusión de esos 

"quiebres" queda reservada para el segundo apartado de esta 

exposición. 

·~ (•/d) 
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Bn el •e9undo apartado •• tratar6 de exponer, en efecto, 

c6mo ••a• cate9ori.a• •acial••· a la• que diera en llamar "deter

minante• •ocial•• de la conducta individual", afectan tanto lo• 

momento• d• producción, circulación o asimilación de ideolo9i.a• 
• 

como lo• de la propia experiencia individual del mundo. 

En la tercera parte. por último, •• propondr6 una interpr•

taci6n aobre las forma• ••P•ci.ficas de pre•encia de ••a• "zonas 

de lo •ocio-cultural" en la ••tructuración de la• conducta• 

individuales. 

Loa tre• apartado• de ••t• capitulo, entone••· hacen alu•ión 

a a•pecto• de un mi•mo tema. Pero esa conciencia de que forman 

parte de una totalidad unitaria no permite, en cambio, dar una 

ima9en, por la vi.a puramente teórica, de las forma• en que 

concretamente •• manifiesta esa unidad: ello no puede resolverse 

"en teoría'' •ino mediante la investi9ación concreta. Y dado el 

momento en el que nos encontramos, que es previo a la 

investi9ación, sólo se puede determinar en qué medida y desde qué 

perspectiva cada una de esas cate9ori.as y modelos pueden 

intervenir en la elaboración del objeto de investigación. A esta 

altura ser6n exclusivamente lugares, convenientemente 

fundamentados. hacia donde dirigir la curiosidad del inves-

tigador. 

A. LA PRODUCCIOM, CIRCULACIOM E IMTERMALIZACIOM DE LAS 
IDBOLOOIAS 

En la introducción me referí a ciertas categorías 

socioló9icas de dos maneras especificas: 

1) como indicadoras de "zonas" de circulación de lo• 



cli.•ou•o• y 

2) como 6mbitos. en lo• que ae realisan ••P•etlfi.etaa 

••P•ri.enoi•• de lo aoai.al. 
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Rin9una de la• dos su9erencia• ea •imple aino que. por el 

contrario. diri9en la atención sobre tema• lar9amente debatido• 

en la teori.a aociol69ica y en torno de lo• cuales loa acuerdos 

a6n aon poco frecuentes. Dado el eatado de eae debate. no podri.a 

hacer una justa revisión de toda la literatura aobre el tema ain 

aometer al lector a una tarea demaaiado extenaa. Dado lo ya de 

por ai. demaaiado extenao de eate trabajo. he optado por emprender 

la exposición de mi• conclusiones al respecto ain pretender ni 

detallar cu6lea aon laa posible~ semejan••• o diver9enciaa que 

manten90 con otro• teórico• ni. menos· a6n, la poco menoa que 

imposible tarea de "demostrar", en forma previa a la 

inveati9ación, la valides de lo que estoy diciendo (ya que para 

ello seri.a necesario un trabajo mucho m6• extenso y en el que. en 

el mejor de los casos. sólo podri.a demostrar la coherencia 169ica 

de esas ideas; cosa que dista de ser criterio suficiente para 

pretender la aceptación de esas afirmaciones). 

B. LA PRODUCCIOR. DIFUSIOR Y ASIHILACIOR DS LOS DISCURSOS 
SOCIALES 

¿Cuál es la relación entre aquellas determinadas "formaa de 

experimentación de lo aoc:i.al" y "loa d:i.acursoa o :i.deologla• .. 

previamente compartido• y que hacen referenoia a, o tranacurren 

en •1 :i.nterior de, e•a• mi•ma• "aona• .. de lo aocial? 

Como es sabido, el concepto de "experiencia" está muy lejos 

de aceptar que se lo conciba como la mera :i.mpres:i.6n de datoa 
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••terno• en una aupueata "tabula raaaa ... Por el contrario, todo 

producto cognitivo •• el fruto de una confrontación permanente 

entre idea y realidad; obra de correcciones inceaantea de la• 

filoaof1aa aceptadas, de acuerdo con loa reaultadoa obtenido• en , 
la• accione• realizadas a la luz de aquellas concepcionea; punto 

preciao de intersección entre la repreaentaci6n, la aooi6n y au 

reaultado. Y, si eso es as1, ea evidente la importancia teórica 

que aaume la descripción, aunque sea aomera, de la manera en que 

ocúrre tanto la antes aludida producción, circulación e 

internalisación de la• ideolog1aa como la producción de la 

"experiencia de lo aocial". 

El modelo que se presenta a continuación pretende exponer, 

del modo m6s aint6tico posible, loa principales raagos de esa 

din6mica propia del primero de loa temas antes propuesto• 7/. 

Advirtiendo que --cuando se ejemplifiquen cada una de la• 

actividades de las que se hablar6 ense9uida-- la elección tendr6 

como criterio la determinación de cu61 ea la actividad principal 

y caracter1stica; ya que, en realidad, todas coparticipan de 

ciertos rasgos comunes. 

Llamaré "produccj,6n ;Ldeol6aj,ca .. a todo aquél tipo de 

actividad que esté li9ada a la creaqiOn y elabgraqiOn de distin

tA!I .. siptemas expliqa\iygsº, mcis o menos 9lobalizantes o 

7 •i bien •• algo ,.ue t ... oco podr• d.-oatrar ••ui, debo aclarar •u• el 
modelo propueato •• basa en una cierta reelaboracitn de id••• eapueataa por 
ar ... ci; particular.ente en au concepci6n sobre "la filoaofla", "la religitn" 
y "el n~cleo de buan sentido" y el "sentido clllMín": conceptos todo• que en el 
autor •ardo toman un aentido muy ••P•cial. et. aobre ••toa t ... • laa notas 
reunida• en 11 materiali•wo bia\trico y la Cilgagfla d• lenedet\o Crgqe.Al9unaa 
cuestione• relativa• al t ... •u• elaboro en ••toa apartado• fueron objeto de una 
refleai6n a6• ••tensa en Saltal ... ccbia: 1.985 y llaltal ... ccbia; 1987. 
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v•n•ralizadores, tendi•nt•• • dar su•nt• del prJqen. deaarrgllg y 

deatipg del myndq •Q eu ggpjyptg --t•nte J\niqg qgmp •qcial-- O 

de alqyp• de •u• par~••; no importa que 6•to• •••n aiatemaa de 

tipo filo•6fico, teol69ico, cientifico o de cualquier otro tipo 

ª' · 
Si bien las instituciones en la• que fundamentalmente se 

producen la• ideologia• varian •egún la• •ociedade•, •e pueden 

incluir las siguientes entre las instituciones que más 

frecuentemente se ligan a esta producción: las reli9io•aa, cuando 

ocupadas de producir nuevos di•cursos teológicos: las 

cientificaa, cuando encargadas de producir explicaciones o 

descripciones que serán usadas para organizar algún tipo de 

conducta aocial: las instituciones de· carácter filoa6fico y otras 

por el estilo. Siendo necesario aclarar, por otra parte que, 

dado que la creación concreta de "ideolog~a•" tiene una 

auatantivaci6n 9¡ fundamentalmente individual, la ubicación 

institucional de esa actividad es mucho más dificil e incierta 

que en los otros dos casos: muchos creadores de ideologia .han 

desplegados sus actividades en forma parcialmente alejada, al 

menos al principio, de las prácticas institucionales normales. 

8 si bien en e•ta detinici6n bay .acbo de deci•i6n per•onal, la idea de 
or ... ci •obre la ideolo91a .a ••ntido e•tricto <•• decir, •obre la• "ideolo9ia• 
te6rica•") abarca todo e•ta ... lia .... de manile•tacionea. •ormalmente, 61 u•a 
el na.bre de "tilo•of1a" que yo de•carto para evitar que sean dejado• de lado 
otro• "•i•t ... •" eaplicativo•. (et. Q: 1249-50: 1375: 1396: 1401: 1410: 1469-
70; 1594-95: 1'759-61). 

9 uso el t6naino "•uatantivaci6n" ya que, •i bien el que "crea" e• un 
individuo o un conjunto de ello•, todo• •on lo• portador••· en cierta 6poca, de 
un •abar cultivado e impugnado colectiv• .. nte. Por ello, lo que de individual 
tiene la creaci6n e• muy poco: al meno• si por "individual" ae entiende la 
eai•tencia de una producci6n ea-n1bilo del creador. 
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Aceptando que lo "'individual"' en la creaci6n ea simplemente un 

factor de "'c::ondenaaci6n"' de lo socialmente elaborado, lo que 

normalmente ocurre ea que esa actividad "'condensadora"', en la 

actividad productora de "'icleologS.a", ea atributo de un núcleo m6a 

o meno• reducido de la población; núcleo al que tarde o temprano 

ae le reconocen capaoiclaclea para eaa "proclucci6n" 10¡. 

Debido a ello, el que se produzca una cierta ideologia en 

nada asegura au 6xito social. La consolidaci6n de la influencia 

•acial de las ideolog~as no se concreta h••t• qy• •• ••trvstur• 
algún tipg de ipati\ysigpaligeqi6n de ••• sppdygt•• •Q b••• • •u• 

prppi•• pgrm•• y yelgrea• y a l•• qye •• irAp elabgrepdg •p la 

prqpi• dip+•is• de ta inatitygi6n. 1l ese proceso de 

institucionalizaci6n y a sus productos los· llamar6 

"in•tituoionalisaoi6n ele laa creencia•" ll¡. 

10 La actividad ciantlfica ocupa un papal aapaoial, - el •-o de aaa 
produoci6n global de aaplioaoionaa: radicando au aingularidad en au .. a o .. noa 
foraada negativa a auturar la• falla• del oonocialanto cerrando el c ... o de laa 
pregunta• poaiblaa. Lo• continuo• eafuaraoa da refutaoi6n (en el ••ntido 
poppariano de la palabra), (y entra loa •u•, con juaticia ••pueden incluir laa 
inveatigaoion•• ... lrioaa) c--.lan ••• .U.ai6n. Paro •• ju•t-nte lo poco 
aoportabl• de una actitud •u• propone la duda oomio principio lo qua lleva a la 
parmianante reabaorci6n da aua reaultadoa en al c ... o da la producci6n 
aatrict ... nte ideo16gica. 

11 Croce lla .. "raligi6n" a toda "filoaofla" •u• •• traduaoa en "norma de 
conducta pr6ctica". Sevím Portelli H. (1974: p. 19) or ... ci critica ••• idea 
crociana por el uao polltico (aato ••· contrario al .. rala.o) que al fi16aofo 
"da la libertad" solla hacer da ea& definici6n. Creo, ain ..margo, qua or ... ci 
fue capas da aceptar al a'llStrato ccnaím qua tenlan •••• f~loaofla• qua, de una 
u otra .. nara, organizan conducta• pr6cticaa de grand•• contingente• bwaanoa. 
Lo •u• i .. orta, en todo caao, no •• ai Oraaiac:i 11 ... ba o no a 6ato "raligi6n" 
o, e- propone "ideologla o aun polltica". Si en cmabio i111Porta que 61 
diatingue afactiva .. nte un lugar ta6rico dedicado a conoaptualiaar ••ta uni6n 
de ooamoviaion•• y aparato• da divulgaci6n y control. Aal ••como oreo que debe 
interpretar•• au concaptualiaaci6n da la nota "Alguna• cueationea prali.U.naraa 
da filoaofla"(Q:1375 y ••·) y "lntroducci6n al aatudio da la filoaofla. 
Principio• y proleg6.ano•" (Q;l255). Taabi6n en torno a ••te t ... or ... ci 11 ... 
la atanci6n aobr• la importancia da la "taorla aoraliana del 111ito"(Q:l308). 
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La base sobre la que se edifica la fortaleza relativa de 

eaaa inatitucion•• •• encuentra, principalmente, en au capacidad 

de 9enerar el oon••n•o o la fe en torno a oiertoa valore• ~ a 

dete~nadaa eaplioaoion••· Dicha fe ••· por aupueato, fundamen

tal entre au• miembros activos; pero no ea poco frecuente que 

muchas de esas instituciones logren una influencia mayor; 

mediante la que lle9an a incluir en su influjo a aquellos que, 

ain que estrictamente •• asuman como miembros activos de tal 

institución, est6n f6cticamente influenciados por las normas, 

valor•• y creencia• que han sido propa9andisadoa por la 

institución. 

Estas instituciones que co~solidan y encarnan la vi9encia 

social de ciertas ideolo91a• tienen su fundamento primordial en 

la capacidad de .,convicción., obtenida en al9ún momento de su 

existencia; y es esta capacidad lo que principalmente la• 

caracterisa. Pero el 6nfaais que estoy poniendo en el tema de la 

.,la convicción .. , en tanto caracter1stica distintiva de 6stas 

instituciones, no implica olvidar que, con el objetivo de 

conservar o reafirmar sus respectivas cohesiones internas, esas 

instituciones siempre recurren (en medida variable según las 

ocasiones) a ciertas formas de coerción (de alcance simbólico o 

corporal). 

Por último, es cortveniente aclarar que todas esas 

instituciones, en la medida en que se estructuran en torno a 

ciertas creencias y valores, contribuyen a la difusión y 

reafirmación de las ideologías que las generaron. No hay pues 

instituciones a-ideológicas ni tampoco instituciones ajenas a la 



136 

difuai6n de alguna ideologia. Ea posible. en cambio, reconocer 

que hay inatitucion•• que •• ••P•oialisan en esa tarea (Iglesias 

y ••cuela. por ejemplo) y otra• cuyo objetivo es eatrafto a e•a 

difuai6n. 

Por fin. llamaré "••ntido colft6n .. a un universo generalmente 

mucho mano• ••tructurado. meno• homogéneo y 16gicamante menos 

coherente que loa do• anterior•• 12¡. En el qua pueden 

detectar•• loa raatroa de aquella• ,.ideologiaa,. qua. an alg<an 

momento da la hiatoria de determinada• aociedad••· alcanzaron 

cierta difuai6n aocial y fueron aceptadas como explicaciones 

total o parcialmanta vélida• 13¡. 

Sa agrupan puea. an este nivel, todas aquella• forma• d~l 

pensamiento que por ahora pueden llamarse .. tipificacionea 14¡,. y 

que forman parte (en general implicitamente pero por ello con 

menor eficacia) de cualquier actividad humana; aun de aquellas 

aparentemente menos rasonadaa y conscientes. 

Para mejor entender lo anterior ea necesario recordar que el 

••ntido co•6n. puede ser analizado desde. al menos. dos 6nguloa 

principales: el aaancialmante cognitivo y el principalmanta 

12 •obra loa oonoaptoa ·de "•antido olllMUt" y el ..uy ligado a 61, aunque 
.. noa olar ... nte definido de "nuolao da buen aantido" ( o aCan loa de "foloklora" 
ver: (Q;2270-71; 1483; 1391-99; 1375; 1334) 

13 "·. ·•-tido co-6n. afirma or-oi. qua •• la 'filoaofla da loa no 
fi16aofoa'; •ato ea. la concapoi6n del mundo abaorvida acrltic ... nta por varioa 
allbientea aooialea y cultural•• en loa· cual•• aa daaarrolla la individualidad 
110ral del hombre ... dio. Sl aentido cGIMín no ea una ooncapci6n Canica. idéntica 
- al ti...,o y an •1 aapacio: •• al 'folklore da la filoaofla y 0090 al folklore 
•• praaanta en formaa innu..rablaa ••• "(Qyadarpi .. ,; XVIII; p. 1391) 

I• Tal ••el concepto qua utili•• abulta. Sa9Can 61. para manajarnoa en al 
-do naoaait-• interpretarlo: para aao elbor-• una aerie da "tipificaciona•" 
qua .. permitan codificar ID• intarpratacion•• y laa tornan apta• para qua daada 
ella• •• puada operar. 
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pra ... tioo. 

D••d• •l primer punto de viata, •l aentido ooaQn •• pr•••nta 

como una ••P•cie de .,yacimiento simbólico., en el que •• encuen

tran reunidos, en diatribucion•• aólo aparentemente asarosaa, 

todas la• experienciaa, loa conflictos, loa recuerdo• de 6xitoa o 

fracasos, los descubrimientos y las explicaciones alvuna ves 

acaptadaa. Lo que hace dificil au an6liai• ••que •n 61, como en 

un d•póaito de cosa• viejaa, •• dificultoao reconocer el orivan o 

el orden en qua aat6n colocados •u• elemento•. 

Juatamanta por au car6ctar recóndito y alejado de la 

percepción consciente. las actividad•• de "••ntido común" aon· 

altamente si9nificativas para la explicación de la cotidiana 

conducta de los hombres: sus afecto• a menudo •• expreaan·en la 

forma inconsciente de los m6s imperceptibles vestos o movimientos 

corporal•• 15 /; en aquella• opiniones tan arrai~adas que 

normalmente aceptamos como .,naturales" y sobre las que 

difícilmente se nos ocurriría ponernos a pensar: etc. y ea esa 

.,naturalidad., --que las sitúa en un momento .,anterior a la 

consciencia"-- lo que las hace m6s eficaces y menos maleables en 

la determinación de la conducta .,diaria". 

Desde el punto· de viata pra911'6tico. el concepto "aentido 

común" alude a la pueata en pr6ctica de las "tipificaciones" a 

las que antes me refiriera. Esas tipificaciones operan, en 

algunos casos, de manera semejante a la forma en que lo hacen las 

15 .. juat ... nta en la parcapci6n da aaoa "•••to• o .oviaiantoa tlpicoa" 
qua uaual .. nt• las personas reconocen casi inconaciant ... nta a qui6n •• parta 
da au el•••· ragi6n o naci6n o, por el contrario, •• .. dianta ••a• ai•-• parcep
cion•• qua suelan poner•• "•n guardia" frente a qui6n reconocen e- "un 
aatraao•. 
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hip6te•i• en lo• procesos de investigación; esto e•. anticipando 

el resultado probable del experimento y, al mismo tiempo, 

concibi6ndolo y gui6ndolo en el "recorte" de la realidad sobre la 

cual •e proponen operar. Mientra• que. en otro• ca•os, a e•a• , 
tipificacione• se la• puede detectar en las conducta• habitual•• 

o rituali•ada•: ••to ••· en aquella• conducta• tan profundamente 

arraivada• que, como ~· •• dijera, •• PEA4vs•n .. •in p•p••r". 

Las tipificaciones pre•entes entre los miembro• de una 

•ociedad ni son infinita• ni aparecen en forma fortuita. Sn la 

medida en que son el doble producto de las ideolog1a• difundida• 

y de las experiencia• realisad••· las tipificacione• existente• 

tienden a depender, en efecto, tanto: 1) de que •• haya 

producido la difusi6n de ciertos di•curso• como 2) de lo• 

e•pec1fico• 6mbitos o esferas de lo social.en la que cada 

individuo realisa sus experiencia• del mundo. E• justamente en 

••t• 6ltimo aspecto de la• tipificacione• que •• tornan 

importantes los '"determinantes •ociales de la conducta 

individual'" todos ellos marcando 6mbitos especifico• de 

·experiencia• 16¡. 

Seg6n creo, en las interrelaciones existente• entre esos 

tres componentes del modelo (creaci6n, in•titucionalisaci6n y 

sentido com6n) pueden llegar ··reconocerse los principales pasos 

de cualquier proceso de producci6n, difusi6n y asimilaci6n social 

de creencias, valores y actitudes discursivamente generados. 

16 8obre este t ... ver el concepto "determinantes •ociale• de la conducta 
individual" en la pa9. 130, 131, 179 
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Ba7 en ••• aodelo, •• importante notarlo, un aupueato aeg6n 

el cual la direcci6n recorrida por el proc••o de producci6n 

activa de ideologla• va de•d• •l priaer nivel hacia el tercero • 

.. en el primer nivel donde •• producen la• explicacionea 11'6• 

acabada• 7 •iatem6ticaa, aunque •• reci6n en alguno d• lo• doa 

6ltiaoa donde •• logra un cierto grado de "convalidaci6n 

experi .. ntal"; convalidaci6n que ocurre. por aupueato, en el 

interior d• la• ••tructuraa de veriticaci6n coherente• con el 

univerao id•ol6gico en el que ocurren; aunque, juat ... nt• por au 

carActer heterog6neo 7 .. no• autoritari ... nte eatructurado, el 

"aentido COlft6n" ea, en eae caao, 'UD lugar aucho aAa apto para• la 

diacontiraaci6n. 

Sa etectiv ... nt• en el moaento de la pueata en prActica de 

la• id••• aaumida• como vAlidaa cuando •• puede llegar a 

comprobar el error de aquella• concepcionea; en ••• mo .. nto, lo 

real aaniti••t• au opacidad •n la forma d• 'UD "r•chaso"; ••to ••• 

como tracaao reiterado de laa previaion•• en baa• a la• cual•• •• 

babia eatructurado una cierta conducta. 

Sa en momento• en loa que arrecian eaoa "rechaso•" que loa 

paradigaaa pueden entrar en criaia obligando a loa ide6logoa a 

de~odadoa ••tueraoa· de reconatrucci6n ideol6gica 17¡. SerA el 

tracaao de ••o• intento• lo que permitirA la vigencia aocial de 

nuevo• paradigma• H¡. 

17 .... •-.-to, •ui6a .a. aoeS"tad .... ta laa •-•to tataai• - ••t• ••••oto. 
- ralaoi .. •- la -truotuS"aoi .. de 1•• 11-4aa • .. ewoluoi-- oi-tltio-· -
'· •· IOaua; 1971. 

11 ,_ .... •oid•• a ••t••· ........ 1 ... 1•0• a loa omlbio• •• ...... , ..... •-
t .. atad- .... ltulm. ft-• •· (1971) 
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S1 haber p1anteado que 1a producci6n de ideo1og1a tiene coao 

aujeto principa1 a cierto• individuo• encargado• de la creaci6n 

de "•iat ... a esp1icativo•" no iaplica de•conocer 1a capacidad 

·: ~reativa. espreaada en lo• otro• nivel••, ., particularmente en •1 

del "••ntido ca.an". Sn el ca111po d• lo que 11 ..... ra "••ntido 

oa.an". efectiv ... nte. •• genera un tipo ••pec1fico d• actividad 

productora de pen•amiento aocial; aucho IDA• aenaibl• que la que 

ocurre en loa doa 11\0mentoa anterior•• a loa dictado• de la 

"••periencia". Y ai bien ••• tipo de reflesi6n debe ••P•rar a 1a 

, .... , .. :;_:: aoci6n de lo• ""ide61ogo•"" para alcansar la le9itimaci6n de una 
·~. ;~,7·. f 

·creencia aocial-nt• v61i.da ., ••t•n•a. no por e11o la actividad 
'': -:~ ; 

_.:.--~~-4. "aentido coman" tiene 11\enor iapor~ancia; -,a que C\UftS>l• la 

dob1e funci6n d• conatituir materia prima del penaamiento de loa 

ide61ogoa., lugar d• esperimentaci6n de la eficacia "'predictiva"". 

de 1~• ideolog1aa. 

Loa ••agoa que la propia esper.iencia introduce en la manera 

en que aon reinterpretadoa lo• diacur•o• ideol69ico• llevan 

frecuentelftente --ant•• de que ocurra una po•ible cri•i• de 

cierto• paradifJllll\8•-- a la introducci6n de variante• en el 

interior de un mi•mo cuerpo ideo16gic:o y en la manera en que 

••to• ••i•t•n en la• corr••Pondient•• in•titucion••· Lejo• de 

atentar contra la •~icac:ia homgeneisadora de ••o• di•cur•o• ., de 

laa corre•pondientea in•titucion••• la pr•••ncia de ••a• 

variante• •irve como una ••P•cie de "••cape" que neutralisa 

probable• tendencia• centr1fu9aa. 
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C. L08 DS'l'Slllll•MnSa 90CIALS8 DS LA c:ollDUC'l'A l•DIVIDUAL 

1.- LA •ANILIA 

Sn la pri .. ra parte de ••t• trabajo. al raferirlMI a la 

conatituci6n del aujeto. bica una abundante referencia al 

co-.lajo f~liar. ln•tituci6n funda .. ntal, en nua•traa 

cultura•. •n toda la primara etapa de la aocialisaci6n. 
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Y ai. tal coma ant•• •• afinnara. la aaciedad na ••t• nunca 

auaenta. ni aun •n laa atapaa "'6• temprana• de la •ocialisaci6n. 

Talllbi6n •• indudable qua tal•• influencia• han •ida "filtrada•" 7 

"ailftbalisaclaa" <••ta ••• hacha• aatarial bwnano. en la ... t•ria

lisaci6n hunaana del nueva ••r) por la ta.ilia. Sa eato lo qua me 

lleva a camansar ••t• aaam•n ju•taaent• por el tema d• la familia 

aunque. clara aatA. •nfatisanda ahora aapacta• dif•r•nt•• a loa 

qua fueran deaarrolladaa en la primera parta. 

Dada• laa eai9encia• qua me impon• el objeto ela9ida para la 

inva•ti9aci6n. la familia debe ••r pan•ada no cama una •i-pl• 

unidad de datarminacian•• aina. tal coma 7a •.• di jara. como un 

verdadero ••complejo•• (o. lo que para el caao •• lo miamo. una 

••tructura •obrecleterminacla): par la que no puede aer 

ta6ricament• manipulada como ai •• tratara de un •impla hecho 

unidim•n•ianal. Al9unaa de la• vertiente• de••• complejo fueron 

deaarrolladaa en el capitulo anterior. En 6ata. •6lo.me 

intaraaar6 por el papal de la familia en la eatructuraci6n da 

cierta• eaparianciaa ••9eneracionalea". 

Dead• cierta perapectiva, la familia ••• tal como lo 

afirmaran loa antrop6lo9oa cl6aicoa, una inatituci6n en la que 

entran en ralaci6n cloa o m6a 9aneracionaa. La de loa padre• • 
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hijo•. Pero tambi6n la de abuelo•, bi•abuelo•, ti.o•, etc. 

A6n en la• moderna• familia• nuclear••· poco• •on lo• ca•o• 

en que lo• mdembro• de la famdlia (en ••ntido lato) no lleguen a 

participar - aunque ••a en la forma d• mito en la conducta d• , 
cada uno de •U• miembro•. Pu•• como debari.a •ab•r••· la no 

pre••ncia cotidiana • inmediata de miembro• que ante• formaban 

parte de la familia a..plia, no implica la real au.encia de •u• 

figura•; ella• •Ub•i•ten, en efecto, aunque m6• no ••a en la 

An6cdota• y mdto• que forma d• la an6cdota o del mito familiar. 
~?···~· .. ,. 

dan cuenta de la• propia• identidad•• en •u• ori.ganea y qua d••d• 

alli lansan •u• •iempr• afectiva• forma• chineaca• •obra lo• 

..,.-:..-·-imaginario• de lo• actual•• component•• de la familia: hi•toria• 

tr6gica• o c6mica•; hi•toria• •olamn•• o envuelta• en lo• tule8 

de la malanc61ica no•talgia; paro aiampre .lft6gicament• •ituada• 

como ••o• punto• d••d• lo• cual•• •• edifica una recta qua ya no 

puad• •ino llevar una determinada dir•cci6n: nitida 

prafabricaci6n •ocial del de•tino. Oenaracionea m61tipl••· Tal 

•• la verdadera con•tituci6n d• la• familia•. A6n de la• actual•• 

familia• nuclear••· 

Y no •• trata •implementa da algo 

qua por lo intran•f•ribla de •u 

individualidad queda meramente 

r•••rvado al alerta del p•ic61ogo. Por 

el contrario, hay acontecimiento• 

/llllllltll!ili!il 
•ocial••• económicos o poli.tico• que por ••marcar" a una 

generaci6n, pa•an a formar parte de la ••tructura afectivo

cognitivo-conductual d• aquello• que, contruyendo una familia, 
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la• tranamiten a aua hijoa, como "herencia" inevitable (aunque 

quede por aab•r c6mo ~ con que intenaidad ocurrir6 ••o en cada 

oaao); aer6 aobre hijoa ~ nieto• que continuar6n actuando loa 

efecto• d• •••• • .. rea•" con que fueron "••ftaladoa" loa 

progenitor•• durante aua vidaa. L•• nueva• generacion•• retoman 

aai continuidad•• que contribu~en a identificarlaa. 

•• notable. por aj .. plo, la fuersa de eaa• .. rcaa cuando ban 

aucedido caao• de guerrea, revolucion••· criaia econ61nicaa o 

auceaoa con a ... jant• nivel de 

lillillllll!!i 
impacto en la• aociedadea; 

pero, aunque a6• •odeatoa, ba~ 

otro• tipoa de acontecimiento• 

que llegan a quedar talllbi6n 

como. raatro• indelebl•• en loa 

i .. ginarioa de loa miem!»roa de 

una claae o de una regi6n o de una cohorte o d• alguna 

combinaci6n eapecifica de 1•• categori•• ant•• aeftaladaa. 

Tal ea. por ejemplo, lo que ae podr6 notar, en forma casi 

paradigm6tica, cuando •• eatudie la influencia de la• esperien

ciaa ~ trauma• familiar•• en el deatino politico o ideológico de 

ID• entreviatadoa. 

11.- SDAD: 

Como •• aabe, la edad no ea una categoria que aimplemente 

aluda --cOlftO mucha• vecea •• afirma o •• aupone-- a ••un cierto 

...._.nto" en la evoluoi6n bio16gioa. Por el contrario, el uao de 

eaa categoria (~ •l de aua uaual•• aubdiviaion•• en: nift••· 
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juventud, adultes y vejes) implica importantes contenidos eoaio-

oultural••· Bn lo que ai9ue analisaré la influencia tanto de loe 

aepectoa bio-peicol69icoe y los eocio-cultural•• en la confi9ura

ci6n de una posible acción comunitaria o en la aparición de 

conducta• con cierto• rae9oe comunea aaociadoa a .. la edad ... 

J 1.-Le de\egmip•qi6p hip-paiqql6gig• qgmp haae pega la 

conatituci6n de una categoría de edad r de ••••rl•noi•• 

Para comprender cual•• son la• diferente• forma• en que lo 

bio-peieol69ico puede lle9ar a afectar la relaoi6n oon --y la 

esperienoia de-- lo eocial. deberán tenerse en cuenta aspectos 

como la energla,· f1sica o mental. la oapaoidad de aprendisaj• y/o 

la --~or o .. nor aapaoidad de adaptación a loe oaftlbioe. el 

aepeoto fieioo. la lftaduraoi6n o deaadenoia de loa atributos 

eeaualea, etc. 

Si uno supone que las personas que tienen aproximadamente 

las misma• edades comparten. en lineas 9enerales. un mismo nive.l 

en relación con las cate9or1as antes enunciadas. se puede aceptar 

que. desde esa perspectiva. los miembros de una misma cohorte 

forman parte de un bloque más o menos homo9éneo; 

independientemente de cuál sea su inscripción social. Y si ese 

supuesto es acertado, tendríamos, como consecuencia, la posibi

lidad de prever que, al menos en relación con ciertos temas, 

entre los miembros de una misma cohorte habrá un mayor 9rado de 

fluid•• en la comu.nicaci6n y comprensión mutua; al menos en 

relación a la comunicación que puede entablarse, en las mismas 
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circunatanciaa, entre miembros de diferente• cohort••· Y 6ato 

puede ocurrir aún aalvando considerable• diatancia• sociales, 

en cierta medida - haata cultural•• y sub-9eo9r•f ica• y 

cultural•• 19¡. La comunicaci6n, etc., entre loa miembro• de una 

miama cohorte, encuentra condiciones m6s favorable• que la que •• 

intente entre los miembros de diferente• cohort••· Aunque, tal 

como ocurre con cualquier fenómeno aocial, el que 6ato •••o no 

••• ••1 depende de una cantidad de variables complementaria• que 

aólo podrian aer incluida• en una •~pecifica investi9ación. 

Los determinantes bio-psiquicoa tienen, puea, inne9able 

eficacia en la caracterisación d• la• diatinta• edad••· Pero,º el 

reconocimiento de eaa importancia no debe ocultar el qu! •••• 

caracteristicas serAn siempre envueltas por la• ai9nificaéione• 

culturales. Siendo 6ato de tal importancia que verdaderamente 

nin9una de esas cate9orias cobra realidad aocial con 

independencia de las mismas. 

Con las cuestione• relativas a "la edad" ocurre lo mismo que 

con todas las cuestiones "materiales" relativas a la vida social: 

cada una de ellas es el lu9ar de una extensa arborescensia 

simbólica. Tal es su única forma de existencia real. 

J,2.-Lqa aapec\qa aocjq-cul\yralea como de\ermjnan\ea de una 

"••a•ri•nc:;L• .. •;l,•t,lar del mypdp ept;re lq• •i..aaro• de s;L•rt;• 
ppbpgt•; 

1' e- 6ata •• -• operaci6n eacsl-iv-nte -•11ticsa, •• puede o!tviar loa 
otros detecminantea, pues, e- el lector babr6 enae9uida notado, ••• -ioor 
c-icaci6n a61o •• dar6 ai, ad..aa, eaiaten condicionante• biat6rico cultural•• 
que la tornen poaible. 
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Cuando el inter6• analitico •• deavia de loa aapectoa 

eatrictamente bio-paicol69icoa para enfocar••· en cambio, en loa 

aocio-cultural••• lo• determinantes de las cate9oria• de edad 

toma faceta• m6• div•r•ificadaa. , 
entienda lo que ••to7 aeftalando. 

Muestro al9una• para que •• 

No•• sino un hecho cultural, por ejemplo. la adquiaici6n 

hwaana de cierto• aaberea que han permitido la ampliaci6n radical 

de ''la eaperansa de vida". La consecuencia de ••a ampliación ea 

la producci6n de un neceaario reacomodamiento en el juicio de loa 

miembros de la sociedad en lo relativo a laa poaibilidad••• 

derechos 7 deber•• que auelen atribuiraele• a lo• individuo• de 

cada edad. Si, como es bastante común en la actualidad, la 

"esperansa de vida" lle9a a loa 80 aftos. un hombre de cuarenta 

aftos. que hace dos o trea si9loa se encontraba 7a en una edad 

cercana a la muerte, actualmente sólo está promediando el 

desarrollo posible de su vida. 

De ••a manera. tanto la vitalidad corporal como la duración 

de la vida, aspectos ambos aparentemente tan exclusivamente 

ligados a los aspectos biológicos del ser humano. se muestran. a 

partir de lo dicho, como el resultado de una verdadera or9anisa

ción cultural del cuerpo: en la que lo bioló9ico y lo cultural se 

entremezclan para producir las formas asumidas por una determina-

da categoría de edad en cierta época histórica. 

Y también es un dato de la cultura, por ejemplo, la varia-

ción que existe -- entre sociedades o entre épocas históricas--

sobre otros aspectos del mismo problema. 

ejemplo, en: 

Como puede notarse, por 
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l.) loa ai9nificadoa atribu~doa a cada edad (en anti9ua• 

aociedades eran loa anciano• loa individuo• "'*• 
preatigioaoa de la comunidad y a lo• que •e l•• 

atribu~a 

naturales dotes d• sabiduria) 

2) la• nonnaa y coat..-brea que reglan la• relacione• entre 

individuo• de diatintaa edadea. (en la• aociedade• del 

tipo de la• ••ftaladaa en el p6rrafo anterior. por 

ejemplo. a lo• ancianos se l•• concedia el monopolio de 

la• tareas de mando. de conaejo y guia de loa m6s 

jóven•• ) 2º / . 
Por otra parte, las definiciones aobr• la estructura de .las 

edades no interpelan por igual a todos loa miembros de la 

sociedad. un caso tipico de esa manera de organizar socio

culturalmente el tema de las edades aparece, por ejemplo, en la 

forma específica en que se estructuran las relaciones entre las 

edades según sea la clase social. otro ejelftPlO notable•• la 

conatituci6n de "9rupoa de par••" manifeataci6n tipica de la 

conducta adoleacente en nueatra cultura. 

Si bien la formación de éstos grupos --de especial 

importancia para este tipo de investigaciones-- es alentada por 

una variedad de factores sobre los que luego deberé volver, es 

20 .. obwio que no era lo· mi•- tener 35 alloa en sociedad•• c- laa 
auropeaa del ai9lo XV. cuando la eaperansa de vida era eaact ... nte equivalente 
a esa edad, que tenerlo• abora, cuando aquella "eaperansa" a crecido al doble. 
Lo que ante• era la edad de un adulto que habla lle9ado a una edad cercana a la 
de au .... rte (y de quien •• esperaba que hubiese a9otado toda• la• eaperienciaa 
poaibl•• para loa adultos de au 6poca, au eat ... nto y au re9i6n), hoy•• la edad 
- •u• una buena parte de la población ea apena• conaiderada c- habiendo 
ll99ado apena• a loa umbrale• de la edad adulta; en el .. jor de loa caaoa, aer6 
considerado como un "adulto joven". 
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inne9able que uno de aquellos que contribuyeron en mayor medida a 

la formación de esos 9rupoa fue la moderna distribución de la 

población escolar ai9uiendo estricto criterios et6reoa. Se 

produce aai, institucionalmente, una or9anisación del tiempo , 
vital en la que loa educandos establecen una relación mucho m6• 

frecuente e intima con loa miembros de la misma franja et6rea que 

con el reato. Y •i se recuerda la importancia que ha ido adqui-

riendo la .. escuela .. como institución socializadora y, por ende, 

el tiempo durante el cual ella eat6 .. presente" en la vida de sus 

inte9rantea, se podr6 tener una idea clara de cómo pesa eaa 

or9anisación en la predisposición hacia la constitución de 9rupoa 

de edad. 

Como lo dijera Einseatadt (l.976) hace varios aftoa, esos 

9rupoa de edad existieron siempre: y ello indudablemente puede 

explicarse teniendo en cuenta la semejanzas bio-psiquicas que 

suponen la pertenencia a una misma faja etárea (concebible, en 

este caso, con limites más o menos laxos). Pero sólo en la época 

moderna es que lle9an a tener una tal centralidad en la vida y 

experiencias juveniles. Contribuye a ello la progresiva 

contracción del papel de la familia en la socialización y en el 

apoyo afectivo de los adolescentes ~ 1 /. 

Frente a tantas interpelaciones contradictorias, como las 

que en un articulo recinete (l.989) caracterizara como verdadera 

21 Otra dolencia atribuida, en aua efecto•, a loa j6vene•, cuando en 
realidad ea una adoleacencia social: ea la aociedad la •ue adolece de incapacidad 
para dar aporo afectivo a aua inte9rantea; aea por•ue no bar• podido aalva9uardar 
la eatructura f.-J.liar o aea porque no hara aabido, aCan, re ... lasarla en aquello• 
papelea que 6ata ba ido abandonando; obli9ada por "la• esiv•nciaa de la vida 
moderna"-. 
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.. adole•eencia .. de la •ociedad, los .. grupos de pare•,. act<:&an como 

verdadero• •oatene• afectivos y .. tiltro• .. ; mientra• que permiten, 

al miamo tiempo, estructurar un lugar m6s o menos •eguro en el 

cual loa j6venes puedan enaayar distintos papeles •ociale•; 

d6ndoae mutuo apoyo ante situaciones nuevas o atemorisantes. 

E• explicable, en esa• condiciones, que el .. grupo de pare••• 

tienda a generar una intenaa •olidaridad interna y un fuerte 

e•p~ritu de grupo; por lo que sus normas producen un impacto 

podero•o en la contormaci6n de la• conducta• de su• .miembro•. 

En todo caao, las existencia de tale• grupo• e• un ejemplo claro 

de eae papel de la edad en la configuraci6n de lugar•• t~picos de 

circulaci6n de ciertas experien~ias y ciertas modalidades y 

discursos sociales. 

111.- LA CLA•S •OCIAL 22 / 

Si la .. diferenciaci6n social"' ha merecido la atenci6n de 

casi todas las escuelas sociol69icaa, ello indudablemente ae debe 

a au importancia en la determinaci6n de la conducta de los. 

miembros de la sociedad en casi todas sus dimensione•. También 

las cate9or~as de edad son afectadas por esa determinación. 

La experiencia que cada persona tiene de lo social contri

buye indudablemente a determinar cuales son sus actitudes, 

22 Babi-do aido 11or mucho ti--.o uno de los t-• 11rivile9iados de la 
sociolo9la, mucho• han sido loa autores que •• han dedicado a escribir sobre 61. 
Sntre otroa, 11uden recordara• autores como: Mara, c. ( 1910); Weber ( 1977; 11 
622); Gurbich a. (1974); Poul-taa•. •· ( 1977); osaovski .s. (1972); D• 
Oioovanni,B. (1976); Dabarenclorf, a. (1974); auiddens, a. (1979); Sbw.aieter. 3. 
( 1972); 'l'onniea, P. (1972) 7 otros. Por au11ueato, ta.bi6n en este caso c-ntar 
una literatura tan baata me alejarla deJ11aaiado del t-. Por lo que be optado 
por exponer .ata rason•• con a6lo al9unas referencia• biblio9r6fica• 11rincipal••· 
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valor•• 7 creencias en relaci6n a su entorno. Y esa• experiencia• 

•• producen. principalmente, en ••f•r•• de •ociabilidad 

caracter~•tica•. se9ún el tipo de actividad laboral que cada uno 

d••empefta y al tipo de consumo al que cada qui6n puede acceder. 

sn lo que va d• ••t• •iglo, pude demo•tr•r•• que el car6c~•r 

.. productivo" o .. improductivo .. de la actividad de un cierto 

miembro d• la sociedad no afecta sus cosmovisiones de manera 

•u•tancial 23 /. D••d• e•• y desde otros puntos de vista, la m6• 

cl6•ica teorisaci6n marxista sobre las el•••• •ociale• •• 

sumamente insatisfactoria. No lo •• en cambio en la medida en que 

identifica a la el••• como una concreta forma de ••tructuraci6n 

de las relacione• •aciales y, por en~e. como el lugar en que •• 

producen particu·l•r•• formas de sociabilidad que crean 

identidad••· diferencias y oposiciones singulares. Tal es, por 

ejemplo, lo que puede concluirse de los an61.isis de Mara (1980) 

sobre el pasaje de la manufactura a la gran industria y algunas 

de las intuiciones que orientaron sus posiciones en La Jdnqlgqi• 

Al•m•n• (1958). Son justamente esos textos del Marx los que 

ofrecieron un rico material te6rico a la escuela francesa de 

sociolo9ia del trabajo; y particularmente a la escuela originada 

en Jos trabajos de Touraine ~/. Y algo parecido ocurre en 

relación a las experiencias de consumo a las que refiriera su 

23 •obre la 9ol6aioa en torno a la relaoi6n -tr• olaaea social•• "I trabajo 
•ro41uotlvo; 'I sobre la 9ro9la definici6n de tal tipo el• trabajo ha"I tUlbi6n una 
••t-•a biblio9rafla eaorita, aobr• tocio, en laa cl6caclaa d•l 60 y '70. Sntr• 
elllaa recuerdo: Villaloboa, a. et. al. (1978) "I •oulaataaa, •· (19'74). 

2& •obre ea• t ... •• ele vran importancia ta.bi6n la 9roclucci6n ele Tronti, 
M (19'71) 'I aenjaaln Coriat (1976) 'f (1978). En Meaico, •• intereaante, al 
rea9ecto, la 9roducci6n de Gill'f, a. (1981) 
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eatudio Bourdieu (1974-a) y (1974-b) 25¡. 

Ea diferente, por ejemplo, la experiencia que •• tiene de lo 

urbano cuando se vive: a) en un barrio pobre o en uno de gente 

adinerada b) en areaa con Amplio• eapacio• verde• y lugarea que 

permiten disfrutar del tiempo libre o cuando nada de eso existe y 

ni siquiera se puede gozar del "tiempo libre". 

Sa tambi6n diatinta la experiencia que •• tiene de la 

enfermedad aeg6n ae tengan o no medio• para ir a conaulta m6dica 

o ai, para lograrla, el enfermo puede contar con la cómoda 

recepción que •• ofrece en laa cl~nicaa privada• o debe, por el 

contrario, exponerse a las esperas y los sinaaborea de la 

atención en un hoapital p6blico. Y eaa experiencia tambi6n var~a 

cuando es poaible pagar por una conaulta privada - en la que el 

m6dico pueda dedicar el tiempo que aea. neceaario para explorar el 

caao - en lugar de atender la enfermedad en •l 6mbito de un 

hospital para gente pobre, donde los m6dicos sólo pueden 

dedicarle unos pocos minutos a cada uno. Por 6ata• y otra• 

razone•, tambi6n var~a entre clases el tipo y la frecuencia de 

los síndromes a los que los miembros de las distintas clase• 

est6n expuestos 26¡. 

Es diferente la· experiencia que se puede tener de "la 

cultura" seg~n se est6 o n~ provisto de un "capital cultural" que 

permita decodificarla y asimilarla. Para lo cuál es indispensable 

nacer en un medio ambiente en que efectivamente se difunda ese 

25 Sobre ••te ••pecto, ta.bi6n DºAleaaandro, v. (1980) ~ Orignon, e et. al. 
(1HO). 

26 Sobre ••te t ... cf. Timio; 1980. 
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"capital cultural" V¡. 

Lo mismo que he ejemplificado en las Areas de la vivienda, 

la salud y la cultura ocurre en relación a cualquier otra Area o 

dimenaión de lo social 2ª/. Lo que no sólo•• importante desde la 
• perapectiva de la "calidad de vida" de cada miembro de la 

aociedad aino que, adem6a, contribuye de manera eapecifica a 

eatructurar. aobre sus lineamientos principal••· aiat .... a d• 

e•cluai6n. d• di•tinci6n o de reconocimiento que únicamente 

podrian comprenderse ai •• tiene en cuenta la di .. nai6n aimb6lica 

de ••• conaumo. Sa eate último aapecto el que importa desarrollar 

en e•t• trabajo. 

Mediante una determinada capacidad de consumo normalmen~• •• 

109ra satisfacer ciertas necesidades "prActicas", li9adaa al 

"valor de uao'' de los respectivos bienes -- me refiero, por 

ejemplo, a los alimentos en tanto bien indispensable para 

mantener la salud corporal o a los vestidos en tanto útiles pa~a 

prote9er a ese cuerpo de las inclemencias de la naturaleza o a la 

transportación como al90 indispensable para ir de un lu9ar a 

otro, etc •• Pero no sólo esas necesidades. 

Si bien mediante cada una de esas facetas del consumo se 

27 8obra aste t-. et. aourdiau; 1974. 

2I sacalantaa inveati9aciona• aobre la forma an que •• diatribuy
social .. nta •••• diferentes capacidades y .. neraa de conaw.o puada encontrarse 
- aourdieu (1974). Trabajo al qua•• la han a9ra9ado intareaantaa comentarios 
- los articulo• de D'Alaaaandro, v. (1980) y da otros. Ad_.a, sobre la 
••••clfica ralaci6n entra clase y rali9i6n ver Rouaaaau, A. (1980); entra aatiloa 
alil9alltarioa y el••• Or09Jaol, o. at. al. (1980): sobre l• ralaci6n entre estrato 
y prejuicio racial Riadaael P. L. (1980) y Baa-.ba9 c. (1979): sobra la ralaci6n 
entre clase y apariencia individual y rapreaentaci6n del IMllldo Duflus et. al. 
(1981); sobre estratos y tipos da aocialiaaci6n familiar Brofrenbrener U. ( 
1972); sobre la relación entre estrato y posibilidad•• da conaUlllO cultural y/o 
educativo Berstein B. (1974); Bissert, N. (1974) y Bourdieu et.al (1977). 
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pretende satisfacer ciertas necesidades, la forma en que ello 

ocurre y el medio al que •• reaurre remiten a otro tipo de 

nece•idades; ••to e•, a las dimensiones •inlb61iaaa del con•umo. 

Mirado el consumo desde esta perspectiva, las necesidades que 

satisfacen son bien diferentes; su car6cter •• espec1ficamente 

socio-cultural en tanto sus objetivos •on: proveer de foraa• de 

reaonoaimien~o para aquellos que •• consideran socialmente 

"iguales" entre a1 y forma• de di•~inai6n que marquen •f icasmen-

te a aquello• que, por no consider6r•elos igual••· o •• pretende 

mantener alejados o identificarlo• para hacer posible ,.un trato 

que est6 de acuerdo con su condici6n,. 29 ¡. 

El aspecto principal de la.forma aimb6lica del consumo, el 

de la distinci6n simb6lica, es algo que, por •upuesto, siempre ha 

sido mucho m6s importante para los miembros de los ••tratos m6s 

alto• -- ya que mediante el reaonoaimiento y la distinai6n •• 

aseguran el goce monop6lico de ciertos privilegios. Pero 

conciente o incon- cientemente esa búsqueda de distinci6n ha sido 

siempre compartida, en tanto principio de organisaci6n de las 

relaciones sociales, por toda la comunidad. 

Y como es obvio, esas diferencias que permiten el reconoci-

miento y la diatinci6n no se distribuyen al asar; sino que 

responden a condicionantes sociales especificas, entre los que el 

monto de lo• ingre•o• o~upa un lugar prioritario. Monto de 

29 Compartiendo de al9uaa foras los criterio• que aqui se •••on-, Domboff 
dice: " Una clase social •• el 11111ror 9rupo de vente euros miembros tienen acceso 
intimo uno a otro. La clase•• compone de familias F de c ... rillaa sociales. Las 
relacione• reciprocas entre faailiaa F c ... rillaa, en actividades tan corrientes 
como bailar, visitarse, or9aniaar recepciones, t6a y otros aspectos intrascen
dentes, conatituren la función de la clase social". 
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ingreaos, por aupueato, que no ea una variable independiente en 

relación al tipo de ocupación que cada individuo desempefta en la 

sociedad. 

Resumiendo: tanto la participación en una determinada 

organización laboral como un cierto tipo de conaumo delimitan 

Ambitos en el interior de loa cuales ae realiza una especifica 

experiencia de lo social; convirtiéndose cada uno de ello•, en 

eaa medida, en una de la• formas privilegiada• en que ae organi-

san aquella• sonaa de experiencia y oiroulaoi6n da diaouraoa a la 

que llamo "si••• •osi•l" m¡. 

IV.- LO RSOIORAL Sii LA DSTSRlllRACIOR.DS LA CONDUCTA IRDIVIDUAL 

Hablar de lo regional como otro de los determinantes de la 

conducta de los individuos no significa, como es obvio, remitir 

la causalidad de esas conductas a un factor estrictamente fisico 

natural. Por el contrario, geografia y sociedad se reúnen en la 

30 •ourdieu define lo •u• el 11 ... el "babitua" de clase de la •iguiente 
-n•ra: 

"Biat... de disposiciones durables, estructura• estructurada• 
predispuestas a funcionar c- estructuras eatructurant••, •• decir, 
- cu-to principio de generaci6n ., de eatructuraci6n de las 
pr6cticaa r de repreaentaciones que pueden ••r objetiv ... nte 
"reguladas" ., "regulares" sin •u•, por eso, •••n el producto de 
obediencia a reglas, objetiv ... nte adaptadas a au objetivo, sin 
i..,oner una mirada conciente de loa fin•• ., el dCllÚnio ••preso de 
las operaciones necesarias· para lograrla .,, por •• todo eao, 
colectiv ... nte or•u•stadaa sin ••r el producto · de la acci6n 
combinada de un -••tro". "Un siat ... de disposiciones durables ., 
transferibles •u•, integrando todas las ••P•rienciaa pasada, 
funciona a cada -nto c- una matria de percepciones, apraciacio
n•• ., acciones, ., torna posible la realiaaci6n de tareas infinita
... t• diferenciadas, gracias a la transferencia anal6gica de 
eaqu ... a •u• permitan resolver los probl ... • de la mi•- for .. ., 
gracia• a las correccion•• incesante• de loa resultado• obtenidos, 
dialtctic-nte producido• por estos resultado•" •ourdieu; 1972; pp. 
174 ., 171-179. 
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cue•ti6n urbana en lo que podri.a denominar•• la .. e•tructuraci6n 

•oci.al del e•p•cio••. E• en e•• car6.cter que ••10 regional" con

diciona a aquella• conducta•. 

Tener en cuenta e•te tipo de determi.nacione• me permite 

cualificar la• afi.rmaci.one• hecha• en el apartado corr••pondi•nte 

a la influencia de la e•tratifi.caci.6n social en la determinación 

de la conducta individual. Alli. babi.a dicho que el compartir 

ciertas .. areaa de igualdad .. ti.ende a producir, entre lo• compo

nente• de un determinado estrato social, una tendencia a generar 

comun•• tipificaci.on•• en la• areaa afecti.vo-perceptivo-conduc

tual•• • 

La •ituaci.6n en uno u otro ••trato aoci.al (en la medida, 

ju•tamente,. en que delimita y conforma el tipo de experiencia• de 

cada individuo) ea una base importante para determinar la confor

maci6n de un determinado .. habitus... Y ••to ••r6 mil• claramente 

a•i. cuanto m6s 9eneralizada y homo96nea sea esa experiencia; lo 

cual depende, justamente, de la manera en que se estructura la 

regi6n urbana o rural en la que ella se lleva a cabo. En casos 

limites en los que los miembros de un cierto estrato socioecon6-

mi.co compartan su lugar de residencia exclusivamente con otros 

miembros del mismo estrato y, más aun, si ellos comparten el 

carácter de trabajadores en una misma empresa o en empresas de la 

misma rama o de ramas diversas pero con una semejante problemáti

ca ocupacional, la capacidad de los determinantes del estrato 

para generar "babi.tus de estrato" será máxima. En casos contra

rios, cuando la estructuraci6n de las zonas de residencia no 

responden a un definido patrón en relación con la estratificación 
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social, y por ende, obligatoriamente•• da una alta interacci6n 

entre loa miembro• de diferente• estrato• y claaea aocialea, la 

capacidad de determinaci6n del estrato o la clase en la confor

maci6n de loa '"habitua'" ••r6 m1.nima, debiendo••· en cambio, 
• inveati9ar cual •• el habitua ti.pico de ••• re9i6n, en loa que, 

poaiblemente, lo• habitua de clase eatar6n altamente .. contamina

dos" entre a1.. Eate recaudo, importante de por ai en cualquier 

tipo de inveati9aci6n, lo •• m6• cuando •• trata de una inv••

ti9aci6n cuya poblaci6n de referencia ••ta compuesta de adolea

centea: pu•• entre ellos ••aun m6s probable que en el caao de 

loa adulto• el que •e produsca una interacci6n intensa entre loa 

miembros de diferentes ••tratos y clases, quienes pueden, p~r 

ejemplo, concurrir a un mismo establecimiento educativo o a lo• 

mismos lugar•• para practicar deportes, etc. 31 /. 

Teniendo en cuenta eaos criterios, la población en estudio 

deber1.a ser analizada teniendo en cuenta no s6lo su particula~ 

pertenencia a un determinado estrato social sino, también, el 

tipo de sona o regi6n en la que desarrolla su actividad diaria. 

Lo que, en el caso de esta investigaci6n, implicará tener en 

cuenta tanto las zonas en las que los entrevistados habitaban 

como aquellas, por ejemplo, en las que se encontraban ubicados 

los colegios a los que ellos habian concurrido (esas serán las 

principales zonas que importa tener en cuenta, aun cuando podr1.an 

darse casos en los que el uso del tiempo libre se hubiese efec-

31 La bibliograt1.a relacionada coa la aociologia urbana y loa movimiento• 
aociale• urbaaoa ba ••cado provecho de Wl tipo de 6ptica .... jaate aunque ao 
ai ... re ha deaarrollado el t ... ea toda au riquesa. Tal ea el caao, por ej ... lo, 
de caatella, Manuel (1914); Borja, J. (1915): Lomnits, L. A. (1915). 
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problema y su significación de manera especifica) 32 /. 
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Ahora bien, si hasta el momento el tema d• lo regional (como 

6mbito en el que •• estructuran ciertas relacione• social••) ha 

sido definido exclusivamente por el tipo de estratos sociales que 

en 61 existen y la manera en que ocupan el espacio, hay otro 

aspecto que ahora debe ser incluido. Me refiero a la manera en 

que puede llegar a impactar, en la eatructuraci6n social de 

ciertas sonaa, la constitución de ar••• principalmente ocupada• 

por ciertas comunidades migrantes que han vivido una parte 

importante de sus vidas en alg6n lugar de europa o que all6 

siguen teniendo sus principales.grupos de referencia. 

En otro apartado habr6 de referirme a las alternativas que 

presenta el proceso migratorio, tanto desde el exterior como del 

.interior, en la composición social argentina y particularmente, 

en algunas conductas sociales típicas. En este momento s6lo se 

trata de hacer notar la necesidad de estar atentos al tipo 

particular de sociabilidad, y de influencia hacia el entorno, que 

se puede crear cuando ciertas aonas urbanas se transforman en 

lugares en los que tienden a concentrarse un n6mero relativamente 

importante de familias o individuos de origen migratorio 33/. 

32 Sn al estudio da las regiones •• puada seguir, en llnaaa generalas las 
indicaciones qua haca Nendall Bell (1975) para al uso da loa canso• an ••• tipo 
da invaatigaciona•: utili•ando eapeclfic ... nte solo dos variables: el Indica da 
la condic:i6n aocioecon6aica ( que no• paraitir6 conocer la compoaici6n da la sona 
en ralaci6n a la diatribuci6n d• loa estrato• social••) r quis6, la ca-.oaici6n 
migratoria. 

33 Bate •• un t ... al que le dediqu6 un largo capitulo en la Parte Quinta. 
Sobre esta parte ver lo explicado en la nota• de la Introducci6n. 
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D. LAS PORMAS Eft QUE SE ESTRUCTURAN LOS DISCURSOS SOCIALES Eft LA 

CONSTITUCIOR SOCIAL DE LO INDIVIDUAL: 

Cada una de laa cate9or~as antes nombradas ae preaentan como 

respectiva• "ventana•" deade la• cualea cada uno de loa :i.ndivi

duos pueden abrir•• a la experiencia del mundo. Y 6sto en dos 

aentidoa prec:i.aoa. 

Por una lado, en la medida en que eaaa ventana• recortan y 

dan forma eapec1fica a la experiencia posible. Y. por el otro, 

porque a trav6a de ella• se estructuran "sonaa eapec1ficaa de 

c:i.rculac:i.6n" de loa intercambios a:i.mb6licos. Eaas ventana• 

actuan, dicho de otro modo, como un~ compleja serie de compuerta• 

que permiten el ·paao de ciertos discursos.· impiden el de otros y 

mut:i.lan o filtran el contenido o la forma de uno• terceros. Ellas 

crean, aa1, el medio ambiente cultural en el ·que se "socializan ... 

en forma privilegiada, sus .. habitantes". De all1 que crea permi

tido representar, a "los cristales" de aquellas "ventana• ... como 

especificas lentes que dan forma, particular profundidad y 

singular sentido a la experiencia de aquellos que en ellas se 

instalan. 

Será teniendo en cuenta todo lo dicho en 6stas últimas 

páginas que podrá comprenderse lo especifico de mi búsqueda al 

abordar aquel las categorias ·sociológicas. Cada una de ella• 

pueden •er penaadaa como determinada• "•r••• de igualdad", en la• 

que circulan cierto• diacuraoa t1picoa; en loa que ae conatituyen 

cierto• nucleoa privile9iadoa de .. •entido comean•• y en la• que aon 

tactiblea cierta• experiencia• o, por el contrario, aon eaclui-



do•. intenoionalaent• o no. otro• di•our•o•. otra• conducta• u 

otra• ••P•rienaiaa. La -yor o menor puresa de esa• .. areas de 

ivualdad" 34¡ producir6 ciertas for-s t1pica• d• conducta e 

interpretación. 
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Val• la pena recordar aqu1 lo dicho en el apartado B sobre 

el proceso de producción y difusión de cosmovisiones 3s¡. Si 

cuando fue expuesto ese tema daba la impresión de una 

9eneralisación m6s o menos homo96nea de ••a• cosmovisiones •n 

todo el 6mbito de la sociedad, lue90 de haber examinado loa 

''determinantes sociales de la conducta individual .. podremos 

concluir que esa producción y difuai6n •• 9eneralisa en la 

sociedad si9uiendo fracturas qu~ van creando dominios espec1ficos 

y m6• o menos limitados: cada uno de· los determinantes antes 

resellados constituyen una de esas lineas de fractura. En luc;¡¡ar 

de una superficie única se tendr6n as1 la9os, rios, arroyuelos y 

haata pequellos charcos en los que circularan ac;¡¡uas de diferentes 

colores y composición. Los que habitan en esos charcos, la9os o 

riachuelos formarán t1picas estructuras .. de personalidad" ~6 /. 

Bourdieu llama "habitus .. a ese tipo de estructuras de 

pensamiento, esto es, a esos especificas tipificaciones del 

34 Sato ea: ae9<m la fqraa en •ue ae ca.binan loa diferente• determnatea 
aocialea entre a1. 

35 Ver pa9. 1S4 

36 lnaiato en la neceaidad de recordar todo el proceao de conatituci6n del 
"•u:leto del incoanciente" •u• fuera reaellado en el capitulo correapondiente. S6lo 
teni6ndolo en cuenta •e podrA concebir. en toda su profundidad e•• poder de 
eatructuraci6n •u• tienen eato• diacuraoa y c6-o •• que van produci6ndo•• ••a• 
diferenciacionea provocada• por "loa determnante• aocialea de la conducta 
individual". Ver pa9. 96 y••·· 
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di•cur•o y de la experiencia que •on producidos por lo que yo he 

llamado .. determinante• social•• de la conducta aindividual''. 

llegCan él el .. habitu• .. •e define como: 

..... un •istema de disposicion•• durable• y tranat:eri
ble• a nuevas situaciones; eatructura eatructurada 
prediapuesta a actuar como eatructura eatructurante ... 

Al identificar•• con eaa definición, impl~citament• Bourdieu 

retoma (•upongo que conscientemente, aunque no recuerdo que él lo 

diga en ningCln lado) una conceptualisaci6n cara a la p•icolog~a 

eatructural. 

De acuerdo con el marco teórico de esa escuela: 

.. una eatructura de .signit:icación ••aquello con rela
ción a lo cual un elemento del mundo toma significado 
para el sujeto. H~.s exactamente, .se designa con ello 
una realidad operante que no tiene nada de objetivo ni 
de consciente (no es directamente observable y no tiene 
un contenido de conciencia) y cuya acción convierte en 
signit:icativos para un .sujeto los datos del mundo" 
(Hucchielli R.; i968) 

En esa estructura - como ea obvio para todo el que esté 

familiarizado con el estructuralismo - lo importante no son loa 

elementos sino la manera en que se organizan sus relaciones y la 

significación que éstos adquieren en relación a la totalidad 

estructurada de la que forman parte. Lo cual quiere decir que 

elementos iguales pueden cobrar diferente significación en el 

contexto de diversas estructuras. 

Esa estructura - que abarca los campos del afecto, de la 

percepción y de la conducta - será entonces, según Mucchielli, 

una especie de: 

.. forma activa y bien definida, pero 'vac.ia', que 
organiza dinámica e inconscientemente el mundo percibi
do y la conducta. y a Ja cual se refieren todas las 
palabras y reacciones descriptibles incluso si ello 



parece para Ja v!oti11111 una 'de~ormac16n permanente• de 
Jo real .. (Hucch.ieJJ1 R.; J.968; p.J.2). 

l.61. 

E•as ••tructuras - que permiten al individuo organisar •u 

experiencia presente - se forman bA•icamente durante los cinco o 

seis primero• aftoa de vida. Bon el efecto eapecífico de cierta• 

formaciones culturales implícita• en el lenguaje materno y ••P•

cificadaa primero en el concreto juego de experiencias en que •• 

produce la •ocíalisaci6n primaria y luego mediante toda• la• 

restante• experiencia• que van ocurriendo en la propia vida. 

Durante los primeros cinco afto• aproximadamente. tale• experien

cia•. en la medida en que no pueden ••r organisada• en el 

interior de previas ••tructuraa.afectivo-perceptivo-conductuales. 

•e transforman ella• misma• en modelo9 geraninalea aobre loa que 

•• ir6n eatruoturando la• experiencia• futura•. Modelos que 

pueden irse afirmando hasta transformarse en una definida 

eatructura de significación. 

Si 6sto llega a suceder. lo que permanece activo no es el 

recuerdo de los acontecimientos que la generaron y consolidaron 

sino su capacidad de prestarse o imponerse como un .. or9anizador" 

de los datos de las nuevas experiencias 37 /. Las experiencias 

posteriores podrAn hacerlas más complejas. o las transformarán, 

pero nunca lle9arán a desaparecer en tanto estructura básica del 

37 que ea. preci•amente. como •e eatructur• el lenguaje del inconaciente. 
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inconsciente 38 Aceptando en principio la• propuesta• de 

aourdieu y de Muccielli que acabo de reseftar, podr6 ser claro que 

en cada sociedad, •• posible encontrar una variada serie de 

"habitus .. ( o estructura• atectivo-perceptivo-conductuale• ) con , 
relacione• complejas entre ellos. Cada tamilia constituye un 

.. habitus .. espec1.fico; como tambi6n ocurre con la• clases, las 

regiones y los grupos de edad, etc. 

* En este cap1.tulo •• completó otro paso en el rasonamiento 

que tendiente a elaborar criterios que permitan el disefto de la 

muestra cualitativa. El haber abordado el an6liaia de conceptos 

tradicionales en la teoría sociológica desde el punto de vista de 

sus capacidades como "determinante• de la conducta individual" 

permite tomarlo• como las 11.nea divisorias b6sicas de una .. griila 

o sistema de casilleros conceptual .. que, mediante toda• sus 

combinaciones, no• indica, en principio, cuales son los 

casilleros que habría que llenar para obtener casos típicos; esto 

es, en los que se produjeron sujetos como efecto de un cierto 

entrecruzamiento paradigmático de discursos. 

Pero también se completó, en alguna medida, el planteamiento 

tendiente a determinar de que manera interpretar la relación 

individuo/sociedad. Si en el capitulo anterior se mostró cómo 

interviene la cultura en la formación del sujeto individual, en 

este capitulo el tema fue el de las especificas estructuraciones 

de esa cultura. Si el discurso se babia rebelado, en el capitulo 

38 Las instituciones que provee esta escuela para la 
interpretación de los problemas que estoy abordando es de gran 
utilidad. Sin embargo, no está excenta de ambiguedades y problemas 
no resueltos. Por tal razó en un próximo trabajo habré de abordar 
este de manera más especifica. 
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anterior, como uno de los núcleos fundamentales en aquella in

fluencia de lo cultural sobre la aicolo91a individual, en 6•te •• 

delinearon al9unaa cate9oriaa que indicaban 61'ftbito• e•pec1fico• 

de circulaci6n, produccion y consumo de e•o• diacur•oa. De esa 

manera, •i lo• "determinantes sociales de la conducta individual" 

•on verdaderamente eficace•, lo son en tanto or9anisan la• coor

denadas en el interior de las cuales loa sujetos individual•• 

adquieren su especifica conformaci6n. Y •i esos determinante• de 

la conducta individual •• pueden convertir en criterio• por medio 

de ~os cuales podemos reconocer la medida en que el discurso 

individual puede ser reflejo o testimonio de diacurao• social

mente vi9entea, ello ocurre por~ue la ain9ularidad de lo indivi

dual no anu.la las 9eneralidadea de· las que ese individuo ea 

efecto; en tanto efecto de un determinado entrecrusamiento de 

aquellos determinantes •aciales. 

Lo que sin embar90 vale la pena tener en cuenta es que no 

todos esos particulares entrecrusamientos son relevantes desde la 

perspectiva de un cierto movimiento social en determinado pa1s; y 

si bien no sabemos cuáles exactamente son relevantes, si podemos, 

en principio - a partir de la investigación de fuentes historio

gráficas - determinar en cuales no hay posibilidad alguna de 

que aparezcan elementos que representen algún interés. Las 

estructuración de la muestra deberá entonces recurrir a infor

mación histórica que permita la selección de los casilleros que 

deben ser llenados. Pero antes es menester desarrollar aun un par 

de conceptos que son indispensables para la buena definición del 

abordaje. 
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Tanto en el capitulo primero como en 6ste, la expoaici6n 

abord6 aapectoa predominantemente sincr6nicoa del objeto. Sin 

embarvo ya que lo propuesto es hacer una eatudio del poaible uao 

de la• .. h•itoria• o relato• de vida en el an6li•i• de un 

movimento aocial, •• neceaario entrar en el an6li•i• maa 

especifico de la• condicione• venerale• en que eao• movimiento• 

pueden llevar a formarse y la manera en que las .. historia• de 

vida" pueden colaborar en su investi9aci6n. Teniendo en cuenta 

eato, .en el pr6ximo capitulo deber6 delinearse, dentro de la 

brevedad.requerida por un trabajo cuyo objeto no ea deaarrollar 

una teorisaci6n sobre 6atos aspectos, una ima9en m•• clara de loa 

aapectoa diacr6nico• del tema; y ••t9 particularmente en. dos 

direccione•: 

1) la definici6n de lo que es un movimiento social y dentro 

de que condiciones •• poaible decir que tal movimiento 

ae ha constituido. 

2) la estructuración de esos movimientos dentro de ciertas 

situaciones tipicas en la constituci6n de la• formacio

nes sociales. Esto ea: tanto en situaciones de con

solidaci6n de sistemas he9em6nicos como en otras en 

que, dada la ausencia de interpelaciones socialmente 

compartidas. se estructuran periodos más o menos pro

longados de "crisis orgánicas". 



CAPl'l'ULO IV. 

LUCRA• HlllHIDCO•ICA• Y MOVIMISllTO• •OCIALS• 

La conceptualización hasta ahora esbozada ea pertinente para 

cualquier objeto de investivaci6n que utilice el testimonio de 

"historia de vida". Pero dado que el objeto de esta tesis es el 

de producir una teorización que permita el uso de esas "htatoriaa 

de vida" en la investivaci6n sobre un movimiento social (y, más 

ain9ularmente aún, un movimiento social de base juvenil) se torna 

necesario discutir ahora tanto el concepto de "movimiento social" 

como aquello• otros.que se refieren a una caracterización sobre 

el tipo de "orden" en el cual esos movimientos tipicamente pueden 

llevar a conformarse. En el análisis de este capitulo se abordará 

pues esta última cuestión, centrando el interés, particularmente, 

en los siguientes temas: 

1.- los posibles origenes de un movimiento social y 
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2.- la relación de eae movimiento social con la sociedad 

9lobal. 

Pe•• lo reconocido de su importancia para la comprenaión del 

cambio social, la teorización aobr• la acción colectiva en 

general, y aobre la formación de movimientos social•• en par

ticular, ha permanecido muy poco explorada por loa teóricos de la 

aociedad. Y no aiempre ••a auaencia ha aido f6cilment• explica

ble. 

Si ~-P.ra cualquiera ea comprenaibl •. __ tal ausencia· en el caao 

de las corrientes teóricas de corte conservador, :§>OC:-•jemplo~ lo 

•• mucho menos en el caso de teorias sociales que pretenden 

fundamentar una opción revolucionaria; tal .•• ···é1 caso del marxia-

mo. 

Como ea Ampliamente sabido, toda la historia de la teoriza

ción marxista está intimamente ligada a una u otra forma de lucha 

por el socialismo. Dados esos antecedentes, seria legitimo 

esperar de ella - como ya insinuara - una amplia y profunda 

elaboración sobre temas tales como "la formación de movimientos 

sociales" o "la estructuración de actores colectivos". Sin 

embargo,- el 1 o no ha ocurrido. Por el contrario, la ausencia de 

eaa teorización es uno de los problemas más notables con los que 

se han enfrentado sus cultores. Afirmar eso no significa, sin 

embargo, que en nada haya influido el marxismo en la construcción 

de un instrumental analitico capaz de encarar exploraciones 

teóricas que apunten a investigar sobre los movimientos sociales. 
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Pero permite en cambio pensar en que, para poder aprovechar esos 

aportes I¡ •• necesario reconocer cu61 ha sido el obst6culo 

principal que el marxismo ha encontrado, en su perspectiva 

ideol69ica, para obtener mejores frutos analiticos de su preocu-

paci6n por los cambios sociales. Reconocer esos obst6culos 

permitir6 utilisar sus aportes te6ricos evitando sus error•• de 

perspectiva. 

Tal como mostr6 •n otro trabajo 2¡ la teorisaci6n marxista 

sobre la sociedad capitalista y sus cambios tom6 la forma de una 

teoria evolucionista de la sociedad en la que el elemento activo 

era, en última instancia, el cambio evolutivo de las fuersas 

productivas. P••• a la 9enialid~d y sutileza de su construcción 

teórica, la· arquitectura de Sl Cap¡i.\al descansa finalmente en esa 

convicción. Es cierto que las llamadas "obras históricas•• hacen 

creer en que para Marx, la acción po.litica podia establecer 

cambios en la dirección en que se desarrollan las sociedades. 

Pero, en todo caso, esos aspectos - intimamente vinculados a una 

m6s general teorización sobre la politica - nunca fueron eficaz-

mente desarrollados. Todo un amplio sector de los teóricos 

marxistas - tanto de las tendencias más reformistas de la social-

democracia europea como la más decididamente revolucionarias, 

ligadas a la revolución bolchevique - compartió explicitamente la 

versión economicista 3 ¡: En unos casos. para sustentar una estra-

que por otra parte permeaa toda la tesis. 

2 cf: Saltala .. eebia; 1985; 

Colletti ha sido uno d• los autores contemporan•o• a qui6n m6a preocup6 
este aspecto "•volucioni•ta" que habria de d••eaibocar en el .. teriali•
dial6ctico. Tal preocupaci6n •• ya evidente en •U estudio •obre las teorias de 
la "cat6•trofe" que circularon en el marxi•- europeo de principios de siglo. 
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te9ia de reforma• 9raduales 4/. En •l otro caso. para demostrar 

la inevitabilidad hist6riea de la Revolución Social 5 /. En 

••• contexto, •• absolutamente eomprenaible la auaeneia de una 

bien elaborada teoria de la acción aocial: si la marcha hacia el 

aoeialiamo es preaentada como al90 ineluctable, •• casi total

mente superfluo cualquier rasonamiento sobre .,forma• d• aeei6n., o 

de "or9anisaei6n .. capaces d• impulsarla: y, mucho mil• superfluo 

a6n el inda9ar sobre las ''condicione• que permiten o ••timulan 

la partieipaci6n politiea d• la clase obrera en el eafuerso 

revolucionario". P••• a los limites d• su teorisaei6n alter

nativa, el m6rito d• B•rstein 6 / fue el de haber llamado la 

atención sobre ese problema en época~ muy tempranas de la tradi

ción marxista. 

Bn el otro polo de esa misma tradiei6n, •l eeonomieismo ae 

uni6. a una teoria politiea de corte voluntarista. En esta 6ltima 

vertiente, al apostar a una simplificadora teoria del pasaje 

entre clase-en-al y clase-para-si, la teorización de la politiea 

se redujo al razonamiento sobre "las técnicas de organisaci6n de 

Colletti ( 1978: lntroducci6n). 

' que .... ponla el acento en 1a propa9anda •obre la• .. ravillo•a• virtud•• 
de la •ociedad futura que en el inventar forma• polltica• para concretar e•• 
cambio. Tal e• el ca•o tipico de lo• diri9ente• ... importante• d• la Social
de1a11cracia Al ... na de principio de •iglo. Ver, por ej ... lo, Kaut•k7 K. (1975: 
1'18: 1'80) 

:; D-•traci6n que parecia indi•penaable •i •• queria ani-r a la 
poblaci6n a ... render el ••crificio de la acci6n revolucionaria. Ver Lus.-burg • 
•• (1'80) 

6 cf. particularmente en earatain, z. (1982). 
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un partido" 1¡ que descansaba tanto en el hero1amo. d•ciai6n y 

habilidad organizativa d• sus militante• como, tambi6n en eat• 

caso. •n "la necesidad" de una hiatoria a la que dec1a inter-

pretar. Siendo pensados. los partido• pol1ticoa, como una emana

ción de laa el••••· poco era lo que deb1a pensarse sobre au real 
,---

poaibi l idad de impulsar formas colectivas de acci6!'.· __ En la 

tradici6n conservadora. por au part•. se alternaron dos tipos d• 

enfoque sobre ese tipo de mov.imiento•. '< 
,Preocupado• por el avance de los movimiento• aoc:ialiataa y 

anarquistas que se produjo •n Europa desde •l 6ltimo tercio del 

aiglo pasado hasta la prim•ra guerra mundial, una serie de 

autores. entre los que se destaparon Le Bon (1973) y Tarde. 

dieron. sobre los or1gene• de eso• movimientos, una imagen de 

fuerte irracionalidad: seg6n esa vertiente, la muchedumbre ea un 

conjunto de individuos en quienes la capacidad de raciocinio 

individual desaparece: aplastada por la sugestión colectiva. En 

cada uno de los miembros de una multitud se produce un retroceso 

a periodos evolutivos muy anteriores; siendo en esa medid~. cada 

uno de ellos, presa t•cil de la manipulaci6n de sus líderes. 

Un segundo momento de esa teorización de cu~o conservador se 

estructur6 cuando, a partir de los a~os 30, se produjo el auge 

del funcionalismo norteamericano. En el seno de esta corriente, 

la teorizaci6n relativ~ a las conductas colectivas pas6 a ocupar 

un lugar marginal: en tanto eran concebidas como exclusivo 

producto de situaciones eventuales de desequilibrio o de escaso 

1 Sae fue el tunda111ento del 6aito prolon9ado del ¿ Qu6 hacer?. Lenin, v. 
1. (•/d) 

l 
l 
~ 

4 
i 
1 
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acoplamiento funcional del sistema. 

8er6 reci6n Merton (1980) el que habr6 de dar al9ún lu9ar al 

comportamiento colectivo a partir de su teorización sobre la 

conducta anómica. Merton diatin9uir6 dos tipos diferente• de 
• 

conducta en lo que anteriormente era an9lobado, por el fun-

cionalismo, dentro de la amplia cate9ori.a de '"conducta desviada'". 

Uno de ello• ea la "conducta deaviada'" en aentido eatricto. Bn 

6ata. la ruptura con la normatividad aocial no ea el efecto de 

una falta de aceptación de las norma• sino de la búaquada de 

provecho paraonal: la lay ae viola para obtener beneficios. La 

conducta inconforme. por el contrario, rechaza laa norma• 9rupa

le• e intenta suatituirlas por otras; actúa pues en el interior 

da una le9itimidad alternativa a la vi9ente. 

Pero si con la teori.a de la anomia de.Merton se introdujo, 

en el funcionalismo, una óptica capaz de ima9inar una teorización 

positiva sobre la acción colectiva, en loa hechos se produjo la 

paradoja de que la teorización funcionaliata sobre la acción 

colectiva. en la que Smelser tubo el mérito principal. i9norari.á 

gran parte de esos aportes. retomando, en cambio. los postulados 

originales del estructural-funcionalismo parsoniano. 

Para Smelser (1968). la acción colectiva ea la respuesta a 

alguna perturbación en alguno de los componentes de la acción 

social. El comportamiento colectivo tiende a reequilibrar el 

sistema eliminando la situación·de incerteza que caracteriza toda 

perturbación de aquel tipo. 

Lo que hace posible esa movilización colectiva ea la apari

ción de "una creencia generalizada". Y los distintos tipos de 
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creencia que él conceptualiza le permitirán distinguir diferentes 

cla••• de movimiento social. 

Seg6n la aínt••i• que hace Melucci aobre ••t• autor, la• 

condicione• para que •• produzca la aparición d• un movimiento 

social son la• aiguientea: 

1.- una prpp•n•iºn ••tgugtural: ••to ••• la existencia de 

recursos y condicione• estructurales que permitan que 

eaa acción pueda verificar••· 

2.- una cierta \cpai6p: esto ea. la disfunción o el dese

quilibrio en alguno• de loa componente• de la acción 

social. 

3.- una sre•pgia qwneralig.da: que percibe lo inminente de 

la amenaza provocada por aquel desequilibrio; lo 

atribuye a alguna fuerza extraordinaria y responde a 

esa sensación de agresión mediante una acción colectiva 

que, según su utopía, habrá de solucionar todos los 

males. Esto es, le atribuye poderes también extraor

dinarios a la propia movilización. 

4.- la mgyiligacióp en nombre de los fines proclamados por 

la creencia generalizada. 

s.- el contrgl social: una especie de acción contraprodu

cente surgida desde el propio sistema; que de es• 

manera procura impedir su transformación. 

Superando el esquematismo funcionalista, la discusión 

llevada a cabo en las últimas dos décadas fue bastante más rica 

que las anteriores teorizaciones sobre este tema. Entre estas 

teorías, creo oportuno destacar dos tipos de abordaje que pueden 
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aportaron hip6te•i• interesantes: que fueron parcialmente ex

plorada• durante al an6li•i• cuyo informe •• •l objeto de ••ta 

Te•i•· 

Uno d• ••o• abordaje• hace incapi6 fundamentalmente en , 
cau•a• d• tipo p•ico-•ocial y puede, P••• a la• diferencia• que 

exi•ten entre •u• cultore•, ••r caracterisado a partir de cierto• 

ra•go• en lo• qua aquello• mo•traron homogeneidad de criterio•. 

Todo• ellos comparten una misma hipóte•i• b6•ica sobre loa 

orígenes de lo• movimiento• social••: que puede •intetizar•• en 

la dupla conceptual .. fruatraci6n-agreai6n ... Esto e•: que el 

movimiento aocial •• al producto d• una frustración colectiva

mente experimentada y que ea ella lo que impulsa a sus componen

te• al ataque contra otras fuerzas a la• que consideran .. cul

pable• .. de la frustraci6n. 

Bn este grupo de teorías pueden distinguirse las siguientes 

hipótesis: 

1.- la hip6t••i• de aao•n•o/oaída. 

Según esta hipótesis, el movimiento social se produce 

cuando, luego de un más o menos prolongado período de 

bienestar económico, se produce una brusca interrupción de 

ese ciclo ascendente. En ese caso, las expectativas de 

mejoramiento - que uno u ótro sector había alimentado se 

frustran, dando lugar a una respuesta agresiva. 

2.- la hip6t••i• de la• "expectativa• oraoient••" 

Que tiende a aplicarse cuando, por alguna razón, las 

expectativas de mejoramiento en las posiciones sociales de 

algún sector crecen con mayor rapidez que la capacidad del 
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•i•tema para ••tisfacerlas. 

3.- la bip6teai• de "privaoi6n relativa". 

Que se aplica cuando cierto grupo comiensa a medir au 

propia capacidad de sati•facer sus nece•idade• con un grupo 

de referencia que gasa de nivele• mucho más altos de satis

facci6n. 

4.- la bip6te•i• de "percepci6n de movilidad deacendente". 

Que demuestra su utilidad cuando un cierto grupo •acial 

percibe que •e han acortado las distancias con grupos que 

anteriormente estaban en posición muy inferior, sea por 

ascenso inesperado de aquellos o por el propio descenso en 

loa niveles de vida del aeptor que ha de movilisarse. 

5.- La bip6t••i• de eaiatencia da una· "percibida incongruanoia de 

•tatua". 

En este caso. la movilisaci6n ocurre cuando algún 

sector de la sociedad percibe que existe un distribución 

desigual entre los componentes normales de su propio status: 

particularmente cuando ello ocurre entre aspectos tal~a 

como: riquesaa: prestigio o poder. 

Desde una 6ptica ya no de tipo paico-social sino más bien 

político-estructural. c. Tilly (1986) considera que uno de los 

determinantes más frecuentes de la movilizaci6n colectiva ea la 

ocurrencia da proce•o• da entrada o expul•ión ma•iva da cierto• 

••ctore• hacia o desde el interior del •i•t•ma político o, en 

todo ca•o. de poaicion•• má• central••· en el interior del mi•mo. 

hacia posiciones más marginales. 
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HA• adelante retomar6 el an6li•i• de estas corrientes 

explicativa• tratando de ver su poaible utilidad en la explica

ción de la movilisación juvenil de loa aftoa sesenta. 

Baste por ahora seftalar que un defecto coman a amba• e• el 

dar por •entado que lo• •eotore• •ociale• que entran o ••len del 

•i•t ... pol~tioo, o aquel otro que •e ve ~ru•trado ~ reaooiona 

agre•iv ... nte e•t6n ya previamente constituidos: por lo que la• 

oondicione• de e•• oonatituoión cOlllO grupo no aon introducid•• 

oomo parta da la teorisaoi6n •obre au 1110vilisaoi6n. Dicho de otra 

manera: eaaa teoriaa proponen una explicación aobre la eventual 

movilisación de un cierto grupo aocial: pero no dicen nada 

reapecto a las condiciones que hicie~on posible la propia exis

tencia del grupo· que habrá de emprender tai acción. 

Comparto con Melucci (1979 y 1982) la idea de que cualquier 

teoria de la acción social que no se refiera a este segundo grupo 

de problemas (el de la constitución de los grupo• que se han de 

movilizar) ea insatisfactoria. Comparto también con Melucci la 

idea de que una parte importante de esos movimientos sociales (e 

indudablemente aquel que me he propuesto teorizar) son movimien

to• sociales clasisticamente determinados. Difiero en cambio con 

este autor en la forma en que se representa esa participación de 

las clases sociales en un movimiento social. 

Fiel a la tradición teó~ica marxista - y parcialmente 

también la no marxista - referida a las clases sociales, Melucci 

las concibe como un conjunto de actores determinados en su 

actuación por ,.los intereses que se desprenden de su especifica 

situación estructural,.; tanto por su ubicación en el modo de 
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produeei6n eomo por su eapaeidad para apropiar•• d• los recursos 

de poder politieo. Al poner el acento de la definiei6n en la 

•fieaeia de loa ~aetor•• ••truetural•• eomo de~initorios de 

"int•r••••"• que comparten los miembro• de una mi•ma ela••· la 

tendencia a penaar a "la elaae" eomo un "9rupo potencial" impide 

romper eon •l eaquematiamo eon el que tradicionalmente •• ha 

en~rentado ese tema. 

El encarar el tema de las clases mediante el eoneepto de 

"determinante social de la aeei6n individua1 •• permite. en cambio. 

dos ventajas: 

1) se neutraliza la muy instalada tendencia a pensar •n"las 

el•••• aociale• eomo "9rupos" que actúan eomo tal•• - o 

pueden 11 e9•r a haeerl o no bien su• inte9rantes ·auperen 

los equivoeos de su "falsa conciencia" y 

2) permite que la elase pueda ser mueho más fácilmente vista 

como un in9rediente más - aunque muy importante - en el 

conjunto de los in9redientes que pueden orientar la 

acción de los miembros de la sociedad; convinación 

especifica, por otro lado, que no puede ser "adivinada" 

en el campo de la teoria sino "descubierta" en el de la 

práctica; ~ea produciendo cierta acción politica 

tendiente a eons~ruir una alternativa de poder o 

construyendo una interpretación de acciones concreta

mente ocurridas. 

Dada esta convicción, los razonamientos subsecuentes se 

apoyarán en la conceptualización desarrollada en los dos primeros 

capitulas de esta segunda parte. 
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B. LOS MOVIMISMT08 80CIALS8: UMA DSPIMICl6M OSMSIULL a¡ 

Con el objeto de determinar la particularidad de la ,.acci6n 

colectiva .. a la que habr6 de referirme, llamar6 .. movimiento 

aacial,. a una ,.contiguraci6n social limitada,. conatituida en 

torno a una lucha por determinada reestructuración de laa rela

ciones de poder en el interior de una tormaci6n social • 

. El empleo del concepto ,.conti9uraci6n aocia1 •• cumple con la 

tarea de hacer notar que la contormaci6n exitosa de un movimiento 

aocial 9/, supone siempre la eatructuraci6n de un cierto tipo de 

interrelaciones en un conjunto m6s o menos amplio de individuos. 

Estos no necesitan conocerse personalmente entre si. Pero al, en 

cambio, es necesario que todo• tengan una cierta imagen de la 

presencia 7 tipo de acciones previsible• en lo• restante• y que, 

al miamo tiempo, ••a apariencia y accione• eapecificas ••an 

valoradas poaitivament• 7 conaideradaa como propias. 

Lo de "limitada .. , por su parte, tiene como tunci6n indicar 

que el conjunto ,.contiguraci6n social,. no incluye la totalidad de 

la sociedad nacional correspondiente sino s6lo a una parte de 

ella. Lo cual indica que el movimiento social, si bien puede 

desarrol.lar una identidad singular (sea en tanto movimiento 

social o alguna otra del mismo .nivel de generalidad), lo hace sin 

que sus integrantes lleguen a perder la identidad nacional; lo 

8 Si bien no reto111ar6 en este capitulo au teorisaci6n, uno de loa autor•• 
que -'• t-.rano ba desarrollado la t ... tica de loa -vi.U.entoa social•• ba sido 
sin duda Touraine, a.(1978). Lo tertil de su taorisaci6n puede c09Probar•e en 
la serie de inveati9aciones que •• han ori9inado en su teoria. Sn M6aico, un 
ei ... lo de ello•• Zer91e60, s. ( 1981). 

9 -•do aqul de una -n•ra parecida a la que tuera 1116rito inicial en 
•orbert Sliaa. Ct: Saltalamacchia (1984) 
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que tiene consecuencia• cuando, por una u otra ras6n, ••a• iden

tidades parcial•• son sometidas a interpelaciones 101 •n la• que 

••antepone la identidad parcial con la identidad nacional ll¡. 

Al mismo tiempo, los movimientos sociales, conformAndo•• en 

el interior de un sistema nacional de relaciones de fuerzas, han 

de sufrir un cierto control ideol6gico y represivo (centralizado 

en y desde el estado) y la confluencia o rivalidad de otros 

movimientos sociales. Y como se expondrA en el próximo apartado 

12¡, serAn partícipes y herederos de las condiciones "hegem6ni

cas" o "no hegem6nica•" propias de la sociedad en que existen. 

En tanto configuración social, los movimientos sociales no 

•• caracterizan necesariamente por la presencia de una d~rección 

y una organización unificadas. Por el contrario, lo mAs frecuente 

es que existan varios centros de organización y direcci6n y, en 

todo caso, alg6n tipo de coordinación entre ellos. MAs que por la 

presencia de una organización social unificada, un movimie~to 

social se expresa en la constitución de una cierta ideptidad 

gglestiya 13/. Identidad que se asienta en una cosmovisión com-

partida y se expresa tanto en ciertas conductas y exteriorizacio-

nes simbólicas como en la delimitación de un determinado n6mero 

lO Sl concepto "interpelaci6n" fue u.ado por Althu.•er en el articulo 
"ldeolopla y Aparatos ldeol6picoa de Batado"_y fue retomado, entre otros, por 
s. Laclau. 

11 esa fue, eaacta•ente, la coiruntura que perllliti6 el derrwabe de la 
podero•l•i .. aociald.-ocracia al ... na a principio• de siglo. 

12 ver pa9. l.92 

13 sobre este t•-· recordar lo dicho el capitulo 2. ( Ver p&ga. 96 y ••·) 
l' ta.bi6n en el capitulo 3 ( ver p&gs. J.33 l' ••·>· Sobre la relaci6n entre 
movimiento• social•• • identidad, ver tambi6n Helucci, A. (J.98J.) 
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de opo•icionea. Esto ea, en la presencia m6a o menos clara de un 

'"noaotro•'" y de uno a varios "ello•'" 14 /. 

Eaa identidad colectiva sólo se mantiene vigente si, por una 

u otra via, sus componente• han llegado a transformar en propio , 
un conjunto de pautas de conducta y los consecuente• premio• y 

caatigoa en relación al buen o mal cumplimiento de la• miama• 

15¡. 

La conformación de eaa identidad colectiva •upone, al mismo 

tiempo, en mayor o menor medida, según la fuersa alcansada por el 

movimiento aocial, una transformación de identidades e identifi

cacionea personales: que eat6 en los cimientos del perdurable 

auto-reconocimiento de sus miembros como parte de ese movimiento 

16¡. 

La identificación es un proceso por medio del cual un sujeto 

asimila un 'specto, una propiedad o un atributo de otro y se 

transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de 6ste. Tal 

como fuera expuesto en el capitulo anterior, cuando el ser humano 

se introduce en el orden familiar primero, y luego en los dife

rentes órdenes de lo social, realiza un complejo trayecto en el 

" Sobre el eonaepto de "Identidad" eon•ul tar varia• de la• ponenaiaa 
reunida• en Livoai (1983) F tatllbi6n Sriekaon (1982) F (1974): Levi-straua•, 
C.(org.) (1911) F Barber, C. (1983). 

15 Jntere•a aqul, en eate aentido, lo• argumento• e•pueatoa en el Segundo 
Capitulo de e•ta Segunda Parte en relaei6n a la produeei6n, difuai6n e 
in•titueionali•aci6n de laa ideologlaa. Ver la• paga.1~1 y ••· 

16 Tal, por ej ... lo, el r•eonoeiaiento de pertenencia al -viiaiento 
peroniata: que permit:l.6 a Per6n -ntener au liderasgo en aedio de -F diferente• 
aituacionea. T ... , •in embargo, que requiere de inve•tigaaionea que a(ln no han 
acabado~ 
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que •• va personalizando (y en nu••traa culturaa: individua

lisando) mediante una •erie de identificaciones que implican 

cierto• .. modeloa de conducta ... La identidad peraonal termina 

•i•ndo a•l la unidad 1116• o menos precaria de diferente• identifi

cacione• (ideal•• del yo) y papel•• aociales. conaecuentemente, 

la oon•tituoi6n ••ita•• el• un lllOVimiento aooial •• ••Pr••• en el 

predominio compartido da ciertoa "ideal•• clal sro .. ir cierto• 

papel•• aocialea: mientras que habrian otros .. sistemas identifica

torioa posible• .. que aer6n conscientemente - o quedar6n incons

cientemente - excluido• de toda po•ibilidad de aer compartidos 

y/o permanecer6n subordinados en la conformación de esa identidad 

tlpica 17 /. 

Si lo dicho ea cierto, la presencia de un movimiento social 

seria captable en la propia conducta individual, pero éste no es· 

un proceso en el que sea afectado sólo el individuo. Dado que las 

institucion•• social•• no existen miaa all6 de loa individuos que 

las conforman, la suerte corrida por los procesos identificato-

rios indivi·duales terminará reflejándose, de una u otra forma, en 

las instituciones en las que esos procesos se desarrollan 1ª/. 

Poniendo el acento en éste relativamente poco elaborado 

concepto de .. identidad" pretendo descartar, al menos, dos tipos 

de conceptos que me parecen equivocados cuando son usados para la 

comprensión de un movimiento social. Me refiero a los conceptos 

17 Sl t- de la :Ldent:LUcaci6n e• abordado por rreud en "P•i,cploala de la• ••H " antliail del rp". 

U Sobre la• tran1torMcionea •ufr:Lda1 por 11Da de eaa• :Ln1tltue1:Lone• 
burocrttica• durante el periodo 1971-1975, •e puede ver, entre otra• coaaa : 
Saltal ... ccb:La: 1977 ( mi .. o) 
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de .,aond:l.a:l.onea .. (económicas, sociales o cultural••) de la 

acción; y a<an el mlis equivocado de .,:l.nteraca:l.6n". 

11:1 concepto de .,condiciones .. , en su forma m6s usual, remite 

a una variación meramente externa, que se impone aobre los , 
individuos. ll:aa variación explicarla cambios en la conducta 

individual pero ella misma, en cambio, sale del campo de la 

explicación. Al mismo tiempo, la variación en la conducta in

dividual adquiere una imagen sumamente mec6nica: aer:l.an siempre 

loa mismos individuos loa que, dadaa c:l.ertaa condia:l.onea, se 

lansan a la acción: acción que no hubiese ocurrido si eaaa 

condiciones hubieren aido diferentes. Desde esta óptica, laa 

peraonalidadea individuales se mantienen en todo momento intactas 

e inalteradas; el acontecimiento parece ocurrir por ella• pero 

fuera de ellaa. 

Como la mayor parte de loa conceptos usados en ciencias 

aociales. el de .. condiciones., tiene cierta utilidad; pero limita-

da, en cuanto crea la imagen de una mecAnica meramente externa en 

la relación entre los componentes del movimiento. Se pierde la 

idea de que esas .. condiciones .. , cuando son relevantes, lo son 

porque de un modo u otro bap afectadg el prgpig ser ogqial da lgs 

ipdiyidygs a lgn que aypyc::tameptc nmycyen ... 

El concepto "interacción.,·. por último, suele reforzar aún 

más esa idea de exterioridad. Los componentes de la interacción 

suelen asemejarse a átomos -o bolas de billar- que chocan entre 

s:I., siendo afectados en ese entrechoque sólo la intensidad y l·a 

dirección del movimiento de cada uno. Según aparecen los átomos 

en la mecánica clásica, los individuos son presentados como 
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autónomos e independientes; como un "ego" y un .,al ter"; un ''yo" Y 

un "otros", que construyen lo social como mera consecuencia de au 

relación; como el fruto de un inter6a común percibido por in-

dividuos en esencia ego~staa y racional••· 

Sa imposible en eata aede hacer una cr~tica cabal de eaoa 

supuestos. Pero no hubiese sido conveniente en cambio dejar 

t6cito mi desacuerdo con ellos; pues el tipo de abordaje empren

dido aqu~ ae baaa justamente en la asunción de preaupueatoa 

teóricos absolutamente diversos: el prgs••g dw sen•tityqidp de 

lp• mqyimieptg• apgialea ••· al mismp tiempg. yp prpg••g de 

r•fqrma o r•••trustyraqi6p de l•• porngp•lid•d•• do •Y• p•rt&si-

pante•. Retomando 

(hacia un objetivo algo diferente) ·una formulación de Oscar 

Landi. puede afirmarse que todo movimiento requiere de: 

"determinados principios de individuación a través de 
los cuales se aceptan y estimulan ciertas identidades 
pol1ticas, se alteran y resignifican otras, se estig
mati:an a las no desea.bles" (O. Landi; .198.l, p. ) • 

En relación a aquellas perspectivas reseftadas, lo que.puede 

decirse es que: esqs heghos gyc pe presept.ap qgmg .. cgpdigigp•• .. , 

permiten mgdolar la aseiQn úpisa y exelysivamootc. •n t•ntp ogn 

gyh;ctiyamcptc yiyidoa, interpretad93 y yalgrados. Para el suje-

to, las condiciones de la acción aparecen como tales sólo si éste 

está preparado para asu~irlas, y son eficaces en la medida en que 

se transforman en parte de sus códigos interpretativos. Por ello. 

para comprender la eventual influencia de un acontecimiento en un 

movimiento !locial, es el "sentido atribuido" lo que nos importa 

tanto coma la ºocurrencia .. misma. Al mismo tiempo, esa atribución 
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de sentido ocurre en el plano, subjetivo e interaubjetivo, de 

ciertas relaciones social•• que tambi6n contribuyen a conformar 

el sentido de la acci6n 19/. La historiad• vida, en tanto t6cni-

ca de investigaci6n aparece, entonces, como uno de lo• caminos , 
importantes en esa procura del .. sentido .. que permitió ir con-

struyendo un tipo determinado de acción social; que permitió, 

como diri.a Gramaci, la consolidación de un cierto "sentido común .. 

20¡. Para cumplir con eae objetivo, lo• datos factual•• son 

importantes pero insuficientes. 

Como ya fuera dicho, cuando se rechazan concepto• tal•• como 

.. condiciones .. e "interacción'' lo que se rechaza es una conceptua-

lización demasiado mec6nica de loa movimientos sociales. En esa 

misma dirección, debe dirigirse la cri.tica al supuesto según ei 

cual los movimientos sociales son el resultado de la percepción, 

por parte de un cierto conjunto social, de la existencia d• un 

.. inter6s compartido ... 

Olson (1968) demostró que partiendo del supuesto según el 

cual los hombres son esencialmente egoi.stas y racionales, la mera 

presencia de un interés qgmúp no es suficiente para explicar el 

porqu6 los individuos han de afrontar los costos de una acci6n 

riesgosa para obtenerlo.· El cálculo de costos y beneficios, que 

es propio de todo individuo egoísta y racional, lo llevará a la 

conclusión de que la no participación es la vía para él más 

19 b el pr6aimo apartado pod-:6 verse c6mo este proceso lleva a 
consecuencia• radical .. nte diatinta• ae9un se eat6 en una aituaci6n de "crisis 
or96nica" o en "aituaci6n he9em6nicaa" prolon9adaa. Ver pa9a. 192 7 ••·· 

20 Sobre la definición vramaciana de sentido común y •1 
tratamiento que aqui. •• adoptó ver pa9a. '~" y •• •• 
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beneficiosa. La razón es la ai9uiente: •i •• participa Y •• •• 

derrotado, todo es pérdida: •i no se participa y la acción •• 

derrotada, no hay costos: si en cambio .na •• participa y la 

acción ea un éxito, el bien obtenido, en tanto •• común, benefi

ciar• también al no participante: con lo cual, para éste, el 

resultado ea pura ganancia: 9anancia 9ratuita pues no •• arries9ó 

nada para lograrla. 

La alternativa presentada por Olson para explicar la acción 

colectiva ea que ésta •• realiza cuando la acoi6n aoarrea benefi

oioa al participante por el mero hecho de participar, indepen

dientemente de loa reaultadoa. Entre esos beneficio• •• encueh

tran loa beneficios simbólicos: honor, preati9io, estima, etc. 

Lo que Olson no aclara ea que, en la medida en que sé reco

nozca la importancia de los bepefisigp simbólisgp, se parte ya de 

suponer un tipo de hombre diferente al del individualismo tradi

cional: que es la concepción de hombre a la que Olson suscribe. 

Para que el "honor", la "estima", el "prestigio" puedan real~ente 

funcionar como eatimuloa, de debe estar ante un hombre que com

parte con otroa --o. mejor a6n. que ha •ido conformado. junto con 

otros, en el interior de-- un conjunto de valor•• desde loa 

cual•• •• representa como importante y haata indiapenaabl• la 

opinión de loa que lo rodean. En este caso se acepta, como diria 

Gramsci, que el hombre es siempre un hombre-masa ~ 1 /: es decir, 

que define su identidad en el interior de una serie de "grupos 

primarios" y "secundarios"; internalizando positivamente ciertos 

valores y pautas de conducta con los consiguientes premios y 

21 Ver Q: 862-63; 1566; 1833-34. 
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casti9011. 

"º hay pue11 una deci11i6n meramente racional en la estructu

raci6n de un movimiento 11ocial ni hay un momento de dis9re9aci6n 

ab11oluta previa a la constituci6n del movimiento 11ocial Lo• 

individuos que habr6n de confluir en 61 participaban en una m6s o 

menos compleja red de in11titucione•: que fueron aquell••· justa

mente. donde se fueron produciendo los cambios de valoraci6n y 

percepci6n que hicieron posible tal movimiento. Como lo indica 

Alberoni (1976). la constituci6n de un movimiento social ea un 

proceao de fuai6n en el cual los elementos ori9inario11 cambian de 

11i9nificado y ae reestructuran en nuevas relacione•. Es evidente 

entonce• las dificultades que puede ~nfrentar un esfuerzo de 

reconstrucción s~ no •• cuenta con el teatimonio de los partici

pante•. 

Desde un punto de vista parcialmente distinto. Pizzorno 

(1975) 22 / enfatizó también e~ esa precondici6n de todo movimien-

to social: la de que exista una red previa de relaciones institu-

cionalizadas que permite la comunicaci6n entre los actores. Seg~n 

este autor. para que un individuo se movilice pensando en recom-

pensas sociales. debe previamente existir un "mercado" en el que 

esos beneficios sean socialmente apreciados como tales. Es en el 

interior de esas .. mercados .. que el actor puede prever los resul-

tados de su acción. En esas condiciones. la acci6n social puede 

ocurrir para defender ciertos sistemas institucionales. ante la 

amenaza de su erosión o. cuando esos ámbitos ya han inevitable-

22 "llarch6 d6-ocratie. action collective" papar no publicado citado por 
Melucci: 1982:p.180: nota n94. 
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estructurar nuevas identidades colectivas en que la acci6n in

dividual sea nuevamente previsible para los actores. 
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Aceptado el supuesto de una indispensable sociabilidad 

previa a la estructuraci6n del movimiento social, puede a9re9arse 

el supuesto se9ún el cual: la solidaridad que lleva a la aooi6n 

oolectiva a ciertos individuo• que viven en condicione• eatruc

turalea an6logaa, nace, en el plano aubjetivo, a partir de la 

••periencia de encuentro :r reconocimiento provocados por la 

vivencia de ciertos acontecimientos. Supuesto que retoma la 

intuici6n Durkheimniana que refiere la acci6n colectiva a ... _ 

atados de 9ran densidad moral .. 23. aclarando, por supuesto, que, 

como se advirti6 anteriormente, no basta la ocurrencia de un 

acontecimiento para que éste sea percibido o, al menos, sea 

percibido de una manera semejante, condici6n de posibilidad para 

que se 9enere la vivencia de .. encuentro y reconocimiento' a la 

que antes me refiriera; ésto hace particularmente compleja la 

investi9aci6n sobre la formaci6n de un movimiento social P.ues 

ello lleva a concluir que, al menos como "disponibilidad hacia 

cierto tipo de vivencias; percepciones e interpretaciones .. , el 

proceso que hiciera posible el movimiento social se había in

iciado anteriormente. Lo cuál es otra raz6n para entender que las 

.. historias de vida" pue<ien ser un medio indispensable en el 

23 con la aclaraci6n, •in embargo, de que Durkheimniana 
atribu:re a esos el car6cter de "efectos de una conciencia moral" 
propia de la sociedad :r diferente a la conciencia individual. 
Manera de enfocar el problema que •• justamente la que h• r•chasado 
••plicitamente en los dos capitulo• que anteceden. 
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"raatreo'' de aquellas vivencias y de c6mo fueron interpretada•, 

pero tambi6n de las condiciones que hicieron poaible la "disponi

bilidad" antes citada. Si bien toda• las teoriaa que a9rupara 

bajo el denominador de "frustraci6n-a9resi6n" se dedican a ex-, 
aminar la• causas de una eventual movilización, no se proponen en 

cambio, teorizar sobre las condiciones que hicieron poaible que 

un cierto 9rupo interpretase de la misma manera ciertos acon

tecimi.entoa; esto ea, que ae sintieran "frustrados" de la misma 

manera. 

Si las cosas fueran tal como estas teorlas la presentan, la 

investi9aci6n histórica •obre la emer9encia de un cierto movi

miento social no deberla ir demasiado lejos, pero •i en cambio ae 

acepta la 6ptica aqui propuesta, ea evidente que, combinada 

inevitablemente con otras t6cnicas, la utilidad intransferible de 

la historia de vida ea la de ser una vi.a apta para encontrar 

aspectos de esas vivencias que comúnmente se pierden por no 

constar en las fuentes escritas que es posible encontrar a poste-

riori. Tanto en el proceso de averi9uar cuales fueron (si es que 

existieron) las principales experiencias constitutivas; como en 

el de establecer la existencia o no de discursos comunes, es 

importante recurrir a fuentes secundarias y a las "historias de 

vida". Estas últimas servir•n ~ara develar "el sentido" que tenla 

la acción para los participantes, pero también, insisto, para la 

recolección de información sobre· ciertos hechos ~-1 ¡, que no 

24 Alberoni 11 ... a este proceso "status nascenti": Sobre 61 dice: "Sn 
... lia __.ida lo social se desarrolla en el '-bito institucional ~ bajo la fon.a 
de wida aotidi-a. SI "estado naciente" representa un -ato de discontinuidad 
sea bajo el aspecto institucional sea bajo el aspecto de la vida cotidiana". 
ss una forma particular en que se produce el cambio social. cr: Helucci (1976). 
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El haber aislado analiticamente los fenómenos relativos a la 

constitución de un movimiento social pude crear la falsa idea de 

que e•• emer9encia ten9a la fenomenolo91a propia de un cuerpo 

eatrafto que se impone al conjunto dentro del cual operarA en 

adelante. Si esto fuera asi, en nada deberla importar al analista 

laa condiciones propias del todo social en loa momento• previos a 

la irrupción de dicho movimiento. o, en todo caso, ai9uiendo con 

la ima9en de un cuerpo atacado por una cierta enfermedad, esas 

condiciones a tener en cuenta serian exclusivamente las ~e la 

relativa debilidad del cuerpo atacado; debilidad que habria 

permitido esa irrupción que pone en pelt9ro su anterior estabili

dad. No es esa, sin embargo, la óptica adecuada al estudio de los 

movimientos sociales. Por el contrario, esos movimientos son ni 

más ni menos que un sintoma que revela las caracteristicas del 

orden social en el cual emergen. La emer9encia de dichos movi

mientos sociales seftalan, efectivamente, cuáles son los limites 

precisos en que se encuentra delineado el carácter hegemónico o 

no hegemónico de una cierta organización de la sociedad. Tal es 

el tema sobre el cual me propongo entrar ahora; con el exclusivo 

propósito de seftalar una dirección en que deberla ser completada 

la investigación en un momento posterior y, al mismo tiempo, de 

insinuar un sentido en el que la propia imaginación del lector 

debería completar el cuadro que aquí habrá de presentarse. 
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En el Primer Capitulo a ••ta Segunda Parte 25 ¡ - y con el 

objeto de recordar la relativa modernidad de la rigura del "i" 

.dividuo" - •e trajo a la memoria el proceso de transición hacia 

el capitali•mo; alli •e dijo, ademá•. que aquel proce•o no •ólo , 
arect6 la manera en que se ••tructuran la• relacione• entre loa 

hombrea aino, incluao, a la propia rorma en que e•o• •ujetoa 

rueron con•tituidos. En una medida meno• extrema, e•a reeatruc

turaci6n de lo• •ujetos también se produce cuando ocurren cambio• 

m6s o menos importante• en la e•tructuraci6n de la• sociedad••· 

Tampoco en eato• casos no •on únicamente la• "relacione•" la• que 

aon tra•tornadas •ino la propia con•tituci6n de la• individuali

dades. Y ••to ocurre, ju•tamente, porque las relaciones •ocialea 

no son un "dato externo" a los individuo• que las encarnan sino, 

por el contrario, tale• relaciones, si existen, e• porque hay 

hombre• organisados de tal manera que espontáneamente las pro

ponen y reproducen 26 / • 

Visto desde esta óptica, el concepto de "hegemonia" cobra 

caracteristicas singulares. 

En la Introducción al Segundo Capitulo se recordó, además, 

cuál era la materialidad simbólica en la que se produce el proce

so de subjetivación humana. Y se dijo también que esa entidad 

simbólico-cultural constituye a lo social como una entidad abier-

ta; siempre sometida a luchas por una nunca lograda uniricación 

de sentidos; siempre sometida a las tendencias disgregadoras 

25 Vaasa las pa9s. fl..I., ss. 

26 Tema que puede comprender•• si •e recuerda lo arirmado en 
loa oap1tuloa 2 (ver paga. 96 y••·> y 3 (ver paga. l.30, l.31., 179-
~ ••·> 
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producto de aquella• lucha• y de la radical inauficiencia de lo 

aimbólico para captar la totalidad de lo real 27¡. cuando eaoa 

axioma• aon aplicado• al conocimiento de la eatructuración de lo 

aocial, loa proyectos que se proponen una unificación radical de 

loa sentidos de la sociedad se habrán de llamar "'proyecto• hege

mónicos"'; y el orden relativamente unificado que ellos pueden 

llegar a imponer cuando triunfan será llamado "'orden hegemónico"'; 

mientra• que las situaciones en las que los proyectos hegemónico• 

en pugna no llegan a imponer y/o consolidar au predominio habrán 

de llamarse, retomando otro concepto gramsciano, momentos de 

"'crisis orgánica"' 3 /. 

Los conceptos de "'unidad de olaae" 29 / y de "'volunt~d nacio

nal y popular" remiten a procesos diferentes. La constitución de 

la clase como actor colectivo, a la que Gramaci se refiriera al 

tratar el momento económico-corporativo, se concluye con la auto 

organización política 30¡, es una unidad que se produce y repro-

duce mediante la superación de las tendencias disgregadoras a la 

que toda clase esta sometida ( entre otras cosas, por la tenden-

cia diluyente con que las formas de la individualización y de la 

27 "•••l", juata .. nta, al •u• dlUMla ••• naimbra raaordando •u• 61 ••refiere 
al continente da lo no aimbolisado; da lo •u• para loa hoaibra no aaiata en cuanto 
forma definida • intarnalisada; lugar donde la• palabras no reinan. 

2B Sobre al concepto da Hegemonía en Ora .. ci ver Q; p. 1636-38; 2010-11; 
1518-19; 1435; 1493. Sobre el concepto de "crisis orgánica" ver Q; p.1602-13. 

29 que aegún al oramaci de la nota "Análiai• de aituacionea. Relaciones de 
fuer•••" ocurre en el "primero" ~ "segundo nivel da la• relaciona• da fuerzas 
social••"· et. Q; 1578. 

30 et. 'Análiaia de aituacionea. Relaciones de fuerza•"· Bl pri .. r nivel 
correaponde al "nivel económico corporativo: "disgregación o unidad aolo en el 
nivel de la obtención de beneficio• en la• condicione• de vida pero no en la par
ticipación política. 
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competencia atentan. en el capitalismo. contra eaaa formas de 

unificación) 31 /. En cambio, el momento de la creación de una 

"voluntad nacional y popular" •• el de la superación de las 

tendencia• contradictorias que hay "entre" laa claaea o frac

ciones de clase 32/. Ea a esta última forma de unificación que 

alude el concepto "hegemonia". Si entre ambas ideas hay alguna 

continuidad. 6ata sólo sólo puede encontrarse en la constitución 

cada vez m6s rica y compleja de un actor colectivo. Pero sus 

utilidades relativas. en cuanto al propósito de describir los 

procesos de unificación de lo social, son bien diferentes. Mien

tras los procesos de unificación de clase, en tanto entidad 

autónoma e independiente, han sido •~casos (y en la mayor parte 

de loa casos no ·pasaron de un proyecto al que apostaron las 

organizaciones revolucionarias, hasta hace poco, sin 6xito) las 

formas de unificación hegemónicas fueron la constante en todo lo 

que va de este siglo. en la mayor parte de las formaciones so

ciales capitalistas. 

Tal como fuera pensado por el teórico italiano. entre una •e 

sus condiciones de posibilidad. la creación de una "voluntad 

nacional y popular" exige la realización de un cierto Proyecto de 

Ración dentro del cuál pueda desplegarse un modelo adecuado para 

31 Mara ya ara conacianta da·aat• afecto diagragador da laa relaciona• da 
producci6n capitaliataa. Ver, entra otraa notaa. ( Sl Cap!tal:t.l: vol. 2 : p. 
403.) donde habla da qua al <&nico laso qua una a loa obrero• en la ... r••• ea 
el plan y la autoridad del capitaliata. Y tambi6n aua referencia• a laa el•••• 
en La ldaologla Alemana: (1958) 

32 Sata nivel. al qua•• la puada llamar "hagam6nico",( antecedido por un 
... undo nivel qua corraaponda al logro de la unidad polltica ll'lladianta un partido 
que la rapraaanta y produsca) •• al nivel en al qua •• obtiene una "unidad 
intelectual y •oral" en al interior da un bloque en •l qua participan miembro• 
da varia• el•••• y fraccionea. 
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la reaoluci6n de los conflictos de intereaes: modelo que debe ••r 

o.._.artido por y oompatible para la mayor parte, o al menos una 

parte importante, de lo• aectore• y clases que componen una 

cierta formaci6n social. 

Con el eventual triunfo de un proyecto he9em6nico, no desa

parecen los conflictos de intereses, o de perspectivas: conflic

tos en loa que, pese a la existencia de ese orden, continúan 

manifest6ndose las construcciones de ••ntido propias de las 

distintas entidades parcial•• de lo social. Deade esta perspec

tiva, todo proyecto he9em6nico encierra una radical precariedad: 

producto de una nunca 109rada suturaci6n de sus diferencias y· que 

obli9ar6 a un proceso mAs o menos constante de reor9anizaci6n y 

reorientaci6n. Pero lo que sí en cambio ese triunfo permite es 

que los conflictos se 9eneren en el interior de un campo en el 

que e• po•ible la ne9ociaci6n - actividad política de por medio. 

Es en ese sentido que la actividad política puede definirse como 

una tarea de rearticulaci6n permanente y, por ende, siempre 

li9ada a la constitución de modelos hegemónicos. Pero no basta 

la actividad política conciente para conquistar la vi9encia de 

esos modelos. 

El concepto "proyecto" - que se usara .anteriormente para 

referir a las articulaciones de sentido que procuran generali

zarse al conjunto de lo social - tiene la virtud de señalar el 

desarrollo de algo "con una cierta direcci6n y propósito". y 

permite por ende atribuir a "lo hegemónico" la idea de que los 

que participan en ese orden, se sienten compartiendo una com

unidad y un sentido. Es esa virtud justamente lo que llevó a su 
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utiliaaci6n en este apartado. Pero el hacerlo implicó, al mismo 

tiempo, correr el riea90 de hacer pensar que a la constitución de 

un modelo hegemónico se le atribuye un car6cter mucho m6a cercano 

a lo voluntario y conscientemente estructurado de lo que cor

responde a la verdadera sustancia de eae proceso. Se corre el 

peligro, quiero decir, de limitar el concepto de "constitución de 

un orden hegemónico" a las conducta• meramente racional•• 33 /. Lo 

cual para nada es cierto. 

Tal como se deeprende de las afirmaciones hechas en el curso 

del· trabajo, ninguna entidad social pueda eer penaada como el 

producto de una acertada voluntad política ni como algo que pueda 

lograse en poco tiempo y como el pro4ucto del acuerdo entre 

partee 34 ¡. Por e·l contrario, la estructuración de un "orden 

he9emónico" implica una verdadera reestructuración de las propias 

identidades políticas vigentes. Y es, en esa medida, un proceso 

aiempre prolon9ado y cruzado por m6ltiples y renovadas luchas 

simbólicas 35 /: por el enfrentamientos entre diferentes proyectos 

de reconstitución. El resultado de esas luchas, por otra parte, 

generalmente es bien diferente de lo que habían "proyectado" 

cualquiera de los actores que formaron parte del prolongado 

33 Usando este términio sea en su sentido de "adecuación de 
medios a fines" o en el de "conductas tendientes a 109rar los 
mayores beneficios marginaled posibles. 

3' Pue sobre tal ar9umento que se viene apuntando desde la Introducción del 
primer capitulo de esta Segunda Parte. Ver por ejemplo la reseña histórica en 
la que ae habla de la producción de la forma individuo en el proceso de 
transición al capitalismo. En pá9s. 71 y ss. 

35 l!sto ••, esfuer-r.os que pugnan por apropiarse de los significados 
socialmente prestigiosos de ciertos simbo\ os. De los cuales el movimiento 
hegemónico pretende convertirse en continuador; en tanto los redefine en el 
interior del propio proyecto. 
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proc••o de •u realisaci6n. Este termina siendo siempre diferente 

a lo que todos los participantes babi.an .. proyectado ... 

El concepto de .. orden he9em6nico.. tal como aqui. lo ven90 

d•••rrollando, corre•ponde a un cierto tipo de orden pero no a 

las formas de la• relaciones sociales en las que ese orden cobra 

vivencia. En ese tipo de ordenamiento, quiero decir, pueden 

mantenerse la explotaci6n de clas••· la diferenciaci6n social y 

la subordinaci6n política - tal como ocurre en el capitalismo-- o 

pueden ••tructurarse otras formas de diferenciaci6n, explotaci6n 

y lucha aocial - como ocurre en los pai.ses llamados .. de socialis-

mo real ... En todos los casos, sin embar90, la consolidaci6n de un 

determinado .. orden hegemónico'' .traerá aparejado la indispensable 

desaparici6n de ciertos actores, mi en.tras que otros serán trans-

formados o, en última instancia, mar9inados de los principales 

recursos de poder. En todos los caso, cuando •• haya conatituido 

un nuevo orden he9em6nico loa actor•• individual•• y loa coleo-

tivoa ~a no podr6n ••r loa miamoa que antea eran. Como ya fuera 

digbg en tgdg ese prge@nq de transfg~maciopes sgqiales. sgp lga 

agtgres los que qambian y ng sólg 99mg afirmara el yiejo y el 

pyeyo coptrastualismg 3~/. HJas reglas de jus:gg .. gye regul;ap sus 

relas;j,qpes 37 ¡. 

36 Cf. Salvattore Vecca (1982). 

37 Ese efecto de los sistemas hegemónicos· fue descubierto "en estado 
práctico" por aquellos teóricos y militantes peronistas que, en el debate con 
sus iguales marxistas, insistían en que, en la argentina " la clase obrera tiene 
nombre y apellido". Con lo que, frente a los teóricos marxistas, trataban de 
hacer notar que el concepto "clase" no se componía solo de individuos que están 
ubicados en ciertas posiciones en las relaciones de producción, sino que, además 
de eso, esos individuos tienen: 1) una determinada manera de concebirse a si 
mismos en relación al tipo y formas de lucha que son posibles y necesarias y 2) 
una determinada manera de concebir la acción políticas, etc.: y que era eso lo 
que era para ellos sintetizado en el apelativo de peronistas. Y que por eso no 
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Es s6lo el proyecto hegemónico el que puede articular esa• 

diferencias en una entidad con comunes atribuciones de sentido; 

o, dicho de otra manera, con un sistema de referencias más o 

menos unificado 3B /. 

Pero, si bien es cierto que las formaciones sociales he9em6-

nicaa •• constituyen con•tituyendo actores que les •on tipicos, 

también es cierto que esas constituciones nunca agotan a los 

seres que .. viven" en su interior. Como todo hecho simbólico, las 

identidades e interpelaciones sociales y políticas siempre dejan 

un "plus" no simbolizado; o que es simbolizado (y por ende con-

vertido en parte del juego social) desde otra• interpelaciones u 

otros proyectos n¡. 

Es ese plus (esto es: esa abundancia de sentidos) lo que 

explica la precariedad de todas las formaciones sociales; esto 

es, su posibilidad, siempre presente, de transformarse en otra 

cosa. 

Ahora bien, parte efectiva de la aludida precariedad de ''los 

proyectos hegemónicos" es la de su posible incapacidad de triun-

far, siquiera medianamente, en la reunificación de los sentidos 

en una cierta sociedad. A esas situaciones caracterizadas por la 

38 La historia de muchas de las modernas formaciones sociales, sobre todo 
en los llamados paises del Tercer Hundo, en los que la dominación externa impidió 
la consolidación de exitosos procesos de unificación hegemónica, puede 
interpretarse como la historia de luchas entre diferentes proyectos hegemónicos. 
Pro7ectos que, para triunfar, intentan la articulación, en su "interior", de la 
mayor parte posible de aquellos actores, actuales o potenciales, que forman parte 
del campo de las luchas interdiscursivas o que están en sus periferias; en tanto, 
hasta el momento, o habian sido poco significativos o que, por alguna otra razón, 
fueron dejados de lado de la escena política y por lo tanto no habian sido 
incluidos en ningún otro sistema hegemónico. 

19 Vale la pena recordar, en este momento, lo dicho sobre lo simbólico en 
las pa9s. 83 y ss. 
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ausencia de lazos orgánicos en el interior de una comunidad 

Oramsci le• dio el nombre de "crisis org6nicas". Crisis listas que 

pueden tener tanto una 

pronta resoluci6n como, , 
en cambio, pueden tam-

garse a lo largo de va

rias d6cadas. La "cri-

efecto de un debili.ta-

miento del sistema de 

referencias que mantie-

nen la coherencia o la 

armonia de una forma-

ci6n social nacional. 

Habrá entonces sociedades en las que, durante periodos más o 

menos 

prolongados, no se establece un orden unificado y estable. 

Tales fracasos en la constituci6n de un orden hegemónico 

pueden llegar a poner en cuestión la propia permanencia de la 

comunidad en la que se han estructurado'º/. En el limite extremo 

de esa crisis se encuentra la guerra civil y hasta la disolución 

de los antiguos lazos nacionales. 

Tal como ocurre durante la· vigencia de los "órdenes heg¡em6-

nicos", cuando se produce esa prolongación de las situaciones de 

40 En esta época, el caso más patéticamente parecido a esta forma de 
eventual- disolución es la que transcurre en El Libano. 
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"criais or96nica•• •• 9eneran actores t1picos, que or9anizan aua 

identidades y sus relaciones en el permanente conflicto; iden

tidad•• que, en el polo opueato al tipo ideal de "orden he9emóni

co", aon pr6otioa .. nte inoapace• de entablar acuerdo• y negooia

cionea duradera• entre ellaa; entrando en luoba• y repre•en

t6ndoae •ie111Pre el conllioto con otra• lueraaa oomo un "oonllioto 

suma oero"; en el que el propio logro de ob::letivoa •i-pre 

conlleva la p6rdida neta de loa adver•arioa. Es ::tustamente eaa 

creación de "actores t1picos" lo que tiende a hacer dificil la 

deaaparición de una "crisis or96nica" cuando 6sta se ha estable

cido por un tiempo miás o menos prolon9ado. 

Es justamente lo reiterado.de esas luchas intestinas lo que 

termina por edificar un sistema de· referencias de los actor•• 

caracterizado por el no reconocimiento de derechos a los otros 

actores de participar en una misma comunidad; las re9las son las 

de la 9uerra; sin que pueda reconocerse un "bien común" que 

salva9uardar. La generalizada aceptación de que no hay otro 

camino que "el de las armas" frecuentemente sólo puede int.er

pretarse en el contexto de esta particular situación de "crisis 

arg6nica ... 

No es la salida más generalizada, tal como antes se dijera, 

que el fracaso de un modelo hegemónico de paso a la disgregación 

definitiva de las form~ciones sociales en que las ocurre. Ellas 

pueden, en cambio, permanecer unificadas por la permanencia de 

ciertos sentidos compartidos - y que fueran el producto de 

anteriores luchas constituyentes por el dominio represivo de 

ciertas partes del conjunto social sobre las restantes y/o por la 
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falta eventual de amenazas exteriores. Pero, en todoa los casos, 

la naturaleza de las relaciones existentes entre las partea 

tenderá a la reiterada reproducción de un conflicto en los que 

cada participante intenta producir el aniquilamiento de sus , 
oponentes. 

Una de laa convicciones que estarán permanentemente im-

pl icitas en este trabajo --aunque el mismo esté lejos de presen

tar pruebas contundentes de ello-- es la de que todas la• luchas 

9estadas en la Argentina, particularmente desde 1955 en adelante, 

tienen como característica constante la de ser enfrentamientos 

entre este tipo de actores. Y que justamente por ello es que no 

podia resultar nada fácil encontrar re9las del juego que solucio

nasen lo• conflictos entre ellos. Cosa que posiblemente se pueda 

continuar diciendo hoy dia, aunque en condiciones aparentemente 

bastante diferentes. 

La importancia de éstas consideraciones para el tema que he 

propuesto para el análisis es, supongo, casi obvia. Uno de los 

temas sobre los que se debe estar alerta al analizar el sur

gimiento del movimiento social juvenil de los sesenta es el de 

los rastros de las luchas hegemónicas, y de la prolongada ,.crisis 

orgánica" en la constitución de éstos jóvenes y de sus disposi

ciones políticas 'I¡. 

41 Por supuesto, el obtener ideas precisas sobre este fenómeno implica la 
existencia previa de una 9ran cantidad de investi9aciones parcializadas, ya que 
alude a una diversidad de fenómenos muy 9rande: que implican a toda la sociedad 
y no sólo a una parte de ella. La escasez de esas reconstrucciones darán a este 
intento·un carácter inevitablemente parcial. 
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Z•'l'RODUCCIO• 

En loa capitulas anterior•• •• tubieron dos objetivos 

principales. Uno de ellos era el d• encontrar al9unos criterios 

que permitieaen predicar representatividad a las muestra• que •• 

pueden uaar en investi9acionea hechas con .. historias de vida". 

El •e9undo era el de contruir un esquema conceptual que apoya•• 

la interpretación de los testimonios de "historia de vida ... 

Con el objeto de enfrentar ambas problemáticas se elaboraron 

una serie de conceptos interrelacion~dos que 9iraban sobre un eje 

común. Se trataba de saber c6mo determina·r 1 o si9uiente: 

1 ) cuáles son los principales determinantes de la conducta 

individual, 

2) cómo introducir ese conocimiento en el proceso de elabo

ración de la muestra y 

3) cuáles son los criterios de representatividad que surg~n 

de ellos. 

Se dijo también que, mediante esa exposición, se obtenia un 

modelo conceptual que permitiria dar respuesta a ambos problemas 

a la vez. Pero esas a~irmaciones abren un interrogante cuya 

contestación es necesario eafrentar para evitar malos entendidos. 

Me refiero a la interrelación que se pretende que exista entre 

aquel sistema conceptual 

desarrollando. ¿cuál es 

y la investigación que se está 

la función metodológica de aquel cuerpo 

de conceptos interrelacionados? ¿Se trata e!!:_;caso de un .. marco 
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teórico" desde el cu61 (a la manera de lo pre•crito por •l 

paradi9ma hipot6tico-deductivo) deducir un •i•t•m• de hipót••i• a 

••r verificad•• durante la investi9ación? 

Si a•í fuera. los próximos paeoe deberían eer: 

1) la elaboración de la• presumible• con•ecuencias del 

modelo teórico en el an6liei• del movimiento juvenil en 

la Ar9entina, 

2) la elaboración de un •i•tema de hipótesis eobre ese 

movimiento y 

3) todos loe pasos de la operacionalisación, la recolección 

de los datos y el an6li•i• de la información; con el 

objeto de llevar a buen t6rmino el proceso de verifica

ción de aquellas hipótesis. 

4) el 109ro de la verificación o .refutación de las hipótesis 

permitirla retornar al cuerpo de la teoría para 

reforzar o alterar sus axiomas o postulados. 

Pero no •on ••o• lo• criterio• con lo• que •• ha elaborado 

el ••quema conceptual ante• expue•to. Las razones me ver6 

obligado a fundamentarlas haciendo un breve discusión en torno a 

algunos de los supuestos epistemológicos desde los que parto. 

REALIDAD Y CONOCIMIENTO EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCION: 

Si realmente se acepta que lo común y lo universal de los 

hechos históricos se estructura como parte-- sólo anal1ticamente 

diferenciable-- de los universos particulares y no como una 

entidad agregada o superpuesta (lo común a todas las cosas 

agregado a lo e•pecífico de cada una de ellas), hacer el estudio 
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de un determinado proceso no puede ser el equivalente de una 

"'homolo9ación .. entre teoria (conocimiento de lo 9eneral) y hecho; 

en la que el ca•o sin9ular se con•idere simplemente un "paso al 

acto" de una idea univer•al. Por el contrario, el objeto del 

conocimiento histórico social es siempre un ca•o eapecifico, en 

el que •u• im69enes teóricas tienen que aer cada vea producidaa; 

tanto en lo que 9uardan de semejanza como en lo que son 

diferente• a los otros casos. 

En e•a medida, en aentido eatricto, no hay conceptos ni hay 

teoria desde los cuales pueda ser deducida una hipótesis que 

pretenda ser verificada en el ca•o sin9ular: la teoria es una 

producción constante; que debe recom~nzar en cada investi9aci6n. 

Lo cual no ~uiere decir que no se produzca ninguna acumula

ción teórica ni que, en la investigación de cada objeto singular, 

•e pueda o se deba actuar sin conceptos o conjeturas que proven-

9an de aquella acumulación. pues el proceso de conocimiento 

seria sencillamente incapaz de llevarse a cabo sin ellas y las 

sucesivas adaptaciones al medio --mediante las cuales se hace 

posible la existencia-- serian imposibles si no existiese alguna 

acumulación de conocimientos codificados en fórmulas teóricas 

generales. 

¿cuál es entonces el papel de la teoría en 

investigación'? Posiblemente no sea otro que el 

el proceso de 

de producir y 

proveer (mediante la abstracción y generalización de conocimien

tos adquiridos en anteriores investigaciones) de modelos que 

permitan dos cosas: 1) la organización tentativa del objeto de 

la investi9ación y 2) la posterior ubicación de los nuevos 
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descubrimiento• en el contexto general de los conocimientos 

alcansado• por determinada colectividad. En el primer sentido. el 

uso de lo• modelos teóricos tiene una función principalmente 

epistemológica, en la medida en que. aquel que lo usa. debe 

eorsar•e por extraer del modelo (o de lo• modelo•) •6lo aquello 

que penñte abrir la peraepai6n baaia aierto• aaapo• de 

inve•ti9aci6n (esto es; de cópula entre la idea y lo real 1/). En 

el aegundo caso. en cambio, la función del modelo es 

principalmente "teórica''; en tanto que su función •• 1 a de 

"introducir" los nuevos conocimientos en el cuerpo general de la 

teoria acumulada; mediante intentos de comprensión o explicación 

globales y coherentes entre si •. 

El modelo antes expuesto es. justamente, una conjetura com

pleja que ha de servir para dos usos principales: 

1) elaborar un supuesto general. sobre 1 a forma en que puede 

concebirse la relación entre los individuos y la 

sociedad; supuesto que funda la posibilidad misma de la 

utilización fructifera de los relatos de vida para una 

investigación a cerc::a de un movimiento .. social .. y 

2) delimitar unos campos de observación; que son aquellos 

que, como minimo, habrá'' de tenerse en cuenta en el 

análisis de los relatos de vida. 

Es, pues, un armaz6n conceptual. Pero cuya única misión, en 

este contexto, es funcionar como un modelo heuristico. 

1 dado lo dificil que es el concepto "realidad", vale la pena recordar que 
el reconocimiento de la existencia de lo real como algo externo y diferente del 
concepto no implica que se afirme que es posible predicar algo de esa realidad 
con independencia de "la idea" ( o quizá en este caso sea mejor simplemente decir 
"la subjetividad") que conforma la percepción. 
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Vale la pena razonar un poco sobre este tema para que se 

comprenda correctamente cu61 •• la metodolo9i.a que •• tenla en 

cuenta al orientar este trabajo. 

Zemelman (1988), en quién parcialmente•• inspiran las ideas 

sobre método expuestas en este apartado, propone, para la 

inveati9aci6n, un camino diferente al del hipotético deductivo y 

su trabajo provee de instrumento• que procuran abrir el campo de 

descubrimiento de lo real. 

Uno de sus puntos esenciales ea el de la separaci6n entre lo 

que él llama .. la función espistemol69ica" y "la funci6n teórica" 

de los conceptos. 

En su función teórica, los conceptos participan de una 

cierta sistematicidad 9lobal que pretende hacer afirmaciones 

v6lidas sobre toda aquella porción de realidad que ha tomado como 

objeto. La teori.a nos presenta a•i. una ima9en acabada del hecho. 

Pero, si lo que hemos afirmado es que cada hecho social 

configura su realidad de una manera singular; y si en las tarea~ 

del historiador es esa singularidad lo que es preciso reconocer, 

aquella imagen acabada, más que abrir paso a la investigación, lo 

que hace es obturarla; ya que, entre otras cosas, lo real no nos 

brinda lo que no han sido invocado por una pregunta que le 

ofrezca verdaderas posibilidades de manifestarse en su especifi-

cidad. De allí que sea necesario abrir el campo de las hipótesis 

y las preguntas; pero también el de la aparjqión de lq QQ cgn-

jetyradp. 

¿Y cómo se hará eso? 
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Sirvi~ndose de los instrumentos conceptuales que proveen 

varios abordajes posibles y diferentea en forma simultanea. Lo 

que en este uso de los conceptos se subentiende es que ellos, en 

la medida en que son desprendimientos de diferentes cuerpos 

teórico•- tienen la ventaja de abrir el s•mpg p•rs•ptiyg h•si• 
d1J•r•p\•• reqgrt•• de yne misma realidad 

Tal como el viejo weber en su momento lo afirmara, toda 

teorización es una verdadera ventana, una perapeotiva que se abre 

sobre el devenir infinito (y para nosotros informe) de lo real ... 
2¡ . .. Perspectiva de investigación .. que siempre tendr6, como su 

eje y punto de partida, una cierta toma de posición del inves~ 

tigador en el campo de loa valorea. Ea, en efecto, una cierta 

configuración valorativa lo que lleva a cualquier teóricoº a 

privilegiar un cierto campo de conocimientos por sobre otro. 

Mientras que lo que le lleva a delimitar de cierta manera su 

objeto no será una supuesta emanación de las determinaciones 

puras de lo real sino el efecto de un cierto compromiso entre ese 

"real" y lo que. para simplificar. podria llamarse "el sistema 

perceptivo" (compuesto de sensaciones discursivamente estruc-

turadas mediante la estructuración de un cierto campo 

conceptual). Y si esto es así. no seria desatinado pensar que 

cada una de la perspectivas teóricas existentes --más allá de sus 

mixtificaciones ideológicas-- posee algo del "secreto" de lo 

real; al menos. mientras esa construcción teórico-ideológica no 

sea una elaboración absolutamente delirante y arbitraria. 

2 " •.• unicamente mediante la premisa de que sólo un_.¡¡ parte finita de la 
infinita multitud de fenómenos esta plena de significado •.. " 
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Y. si es así, la ausencia de esas diferentes perspectivas en 

el momento de construir los primeros esbozos del .. objeto de 

investigaci6n .. puede reatar al investigador el conocimiento de 

faceta• del mismo que podrían ser de principal importancia. Por , 
lo que, si al principio de la investi9aci6n de lo que •• trata e• 

de abrir el aaapo problem6tioo lo "'*• ámpliamente posible --y no. 

en cambio. cerrarlo mediante una respuesta te6rica anticipada-

de lo que habrá de tratar•• •• de detectar y recuperar todas (o 

al menos una parte) de esas 6pticas diversas. Siendo importante 

ineistir sobre la necesaria variedad de J~;,. enfoques'!_;•~-~·~··" 
eetudiados debido a que: 

1) si por un lado es verdad que sin la recurrencia a al~una 

de esas estructuras conceptuales es impoeible cualquier 

investi9aci6n (ya que lo real sól·o es cognocible a 

través de estructuras conceptuales), 

2) el recurrir a una sola de esas estructuras impide hast~ 

la propia sospecha sobre cuál puede ser la amplitud y 

exacta configuración del universo problemático a ser 

delimitado durante la elaboración de un determinado 

objeto de investigación. 

Se trata, entonces, ·de construir un objeto combinando diver

sas perspectivas posibles. Hac~endo euristicamente útil la posi-

bilidad de conocimientos que ofrece la diversidad de ópticas o 

.. puntos de vista .. ; afirmando la convicción de que la mayor parte 

de esas perspectivas guardan algún contenido de verdad en su 

aspecto descriptivo; aún cuando no sean verificables ni convin-

centes en el momento explicativo. 
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Todo lo cual si9nifica considerar al concepto, durante e•ta 

fa•• de la investigación, no en su función teórica sino en su 

función .. epiatemoló9ica"; e• decir, como inatrumento apto para. la 

percepci6n de cierta faceta del objeto. Kece•ario para la 

"probl-tisaci6n" o, en todo ca•o. la "percepci6n de cierto• 

caracterea, pero no para ••r u•ado en tarea• de "e•plicaoj,6n de 

lo rea1 ••. 

Dice Zemelman, refiriéndose a la función espistemoló9ica: 

" .•. consideramo• que la función epistemoló9ica no 
maneja a los conceptos y a la• e•tructuras conceptuales 
en función de su contenido (a través del mecanismo de 
la formulación de hipótesis), sino mediante su apertura 
hacia las múltiples modalidades de concreci6n de la 
realidad objetiva. En ese sentido, nin9ún concepto 
utilizado en función epistemoló9ica es una afirmación 
sobre modalidades particulares de concreción, sino"que, 
m6s bien, implica la posibilidad de reconocer una · 
amplitud de concreciones posibles" (Zemelman: 1977: 
p. 55-56.) 

Agre9ando que, en ese momento pre-categorial o epis-

temoló9ico, la relación de la razón co9nitiva con la realidad no 

queda determinada por la relación teórica o de contenido •ino por 

la neceaidad de con•truir objeto• en funci6n de lo que él llama 

"un rasonamiento articulado". 

En esa construcción primera del objeto de investi9ación,es 
~.. .. .· ... 

inadecuado el cierr·e teórico del campo de configuraéión de las 

determinaciones posibles del objeto -- que no pueden estar con

templadas en la teoria pues ésta es, por definición, una deter-

minada postulación de articulación entre las determinaciones. 

Tal como correctamente propone Zemelman: 

" La subordinación de la tearia a la forma de razona
mientO consiste en no considerar a la teoría, strigtg 
~· como el único a más importante punta de partida, 
sino cama elemento que, conjuntamente can el razona
miento, facilita la definición de un objeto" (1977: 
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p. 67). 

Y ai ae entiende por ••problematización .. la conatrucción de 
"~ un modelo hipotético de:-objeto (o varios alternativos) a baae de 

conceptos tomados en su aspecto epiatemoló9ico (eato ea, como 

propueata de recorte particular de lo real) en el comienzo de la 

investigación no puede haber nin9una estructuración teórica en 

buaca de verificación. 

No se trata pues de comenzar, estrictamente hablando, por 

hipótesis a ser verificada• sino por uno o varios modelo• de 

relacione• posibles que permitan ir reconstruyendo~por medio de 

la investi9ación, al segmento de realidad seleccio~ado como una 

totalidad interrelacionada y ori9ina~. 

Desde esta ~erspectiva, toda la construcción expuesta en los 

capitulo• anteriores debe ser pensada como un modelo inter

rela.cionado de conceptos que tienden a or.denar el proceso de 

investigación (delimitando campo• d• ob•ervao~ón) y no, por el 

contrario, un modelo que pretenda ••r probado. Ya que la preten

sión de la inveati9ación no es la de "verificar" sino la de 

proponer una cierta reconstrucción teórica de la porción de bis-

toria ele9ida para la investigación. La teorización, en todo 

caso, ser6 un momento subordinado y posterior a esta reconstruc-

ción articulada del proceso histórico sobre el cual se quiere in-

Pero: ¿no será acaso que, al proponer --tal como se acaba de 

hacer-- una apertura a "todas las interpretaciones", se está 

participando una nueva mitologia en la que el investigador apare-

ceria como un sabio ilimitado; capaz de disolver sus propios 
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Tal seria sin duda el caso si lo que ae pretendiera fuese 

efectivamente una reproducción "de toda•'" y no sólo de alc;iunas 

interpretaciones. Pero este 6ltimo ea, en realidad, el caso. Ho 

aer6 pues la omniciencia lo que eatar6 conduciendo el proceso de 

la investigación sino, •implemente, una ciencia que aprovecha el 

saber de otros para relativizar sus propias convicciones. Mejor 

dicho, que usa el saber de otros en la exacta medida en que es 

capas de hacerse cargo de él; medida siempre limitada. Pero 

auficiente como antidoto a la ciencia "supuesto saber" del 

teórico autosuficiente. 

* Ayudado por la crisis de paradigma• en la que participamos 

todos aquellos que nos hemos formado en la tradición marxista, es 

posible concebir una opción al método hipot6tico-deductivo me

diante una organización del objeto de conocimiento que no parta 

de la organización deductiva de un cuerpo de hipótesis a ser 

verificadas o refutadas. El car6cter deductivo de las hipótesis 

crea límites en la estructuración del objeto que hacen difícil la 

aparición de "lo inesperado". La superación de la deducción, 

cuando se sabe que sólo investigamos por medio de conceptos, es 

el relativizar los límites de nuestros conceptos mediante la 

puesta en juego, en el proceso de construcción del objeto de la 

investigación, de una serie de conceptos que, habiendo sido 

desarticulados de sus teorías respectivas, cumplan una función 

principalmente epistemológica, en tanto ligados menos a la ex-
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plicación que a la apertura del oalftPO de inve•tigaoi6n. 

Lo importante a tener en cuenta ea que eae m6todo, nueva

mente, hace recaer el peso principal del logro de e•o• objetivos , 
en el propio investigad~r y no en una receta que, si aplicada, 

garantizar6 la bondad del producto. •• la vigilancia del inve•

tigador •obre •u• propia• tendenoia• a dar re•pueata• ante• que 

hacer pregunta• lo que a•egurar6 el 6aito de la empre•a. 

Por otra parte, existen dos razone• por la• que el simple 

"desarticular" de la• teoria• no puede ser garantia de 6xito en 

la a~ura del campo de la creación. En un sentido, porque ea 

dificil que loa conceptos, por m6s "desarticulado•" de sus cuer

pos teóricos que el los estén·, no tiendan siempre a forzar el" 

campo de la percepción en el sentido de loa par6metroa creados ª' ,,.,..,. ..... 
por la teoria madre. Y segundo, porque es dificil que, haeie:ad'u 

la selección de los cuerpos teóricos desde los cuales elegir lós 

"conceptos ordenadores" 3/ nuestra selección no esté teórica o• 

ideológicamente guiada. Por eso, en ambos casos, la metodologia 

dirige m6a la atención a la producción de una cierta '"di•PO•i

ci6n" del investigador que a una prescripción segura del método 

adecuado. 

Sobre este concepto, consultar Zemelman. 1987; p. 106. 

----------------
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CQKCLUllOKH 

Tal como se dijera en el curso del trabajo, las experiencias 

llevadas a cabo con la .. historia de vida .. ya son muchas y muy 

variadas. Esto ha ocasionado la acumulación de una considerable 

experiencia que permite superar las dificultades que en otra 

6poca se atribuían a la escencia misma de este tipo de enfoque. 

En ese contexto, el principal objetivo de la Tesis ha sido el de 

exponer ciertas reflexiones metodológicas en torno a dos temas: 

1.- el carácter "subjetivo .. de la información provista y 

2.- la imposible "represent.atividad .. social de la "historia 

de vida". 

Ambas reflexiones se apoyaron en la experiencia obtenida 

hasta ahora en el uso de la Historia de vida para el análisis de 

un movimiento social. Pero es en el segundo de ambos campos 

problemáticos donde se situó el mayor interés del trabajo de 

Tesis y donde la misma pretende haber logrado algún aporte· 

creativo. No, evidentemente, porque se haya resuelto definitiva-

mente el problema sino por la introducción en el debate de 

algunas ideas que quizá permitan continuarlo, con el objeto de ir 

desmenuzando los innumerables problemas aún no resueltos. 

Dado, en efecto, el carácter de los paradigmas dominantes en 

la sociologia --y en los que yo mismo había sido educado-- el 

interés de los testimonios individuales se veian empañado --según 

una opinión generali:ada-- tanto por el carácter "demasiado 

subjetivo" de tal relato como por la "imposibilidad" de utilizar 
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muestras estadisticamente representativas que permitiesen jus

tificar un cierto nivel de representatividad a la información 

obtenida. Ambos fueron los desafio• teóricos que debi enfrentar 

para hacer posible el trabajo que me proponia. 

Sin •mbarvo. ambos temas no ofrecieron la misma dificultad. 

La elaboración sobre el pretendido "sesvo aubjetiviata" de la 

t6cnica fue mucho menos complicada; ya que, para re•paldar esa 

tarea exiatia --sobre todo entre loa aociólovoa que teorizaron 

desde los comienzos de este si9lo-- un intenso debate teórico que 

ponia en cuestión los axiomas del positivismo. En esa polémica, 

el papel del sujeto en el proceso de conocimiento fue reconocido 

y fundamentado con tal profundidad qÜe poco es lo que quedaba por 

a9re9ar; al menos si lo que se pretendia era encontrar formas de 

refutación al pretendido "objetivismo" de los sociólo9os positi

vos. 

En ese contexto, el trabajo presentado únicamente se ha 

propuesto sintetizar las principales de aquellas ideas y seaalar 

cómo es que ellas pueden aplicarse al caso de la "historia de 

vida•• como técnica de investigación. De todos modos, y más allá 

de la especifica utilidad que pudiera tener esa sintesis en el 

combate contra una influencia que aún permanece fuerte, su 

propósito principal discursivo fue el de crear una base un poco 

más sólida para enfrentar la segunda de las tareas impuestas; 

esto es. la de fundamentar un posible camino mediante el cual se 

pudiese legitimar --con cierta eficacia-- el uso de la historia 

de vida en el análisis sociológico; cosa casi imposible si no 

llega a consolidarse un camino que permita considerar criterios 
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que sostengan la "representatividad" social de esos testimonios 

individuales. 

Tal como se reconociera en su momento, es indiscutible la 

importancia del aporte de la estadistica en la creación de 

ciertas bases desde las cuales ha sido posible avanzar en la 

investigación sociológica. Esa convicción, sin embargo, s• 

·transformaria en 1 a demostración de un "sectarismo" miope si al 

mismo tiempo se negase a reconocer que: 

1.- no todos los temas de investigación sociológica pueden 

ser abordados mediante la manipulación estadistica; 

2.- no todas las t6cnicas de investigación pueden recurrir a 

ella y 

3.- hay otras formas de afirmar la representatividad de un 

cierto tipo de información. 

Afianzado en esos supuestos, el esfuerzo estuvo dedicado a 

encontrar formas mediante las cuales se pudiera fundament&r la 

"representatividad" de una muestra no usando del auxilio de la 

estadistica. 

El tema no era, de todos modos, absolutamente inexplorado. 

La ·famosa afirmación de Marx según la cual "el hombre es un 

conjunto de relaciones sociales" ha fundado una serie de teori

zaciones que bien podrian servir a este propósito. Ellas, sin 

embargo, ponían como axioma aquella afirmación sin preocuparse 

por demostrar la manera en que eso pudiera llegar a ser así. Tal 

como Sartre lo denunciara en su oportunidad, el marxismo clásico 

pocas veces trascendió los limites de un insostenible esquema

tismo cuando se trató de relacionar lo social con la constitución 
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de los sujetos individuales. La reacción contra ese esquematismo 

le permitió a Sartre ser uno de los ejemplos más sobresalientes 

en la procura de una teorización que permita encontrar "las 

me~iaciones" entre lo individual y lo social. 

Sin embargo, pese a la genial lucidez de su trabajo, hubie

ron dos limitaciones que,a mi entender, impidieron avanzar 

definitivamente en una solución que pusiese m6a clara la manera 

en que pueden ser utilizados uno o varios testimonios individua

les en el análisis sociológico. La causa principal de ello puede 

encontrarse en que, durante toda la evolución del pensamiento de 

ese padre del existencialismo francés, el encuadre sociológico 

cobraba su principal sentido en el cuadro de una interrogación 

filosófica. A lo que se agregaba como dificultad la ausencia, en 

su tiempo, de una teorización en el campo de la psicolog~a o del 

psicoanálisis que pudiera ponerse fácilmente al servicio de su 

empresa. Su poderosa obsesión por fundamentar "la libertad" 

existencial del ser humano lo llevó a plantearse la importancia 

de las determinaciones de "lo práctico-inerte"; pero le obligaba 

a rechazar cualquier riesgo de que esas determinaciones pudiesen 

estimular cualquier posible idea de su eventual triunfo. Esas 

preocupaciones filosóficas por los significados de "El proyecto" 

o "La libertad" pueden, sin duda, ser incluidas en las búsquedas 

·tendientes a comprender la emergencia y generalización de un 

movimiento social. Pero llevan en una dirección contraria a la 

que se necesita para pensar sobre la posible representatividad de 

un testimonio individual. En este último caso, el eje de la tarea 

debe ser puesto en encontrar las maneras en que ocurre la "de-
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terminación de lo social". De alll que mi pesquisa se dirigió a 

los aportes de LacAn: otro pensador franc6s. 

Habiendo encontrado en la teorización Lacaniana un principio 

de investigación teórica que me pareció apto para el planteo de 

mi problema. el propósito del capitulo inspirado en ella fue 

menos el de hacer una "exposición" de esa teorización que el de 

"utilizarla" en beneficio de la investigación. Tal como se dijo 

en su momento. creo que mediante ese uso fue posible ir inven-

tariando los principales momentos en que lo social se corporizaba 

en el sujeto desde su inconsciente. 

Dado ese paso, lo que restaba era disolver la ficción dentro 

de la cual lo social era una es~ecie ~ue "podla matar todas las 

diferencias": tal como los estructuralistas de muchos pelajes nos 

han llevado a concebir. La reunión de diferentes aportes de la 

teorla sociológica me permitió romper, según creo, con aquella 

ficción. Para ello fueron necesarias algunas adaptaciones. 

En la mayor parte de los teóricos sociales. los conceptos 

como "clase". "región". "familia". y otros semejantes haceri 

referencia a grupos o entidades con existencia autónoma. Ese es, 

por ejemplo. el supuesto impllcito en toda teorización sobre la 

"lucha de clases": en la que esas clases sociales parecen moverse 

como actores con objetivos y voluntad propia /. Frente a una 

reducción de esa calaña, es importante el señalamiento sartreano 

según el cual: las clases deben ser "vividas" para existir y que 

esas "vivencias" de clase únicamente ocurren en las personas. 

velada 
Preocupación que despertara 
critica a Luckacs. 

en Weber, como se sabe, una 
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Recordando 6sto puede evitarse la reific:ac:i6n que ha normalmente 

impedido una correcta comprensión sobre el modo de operar de esas 

"clases sociales". 

Partiendo de una preocupación semejante a la expuesta --por 

supuesto que en contextos teóricos diferentes-- tanto por Weber 

como por Sartre, el enfoque que se ha dado a aquellos conceptos 

ha sido el de considerar a cada uno de ellos como definiendo 

aonaretaa manera• en que •• determinada la conducta de loa 

individuoa. Ninguno de esos conceptos referiri.a pues a '"grupos'" o 

"entidades" con existencia propia sino a "determinaciones" 

estructuradas en la propia conformación de los sujetos individua

les. Lo que, llevando el razonamiento a su extremo, es lo mismo 
.. . ,:,. /-.1c.r .. ~.~··.,;alr~ .., .. .. 1-a.r ~r • ..: ... .:.~·:::: .. ,.: • • ~.;:,, .. ~' cr ... y '~J e r~~· G.Gl"1 ..: ... --,,..ir.l ~, r-

que afirmar que 1 a- soc::L:edad:; ]f--l...os-eonc:eptos--en--que-esa-i:dea-se 
.a.l e.-.s+i,.u .. 
o~alri-za~ únicamente cobrarían existencia en su carácter de 

"determinantes de la conducta individual"~ Determinantes cuyas 

tendencias homogeneizadoras se ven contrarrestadas por la diver

sidad de maneras en que se estructuran sus especificas combina

ciones individuales, dando paso a una fuente permanente de 

innovación. 

Del esquema conceptual antes resumido se desprendían dos 

conclusiones directamente relacionadas a la problemática original· 

sobre los criterios que permiten fundar la representatividad 

"relativa" de los testimonios individuales. Inv~rtiendo el 

aforismo que permite deducir el ser de las relaciones que Aste 

mantiene con su entorno /, el esquema antes expuesto permitiría 

deducir del "ser desplegado en la narración de un sujeto in-

""4me con qui6n andas y te diré quién eres" 
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dividual"' el ~ipo de determinaciones sociales en las que •ste se 

fue constituyendo 3/. Y de ese esquema se desprenden dos con

secuencias sobre la posibilidad de elaborar las "muestras cuali

tativas". 

La puesta en pr~ctica del conocimiento acumulado puede 

permitir elaborar, inicialmente, una matriz de posibles combi

naciones de los principales "determinantes de la conducta indi

vidual" que pueden importar para la investigación. Matriz que, 

para poner un ejemplo, en la investigación sobre el movimiento 

juvenil en la Argentina tom6 la forma siguiente. 

Mediante esa matriz pueden determinarse quienes habrán de 

ser los primeros entrevistados. Pero será en el propio proceso de 

las entrevistas cuando ~sos a priori teóricos zerán confirmados o 

rectificados, construyendo una matriz posiblemente diferente a la 

inicial. La imposibilidad de actuar sólo por vía deductiva en la 

elaboración de la muestra la convierte, tal como se afirmara en 

su momento, en una parte indisoluble del propio proceso de inves-

"Dime qui~n eres y sabré con quién has andado". 
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tigación y no, como al sucede con las muestras cuantitativas, en 

una especie de artefacto ya listo en el momento de iniciar la 

La reconstrucción del objeto y la elaboración de 

la'muestra son así aspectos de una misma evolución y de un mismo 

trabajo. 

¿se corre entonces el riesgo de una contaminación subjetiva 

de la· muestra?. Es en relación a ese posible cuestionamiento que 

cobran importancia los argumentos elaborados en la Primera Parte 

en torno a lo subjetivo en el conocimiento. Tal como se dijera en 

aquella Parte, si la solución frente a ., lo subjetivo., no es la 

cirugía sino la inmunología, el problema central ser• el de la 

correcta transmisión intersubjetiva de los criterios que guiaT~n 

la investigación. Tanto aquellos que existieron en el comienzo 

como los que fueron conquistándose en el propio desarrollo de la 

misma. En todos los casos lo que estará en juego es la construc

ción teórica del objeto. 

Al finalizar esta tesis recibí el último número de la 

revista Life stories/Recits de vie. Allí Daniel Bertaux e Isabel

le Bertaux-Wiame afirman los siguiente: 



.. Jamais autant que pendant l'approfondissement de cette 
6tude de cas nous n'avons ressenti aussi fort la neces
si'te de nommer les phenomenes identifiés, d'operer des 
rapprochements a priori arbitraires, d'inverser les 
perspectives habituelles uniquement pour voir si la 
perspective inverse avait un sena e et en general 
elle en avait un). S\ npu• t•rmioinon• g• \rabail •v•a 
le ••nt&••n* gy• ta \•pr&••\&AP gempl&\ • l'•g•g4 4•• 
••t•r&•»• "au•tit•\iC .. •••stew•n& ta •lm• ton,ion •u• 
lee ••tbp4•• ª'ª\1•\iau•• pqyr l•• 4ppp•• PYªD'it•':lv•• .. ·L 
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••• ••, 1uat•••nt•· la id•• q»• pgp•ni•O \p4p el \r•h•ie 4• 
•• , •••• , •• la 4• que •n el •p•li•i• 4• mat•ri•l gy•li\•tivo le 

•gppi• 'ªPEI• •oai•l •• Je 9»• dehe 4eaempefter el papel gye la 

de papel es sin embargo 1 imitada. a s61 o una .parte del proceso. En 

los buenos trabajos cuantitativos, en.efecto, la estadlstica 

permite recorrer una parte del camino, en la otra parte de ese 

.camino el análisis del material debe incluir necesariamente el 

previo conocimiento teórico en el campo de la ciencia en el que 

se está trabajando. En los análisis cualitativos, en cambio, la 

teor1a •ocial •irve tanto para la elaboraci6n de la mu••tra ~ lo• 

oon•ivuiente• oriterio• de "repr••entatividad" como para in•emi

nar el propio an6li•i• de la informaci6n que •e eat6 oon•tru~en

do, •rooe•o de deducci6n/inducci6n en el que nunca ae e•t6, ni ae 

Bertaux Daniel e Isabelle Bertaux-Wiame.(19BB)Le patrimoine et sa 
lignée:transrnissions et movilité sociale sur cinq genera
tions.,!l. 

La no traducción de la cita y la no inclusión de este artículo 
en la biblio9rafia se debe a que su inclusión ocurrió cuando todo 
ya estaba escrito en su versión definitiva. Me pareció,, sin 
embargo, muy interes~nte el incluir este testimonio ya que revela 
cuantos caminos de pensamiento coincidente suelen abrirse cuando 
l~ comun~dad se =ncuentrm 3nt~ problemas semejantes. 
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del:lerla oreer •ue •e puede ••t:ar, t:ot:alment:e fuera de la t:eorla 

ni t:ot:almente fuera del "ol:l~et:o real". 

·- -·- -··-·.•e,. -~ ... 



221. 

•J•LJQOllUJA 

Abel, Theodore ( l.947) '"The nature of biogram•" en Th• American 
Jgyrnal of sggjglgqy. EE.UU. Llll, 2. 

Adler, Max.( 1976). caveelit• • t•l•plgqJ• pelle 4i•P»t• aytla 
Bsi•ns•. Bari: De Donato. 

Alberoni, P. (l.968). Statu Nascnpti. Bologna: Il Mulino. 

---.......,--..,--· '"La juventud frente al desafío de la historia'" en 
La juycptud de lg• •ftg• gsbopta. Salamane, Ediciones 
Sígueme. 

--------· (l.966). Sociología del comportamiento col letivo. 
A.A.V.V. oucn\igni di sggiplgqia. &reacia: La Scuola. 

Alessandro, v. D. (l.980). "Differenz.e e afumature del gusto. A 
proposito di ,. La distinction" di Pierre Bourdieu'". Basseqpa 
ttali•p• di sqciglgqi•, 21. nQ4. Italia. 

Allerbeck y Rosenmayr (l.979). Iptrqdypciép • la sgciglqqia de la 
juyeptyd. Buenos Aires, Argentina: Ed. Kapeluz.. 

Tbe Hqbo, Chicago. Anderson. Nets (l.923). 

Anderson, Perry (l.977). Las •p\ippmiap de Gramsci, Cuadernos 

Angelli, (l.975). '"El uso de los documentos personales en 
sociología" en Las bjstgrjas de yjda en las cjepcjas 
ogsiales: tegría y técnica. Buenos Aires, Argentina: Ed. 
Nueva Visión. 

Bacbelard, Gastan. (1973). El cgmprgmisg racionalista. México, 
Siglo XXI. 

Baddeley Alan. " The limitations of Human Memory: Implications 
for the deving of retrospective survey" en. Louis Moss y 
Marvey Golstein( eds:) Tbe repall metbgd ip sgpjal suryeys. 
London: University of London. Institute of Education. 

Balan, Jorge. (1968). 
insdustrializing 
Tesis de PH.D. 

Tbe pros@S9 of ~tratjfipation in an 
soqiety: Tbe case gf Mqpterrey. Texas. 

y Jelin. Elizabeth (1980). "La structure sociale 
dansla biographie personelle", en Cabiers jnterpatiopaux de 
sgqiglggie, pp. 269-89. 

--------· (1975). Lps bistgrias ep sjepgias sgeialeg: 
y técnica, Nueva Visión. 

tegria 



222 

Barbe, Carlos. (1983)." ldentita e Azione collettiva:cuale 
identita? .. en Sqqigtgqj• del Prgq•••i sultyrali (al cuidado 
de Livolsi Mario). Hilan: Franco An9eli. · 

Barton. Paul E. y Shore. Bryna (1982). "Juventu entre dos 
mundos". Revista de Estudios sobre la Juventud. Afto 2. No. 
6. 

Baudelot Christian. Ro9er Establet y Jacques Malemort (1974) .La 
p•tit• boyrqcgini• •o Fr•ns•. Paris, Francia: Fran9oise 
Maspero. 

Baudelot Chriatian y Ro9er Establet (1975). L'cqql• primaire 
diyi••. Par1.s. Francia: FranQoise Maspero. 

Baudelot, c.: Benodiel. R.: Cukrowicz. 
Loa 6tudiapts,J•omplgi. la sripo. 
Collection Maspero. 

H. y Establet R. (1981). 
Pari.s: PCM/ Petit 

Baudelot. Ch. y R. Establet (1976). La cnqucle q•pit•liote. 
México: Si9lo XXI. 

Baudelot Christian. Ro9er Establet y Jacques Malemort. (1974). 
La pctito bgyrqogiajc on Fr•pqe. PariS. Francia. Fran9oise 
Maspero. 

Bebal. Y. (1977). 
. Si9lo XI. 

Historia de la filgsgfJa. Tomo VI. México: 

Becher. Howard s. (1974). "Historias de vida en sociolog1.a" en 
Jorge Balan et. al. Las Histgrias de Vida ep Ciencias 
Sociales. TegrJa y Técnica, Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires Argentina, pp. 32-34. 

Belaval, Youn. (1979). Historia de la filosqfJa. 
en el Siglo XIX). México: Siglo XXI. 

La Filosofi.a· 

Bcrenstein, Eduard. (1982). Las premisas del sgsialismg y las 
tareas de la social democracia. Problemas del socialismo. 
El revisionismo en la socialdemocracia. México: Siglo XXI. 

Berger y Lookman. (1968). La sgnstrµgsión sggial de la realidad. 
Buenos Aires: Amorrortu. 

Berger, Peter L. (1973). "La identidad somo problema en la 
Sociología del conocimiento" en Remmling Gunter W. (comp.) 
Hacia la Sqciolgqia del cgppgimieoto. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Berstein Basil. (1974). Class sedes apd egptrql. Nueva York: 
Sshosken Books. 

(1974). "Códigos amplios y restringidos: sus 
origenes sociales ya lagunas consecuencias:. en Gabin Pual 



223 

De Ju6rez Yolanda, AptrgpglggJ• de cDtydigs 9tpglipquJstigas 
y sgcig-linqyistica, UNAH, Inst. de Invest. Antropológicas, 
M.,xico. 

Bertaux, D. (1981). Biggrapby and Spgip\y. Tbp Lifc Hi3\9ry 
Aprgagh ip th• sqsial sqicns••· Landon : Berbery Hilll: 
8•9• Publications. Sa9e studies in International Sociolo9y. 

(1980). "L"Aproch• biographique: Sa validit6 
methodolo9ique, ••• potencialités"". cahi•rs Iptwrnatiao•u• 
Jl9. Sqciglgqi•· Paria, Francia. 

Bianco, di Franco. (1981). "Comprensione, spie9asione, 
interpretazione" en Hax Weber' l'nnalioi del mgpdg mgdwrpg. 
Torino: Einaudi. 

Bi•••rret, Noele (1974). 
cla••cs sggilaon "se 

Lanquaqc• 
parlcpt ... 

ctidoptit• d• slanac¡ les 
L'Anne socioligique. 

Bloss Peter. PaisgapAli•i• de la adglcacopcia. México: Ed. auan 
Mortis. 

Blumer, H. (1939). An AanraiAal gf Tbpmao apd Zpanicgkj•o Tbe 
Ppl;isb Pcapant 
ot Research in 
Research. 

ip Eurgpc apd Amerigo. 
The Social Sciences 1. 

Nueva York: Critiques 
Social. Science 

(1967). "Collective Behavior", en Reyiew gf 
Sgsjglgqy: Analysis gf a pesade, editado por Gittlers, New 
York: Wily. 

Bourdieu, P. Essquise d•unc thegrie de la praqtique. Paris: 
Droz. 

_______ ; Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude 
Passeron. (1979). El gficig del sggiglgqo. México: Siglo 
XXI. 

(1974). La distinctign. Critique sgciale du 
jygement. Paris. Francia: ed. De Minuit. 

Boudelot c., Establet R. Molemort J. (i981). 
bourgeoisie ep France, Paris. 

La petite 

Bourdieu, P. (1974). "Condición de clase y posición de clase", 
en La Ecgpomja das trqcaa simbólicas, Ed. Perspectiva, 
Brasil. 

y Jesu Clande Passeron (1977). La Reproducción. 
Elementos para una tegria del sistema de enseñanza. 
Barcelona, Editorial Laiba. 

y Passeron s.c. (1967). Lgs estudiantes y la 
gyltura. Ed. Nueva Colección Labor, Barcelona. 



224 

Braunstei.n N.,stor. (1982). "Nada que sea más si.ni.estro 
(unhei.mli.ch) que el hombre" en A m•di.g s:i.qlo de "El malwatar 
ep la gultµra•• de Siqmupd Fg-oyd • Braunstein Mestor (or9). 
M6xico: Siglo XXX. 

(1982). "Li.ngu:i.stería (Lacan entre el 
lenguaje y la lin9u1.stica)•• en El lenqy•j• y el ipc;gns;,cntc 
frwydiang. 

(org). M6xico: Siglo XXX. 

et.al. (1987). Psi,cglgqía¡ ideglgqi• y 
.q:i.cpcia. M6xico: Siglo XXX. 

Cabafias Díaz, Pablo ( 1981). "La protesta juvenil••, Rev:i.sta de 
••tydip• sgbre la jyyeptud. Mo. 2. pp. 57-57. 

Carpinetti, L. (1977). "Xl concetto di scnso comune in Gramsci" 
en Pglitiqa e •tgri• tn Gramosa 11. Roma. Xtalia: Ed. 
Ri.euni.ti.-Xsti.tuto Gramsci.. 

Caruso Xgor A. Narqi•i•mg y •osi•liz•siºD· 
XXX. 

Cassígoli., Armando y Vi.llagrán, c. (1982). 
textgs. M6xi.co: Marcha Editores. 

M.,xi.co: Siglo 

La idcglgqJ• en lga 

cavallaro, R. (1981). "L'i.ndividuo e il gruppo. Ri.flexi.oni. sul 
metodo "biografico". Xtalia. Sgqiglgqia. 

Cavalli, di Alessandro. (1981). "La funzi.one dei. ti.pi. ideali e•i.l 
raporto tra conoscenza storica e sociolo9ia .. en Max Wgher S 
l'apalisi del mgpdg moderpo. Torino: Einaudi. 

Chamberlin, J.R. (1978). Thm lgqis gf cgllesti.v~ asti,on: Spme 
Expri,mental Results. Behav. sci, USA. 23, 16. 

Cicourell, A. Metbgd and Meaayr@ment in Sggiolggy. Nueva York: 
London. 

Coriat, Benjamin. (1976). techigue et capital. Paris: 
Du Seuil. 

( 1978}. L•atelier P-t Je Cbrgnpmetre. Paris: 
Christian Bourgeois. 

Dahrentdorf, Ralf (1974). Las clases sgciales y su conflicto 
la sgciedad industria, Ed. Riapl, S.A., Madr:i.d, 1974. 

De la Garza, Enrique. (1987). "Medición, cuantificación y 
reconstrucción de la realidad" en Rrvista Mexicana de 
sgsiglogía. Vol. XLIX, No. 1, enero-marzo. 

(l.983). El método del concreto-

en 



eh•traqtg-sgpsr•tg (opn•yg§ do m•tgdglqqJe margi•t•>. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana. Cuaderno• de 
Teoría y Sociedad. 

225 

D• Mi9uel Amado (1979). Lps Narqiogp-Sl redigaliamg qultyral de 
lq• ióyeneo, Ed. Kairos. Barcelona. 

De Palma. Armando. (l.980). "La organización capitalista del 
trabajo en El Capital de Marx" en La división g•pitaliata 
del trabeig. Cuadernos de Paaado y Presente. México: Pasado 
y Presente. No. 32. 

·De Ipola, Emilio. (l.982). Jdeplgqía y disgurnq pppµlista. 
México: Folios Ediciones. 

Delahanty, Guillermo. (l.987). PpisqanAli•ia y marxiomq. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza y Valdéa. 

Dollard, J. (1932). Critori• fgr the Liie Hintpry. New Haven: 
Yale University Presa. 

----...,..~...,,,,-· (l.955). "El papel de la comunidad en la historia de 
vida .. , en Tbc lgpqyaqc gf aqqial rcsearch, Illinois. 

Dolto, Francoise. (l.987). En el iµeqg del depeg. México: Siglo 
XXI. 

Duby, Georges. (l.980). Los tres órdenes g 1 0 imaqinarjg del 
fcydali§mg. Barcelona: Petrel. 

---------· (l.961.). "Histoire des mentalités", en Somarou Ch. 
L•biotgirc et seca metbpdes, Encyclopedie de la Pleiude, 
Gallimard, Paria. 

Duflus, Priot (l.981). L'apparence individualle et la 
représentation de la réalité et des classes sociales. 
internat sqcigl, internant. 

Einsenstadt, s. N. (1976). De qcrasio a gcra9¡9. Ed. 
Perspectiva: Brazil. 

--------..,.----· ( l.969). "Pautas arquetípicas de la juventud", 
en La juventud PO @l mundq moderng, Ed. Homres, Buenos 
Aires. 

Erikson Erik H. (1974). Identidad psicosocial" en Encjclgpedia 
Internacional De Las Ci@ncias Sgeiales. Madrid: Aguilar. 

( 1973). Infancia y Sociedad. Buenos Aires: 
Paidós. 

y otros (l.969). La juventud en el mundg mgderno, 
Ediciones Horné, Buenos Aires. 



226 

"'Sociedad y Adolescencia"', Si9lo XXI s.o., 
M6xico. 

Ewald, Prancois. (1979). An•tgmJ• • sgrpi pglitigj¡ gy Fgugoylt. 
Milano: Feltrinelli (Opuacoli marxiati 31). 

rerrarotti, F. Storis e stgria de vita. Roma: La Terza. 

retscher, Irin9. (l.980). "'Berstein y el reto de la ortodoxia" en 
Hjgtgria del marg&mmg <gl mnr3igmg cp la 6PPS• de la JI 
Jpt•rpegiqpall. Espafta: Bruqera. 

Filloux J. C.J..a pcrsgpalidad. Buenos Airea. Ar9entina. 
EUDEBA. 

Foucault, Michel. (l.979). Micrgfjsiea del pgder. Brasil: Graal. 
Biblioteca de Filosofia e Historia y Ciencias. 

( 1978). Vigilar y s••tiqar. México: Siglo 
XXI. 

(l.983). El dipgursg del pgder (presentación y 
aeleeei6n de Osear Terán). México: Folios. 

Frud, Si9mund. (1982). "El malestar en la cultura" en A medig 
siglo de El malestar en la gyltyra" de Sigmupd Freud. 
Braustein Néstor (or9). México: Siglo XXI. 

-----=----· (1979). "Psieologia de las masas y análisis del 
yo"' en Obras Completas. Buenos Aires. Ar9entina: Amorrortu. 

Freysenet, Miehel. (l.977). La diyisi6p eapitalistq du trabail~ 
Paris: Savelli. 

Oagnon, N. (l.980). "Donneea autobiographiquea et praxis 
culturelle... Cahiers Interpatiopal de Sgcigloqy. París. 

Giddns, Anthony (l.986). "'Action, subjetivity and the 
constitution of meaningº, Sqcial Reseracb; No. 3, Autum, 
Vol. 53. 

Gilly, Adolfo. (l.981.). La mapg rebelde del trabajp. 
(Crisis,proeeso de trabajo capitalista y eoneieneia obrera). 
Ponencia para el 7o. Seminario General del Doctorado de la 
División de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Eeonomia- UNAM. México. 

Goeard, F. (l.987). "Clase sociales y modos de consumo" en 
Neqcaidades y gonsumg en la sgciedad capitalista agtyal. 
México: Teoría y Praxis. Ed. Grijalvo. 

Goodman, Paul (l.977). Laqyiveptú assurada, (Problemi deigiovani 
nel sistema organizzato). 



228 

Horrocks, Jobn I!!. (1975) ... Actitudes y metas del adolescente". 
Sberif, M. y Sherif, C.W, Problemas de la iuynptyd (es\ydigs 
t6cnisg• de la transiqi6n a la edad adulta ep yn myndg en 
samhig. México: l!!d. Trillas. 

lacono, Alfonso M. (1977) ... Sul rappotto tra filosof~a e 
sensocomune in Gramssi: la critica a Burcharin ea a De 
Man .. , en PglS,tisa e stggie j,n Gramsc¡i JI, Ed. Riuniti
Istituto Gramsci, Roma. 

Jelin, l!!lisabeth. (1976). El \iempp bipqrjficp y el cambip 
bistóriqg: reflexignes nqbre el usg de lee biatgrj,•• de 
yida a partir de la cxpcriongia dft Mgnterrey; Estudios 
Sociales 1, Cedes; Bs. As.; 1976, pp. 9-10. 

(1976). El \iempo bigqráficg y el ca!Dbio 
hiat6rico: re~l@xion@s sgbre el ygg de la bistgria de yida a 
partir de la experiencia de Mgntcrrey. Buenos Aires, 
Argentina: Estudios Sociales. CEDES. 

Joutard Philippe. (1986). Esas yaces que nos llegan del pasado. 
México D.F. México: Fondo de Cu~tura Económica (Col. 
Popular). 

Kaplan Louise J. (1986) Adolescepcia. El adigs a la ipfancía. as. 
As. Argentina: Ed. Paídos. 

Kautsky, Karl (1975). La digtadura del prgletariadg; Col. Teor~a 
· y praxis; Ed. Grijalbo. México. 

(1980). Etisa y congepgión materialista de la 
bis\oría; cuad. de P y P no. 58, P y P.; México. 

(1978). La reyglugión sqcial. El camipg del 
.P.Od..tU:; Ed. Cuadernos de P y P; P y P; México. 

Kluckbobn, Clyde ... Tbe Personal Dosument in Antbropological 
Ssiences" en Sgc¡al Sgienges Researcb Cgungil. Bulletín 
nQ 53. pp. 78-173. Nueva York. EE.UU. 

Koiler, Leo (1974). Cgntribugión g la bistgria de lg sociedad 
burguesa, Amorroutu, Buenos Aires. 

Kuhn, Thomas s. (1971). La •~structura de las reyolucignes 
gientíficas. México: Fondo de Cultura Económica. 

Lacan, Jacques. (1984). Escritos 2. México: Siglo KX~. 

"El estadio del espejo ... " en Lectura 
estructuralista de Fr~ud (escritgs I}. México: Siglo XX1. 

-----.,..----~· El yo en la teoría de FrP-ud y PD la técnica 
psicganalítica (seminario n2 2). España: Ed. Paidos. 



227 

Gorz, Andre. (1980). .,Técnicos, especialistas y lucha de cla•es'' 
en Panzí8ri et. al. Le diyisi6p capitalista del trabaig. 
M6xico: Pasado y Presente no. 32. 

Gottlieb, David. (1975). .,Subcultura de la Juventud: variacione• 
sobre un tema general... Sherif M. y Sherif c. w. Prgblgmaa 
de la iuyentyd. México: Ediciones Trillas. 

Gottschalk, Louis • .,Tbe historian and the Historical Documen., en 
Sgqial Sgicnsca Roaoarsb Cpupail. Byllstip pQ 53. Nueva 
York: EE.UU. 

---.....,.-.....,,.~--,----· y otros (1945). The µse of persgpal dgcumepta 
ip Histgry Antrgpglgqy and Spqiglpqy, Nueva York. 

Gouldner A. w. (1980). El futyro de lga iptelectyalea y el 
apcepsg de la pyeya clase. Madrid: Ed. Alianza Universidad. 

Gramsci, A. (1975), 
Einaudi. 

oyaderpi del Carqerc. Torino: Giulio 

Green, Andre (1981) . .,Atomo de parentesco y relaciones 
ed~picas", en Lévi-Strauss; c. La Ideptidad, Petrel 
Ediciones, Barcelona. · 

Grignon, co., Grignon, Ch. (1980). Cgpsgmma\ipns alimeptairea et 
styles de yje. Cqptribytign A t•etudc dy qóyt pgpylaro. 
Ubstutyt Batuibak de ka Recberceb Agronomique, Economie et 
sociologie Rurale, Paris. 

Gruppi L. (1978). El ggncepto de beqemppia en Gramsci, Ed. de 
cultura Popular, México. 

Guiddens, Anthony (1979). La estructura de clases ep laa 
spciedades ayapzadas. Ed. Alianza Universidad, Madrid~ 

Hale, J.R. (1980). "El individuo y la comunidad .. , en La Eyropa 
del Repaqimieptg Cl480-1980), Ed. Siglo XXI, Espafta. 

Hasembalg, Carlos A. (1979). Discrimipacjg e desigualdades 
Raciais ng Brasil. Brasil. Ed. Graal. 

Hobbes, Thomas. (1980). Leyiathap ( o la materia, forma y poder 
de una República Eelesiástica y Civil). México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Hobssbawn, Eric J. (1977). A era das rPvglucges (1789-1848), Ed. 
Pax e Terra. Brasil. 

Holtaman Wayne, H. y Moore Bernice, M. (1975) "Estructura 
familiar y actividades de la juventud". Sberif H. y Sberif, 
e.w. Prgblemas de la juventud C@studiqs técpjcos de la 
trapsigjón ;¡ la edad adulta P.D yo mundo en cambig). México: 
Ed. Trillas. 



229 

Laclau E. (1979). Ryptura populista y di•qurso, Coloquio "Texto 
e Intitución"; Department d.' etudes litteraires et 
D6partament de Philosophie; Universit6 du Quevee. 

Landi, Osear (1981). "Sobre lenguajes, identidades y eiudadanias 
politieas", en Leehner 11., p. 172. 

Languess L.L. (1965). Th• lifc hi§tgry in Aptrgpgliqica Sciopc•. 
Holt, llew York. 

Layder, D. (1979). Problema in Aqeoyntinq fgr the Jpdiyidyal in 
Margist, Rationalist Theoretical Diseourse, Brit. J. Social, 
GB. 

Lawton, D. (1976). "Clase social, lenguaje y educación. Revisión 
critica de las tesis de Berstewin". Guiaa, A. sqgiglgqi• de 
la Sducaqi6n. Medrid Egpnftm. 

Lebgp Q. (1973). Paiqgloqi• de la• myltitudes, Divulgación, 
México. 

Le Goff, Jacques (1981). La baja Edad Media, Ed. Siglo XXI, 
México. 

Lenin, Obras Escgqidas. Ed. Progreso·, Moscú. 

Lenk, Kurt. (1974). Bl copeeptg dg ideglgqia. (comentario 
critico y selección sistemática de textos). Argentina: 
Amorrortu. 

L6vi-Strauss, Claude. et.al. (1971). RI Prgeeso ideglóqico. 
Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. 

Levis-Strauss, Claude (1960). Man eylturg and soeiety, Oxford 
University Press, Hew York. 

Lombardini-Satriani L.M. (1975). "Gramsei e il folklore: dal 
pittoresco alla contestazione .. , en.Gramsci e la cyltura 
cgntemporjnea IX, Ed. Riuniti Istituto Gramsci, Roma. 

Luckács, G. (1969). Histpria y concjepgia de clase, Ed. 
Grijalbo, México. 

Luxemburgo, Rosa (1980). "Problemas de organización de la 
socialdemocracia r"Usa", en Teqría Marxista del Partidp 
Politice JI, Cuad. de P y P; No. 32; Ed. de P y P; México. 

Maepherson, C.B. (1981). La democrncia liberal y su épgqa. 
Madrid: Alianza. 

Hakhaishi. Le socjalipme rlAs jntellectuels. Paris: Fr3oeia. ed. 
Du Seuil, 

Marsall, J. F. "Historias de vida y ciencias sociales". Balan 
et.al: Las ~istorjas de vida @n las cienciªs sociales: 



230 

tcgrj• y \69piq•. 
Visión. 

Buenos Airea. Argentina: Ed. Nueva 

Martinez Contreras, Jorge. (1980). 
bpmbre. México: Siglo XXI. 

Sartre; Je filg•qCi• del 

Marx , Kar 1 • ( 197 5) . ..z .. 1 ...... ..,9..,• .... p .. ;¡._· ... t_.o .. 1._._ ... 1..,i .. b....,r_.0.__.r....__.c,.a .... p .. J.....,t .. y .. 1....,0._v..._.r ....... <~i...,p .. é"'d,...i""'t ... p-.>. 
M6xico: Siglo XXI. 

-------· (1980). Cpp\ribµsi6n a la qrS,tiqa d• Ja •SQQpmS,a 
pplf.tiga. México: Siglo XXI.Biblioteca del Pensamiento 
Socialista. 

Masaotta Osear. (1974). 
l.&Jan. Argentina: 

Jntrgduqgj6p • la leqtyra de Jagqµ•• 
corregidor. 

Matamoros Bias. (1982) • .,Una teoria del beroe., 
el ipggapqippt• Creydjapg. Braustein Nestor 
Siglo XXI. 

en El lcpquajo y 
(org.) México: 

Melucci, A • .,Hacia una teoria de loa movimientos sociales. Una 
discusión con la sociolog1a accionalista". Estudigs de 
Spgiplgqf_a. Año XIII. nR 1-2. 

Mucchielli Roger .. Iptrpdusci6p a la P•isglQqi• ••trµeturalista. 
Barcelona. España: Ed. Anagrama. 

Nun, José. (1982), El etrg reduggiopismo. (Ponencia presentada 
al XII congreso de la International Poli.ti cal Science 
Association); Rio de Janeiro; 9-14 de agosto. 

(1985). Elementos para una tegrf_a de la demggrácia. 
Ponencia presentada en el seminario GRAMSCI Y AMERICA 
LATINA. 

Pear, Artbur. (1975). .,La juventud en la clase baja". Sberif,· 
M. y Sherif c. W., Prgblemas de la juyentud Cestydigs 
téqnicos de la transición y la edad adulta en un myndg en 
cambigl. México. Ed. Trillas. 

Pereyra, Carlos. (1979). "El individualismo metodológico: un 
caso de contrarevolución teórica" en. Garrido, Manuel et. 
al. Las reyglugiopes filo3óficas. México D.F. México: 
Teoria y Praxis. Ed. Grijalvo. 

(1984). El sujete de la historia. Madrid: 
Alianza Editorial. 

Poirier, J.S. Clapier-Valladon y P. Raybaut. LPs Régitp de vie. 
Paris. Francia: Presses Universitaires de France. 

Poster, Mark. (1987). Fo11c;iult. el marxismo y la hjstgria. 
Argentina: Paidos. 

Poulant:as Micos. (1976). Las clasP-s sociales en el capit3!ismo 



231 

agt;ual. M6xico: Si9lo XXI. 

-----..,.........,,.-----..,""· (1977). Ppd•r pplitis;g y slascp ogqi•lp• •p el 
ee\adg qepi\alie\a. (15a. edición). México: Siglo XXJ. 

Ricoeur, Paul. (1987). Preud:yne int•rpret•sióp de le qyl\yre. 
M6xico: Siglo XXI. 

Roaai, Pietro; Mori , M.; Trinchero, M. (1975). 11 prgblema 
della apipqagignc sggiglgqiqa. Torino: Loeaeher. 

Runciman, H.G. (1976). Critica de le Pilosofia de las Ciencias 
Sgciales de Max Weber. México: Pondo de Cultura Económica. 
Breviario. 

Saal. Prida. .,El lenguaje en la obra de rreud" en l!U Iepgyaje y 
el iOSQD•sient• freµdiapg. Brauatein Nestor {org). M6xico: 
Siglo XXI. 

Saltalamacchia, Homero R. (1987) • .,Gramsci: en los juegos de una 
met6fora" en R•yista de Ciensias sgciales y bymapidades. 
Afto 7 No. 14. junio-diciembre. 

---....,,---------_,....,........,...,,._. (1985). "La determinación de clase en 
la conducta individual". Jpfgrme·de investis•si6p. B•. As. 
Argentina: CONACYT. 

------.....,.------,.--.,.---· (l.986) CrJtis;• del cegpgmj,qiamp 
marxista. Tesis de maestría. UNAH. 

---.....,~==..,,..--=,.,....,-.,....--:---• Rector. Colón y Javier Rodríguez. 
(1985). "Historias de vida y movimientos sociales:notas 
sobre el uso de la técnica" Jztapalapa. Afto IV. n S. 

S6nchez de Horcajo. 
Madrid. Espafta. 
Honmografias. 

L• qultura ; rcprgdycci6n g eambig ••. 
Centro de Investigaciones sociológicas. 

Sartre, J.P. (1970). CrJtica de la razón dialéstiga. 
edición). Buenos Aires: Lazada. 

Schutz, A. 
Amorrortu. 

Estydigs sgbrc tegrio social. Buenos Aires: 

{2a. 

Col. 

Sherif H y C. Sherif. (1975). 
transición". Problemas de 
Editorial Trillas. 

"Lo:::; problemas de la juventud en 
la jyycptud actµal. México: 

Short James F. Jr. (1975). "Estructura social y procesos de 
grupo en la explicación de la delincuencia de pandilla". 
Sherif y Sherif. Problemas de la juventud. México: Ed: 
Trillas. 

Sugiyama. Jutaga. (1962). "Estratificación social y 
oportunidades educacionales en tres metrópolis 



232 

latinoamericanas: Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo". 
ftm6riqa Latina. Vol.V. n94. 

Taylor 1 c. D. y Hudson, M. c. Wqrld Hepdbqpk gf Pplitigal apd 
•esi•I Jpdis•tor•. Mew Haven y Landres. 

Thompson, P. (1980). "Des récits de vie. A l "analr•• du 
chanvement social... Cb•i•rp Jpt•rn•tiPn•l do Sggiglpgy. 
Pari.s: Francia. 

------.,,...,.-'"". (1979). "Tiempo, disciplina de trabajo y 
capitalismo industrial" en Tradisión. rcyµelt• y SPDSi•nsi• 
dw qlaaw. Espafta: Cri.tica. 

Timio Mario. (1986). Cl•••• Spqjal•• y Snlormodad. M6xieo: Bd. 
Nueva Imagen. 

Tronti, Mario. (1971). Oper•i • s•Pit•lc. Torino: Einaudi. 

Turbayne Colin, Murray. (1974). El mita de la metAfgra. 
rondo de Cultura Económica. 

México: 

Veca, di Salvatore. (1981). "Il metodo e.le condizioni della" 
<<099ettivita>>" en Max Weber E" l'apalisi del mgndg mgderpg. 
Torino: Einaudi. 

--------,----....,,...,...-· (1982). La •qsict• aiu•ta. (argumenti per il 
contractualismo). Hilan: Il Saggiatore. 

Van ~artin, Alfred. (1977). SgsiglgqJa ~el rcn•simi•nto· 
México: Fondo de Cultura Económica. 

Weber, Max. (1977). EsonPmi• y Bosicdad. Tomo II. México: 
Fondo de Cultura Económica. 

----( 1978). Epsayqs sobre mctgdglgqja sgciglóqiqa. 
Buenos Aires: Amorrortu. 

Winnicott D. F. Rcglidad y Jµegq. Barcelona. Espafta: Ed. 
Oedisa. 

wirth Louis. The Gµettg. Chicago. EE.UU. 

Zemelman, M. (1987). "'La totalidad como perspectiva de 
descubrimiento... Reyis=t.a Mexicana de Sggiolggía. México 
D.F. México. Afio XLIX/vol.XLIX/ no 1. Instituto de 
Investigaciones Sociales. UNAM. 

(1987). Uso griticg de la tegrJa. En torno a las 
funciones anali.ticas de la totalidad. México: El Colegio de 
México. Universidad de las Naciones Unidas. 


	Portada
	Tabla de Contenido
	Introducción
	Parte I. El Uso de la Técnica
	Parte II. De la Historia Individual a la Historia Social
	Parte III. Un Supuesto Epistemiológico
	Conclusiones



