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r N T R o D u e c. r o_. N 

Mucho se habla en nuestros días de la caída de las grandes 

narrativas que acostumbraban regir la vida tanto de las 

sociedades como de los individuos·: Con el desmoronamiento de 

dichos narrativas, surge la necesidad de buscar alternativas del 

sentido de la vida tanto a niVel perso~al como.colectivo. 

Los viejos paradigmas se centraban en religiones y más tarde en 

ideas tales como el progreso y la modernizaci~n, y.por tanto, en 

construcciones abstractas crec,.das por los propios individuos en 

momentos en que aparecían como justificac~·6n ;de la época y sus 

ideales. Ahora que estas construcciones se han desgastado, lo 

social requiere si no de nuevos, si ··a~ ·otros moti vos que le 

permitan se~uir existiendo. Al parecer, l,o~ ·n~~;::;~, :~·~e~tido~ • son 

otorgados por la mera socialidad pue~t~ '.~~-;a .só·J.~,·:quedan --los 
' . . . '· . ·. . .· ~ .. -~ 

individuos entrelazados y relacionados por la solél ·cotidianidad, 

por sus .·distintas actividades diarias y regula'.C'~·s._, .. -"-' ·' 

··::·· . ' . 
En este·. trabajo se planteará a la Posmoderóidad :-.no: como· U:ii~ nUevo·: 

paradigma~ sino que a través de .las .. dis.tirít.a~--·;~~~~·~ct.i"Va:s~ .. ~E!>de· 
eiia. ~e.,·tienen, .'se busca· caracterizar.·:la ·;épo~·~·<en·~· i~ .:qu~ · 10: 

so~~ai ... ~destB.~~ por lo. ~acial · mi~m~· .. y. ·ne;,· -~pegado ~-a. ii"árl:atiVEts · 

',: 
~·.: -~··i . . . ' . -· -·. 

La hipótesis~ .. ~e,~ e·~··ta investi9'aci6n ,·puede · plantearse - en. los 

sigu.ient.es,. t:"éntlnos :-_-:.~i;~'s'e ·: htltl ~fte~~~ronadO '·lo~ · grandes· paradigmas -· .. 

y ne; ha'-. su~Q.i~O·: U~ó: ~?lü~v~.:.; ~-e ·~~i.OS: ·:·atipla,,· éntonCes. l~~ i~di viduos . 

no se_ .tienen ,·ínás\ ·®e··.:·~.<-~i· .:·~·~:~.~()~.:y_.:· su.- c"otÍ:dian.idad, ~:para-, dar: ·. 

sentido-~ su·--exist~n~·i~ ·c;;6~~ grupo_, como ,sociedad. 

;~-..>·,.: .. ',\1 .·_: '.__ 

De , lo -anterior; se: desprende él ·.objetivo. de.<e·ata; .. tesis:· ·que· 

consiste.en: que a t'ravés ·de una· revis:Í.ó:r:t de ·ai~ersa-S:·P.er~Pe~·tiV~s 



de la po~mod.ernidad, se esboce un escenario social que muestre 

la importancia actud de dirigir la atención de la Sociología a 

los mecanismos propios de la vida cotidiana -de grupos e 

individuos-, hoy fundamentales en la construcción de los 

fenómenos sociales. 

Este trabajo consiste en tres partes. En la primera se revisarán 

algunos puntos de vista que se tienen con respecto a la 

posmodernidad, en un inte~to .por definir el concepto, que 

básicamente se considerará como una época que presenta rasgos 

particulares. De acuerdo a los elementos vertidos en esta primera 

parte, se intentará recuperar en 

conlleva la posmodernidad. Aqui 

concepto de identidad, y el 

identificación. En la tercera y 

la segunda, todo lo social que 

se dará especial atención al 

•ajuste• del mismo como 

última parte, a través de los 

planteamientos de la Sociología de la Vida Cotidiana, se propone 

mostrar algunos temas que si bien no son propiamente nuevos, 

toman una especial relevancia en la construcci6n de lo social 

dentro del marco de la posmodernidad. 

En general, varios autores coinciden en que la época presente se 

caracteriza por un proceso de acelerada desintegración y 

disolución; debilitamiento de los lazos sociales y politices; la 

indiferencia de las masas en cuanto a su apoyo para los partidos 

políticos y los movimientos sociales; la erosión y la nivelación 

de las clases y estilos de vida; y sobre todo, por el fin de las 

ideologías y el fin de las narrativas de la modernidad. Todos 

estos rasgos se han relacionado con la llamada posmodernidad que 

en la mayoría de los casos se ve como reacci6n a los fracasos del 

proyecto de la modernidad. Lo importante es que el panorama que 

de esto resulta nos da los elementos para la construcción de 

nuestra realidad social actual y es por ello que se considerará a 

la posmodernidad básicamente como una época que contiene 

expresiones individuales y colectivas particulares dentro de un 

tejido social cada vez más complejo y difícil para asignarle 

clasificaciones. 



La posmodernidad ha sido caracterizada, entre otras cosas, por un 

estado de abandono hist6rico, por su indiferencia frente a lo 

pasado y futuro: por su amor a la diferencia, al flujo y a lo 

inacabado, y sobre todo, a las incertidumbres. Sin embargo, 

estas características no aparecen del todo de manera negativa ya 

que ellas mismas dan lugar a un inmenso pluralismo. Esto trae 

consigo una falta de respeto a los limites lo que permite . la 

construcción de trabajos como el presente. Como se observará 

durante su lectura, los temas se traslapan unos con otros y la 

repetición es inevitable. A pesar de ello, se espera que a partir 

de las cuest·iones que aquí se abordan, básicamente retomando 

puntos de vista de diversos autores, surjan líneas de trabajo 

para c~ntextos y grupos sociales específicos, de tal manera que 

pueda corroborarse o no la presente tesis para la realidad 

mexicana. 

Este trabajo, de acuerdo con la fragmentación característica de 

la posmodernidad, puede también leerse en desorden, según sea el 

interés del lector. Los apartados aquí incluidos, no sólo forman 

parte del todo ya que cada uno de los contenidos cierra los temas 

de manera autónoma.. 



CAPITULO I 

HACIA UNA LECTURA DE LA POSMODERNIDAD 

En el presente capítulo se propone Presentar un panorama general 

de lo que se entiende por Posmodernidad, en tanto producto de 

cambios en la Filosofía y la cultura, De manera general, el 

Posmodernismol se caract~riza por anárquiCo, antiético, 

combinatorio, de carácter local y antinarrativo, y por ello 

mismo, se hace difícil enmarcarlo en una definición precisa. De 

ahí la necesidad de iniciar tra tanda de abordar el ·concepto de 

posmodernidad desde la perspectiva filosófica, epistemológica y 

ética, destacando lo que se conoce como "crisis de ·paradigmas•.· -

como el caso del concepto de progreso,· ca:ractE!rístico -··ael 

discurso de la modernidad- y la "caída de· las grandes 

narrativas", es decir, la pérdida de los gZ.andes referentes en 

los que hasta hace poco se sostenía la vida·tanto individual como 

social, Posteriormente se analizan las manifestaciones que el 

pensamiento de la posmodernidad genera en el· sentir individual y 

colectivo. A pesar de la cantidad de posiciones Pesimistas, se 

verá que exisiten opiniones alentadoras, sobre. todo, .cuando se 

considera a la posmodernidad como transición a un' n~evo est;adio 

que ahora estaríamos construye.ndo, Por últi~o,, se dedica una 

parte a la posmodernidad en tanto manifestación ·a:i;:tística debido 

a que el posmodernismo, como cualquier· movimiento vanguardista, 

se expresa primero en el arte, Por'.; __ ta~l:'o;· "ia·· f~.t1na y fondo que 

presenten las obras posmodernas, ri~.~~;-. \~~rm.i.t~~ ex't~a~-r elementos 

que pueden trasladarse al ámbito c1Jl~~ral :i.'".o~i,aL 

En esta parte entonces, se inten-t~ :_g~~~·r · ü~~····i8CtUX-B. ·ae 10. C¡ue se 

concibe hoy como posmodei-~idadi." _-~~ 1Íi~:ta~ ·:"::~~~.:.-<~~i~~·~~~O._,: -::_~.~~~º 
resultado del fracaso de la mOde~.~-~·~-~d·;~'~"r~·n _ul'Í:· ª-~-g~~~-º: inomento~ 

,,:,'· 

1 Los términos Posmodernidad y P~~rñó·d~~?:n~~~~;·:se .·-~t-ili~~ri .. : en este t~abajo 
de manera indistinta, así como Modernidad y Modernismo;, 
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como una manifestación de actitudes indivi_duales. Y. c~lect~y:as 

particulares de nuestra época2. 

l.l ELEMENTOS PARA DEFINIR LA POSMODERNIDAD 

La palabra posmodernidad se presenta, de entrada, , como una 

reacción a las concepciones tatalizantes. Lyotard es uno' de los 

aut~res que caracterizan a la posmodernidad como la manifestación 

de la crisis en que se encuentran los grandes ··r~latos , o 
narrativas de occ,idente, es decir, las grandes explicaciones 

racionales de la realidad, como el Marxismo, pero sobre todo,· la· 

posmodernidad se presenta como una reacción a los valores de- '1a 

llama.da Modernidad en los cuales, hasta hace poco más de un pa~ 
de décadas, se basaba el sentido de la vida tanto individual 

como social. De hecho, para Lyotard (1987), la posmodernidad 

aparece como la manifestación de un cambio en el problema del 

sentido cuya particularidad es el no saber responder, como antes 

lo hizo la Modernidad, justamente a ese problema de sentido. Fue 

en la década de los sesenta, particularmente en los· E.U.A., ·que 

se generó la sensaci6n del •paradigma perdido" ya que nociO~~s 

como progreso, objetividad. neutralidad científica y evoluci6n 

ascendente -todas ellas virtudes de la modernidad- empezarOn 'a 

ser sometidas a un serio examen. De hecho, se considera cjue,. los 

sesentas marcaron el fin de las ideologías> (Tenor.io 1990). Sin 

embargo, es posible encontrar un anteCedente en io.S 

planteamientos del Instituto d7 Franckfurt, en donde la crítica.a 

la Ilustraci6n es ~esultado, en buena medida, de la ~xpe~~encia 

fascista. 

De acuerdo a la bibili~~·raf í~ ~~n~ul~ada, · par~ce haber un co;Jse~So 'en 
que la época posmoderna se 'inicia a .. finales ·de , la ·década de 1960 y 
persiste hasta nuestros días. Cabe mencionar, sin embargo. que por, el 
hecho de que· la posmodernidad es· un producto oCcidental,· sus· definiciones 
a veces incluyen,.·rasgos que antes del .período : .. sefialado,."Occidente· 
consideraba corno , pre-modernas. En el·.· apartado.· ·III, 2g ·-se ; hace.~ alusi6n a 
algunas de estas contradicciones . ' 
3 En los E.U.A. esto se relaciona con el surgimiento· de<·una .nUeVa clase 
apolítica (Tenorio 1990). 

s 



l.la Caída de las Grandes Narrativas (metanarrativas) 

El hombre es temporalidad finita, fugaz e inseguro. Por ello, 

necesita una afirmación continua de sus poderes, trascender las 

limitaciones de su condición hwnana y lograr una. victoria sobre 

ia impotencia y la finitud. De ahi el hecho que deposite su poder 

en instancias externas y sólidas, que le aseguren su perpetuación 

y lo liberen de su inseguridad y su insignificancia. En este 

escenario, el ocultamiento de la finitud supone una determinada 

comprensión del tiempo y de la historia. Cuando hay nostalgia por 

un tiempo futuro que podrá ser mejor, la historia se comprende 

como progreso, es decir, como la forma secular de la salvación. 

Esta categoría -el progreso- alimenta nuestra confianza y fé en 

un futuro mejor y es ella la que domina la comprensión del tiempo 

y de la historia en la modernidad', que es la secularización de 

la visión teológica del mundo medieval inclinándose ante nuevos 

dioses: razón, ciencia y progreso (Garzón 1992). 

Sin embargo, ahora se empieza a abandonar la idea de Pro9're~o5 ~ · 
Decae la idea de la modernidad y la emergencia de l~ noc:Í.ón .... de' 

posmodernidad nos habla de una crisis de las id~~-s y c~&en~·i~~ 
básicas que han movido a los hombres desde hace nms .. ·de_ ... dos : 

siglos. Por primera vez en la historia, según_ P.az '(]".~~~~·>:.:·/~~~; 
hombres viven en una suerte de •intemperie espiritual•· y': no,"·. ~om.O 
'antes, a la sombra de aquellos sistemas religiosOS :~,-i" ~~:i':í'~i~~~· 

• . . . ; •'. :. ·~ '"·' : '·!>·:;·_ ;. • ' ~ 

que, simultáneamente, nos •oprimían y consolaban". ·· · 

El panOrama que Paz nos presenta 

análisis que Garzón realiza desde 

4 De acuerdo a Paz , la modernidad nos .. re~ite' _ .. ~ ··~-~ :_:tie~\ iin~~l ciOmO el 
cristiano pero, abierto al infinito Y sin·_ referencia .. ;·a-<la'~Eternidad, 
esto es, ·a un· t_iempo en· marcha:_ no·.hacia,«un '.-fin:':si~o' hacia· ele poryenir; 
•El sol de la· historia se llama :.futuro~ Y ;<el'.·.nombre :'del:·movimiento .hacia 
e~ futuro· es el progreso_•. (Paz· 1~91)'.1·--,-:·~fr.'.<~· .~·=_'~:'·_~-:~: __ ;· --\"~'--: :--~ . _ ' 
5 Desde. el punto de vista.- de .un:·mundó. qiie· .ya10ra ·_"e1··,.ProgreSó~-· el término 
post-moderno signific~rí~ ·nuevo, ·-~~mejorado~.· o·;._ ctiitndo, menos algo más• que 
él. Parad6jicarnente,·: el: posmodernismo niega·_, el concepto de sucesión, y 
como consecuencia, conside"ra.· una: falacia .. (falso) la idea de que algo 
pueda mejorarse (Beltrán .19911" · · 
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filosofía tradicionalmente se ha presentado como una guía para la 

acción, proponiéndose humanizar el mundo, y se ha reducido a 

transmitir una aparente seguridad, a dar una serie de criterios 

estables y a hacernos creer que existe la posibilidad de una 

redención de todos nuestros males. Partiendo de la dicotomía 

entre ser y deber ser, la Etica nos permite suponer una 

resolución en un más allá ansiado y esperado que nos deja creer, 

o tener la esperanza, de que en algÚn momento quedarán superadas 

nuestras imperfecciones y debilidades. De esta manera, la Etica 

se ha movido bajo una perspectiva trascendente, imaginando mundos 

perfectos, en su afán de olvidar y de no querer ver lo frágil y 

contingente de nuestra condición mortal (Garzón 1992}. 

Garzón sostiene que la misma •religiosidad moderna• no permite a 

la ética renunciar a su aspiración de salvaci6n a menos de que se 

arriesgue a caer en el nihilismo que es síntoma de una sociedad 

en crisis y esto se debe a que el delirio del hombre moderno de 

explicarlo todo y su búsqueda obsesiva del origen, lo han 

conducido a un pensamiento centrado en las categorías de 

finalidad y causalidad y en general, de carácter teleológico y 

determinista que ha pretendido eliminar el azar, la 

indeterminación y la relatividad&. Por ello, abandonar estas 

categorías parecería dejar al pensamiento en el vacío. 

6 Para Garzón, la incertidumbre y la duda parecen ser los signos de 
nuestro tiempo. Para esta autora, nunca, como ahora, parece ponerse en 
cuestión la posiblidad misma de la ética pues nada más vano que creer en 
una· estructura ética del mundo después de Auschwitz, Hiroshima, 
Tlatelolco o Tiananmen . Ante esto, ella nos propone que antes de negar 
la Posibilidad de la ética, se ensaye un cambio de perspectiva que nos 
permita pensarla ya no como una mera doctrina sal vadera o redentora, sino 
más bien despojarla de su car~cter metafísico-religioso, lo cual supone 
tomar corno punto de partida para su desarrollo, nuestra condición mortal, 
asumiendo la ausencia de fundamento. Y aflade que para que el pensamiento 
se recupere y descanse de los sistemas compactos que lo oprimen, tal vez 
haga falta que •sople un viento de locura para hacerle un sitio a las 
ideas ágiles y sutiles que, lejos de ofrecer respuestas, nos lleven a 
callejones sin salida, en donde perdamos la engaflosa seguridad de las 
falsas evidencias, ya que no es posible seguir durmiendo con la cabeza 
apoyada en la almohada de las viejas certidumbres, de la ilusión en la 
salvación, o del advenimiento de una sociedad perfecta. En estos tiempos 
de cambios y de renovadas esperanzas en el futuro, es preferible ser un 
aguafiestas . . . que inquiete y objete lo inobjetable. La desconfianza 
ilimitada nunca duerme y desinfla la complacencia satisfecha.• IGarzón 
1992) 



Autores como Beriain (1990) por otra parte, encuentran que ya en 

los .cambios inducidos por la modernidad, tanto en forma como 

contenido, puede ~astrearse el origen de la caída de las grandes 

narrativas. Para él, el factor que posibilita los caiñbios 

semánticos (de significado) que conforman el sistema cultural 

moderno, es el "descentramiento• de las cosmovisiones que estaban 

articuladas en torno a un •centro sagrado" que manifestaba un 

•fundamento onto16gico•, con los atributos de unidad, perfección, 

belleza y bondad. Tal universo simbólico pierde su potencialidad 

de fundamentación y de legitimación al ser desplazado del 

•centro•, pasando a ser una alternativa o un valor entre otros, y 

entre los cuales se puede elegir (cuesti6n de preferencia 

subjetiva) en el seno de un espacio simb6lico/colectivo 

profanizado(secularizado). Ya Weber, según Beriain, mencionaba 
como principal característica del sistema cultui-al de ·· la 

modernidad, un "pluralismo de valores• traducido en la 

posibilidad de elegir entre diferentes valores, creencias,_ modos 

de vida, y en la quiebra del finalismo 
0

de un horizonte· ·.de. 

expectativas que se proyectaba como destino ineludible. 

Dicho pluralismo parece que Weber también lo ,encuentr'!-. 

manifestado como un relativismo ya que deja de ·. exiStir~- _uila 
sobredeterminaci6n cosmológica o metasocial sobre lo_-· ~~~-~:-:~·~·,::~¡ 
Bien y el Mal, proveniente de un Fundamento o Razón,-:~e::·\·P·r~c.Ur~ 
los criterios de plausabilidad Cadmisi6n) de. icis'~!.~'iii.vé.rs;:is 
simbólicos, lo que lleva a que Cada fox:ma.ci_ó~-~~~;di~~-~~~i.~~;-',-:~ 
derecho' moral' ciencia, tecnología f arte, etc· .. :...:-~ ~·~··.'(~~~~~~6ci'ii~ 

:~~=~~~:::::~:rii:==::;:::~.~~~:::~I~!t~l~~;~¡ t:tf :i::I 
simbólicos· vi~,n~- a. sUsÍ:ituir los ilna~i~-~ri;,S·:_;·~o.h·i~l~~ ~~~_ki:'~i~~: -
Mana,_ Yahvé, . e·tc·>~ ,·:·'c¡Ue . rionS~i tUían·· lá realid~d\_· trC:~·c;~cÍe~te· :.¡;;~r 
excelenCia, -:·,;.~~ ·pci~'._',·::> ... -~~ái1d.ide~ . t~~-scend~~t~~ ~. . . ~u~~itúf::i ,;.~~ 
profaniiadáS· o :.s~Cu.la'l-izadaB~-corno son la' ri.3:ci'6~, ··'el· "~ruP~"' ~-t~i~~·; 
la. cl~S~·.;·S~ciai';,~ ~f part.ido político, ·etc·:··; A·· est~' ~~~mer'a 



''transvaluaci6n de los valores metasociales · le suceden otras 

constelaciones de significado que proceden de la secularización 

del cristianismo: el comunismo, la significación imaginaria del 

crecimiento económico y sobre todof la idea ··del prOgreso hacia 

adelante. Pero también estas ideologías de la secularización 

(modernidad) experimentan a su vez los efectos de un proceso de 

de-simbolización poniendo de manifiesto la crisis' de las grandes 

•metanarrativas~ del progreso social que se originan en la 

Ilustración. Ante este fin de las ideologías -modernistas, 

liberadoras, emancipadoras, progresistas- que produce el malestar 

cultural presente, por la falta de proyecc'ión de·· ún. horizonte de 

expectativas coherentes, surge, para Beriairi/· Ún· tipo ·st>ci"81 que 

es el fiel reflejo de lá época en· b
0 'qti;, vivimos: 'el cínic~ ·qÚe 

responde a la pregunta ¿nuevos' va10res? con un 

gracias'.(Beriain 1990:135) 
.,; 

. • ;.;.:.i· ,.; . 

Para muchos, se han acabiído .-; las -~ián;de~s·-·/ ut-Opía~s que·; ÚJ~n-~··a 
remediarlo todo e' inclÚ~o,:.hay~quie~es pie,;san que la. ilusión de 
que existiera t~f,: co~~:=.:<f;Je (có~t~aPr~ducente puesto -~e_' .. ."1~'s 

-· -. ::.":- -·-<- 1.L-.:.:-_,,·-. '-: ~ •.' .. : . · · . · .•·-;:: ; 

grandes cons.tru~c~o~~-s u_t~~i~~t(._co~o' ~1 ·_marxismo, el anarqu_~s~o.' 
e incluso el c~i~~i~rii~~.;; '~~;,tenÍ~n uná ilusió,; metafÍsica (de 

lo~· ~rinci~i~·~- ~rinie·~~s:-'<Y":~.:tm:i~~-~~a1~~) muy p.el~gr_~-a~ ~ ~~r~-~ 
legitimaba m.itariz~~: •. "y e~· 'q,,~. si. ~e contaba con' ia 's.;luciÓn 

- . . - ::..:.-.f.t,." '~·;;,:t > • '-: •• ,,,: •• ·- '' • -. ::· •• ,:·· • ._ • " • ' • ' 

total era lógico .¡ue se' :aplicara la solución final a quienes no 

encajaban. Ahora se 'h'a t~min~do ~º~ a~epta~. í~. ~~mpl;,j idad de la 

realidad ~ eÍ:.he~ho de ~~--lo~ 'pr;bl~~~ n; se arr~glan 

;::::t::::r~~ (:t;::~::::r·~~~:;f;:i'.r-:~?~i~; ,~~~h~s·'. .te~las, . un 

Ciertamente, los :diá9n6stico·s :.::absolÚtos ~~rmi"t~n .. -un· eno~e 
alivio ya que por ·momentO's .c~eem·¿,·~· t~nér toda. ·1a; -comPlejidad 

encerrada. eri un puño, lo cual: es un~:.vana··ihi~i6n·.-::Nues-tr~ época, 
sin emba~gO, parece ya: nO .... P~~itir. síriteSis·~_.·,:t·~~-~-c~nd·~nta"i~S 
puesto que vivimos entre continU~s· Pa~·ado-ja~·/-.ia~·._.é~s~-~,:\~,~~tÍ.nú~'n 

• ·. '·'· ~ ' .. <' . 
mezclándose irremediablemente y ya no eS'.'pOsib1e··.<?b~·esi'ónarse.-·p~r 
la pureza de los componentes; •L_a ·si~i'-~~ica~:i·~Ií<.~~r~~~~'\:,c;;~ _ ~l 
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equilibrio del terror s6lo resistió unas décadas. En el gran 

.deshielo provocado por el final de la guerra fría las aguas bajan 

turbias, confusas en donde parece que nadie acaba de entender en 

qué consiste el nuevo orden mundial" (Insúa 1993:27). 

Como respuesta a la denOminada •caída de las.grandes narrativas", 

en el marco de un escenario posmoderno, autores como Hopenbayn 

encuentran que se han venido dando resistencias a una moral 

formal, universal o terminante lo que se refleja en la búsqueda 

por revalorizar el intercambio simbólico y los "mundos de vida ~7. 

Este proceso parece mostrar lo necesario de dar nuevos contenidos 

y sentidos a la ética, "más contorneados al interior de la propia 

coiitingencia y menos metafísicos", aunque para ello tengan que 

reconocerse condicionados y relativos. Nos dice que a la ética 

social no le queda más que empezar a construirse de manera 

realmente secular, es decir, desde la contingencia misma y 

desprovista de metarrelatos. 

Esto marca una diferencia con el utopismo moderno, pues no se 

plantea más ruptura ni cambio radical; no se piensa en invertir 

un orden ni en un asalto al poder. Se piensa, más bien, en 

reforzar en los tejidos del propio sistema, aquellos enclaves que. 

permiten expandir el ejercicio de las relaciones sociales. 

•Pareciera que los actores de una comunidad, .•• sea por el 

derrwnbe de los metarrelatos y de las grandes ideologías ciue 

predicaban la total consistencia de la conducta singula-r e~ el 

proyecto total • • • bu_scan construir discursos éticos m~s ligados 

a sus propias biografías, más locales, más afines.a la voluntad o 

al gusto personal, más seductores en su eXpresi6n • (HopenhaYn 

1994:22). 

7 En este marco, entiendo al •mun~o de vida• '·-~n····~l ~en~·ido de mundo 
cotidiano tal y corno lo plantea Habermas (1987f en· su .Teoría de la Acción 
Comunicativa: el mundo de vida o mundo cotidiano consiste en la totalidad 
de estados de cosas que pueden quedar reflejados en historias verdaderas 
-a través de exposiciones narrativas ·que··los individuos hacen sobre. lo 
que acontece en el contexto de su •mundo de vida•, _es decir, a través de 
las descripciones de sucesos y hechos socio-Culturales (Habermas 1987). 

IO 



l.lb Posmodernidad y Ciencia 

· Jünger y Heidegger, entre otros, coinciden en. que uno de los 

principales problemas de la actualidad es el referido al sentido 

de la ciericia y de la técnica a pesar de sus enormes avances 

(Guerra 1882) . Autores como Gunther Stent, desde finales de la 

década de 1960, encuentran que la física, por ejemplo, aparece 

como una ciencia abierta, con campos inmensos aún inexplorados, 

pero en la que se pierde completamente la noción de lo que se 

busca. (Bartra 1989). Por su parte, George Wald, al recibir el 

premio Nobel de Biología en 1980, declara que con la 

sobreespecialización, •el sumergirse miope y testarudamente en un 

Pequeñísimo espacio de estudio al que se le han amputado los 

infinitos nexos naturales con el resto del conocimiento y del 

quehacer intelectual•, tratando no de aumentar el conocimiento 

sino de g~nar breves carreras de velocidad, está desvirtuando la 

principal tarea de la ciencia, ya que la especialización ignora 

los panoramas amplios de las preguntas fundamentales. El énfasis 

en la especialización deja una gran insatisfacción al parcializar 

la realidad y dirigir el •saber más de menos• a esferas en donde 

el criterio de eficacia es sustantivo. Para Wald, los ochentas se · · 

caracterizarían por una vuelt.a al materialismo y la negaci6n de 

los idealismos de las décadas previas y por ello, mientras más 

cercano se encuentre, por ejemplo, un físico a las aplicaciones 

indUstriales y de ese modo a los· •tejemanejes* económicos, 

sociales y políticos, más usará criterios de esa esfera a la hora 

de justificar, en un plano trascendente, su actividad (López 

1993). Esto contribuye al malestar de la civilización pues se han 

conocido consecuencias desastrosas de la ciencia -sobre todo con 
sus aplicáciones en la industria militar- y ahora, como Dien lo 

dice .. surger (1993), los individU.os reaccionan ante las promesas 

de la cienica y tecnología, más con preocupación que con duda. 
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1.lc Fracaso de la Modernidad como Base de la Posmodernidad 

La posmodernidad parece hablarnos de una modernidad en crisis, de 

una modernidad fracasada, o al menos, de una expresión ·de 

despedida de la época moderna. A la modernidad se la culpa del 

malestar social, se le hace responsable del aumento de las 

enfermedades mentales, y sobre todo, responsable · de la crisis 

mundial, con sus conflictos bélicos y sociales. Se considera que 

la modernidad ha fracasado y que por ello son necesarios nuevos 

parámetros de convivencia (Kurnitzky 1995). Sin embargo, a~tores 

.corno Berman, consideran que el proyecto de la modernidad 

permanece inacabado. Para Berman, ser moderno es precisamente 

experimentar la vida social y personal como un malestar, 

descubrir a nuestro mundO y a uno mismo en perpetua 

desintegración y renovación, descubrir que · se es parte de un 

universo en el cual "todo lo que es sóli~o· se desvanece en el 

aire•. Pero ser moderno es también, para"' e.ste· .autor, "hacer al 

malestar de alguna manera familiar, hacer·d~ su· ritmo el ritmo de 

uno, moverse dentro de sus corrientes eri:busca.-de' las formas de 

realidad, belleza, libertad, y justicia que ·permiten su ardiente 

y arriesgado torrente". Es en este sentido ·que·Be~an.se opone a 

una indiferencia y abandono del proyecto de la modernidad. 

Además, encuentra que a través de un individualismo radical, los 

pensadores modernistas lograron construir una emoción, una 

utopía, un sistema .o una angustia que ya no es individual sino 

social. "El individualismo como guía de análisis es, pues, wia de 

las características principales de la respuesta neomodernista 

norteamericana. No sólo el individualismo en- abstracto sino el 

más evidente de todos: la autobiografía como guía metodológica• 

(Tenorio 1990:34). 

Para Lyotard, por otra parte, la posmodernidad es el resultado 

del trabajo· dedicado'ª investigar los supuestos implícitos "Y el 

sentido ·de. la mod.;r,;idad. De ahí que Lyotard precise que. _la 

posrnod~rnidad habla de un proceso de análisis, de "anamne~·is" 
(indagación de lo~ antecedentes), de analogía y de •anarnorfoSis" 
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(sobre. las metamorfosis) que rastrea la parte fallida de la 

modernidad (Fernández 1990), 

En otro análisis sobre la modernidad, que puede tomarse como 

evaluatorio y cómo base para el planteamiento de la 

posmodernidad, Chesnaux (1988) nos dice que en la tradición 

cultural occidental, la modernidad es una referencia de ruptura 

no conformista, una voluntad de situarse a contracorriente de su 

tiempo, un reto minoritario y creador. Al definirse como· una 

respuesta a las inercias y a los pensadores de la época, .. la 

modernidad resulta relativa. Pero, si bien es cierto que. cada 

tiempo conoce el enfrentamiento entre antiguos y ·modernos~ ... -ahor:a,: 

la ·modernidad no tiene y~ nada de reto. Es la aceptación'~ "del 

modelo dominante de la evolución social y principal~eñt·e técnica, 

de sus norn\as y de sus obligaciones, y eS· ~n este>· erí··ilo:-:q\le 
. - . . ! 

precisamente, para Chesnaux, se instalará el discurso cUltural 

de la posmodernidad, es decir, en.la aceptación pasiva del hecho 

dado de la modernidadª. 

Para este autor, la modernidad aparece como la realidad 

histórica específica del último tercio del siglo XX y se 

caracteriza por la globalización, por un lado estrtictural al 

regir todo el conjunto social en cuanto a producción, 

comunicaciones, vida cotidiana,, cultura e ideología, y por otro 

lado, espacial porque el mundo de hoy s.e encuentra contenido en 

una red hegemónica de flujos y relaciones detodo tipo. En este 

contexto, el imaginario colectivo se nutre por todas partes de 

las mismas referencias. Los valores nuevos tales como la 

actuación la obsolescencia, la 

instantaneidad, la compatibilidad, la· fiabilidad, son por· todas_ 

8 Cabe mencionar que existen autores como Knox que si ven .. a ··1a 
posmodernidad como reacción o resistencia a la modernidad. Este ·autor, de .. 
hecho, distingue entre el posmodernismo de resistencia que busca deStrUir 
el modernismo y debilitar el status qua, y el posmodernismo de ·reacción,. 
que es una respuesta más superficial a la modernidad, ya que·: busca·· 
solamente reemplazar un estilo, moda o sistema de prácticas con otro. :La 
posmodernidad en la arquitectura y en el diseno urbano, .por· ejemplo,,. es 
de reacción y debe muy poco al discurso intelectual y a las . ra:Cées 
culturaleS de la posmodernidad de resistencia (Knox 1991). · 
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partes asimiladas, sobre todo por las generaciones jóvenes. 

Además, el modelo sociocultural de la modernidad tiene una gran 

fluidez: por un efecto de •contagio mimético", se difunde a 

través de todas las clases sociales, y del •triángulo fundamental 

.de la sociedad internacional• de los aftos cincuenta y sesenta 

(países capitalistas desarrollados, países socialistas y países 

del tercer mundo)9: en cada uno de los tres polos de este 

triángulo, la modernidad funciona a la vez como referencia de la 

vida cotidiana, como discurso salvador, como complejo de 

obligaciones económicas a las cuales hay que someterse. Sin 

embargo, en todas las sociedades la modernidad progresa 

simultáneamente en dos direcciones opuestas y por ello existe la 

modernidad de la prosperidad y éxito, y la del fracaso y 

abandono: en los países capitalistas donde dominan los aspectos 

positivos de la modernidad también se han presentado los 

negativos reflejados en los nuevos pobres y los trabajadores 

inmigrantes; en los países socialistas se había llegado a una 

integración a las redes trasnacionales de la modernidad, pero 

las facilidades que esto proporcionaba s6lo eran accesibles a 

algunos, y en cuanto al tercer mundo, se encuentran diferencias 

entre los enclaves de prosperidad directamente integrados a los 

flujos mundiales y los grandes espacios de miseria que les· 

rodean. Pero tanto los unos co~o los otros, según Chesnaux, son 

ahora modernos y la distinción clásica de sociedades 

tradicionales y sociedades en vías de modernizac16n parece haber 

perdido sustancia10 • 

9 En México, varios autores coinciden en que la cultura mexicana 
contemporánea es posmoderna a pesar suyo, precisamente por estar al 
margen y a la vez inmersa en ese gran mercado que es la cultura de 
occidente (Zavala 1991} 
10 Esto puede ser como resultado de la fuerte penetración de los medios 
de comunicación que tienden a homogeneizar los referentes, además de 
crear ciertas necesidades de con.Sumo, también homogéneas, que serán 
satisfechas de acuerdo is las distintas posibilidades de acceso real. No 
obstante, la discusión está abierta en la medida en que, si bien es 
cierto que los nuevos procesos de socialización fugaz que pasan por el 
mercado, por ejemplo, afectan a la población en general, por otro lado, 
los procesos de aculturación no son totalmente eficaces dado que los 
procesos de resignificación se desarrollan desde distintos grupos 
sociales. 
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A partir de lo anterior, y con un sentido de evaluaciónt Chesnaux 
·-nos ·!··Seaala las bondades y consecuencias ·negativas· ·de la 

'modernidad~ Entre los aspectos positiVOs, ·n'Os habla d_;l 

:aligeramiento de las tareas tant"o en el lugar· del trabajó Como en 
:ias actividades domésticas; la amplifiaci6n del'· tiempo libre; lás 

posiblidades de viaje que amplian y diversifican el' :caiíipo : de 

·percepción de la persona humana. As! tamb'ien,': la ubiéufda·d· de lo 

vivido se realiza a la vez por la rnultiplicación' de·t liigares --de 
donde se tiene acceso a una misma información, y par.a la 

diversidad de campos a los qúe, "al meli:Os·-e'n····esP:Írit·u•·;.~uri~~-miánla 

.persona puede tener 'acceso. 

Sin embargo, la. ·contraparte> ·es "decir·· loS · 'aspeCt·o·s -·n·~ga¿iVo~~ :tde · 
la· modernidad¡· la' encontramos en _18. pérdidaL·(1e·::.fa~·l:caPS_c'iciad:!d~ 
elecci6nf'· "en ·la'· senslici6n"·dSl ·desai:-raigo,' 1a' másifié:8c.iOñ':,¡•i:ja 

'banalizaCi6n';.: y ·por :tanto,·¿ el igualamiento't'de ·1as::·e>cperieÍlcia·s 

'originales' especificas' de' cada pueblo;' incluidas' las• lenguas. '''" 
·:,;:-

Las nuevas técnicas (televisión, telemática, informática, 

'electr6niCá) ·,al operar a 'la vez en la ubicuidad e' insi:antaneidád 

son :·capaces'·ºde". anular las+·distancia y··de sÚpritnir ·las relaciones 

·espaci'aleaf y· pOr· ello, el tiempo con ·el que trabajan es un· 

- •tiempo-artefacto" incapaz de toma.r eri 'cuenta · la 

·discontinuidad; lo imprevisto, lo singular;" en resumen, todo lo 

que ; ''define la verdadera realidad como campo abierto y de 

plural!idád de posibilidades. Asi la modernidad pone en marcha a 

'lo' ll!ir~O dé todo el~ planeta, un modelo sociocultural único, un 

siStema 'unificado' de relaciones econ6micas, una. red omnipresente 

·de .·comuri.ieacioneS de todo tipo, afirmándose la modernidad como 

· linea ·de·· desarrollo hegemónico y unilineal. Esta reducci6n de la 

historia· ·=humana a una· evolución · unilineal· es ·.una· innovación 

fundamental de la modernidad; logra encausar el porvenir humano a 

un punto de convergencia. Ante este panorama, Chesnaux se 

pregunta cómo romper ese punto de convergencia de la modernidad y 

más bien invertir el movimiento hacia · .. un·. pu~to de divergencia 

~bi~;tq .,,~:.~ ;_P~~::eni~vfi.~:ura:~- e~. :~~us ·~.P·~~.~~~?-.~d~.~~·~· ··:1.:~::70~:~.~~-~ipn_~s 
. .- ~ v·.:,; .. , ·. ,,:- ~ ;); :_.,~; ,'"'" 
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de líneas de evolución propias de cada .sociedad singular. De 

~echo, este autor encuentra que la modernidad camina e~ la senda 

del fracaso pues pretende controlar y orientar todas las 

regiones del mundo y todos los dominios de la actividad social y 

sin embargo, va abriendo a cada paso precipicios que no le es 

posible manejar como el problema del medio ambiente, la ecología, 

la contaminación, la miseria psicológica y cultura111. 

La sociedad de la modernidad, de acuerdo a Chesnaux, es todavía 

muy frágil, vulnerable a los accidentes, errores y 

disfuncionalidades; y encuentra que el desequilibrio cr6nico e 

irremediable de las finanzas mundiales y particularmente la deuda 

gigante e impagable del tercer mundo es un ejemplo de esta 

impotencia y de esta fragilidad aunque aquí cabría cuestionarse 

si dicho desequilibrio no responde a las estrategias de control 

del gran capital, a pesar de sus efectos negativos a nivel 

social. 

Para Kolakwoski (1990), por otra parte, la crítica de la 

modernidad, ya sea literaria o filosófica, puede verse, en su 

inmensa variedad, como un órgano de autodefensa de nuestra 

civilización, que sin embargo no ha logrado que la modernidad 

deje de avanzar a velocidad sin precedentes, y que hasta parezca 

a veces que es menos el contenido del cambio y más su vertiginoso 

ritmo, lo que nos aterra y nos deja en un estado de inseguridad 

sin fin, al tener la impresión de que nada es ya seguro o 

establecido, y que todo lo que es nuevo probablemente quedará 

anticuado en un dos por tres. Y a pesar de que todos participamos 

en esos cambios, nos lamentamos porque parece que despojamos a 

nuestra vida de toda sustancia en que pudiéramos confiar. 

11 Chesnaux pone como ejemplo de ello, al ··nuevo salvajismo• en los 
estadios de futbol. 
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l.ld Posmodernidad como Destrucción, Fragmentación y 

Transición 

En la forma habitual de referir la historia del pensamiento, 

según Lanceros (1990), se espera que cada nueva "configuración 

cultural" prosiga la m~rcha o corrija el desvío, •recicle el 

papel antiguo• o bien, proponga una nueva alternativa. Es esa su 

única justificación, la única posibilidad de legitimar su 

emergencia. Pero ese cauce t~anquilizador es, de acuerdo a este 

autor, ajeno a la historia del pensamiento y ello puede verse en 

el debate posmoderno que nos muestra ahora que el cambio cultural 

es complejo, traumático y múltiple ya que la posmodernidad, como 

antai'lo la modernidad o el Renacimiento, carece de un propósito,· 
··"·:.:;. 

de una meta definida, de una alternativa; no se afinca en ningún 

proyecto. Y, en este sentido, es preferib1e· h'a"bla~·' dé· 
•estrategias posmodernas• que consisten ~n una .. ai~~~-:~·-f,?~ .,:~e_. 
ataques múltiples y diversos que no están ligados. ni· a unai.',misma, 

sensibilidad, ni a una misma ideología. Según. ·I,~n:C~~=c;~·~·.J ~& . . · 
posmodernidad adopta modos fragmentarios, ·d~~ori'St%-~~Ji~6~ 1; •• 

·. .. . ·- _,.;,-,'_;,.• 

discontinuos e incluso débiles, lo que parece nega~ su ·supuesta 

existencia unitaria y sustancial; se presenta c~~:_~;::\'~~ 

muitiplicidad de estrategias parciales que care~en de. ·~2'..c::'P~.~i~O 
común. Y a esa multiplicidad, la modernidad le opone' el>_balua.rte 

de la unidad que aparece como una "táctica deferi.~·i·v~:;~.~-_;· ::::~~~ L~~ .· 
estrategias posmodernas oscurecen la luminaria ae.:-:'1~ ... ~~~6'.d~~~id~d 
hablando del terrorismo de lo único, de l~/.';'h·~~~~o~·.ta: ~:.'"i1." 
uniformidad de la razón, de la idolatría del· pr~~i~~ci~:.·~¿~rii'-~;;;\'·\;!n 
tanto que lo moderno pretende resucitar a~· ;!"'~~~~i~°":_";>~~:.:~~c;f·~~~{;e~r 
seguridad y refugio frente a. lo que consideZ.'a ·barbarie-;': '· ·. ;-,~.~'. :-='-· 

·/~·,: ~-'·'°·:,~7.:< 

La •multiplicidad estratégica• gusta de .. ;difractarse.- a .'_ca~a.~,;~a~O 
ya que la unidad conviene a las ·_.tácti.t'.7~-~ ,d~: d~·fe-~sa,-. .:..n~_· a~ .. las.'· 

12 '"Nunca la modernidad fue tan inequí~oC~~~'fi~~ ~ ~~~';'-~,~~~ ~Ua~d~ h'a tenido 
que oponer resistencia a la dispersión posmoderna: -, la.:- aceleración 
productiva en torno a la modernidad, que' tiende. a cimentar una identidad 
unitaria, extensible y duradera bajo":la forma: del .. -proyecto,·~se ··explica 
mejor como efecto táctico que· como .. revivificación· de potencialidades· 
adormecidas" (Lanceros 1990) · 
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estrategias de ruptura. La constante de dicha multiplicidad 

estratégica es su carácter destructivo que sólo conoce una 

consigna: •hacer sitio•; sólo una actividad: despejar. No se 

trata de pura negatividad sino, por el contrario, de liberar un 

espacio. 

•El carácter destructivo no ve nada duradero, pero por eso mismo 

ve caminos por ·todas partes y por ello, está siempre en la 

encrucijada. No se trata de buscar para encontrar, sino para 

seguir buscando: invitación al perpetuo movimiento, a la 

creatividad continua, a la invención constante. No hay estación 

término, ni parada, ni descanso• {Lanceros 1990:43). 

Lanceros nos menciona tres particularidades del carácter 

destructivo planteado por W. Benjamin: 1) Intentar el camino por 

el mero hecho de que constituye una salida, un esPacio abierto, 

2) Acometer una tarea de crítica desapasionada, ajena al odio y 

al dogma, 3) Preferir la posibilidad del vacío a la oclusión 

(cierre, obstrucción) o término del código. Gracias a estas . . '.,: 

características se genera un pensamiento vivo en la medi~a en ,,i::¡ue 

no disimula su incomodidad ante lo establecido, y .un p~nsami.e·~.t:o 
insumiso. El matiz positivo del carácter destructivo se 

encuentra en su labor de edificar la posibilidad, lo .·q;¡·~"·s'up'one' 
•despejar el camino bajo los edificios que >'.~~:?~~~:~.~~~~á~ .. ~~ .. ··:: .·~i. 
carácter destructivo niega la verdad de las ~l:';l~.,~~~~·~.~{±:f:~:::~·~:~~z;:=:.ª 
es .de descodificación; es el síntoma de los períodos ::de.: cambio 

~~~:'~~~5i::f .~ii.=3ff :!~~::~~t{¿~~ 
~<;. ··:}' ,• ' - . 

De acuerdo a lo planteado por LanCe~~~·; ·:···e~·~~~·ífi~·~:.~'_:~~\~~~é·~t~~a 
de transición entre el pensamiento ·~e .~-ia.,:~.~-~d~~~~,·~-~d·:_..·y .. ::o~~b;: ':·e1 
que sigue. La posmodernidad vendría· ~-.. ~~;:'.-~.6·1·ó!·;~:~i·.?.'~ú·~~t~\'.·~n~ti:-e 
ambos. Desde esta perspectiva, la ~~~~.~.de·:~·i'd~~·-~~~~.~d~~~-~-;;~~:·.·.co~o 
el período conflictual del cambio, .'previo' ~ l~ ,·e'~tabiÚa~ci:': P~~ 
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lo pronto la cuestión es si hasta entonces, las sociedades serán 

capaces de reproducirse fuera de los valores fundacionales. 

1.le P6smodernidad y •Postestructuralisrno•: Cultura, 

·sociologia y Método 

De acuerdo a Wienstein y W~instein (1993), lá posmodernidad no es 

un término que se di6 dentro de la Sociología. De hecho, a pesar 

de que ha sido una tendencia intelectual desde mediados de la 

década de 1960, sólo empezó a penetrar la sociología a mediados 

de. la década de 1980. La posmodernidad se originó en las 

Humanidades y la Antropología Cultural y según estos autores, es 

primordialmente un estudio sobre las culturas. Y ya que la 

cultura forma parte integral del estudio de las sociedad, 

consideran que la sociología debe tomar en cuenta el desarrollo 

de los estudios culturales de la posmodernidad. 

Rastreando los orígenes de la posmodernidad estos autores 

encuentran que ésta empieza con el momento estructuralista. 

Ubican al estructuralismo entre la modernidad y la posmodernidad, 

y lo explican de la siguiente manera: •inspirado por una 

cuestión moderna de unidad en la forma de búsqueda de estructuras· 

universales racionales, termina con descripciones de órdenes de 

apariencia cultura! en que la totalidad es concebida sin unidad 

El principal exponente del estructuralismo es Levi-

Strauss quien critica el pensamiento hegemónico de occidente, que 

arrincona todo lo inconveniente a su sistema en •ghettos•. 

Propone la noción de lo que más adelante se denominará 

•bricolage•, que consiste en una totalidad hecha de todo lo que 

est' a la mano y no manifiesta una organización 16gica y 

sistemática. Para ello, se basa en el hallazgo de que los actores 

sociales utilizan un •stock• de significantes para armar sistemas 

de significado .,que ~taponen opuestos binarios, y reconcilian 

oposiciones rio 16gic~nte sino por diversas formas de mediación. 
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Levi-Strauss no era un •posmodernista consciente•, aunque, de 

hecho, el •bricolage• constituye una forma posmoderna. El 

•posmodernismo consciente• llega cuando las ideas metafísicas (de 

los principios primeros y·universales) se juzgan como aspectos de 

sistemas culturales perdiendo así su referencia a realidades 

ulteriores. Este tipo de juicio se encuentra en el trabajo de 

Derrida pero está también presente ya en el trabajo de Foucault 

quien se ubica entre el estructuralismo y el 
postestructuralismo13 • Para ·el posmodernismo consciente de sí 

mismo no hay una adecuada teoría de la totalidad entendida ésta 

como un sistema lógico centrado en un concepto o principio 

rector14. Cualquier intento por asir la realidad como un todo 

mediante un concepto unificador es vista como una imposición 

dogmática. Foucault se queja ~entra la mala caracterización de lo 

diferente, de lo otro, a través de la manipulación de un 

•sustantivo rector• (ma~ter name) y se centra más bien en las 

dispersiones que no están organizadas como una estructura 

deductiva progresiva sino como formas de división. Desde este 

punto de vista, la formación discursiva de las disciplinas del 

conocimiento -incluída la sociología- se presentan como sistemas 

de dispersión (que han sustituido a los sistemas de unidad) en 

constante mutación, constituyendo así un •bricolage• dinámico. 

Derrida, por su parte, ofrece una completa versión de la 

posmodernidad al presentar un crítica consciente de las formas de 

pensamiento hegemónicas y una exposición reflexiva de la.: forma 

de pensamiento no hegemónico. De hecho, milita en:·· 'el. 

postestructuralismo después de establecer s~ posici6'o. cr~tica·:COn. 
respecto a Levi-Strauss porque considera que·.- este ·~ autOr .. ·~·. ha 
fabricado e idealizado a la gente •natural• (•bon·· :·SaU~~·~~,~·)· ;-· 
creando así el mismo círculo vicioso que den~nci~ba·:'·l~ :~di'~6~~~Ía·. 

l3 El pensamiento postestructuralista'"defÍ~ride,' ·:de .~~~~~~~·::~~~e~~~~:~ ·1~ 
heterogeneidad, la diferencia, :la margin~lidad .. y .la,.falt~_.:de: .. ,identidad 
frente al poder coercitivo de· la' totalización'. y: la clausura -(Jay 1990) 
14 Este tratamiento no lógico de· la totalidad· llega·· hasta el:. llamado 
postestructuralismo que se . conscientiza de· su forma de . pensamiento 
posmoderna. · · 

20 



en.~re civilización/naturaleza. Derrida propone _desconstruir el 

dbcurso del "bricolage• y liberarlo de la dominación del ideal 

puro de la perfecta existencia. Así, a través de , la 

desconstrucción, el bricolage se critica a sí IÍiismo mostrando de 

esta manera que no todos los bricolages valen lo mismo. 

Para Derrida la desconstrucción es la forma de pensamiento no 

hegemónica. Esta tiene lugar cuando se descompone un texto o 

discurso en sus componentes ·y se encuentra que uno y otro no se 

implican lógicamente. Para él, la desconstrucción muestra 

diferencias y desprivilegia los •sustantivos rectores• (•master 

names•) que claman regular los textos. No se trata, sin· embargo, 

de una caza de las contradicciones sino de una liberación ·del 

texto par.a revelar su complejidad. 

Tenemos entonces que un texto desconstruído es un bricolage o un 

sistema de dispersión, y que la desconstrucción es el 

procedimiento por el que los textos mues~ran tener un carácter de 

· bricolage. Weinstein y Weinstein encuentran grandes avances en 

los estudios culturales a partir de la operación deconstructiva, 

y por ello, invitan a abrir los textos de sociología a través' de 

la desconstrucci6n-bricolage, estableciendo así un puente entre 

la forma cultural posrnoderna y la sociología posrnoderna. Para 

estos autores, la sociología puede servirse de la noción de 

•bricolage• viendo las formas particulares que éste adopta, de 

acuerdo a las transacciones sociales que se dan en los distintos 

complejos culturales. De lo que se trata es de mostrar cómo la 

forma cultural resulta en vida social, y que ya no se encuentra 

relación con cualquier teorización independiente de relaciones 

sociales como la,,del_ estructural funcionalismo, por ejemplo. Al 

cont:c:ario, las relaciones sociales, s_e dan en términos de. su 

referenciá. a··_ la,. -fo~_,_cul~ural y se. c_onstituyen.: en .. un .. continuo 

a~to.:·.de 'i~/Y. Y~~·i~Í·-~~~~·~·>a.,.~uÍt~_ra'_,y_: las --~~ti':'idades. _·,~a.to, ,.Por 

un lado,. Permité·_:-'1la ··c·onstrUcCi6n de· una . etnografía crít_ica que. 

pu~de ~~~,;,yr ~a~~·: irifo~ar . a !Os . actor.es. 'dentrO ·y fuera de la 

ti:ansacción·:.,soci~i, 10 ·.·qu~- ha sido-.'enconti:-ado·:.~- s~b~e-.· uno y otro·, 
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y por otro lado, a partir de un recuento de las relaciones 

Sociales se nos proveen una suerte de bases objetivas para juzgar 

las demandas empíricas de los participantes en los debates sobre 

políticas públicas. Es esta es, de acuerdo a Weinstein y 

Weinstein, una manera de posmodernizar la sociología. 

El postestructuralismo entonces, se presenta, ante todo, como 

método, y surge como tal a mediados de los 60's en la teoría 

literaria como una revuelta contra el modernismo y el 

estructuralismolS, específicamente, contra las convenciones 

rígidas del método y del lenguaje. La parte propiamente 

metodológica la representa Derrida con su concepto de 
desconstrucción, que abarca las estructuras y sistemas 

lingüísticos, la correspondencia entre significado y expresión, y 

el concepto de método que supone unifica a lo anterior. El 

elemento importante es ahora el texto, el cual es percibido y 

tratado como un valor en sí mismo. En un contexto más amplio, 

esta metodología puede extenderse a la desconstrucci6n del 

modernismo, es decir, abriendo sus sistemas cerrados y retando a 

sus grandes narrativas (Simonsen 1990). Así, de acuerdo a lo 

anterior, la posmodernidad, vista desde el postestructuralismo, 

se nos revela como método para acercarnos a la realidad. 

Ya · Dunn (1991) encuentra que las aplicaciones · ·del· 

postestructt.iralismo en las ciencias sociales han dirfgido :·áu 

atelición al carácter plural 
enfatizando;' la naturaleza dé 

lo tanto, 

de las relaciones :e:uÚ~Úrales·, .· 
los 

los 

, . ,._·.-·,·, ... ·,.-, . 
límites·, ··:_con.tex·t'u&l'eá:~,~'.de 

méi:od~s · que·.z.!1~.<?~~l~.~~~~:·-~,~~~:-· 

de·· 1a 'déCadcl'· de .1960, ya que el PenSAmiérít6 .::~~-t-~UÓt:~-f~lr~t~";·,, y 

todavía más,· "el postestructuralista, · rechaz~~::, .~'.·í:cis'~ .;:~~i.ej~s 

15 Es por ello que especialmente en Francia, ... se., usa ·el término 
pos test ructural i smo 
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dete~inismos . , ( eCC?n6mi
1
cos, ~sicológi<;:os, tecnológicos, 

p~líticoS·)~,:,: aht?ra, en: favo~ .. cie un determinismo lingüístico. 

: ; :.:-~<·::. :;,:·~: 
~~,· ... ~,~~~~~~,~-~·;sf·,~~~~-~~?:~e·<~~ ;.~,~ :)r~odelo general de la explicación 
soCial~ :·.bajo \el __ ;·-~;premisa'.' de' que la sociedad y la cultura se 

::::-~f~:i~i:é·.:~&;.fai~{t:~~:;:sLi::es c~:::::ic:: ~;:;:::::::i:: 
podér) · :··d~-~~· i~.1.~\::h1tura::. para los grupos· sociales dominados, la 

d·e·~~~~~~-~~~-~i6ri--'~~~·-:_._u~-~ estrategia de ·~esis.tencia activ& en el 
' ' . . . . . 

~.~.~~:1:·:i <'.1~;/.?~~º-~.~~-~6~.- de ~'?der . Y .. signi_~icat;}o_. ~Sí_, segú_n Dunn, la 

q~~,c~~~~~~-~-ció~ ;~o ~~ meramente u~ .m.é~~d~---~i t~l'.'ario o .. f~l~s~~ico, 
dno _.tan,ü>ién una estrategia política a. ,l_a __ ._,disposi,ción_. _de. los 

g-~~º~· ·:~J?~~~idos que buscan camb~?s·_._ra.d~c~:i:,es_, Y:._d_ert}c;>crático~ en 

s,,_,s · f?On~iciones de vida. 

I.2 REPERCUSION EN EL SENTIR INDIVIDUAL.Y COLECTIVO 

Para Betz (1992), la característica distintiva del estilo_ de vida 

'posmoderno es su concentración en la autocreación más que la 

búsqueda moderna por la autocomprensión. Liberados de la •jaula 

de hierro de las me.ta-narrativas", el individuo de la época 

posmoderna se puede dar el lujo de elegir, de seguir sus propias· 

reglas y ética. Droese (1992), por su parte, encuentra el lado 

positivo a la oferta de la posmodernidad al considerarla como un 

momento de apertura que lleva al ser humano a descubrir sus 

li~ertac;ies y a darse cuenta de sus potencia.leda.des, aunque esto, 

en un primer momento, lo haga reaccionar con susto. Así, hay 

quienes ven en el contexto de la posmodernidad, la oportunidad de 

la liberación individual de los sujetos. 

En este mismo sentido, Jean Duvignaud recuper~ un término acuilado 

por Durkheim, la •anomia_•, y ... que caracteriz~. com,o~_~quel~~- zona 
' ' . 

16 e8udri1iard y~··,hab!a 'iÍi~ú~enciado la C~!tica 'de ··1~.;·c~{:~·u;~ .. d~.~sas a 
través·'.de,·su teoría sobre la forma de mercanía/_signo, .:argumentando que
los sistemas de signos adquieren una· vida propia volviéndose · 1os ·nuevos· 
medios· de dominación~ Este tipo de movimientOs teóricos, redifiriieron', el" 
p~der y la do~i!:la~ión como. problemas de: ,sis~e~s.-~e r.~~rese~tación .. 
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donde estamos obligados a inventarnos en la medida eri.que Ya no 

existe una estructura que nos proporcione un marco y nos imponga 

un molde a nuestros sueftos. Para Duvignaud, ahora nos· encontramos 

ubicados entre dos mundos, uno que muere y otro que no acaba de 

nacer, y en este punto no tenemos más remedio que innovar· o 

reinventar (Insúa 1993). 

1.2a La Muerte de lo Social 

Existen, sin embargo, posiciones negativas con respecto a 18.s 

posibilidades de la posmodernidad y cuyo ejémplo extremo se 

encuentra en Baudrillard (1983) quien estructura todo un 

argwnento alrededor del concepto de "la masa•, producto del 

fracaso de la modernidad. ésta masa consiste en lo que queda 

cuando lo social ha sido completamente removido, cuando ya no 

existe ni siquiera una envestidura política porque ya no hay 

referentes sociales del tipo clásico {clases, proletariado, etc.) 

que fortalezcan signos políticos efectivos. Para este autor ya no 

hay ningún significado social que le dé fuerza a un significante 

político. El único referente que todavía funciona es la mayoría 

silenciosa: las masas, que absorben lo social y lo político 

neutralizándolo para siempre porque todo pasa a través de ellas, 

pero les fluye y lo difunden sin haberse quedado con el menor 

rastro: no irradian nada y por el contrario, absorben todo lo 

irradiado por el Estado, la Historia, la Cultura, el· Signific,8.do: 

son inercia. Según Baudrillard,. las .masas no tiene~· hist~:>i:Íázpc,r._.
escribir ni pasado ni futuro, na tienen .ene~g!~~ .P.".'r~:''.: de;~:c·a·;gª.¡. 
ni deseos que realizar: su fuerza está _en. 7~ ·-.~~.e~.e~_~'e_"(_;Y_:· __ a~i!.~-~~··. 
satisfacen. Esta fuerza consiste en ;-~·u .~i'i-~~~:~;~~~~~-~-~-~;i·~:.·C~~~~id~d;. 

-·· ··~-~-. 
de absorber y neutralizar. 

Las masas·· ahora, nos 

significados, y aunque se .. les<·aa mezisaje~, ._: ·e'lí&~'.,_:Só'ib·.:- ·~i'éren: 
los signos; idolatran : ~ l~-s ~ignos y ~~te~;~-ti~~:3:;-.,.~~-¡:·:~~iño-

,..,,. 
cualquier colltenid~ mientras se resuelva en~;_ secuencias. 

espectaculares. 'Pa'í:- todo·· 10 anterior, Baudrillard ·~On'SÍ.d~~d ··qué-::.: 
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las masas ya no son una aut~ridad .ª .l~ ·~que-':\~n~. puede referirse 

como antes se. hacía .con las clases,,. p~~ _ ejeznP.1~·.: .- Han dejado de 

ser un sujeto, ya que no puede hablarse. PC?,r '.:éi;. articulado .y 

representado. Y por tanto, para este autor·, :·este: es el ,fin de las 

convicciones revolucionarias. 

,; I', 

La estrategia del poder, en un momento' dado;· ·s·~·d¿~·. Baudrillard, · 

se funda en la apatía de las masas: entre ~á·s .. ~~siv~,~ :·sean ·é~t~s, . . . . 

es más seguro. Pero esta l6gica .es sólo caracterí~ti~a de una 

fase d~l ~oder burocrático y central. Ahora, la ·~.~oPi.~.'iner~ia. de 

las masas a la cual ha contribuido, aparece como el· signO' ·de la propia' ·muerte del poder y es por ello que ahora se· 'trata· de 
revertir ·i'a ··estrategia:· de la pasividad a J.a partiéipa.ci6ri, del silencio e al ' diálogo. · BaudriÚard ve que por doquier· las ·masas 
son .incentivadas para hablar, se les urge a que vivan· 'de' rrianera 

social, · eleCt'oralmente·, organizadamente, en participación, en 

festival,:~~:-~~:··.'i~b~~-...:-~ú.'~~~~~o, et·c·. Sin emb~~g·o, consider~ ·.que es 

dÉ!mas~~~º. ~~réie.-_Y_· .r~ .e(·:·p~ob~~a .~e- ~uest~Os días_ ezi 71 _s~_ie.n7,io 
de laS masas, en· el ··silencio de la mayoría silenciosa.· Ironiza 

~obre. . la: ide~ ~e . :.-~~'.·~~: la~"" ~~~s ~~ede~ · :~structura-~se. , ~l 
inyectarles in.fortMciÓil p{i~~ ·~e~c~en~.~a ;que esto no· ha~e_."~·~· que 

producir más masa
17

• ·.:;:.;,~:;."' J· ·~,,2:::-.. ·>~ .:~--~- '.'.:~~>·.;:·:,, 
"·.::,\ _.. '/;·«_~: .. -'-'.'-:- ;·~·.¡.,:;.'· ' 

::::::':7-::;i~it~~,;~z~·~lí~~~{¡ ·. 
sobrepasán~ola. ~~2'.~, :" .~~··:-.~~º.~~~.en ;·.s~g~i~.~c~~9s :.por>-· t~~os. ,~_- ~~~~~,. 

:~g:~=~:;~:e~;~EErtE;.~e~;itjt~j~~fül~;~~~::~!~it:t~~~.fr:··· • 
______ ._:~_-_.,_. __ .• _,,,_,. :-~--.:.}.··" :·;?'~·,.:.;,»,-. /';_,.·J . ! . . .. 

17 Me parece .QUe-:nunCa ·comó~-.-áhOr~·):a:::maYot-í~·:de·--la gente en México_ tiene 
acceso a información,-·ªªª.' ~e <la··.cal~dad, que_.: sea:. Todos hemos oíc:Io, sobre 
el •subcomandante ~Marcos~;' ;qu~ _'.'se~.: nos:.: presenta". como héroe, .:de· loa::·que 
hac~ 'tiempo .no .se:.:aparecí~n·< y~::me·~.pregunto, ¿ha sido· suficien~e la 
respuesta .dé" la. gente ·para apoya·r· lo.; que podría constituirse en ·un gran 
movimiento. social? -Y con 'respectO. a .. la crisis ¿qué .hemos hecho ·-para 
mostrar al _menos nuestro' desacueido? Por 11ltimo, ¿estamos en capacidad de 
aguantar todo en calidad de-, •mayoría silenciosa• tal y como·· la plantea 
Baudrillard? -
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esa mínima participación en el significado, el poder no es más 

que un simulacro vacío. La masa nunca participa, está contenta de 

ser una buena conductora de •flujos•, pero de cualquier flujo, 

una buena conduct.ora de información, pero de cualquier 

información. Sin embargo, nos dice Baudrillard, el silencio de 

las masas no es una resistencia pasiva; la estrategia de 

resistencia es más bien la de la negación de los significados y 

de la palabra, o bien la simulación de un hiperconformismo con 

respecto a los mecanismos del sistema, lo cual ea una fonna de 

negación y no recepción. 

De acuerdo a lo anterior, es decir, a través de la emergencia de 

la masa silenciosa, Baudrillard parece ver la imposibilidad de 

generar nuevas formas de convivencia social que no necesariamente 

anulen a los sujetos como tales. 

De hecho, el individuo de hoy, según Baudrillard (1989), no es 

más aujeto: no es más un individuo con sus subjetividades y sus 

pasiones; para él, sólo queda un individuo homogéneo que no está 

confrontado a una verdadera alteridad. Baudrillard considera que 

el individuo ~o funciona más en el sentido de aquél que busca 

conquistar algo y para ello se remite a lo que llama 

•individualismo• el cual existe mientras hay utopías, ambiciones,· 

suenos, estructuras a derrotar y territorios por conquistar. 

Piensa que eso se ha terminado y ve al individuo de hoy como un 

residuo que casi no participa de los valores de la solidaridad. 

A partir de lo anterior, distingue entre individuo y sujeto. El 

primero es un producto que resulta de la función masa; mientras 

que el segundo, durante el período •heroico de la 

individualidad•, emergía de otra sociedad, quizá de una 

desestructuraci6n de alguna cosa, pero de una exigencia, de una 

ambición, de una fuerza. Así, Baudrillard considera que- en la 

actualidad el individuo resulta de la insignificancia.del sujeto, 

lo ve como un sistema de defensa y no más como aventura. El ·!1~~~~. 

individuo está integrado al funcionamiento de la ma~a., seguro de 

que no va a desaparecer, sin mucho interés, y sin:-~alo~ 
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estratégico, y por ello,, no ve cómo se podría lanzar un nuevo 

orden político o un desorden, una perspectiva subversiva·, 

revolucionaria. Queda entonces un individuo sin alternativa, sin 

alteridad. El individuo ya no es fuente ni de superación ni de 

trascendencia porque el ser •operacional •18 no le da razón para 

ello; ya no cuenta con determinación personal, es neutro. Le 

parece a Baudrillard que el individuo actúa como si tuviera todo 

lo que quiere, como si estuviera satisfecho con lo que dispone y 

que por tanto, no tiene necesidad de una trascendencia, de un 

futuro, de un sueffo. Eso, según este autor, hace a este individuo 

carecer de historia proyectiva y vivir de su pasado, "de esa 

compulsividad por memorizar y conmemorar que en sí parece un acto 

desesperado' (Bauclrillard 1989:35). 

Para Baudrillard, todo esto marca el fin de algo. Esto lo 

argumenta diciendo qlle al individuo se le dan todos los medios 

para existir autónomo y autorregulado poniendo fin a una tenSión, 

pero también a toda proyección de las dimensiones "trans- 11
, 

•extra-•, de todo lo que podría ir más allá. Por ello, este 

autor no entiende el fin en el sentido de "sin futuro•· porque· lo 

que desaparece también es la · historia, y un pasado 

contradictorio; sólo se rehace un pasado muy consensual. 

Además, para Baudrillard se borra lo humano, muere el sujeto que 

es relevado por representaciones electrónicas de esos mismos 

su~etos con sus cuerpos, mediantes técnicas audiovisuales que los 

proyectan al infinito. Baudrillard ve con esto el paso de la 

"jaula de hierro• a un medio tan artificial como inaccesible~ y 

en este sentido, la crisis nostálgica contemporánea, de acuerdo a 

su análisis, se presenta como una crítica intelectual a la 

cultura de masas y al modo de vida popular en los que se ha 

perdido la autenticidad de los sujetos y sus cuerpos. Para 

Baudrillard, el orden social está hecho polvo y eS por ello qÜe 
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c'onsidera que la modernidad ha fallado -por eso, se le llama 

•sepultero de la modernidad" (Bayard 1992). 

Por otra parte, algunos autores ven fracasado el proyecto de la 

modernidad después de la caída del mundo comunista y la 

reunificación del mercado mundial que no trajo consigo la riqueza 

universal, ni logró democratizar su imperio, y encuentran que 

este conflicto irresuelto que dejó la modernidad amenaza 

permanentemente con la catástrofe y que el consumismo actual 

sirve como avión que promete la salida de ·esta situación 

insoportable. Sin embargo, en un análisis de Kurnitzky (1995) 

encuentra en el consumo al mayor riesgo de la •muerte de lo 

social•. 

Para. este auto·r, en la actual sociedad "industrial-

administradora" la icÍea de que los ciudadanos autoconscientes 

pueden negociar sus asuntos -en el mercado1~- ha sido liquidada. 

Con esto se quita a la democracia su suste.nto, se coloca a los· 

ciudadanos bajo tutela y se les conecta con una red de 

19 Para Kurnitzky , cuando sé habla del mercado, no ·solamente se hace 
referencia al mercado de tipo popular, al mercado cotidiano en las 
calles, sino también al mercado mundial, al mercado informal, al mercado 
de las drogas y al mercado que conforma a las culturas, al mercado de las 
ideas, de las creencias, los sentimientos y las expresiones cultura les 
que se man"ifiestan en las costwnbres de los pueblos. Entendido. así, el 
mercado aparece como una institución histórico-social de mediación, que 
se presenta como una fuerza irrenunciable para. la edificación de todas 
las sociedades, de todas las culturas mundiales hasta hoy en día. Y para 
Kurnitzky es el mercado mismo, con su vasta intencionalidad -en el 
sentido económico, social y cultural- el que resolverá l.os .. desafío~ del 
futuro de la sociedad y esto lo explica de la siguiente ·manera: . el 
individuo, desesperadamente perdido en _la sociedad·.de .masas consumistas, 
requiere la satisfacción de otros deseos aparte de los que ofrece el 
mercado de bienes; las investigaciones psicológicas "indicátl~.~que· ·"el 
individuo requiere de instituciones que escuchen sus ' problemas .. y 
posibilidades para comunicarse directamente con los .demás,. y"·po.r;;· .. tari_to, · 
el individuo quiere al verdadero libre mercado sin super-suj~to: Jasí{como· 
a la verdadera democracia con fonnas políticas, , sociales .'Y: ·económicas 
transparentes. Para Kurnitzky, Solamente una política :comt\n_.que:,'detenga 
al neoliberalismo puede darle espacio a formas humanas_ del· ·meX:cado;·:a un~ 
comunicación pública sobre los asuntos de la gente y su· bienestar._·social·. 
El problema para Kurnitzky no es el dominio y· explotación:. de ,,la 
naturaleza bajo un super-sujeto, sino· buscar un .. equilibrio ·.y.'.formar 
alianzas tanto entre . los sexos y los grupos_ - sociales comó, ; con la 
naturaleza. (Kurnitzky 1995) · ·,_ -_,.. :·".., 
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distribución 

comunicación 

de mass-medias 

receptiva de 

y mercancías. Por medio de la 

la sociedad consumista, los 

COnswnidores se entregan •analfabetizados y desamparados" a la 

fuerza económica. Los sujetos se transforman en objetos y la 

sociedad en una inconsciente sociedad de masas. El nuevo estilo 

de vida permite al individuo escaparse del mundo con la oferta de 

atracciones y vivencias, haciéndolo indiferente a toda forma 

histórica, a toda formación social y a todo recuerdo. El nuevo 

es'tilo dé vida convierte al individuo en "consumidor de un 

centro 'comercial", que se deja estimular por la diversión· q\1.e 

escenifican las ofertas de las mercancías. El vínculo emocional 

con loS objet~s, su utilidad, viene a ser sustituida p~~-. i'a 

"orgía" dE!: ,at~acc.iones y vivencias en la que el ~ujé·t¿;· .. ·~~ 
disuelve. cuando el individuo· participa en estas act'iVidáde!S'- del 

consumo, que lo hacen olvidar su situación, él mismo se colo~a·en 
el rol de objeto. Los consumidores van como •· Zo'inb·i~~·;;·i-'-d~· '·. ~n 
evento al otro, sin haber tenido experiencia. alguna, ya que .. tenér 

experiencias le exige al individuo elaborar vivencias propias·. El 

nuevo hedonismo que promueve la sociedad de tiempo libre 

convierte las necesidades de emancipaci6n del individuo en lo 

contrario porque los espectáculos de diversión aparentemente· 

armonizan al individuo con una catástrofe amenazante, en la 

medida en que a través de ellos se alucina que la catástrofe ya 

ha sido superada. En la medida en.que el individuo se alucina en 

un estado después de la catástrofe, sin haber participado 

realmente en ella, el miedo a la catástrofe se reprime. Con ello 

se suspende la causalidad y la lógica·. Se confunde preseri.te y 

pasado, sin que haya necesidad de rnediarlos (Kurnitzky 1995). 

Para Cornelius Castoriadi's ~ por otro 'lado, ·,el:·~·. P~r·Í~,~·~ 
contemporáneo -la segunda mit.ad del siglo ·xx·.:.:···_··es: un:·molnentO .. de· 

decadencia porque se ha Z:enun'6i:~d~·.(·:·-¿:·_:'.-los_ /p~ciyé~·to-s"- .de 
'.. ._ ' .. ':, ,¡_:,',; ·': ·"·}t;:.~·::· .• ~..,:;;¿_. ~':._ ·. :-.':-;., '..'.!1 '.'..- .. ""': -;,·· .1.'' ·~· ·~~· :< ', 

transformación de la · sociedadc y· el<e~ecto· .. es. la· privat~zación: 

cada cual se retira . a su , rincón,· .. -.c~eyeildc;>. ~·_Consagrar~:.e;;.:.~- :su .-_vidci . 
. , - :' ·.··· --.~,·· .. :_•,:.:· ·.-··-;-<_-;t::<~,":.,~1·;·:.:::·:·-,·., j ~. :::. 

singular, cuando en· .realidad· no~-~~c~::. ,~~~~.' ~ª~~:.~arse' ~.'~~l:~s ~~-~1~~~os 
difundidos por. 1.os, ·rnedi·o~· de': -;coznunicaci6n· :'.:·d~" :masas.· ·.Para 

: .; ·, '·- . ~.; '. 

29 



castoriádis no cabe la menor duda de que la conformidad, la 

esterilidad, la trivialidad, y el •da lo mismo•, son los rasgos 

característicos del período. Así, las sociedades se hunden 

progresivamente en· la apatía, la despolitización, la dominación 

por los medios de comunicación y los políticos "de fotografía•. 

El ciudadano ha sido sustituido por el consumidor y el egoísta, 

que sólo le pide al Estado que le garantice las cosas de las que 

disfruta. Todo el poder se ha dejado en manos de los aparatos 

político-adminsitrativos y los representantes de la 

•tecnociencia•, que han olvidado que la ciencia y administración 

deben apuntar a unos objetivos en lugar de dejarse guiar l?ºr. su 

propia 16gica2º. Y un resultado de este proc~so, e~tre otros.,, .es la amenaza de la catástrofe ecológica (Todorov 1991) . 
. ~ ; ; I.2b Anomia y Narcisismo: la Alteridad y los múltiples "Yo" 

~ .. ; . . ' • • . 1 ' ; . ' 

El panorina· 'que .. lntent~ dar en la parte primera .de esta capítulo 
s~br~ ·.:·~~l~1iO· "~~ '. ~onstituye la posmodernidad·,· ·a'!! m~~Í.fie~f:a·.· e~ 
'~~t~~.6i~ri~s: .co~~r~l:~s ~a~a l~~ indi":'iduos, .qui~~·ªª ,,ah~~~;. _tienen 

qÚe·' evallia.Z.Se. á.pa:rtfZ. de· ellas •. n~· esta manera, l?s ,individ~os 
·~~:_ ~bi~

1

~~"\:i~hti~··:·d~ ··;i~ so~~edad de acuer.do a su actu~ci~~ · re.g.ida 

-~~~.,.:·::~1~:: ri,~.~3~<:~~~~~;~J:~~~'.'~ de· val~res. Es~e proce.so .parece. n.o·, ser· 
digerible'. fácilmente, Y. trae .. consigo co~fiict.os pue!!I 's~ ·-trata· de 

:tf i:~i·+~~~1i~f:;,~~::~;1\~::c~~~:: .Ye?~:;::·~:s.:d,5s~:1.eit~;·i aná lisiS elaborado por.·; Clignet ( 1982) , , quien empieza señalando 
::·cu:;ZJ;º•••~füfüi;!~~~:t!!~i~~:·¿~i:~:~11:~~1:l!cí:rsf ~:.~ ·:~:!:i 
pa:r::~c~~\

1

d~.: ~~~h-.º~.:.·~,d~~i'?.~ ,·,:1~;'··~,.0c~e·~~~?=º~~·~ni~~~~n~~.·: · ~·. Párt;~~ .,. de. 

~~ii~~lM:~~;;~~~t~~~~~:~:~*~:!Yt:::E: 
ao ·~ve·r· 4part4do·.:zr:·4a···qi¡~'';~'r~~·~,~~S'~~~~~· '.í~·?:~,~~{l~J:·~~ ·.;; i~s'-.·indiYi~Uo~~ · 
2_1 ; ·Se .. parte<, de:. la -~'.idea =:.~e.·;,~ Narciso~ ::«.coffio , er; ser 'enamorado de su ·Propia 
imagen, además. de quEi· se·conside~~ que,una· persona .narcisista tiene ganas 
de placeres. creciente·s \porque·~' su ·.-mismO enamoramiento 1 e , produce cada vez 
una . mayor ... tristeza\. (Clignet 1.9.82): · · 
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del individuo en la sociedad. Esto quiere decir que cuando estas 

contradicciones se manifiestan en discontinuidades entre los 

fines· a los que aspiran los individuos y los medios de los que 

disponen, se reconsideran las relaciones interindividuales y la 

influencia que el otro se supone tener en la definición del Yo. 

Esta reconsideraci6n crea sentimientos de ·alienaci6n e impotencia 

· entre los grupos víctimas de tales diséontinuidades, y por el 

contrario, hace crecer a los grupos sociitl'es que obtienen 

beneficiosf no solamente teniendo una.idea exagerada de su proPia 

importancia' sino también elaborando una ideología que. justifi·ca 

sus nuevas aspiraciones y conductas (Clignet 1902). 

Tomando como cierto lo anterior, el narcisismo no se. p~ese1n~a 
como un fenómeno exclusivamente contemporáneo puesto ·que todos 

los sistemas sociales cambian en el sentido arriba desé:.rit~.·· Pa~a 
Clignet, sin embargo, lo particular de las manifestaciones· 

conte~oráneas de la cultura del narcisismo tiene que·ver con el 

paso de una sociedad industrial a una sociedad postindustiial, 

durante el cual, por un lado, se abole, parcial o totalmente, la 

especificidad de los roles profesionales y así los rol.es se 

vuelven intercambiables, reduciendo su influencia sobre la 

estratificaci6n social y sobre la definición de la persona. Por· 

otro lado, esta misma sociedad postindustrial demanda que la 

estratificación social se convierta dependiente de los modos de 

consumo a lo que corresponde un aumento y una legitimación de la 
influencia .de los impulsos ejercidos en ese dominio, proceso. ·que 

Clignet denomina "institucionalización de impulsos•. A la inversa 

de los roles profesionales que son fuente de inte"grii~i~il_.'_sOci'a1·;: · 
los impulsos fragmentan los encuentros interindivid.;~l~~; :·y'-: ias 

representaciones que los individuos elaboran Para~_dai-~e' cti8iítA ·'de 

ellos. 

En el marco de la transición del sistema socid1· ' ind~st~i~i '. ál 

postindustrial, clignet encuentra que a partir··: dei' 'fin '·.·'de<' la 

primera guerra mundial los cambios en la escala, de sistemas de 

producción y de distribución modifican profundamente' el. min;ero Y 
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la diversidad de las relaciones sociales. El individuo se 

enfrenta a un número creciente de •otros• cuyas demandas Y 
expectativas son contradictorias. Para sobrevivir, el Yo debe 

adoptar una variedad de máscaras cuyos perfiles vari.an según los 

medios profesionales, culturales y políticos que frecuenta. Pero 

a medida que el Yo debe •camaleonizarse•, su espacio social y su 

identidad se desmorona y fragmenta22. En la medida en que las 

reglas del juego que hay que seguir para ser aceptado se 

diferencian, el Yo se nutre de dudas sobre aquello que revela su 

identidad a los otros y sobre aquello que los otros revelan . de 

sus propias identidades. Los seres humanos se condenan a resentir 

diversas fonnas de marginalidad; ahora los indi:Viduo~. ~ son 

solitarios, an6nimos y su refugio del mundo hostil,,. según 

Clignet, vuelve a ser la familia. 

_. :,·': .· 

A partir del contexto descrito se sugier.~ :~~: ·~~~.~~~··:~\<"~'in'.d.iy~~U~ 
se enfrenta el Yo 

sentimientos 

medida 

di vis·i ón·: :del~·:· tráb.aj a",· é·ar~~.te.r!~ ~;~-~~05._':_·~e.·::_· ~-~~ i .. E!~~~e~. ~:~ ~~~Us triai es a 

::t~~:~ ·~I1:I:c~~~i:t:~:.;;;ii;;~:~~~;~~~~t;~:~~(~J.(;~f7~;ª;:nt::~:: 
22 En-·-~ste·~:ca!ltexto,·.;.10B.'·',irldiV~du¡;f(!,nÓ·; :aé:ePt.an::~ ás~Oci':'~S~ '.más "'que· en· la 
base, de .' sentim~ent.os ·_dividido~;,' lo ·:;qu_e:.; rf'.!.sul.ta >·en-:. una m~l tip~icación de 
movimientos·,"sóciB.les· · ef.ímeros~~.-tema '::qi.ie \'se:·' trata en el 'capítulo II. 
Además,. ahora' se' glorifica ::l'a: espontarieidad. · · ·"· . . . ,, . ' 



creciente de cada rol profesional que además, tiende a propagarse 

ya que sus efectos tocan un número creciente de roles. Para 

clignet, esto es el resultado de la invasión de la tecnología, la· 

cual reduce la especificidad de las actividades económicas .Y hace 

sus caracterísitcas intercambiables. De esta manera, la 

contribución de cada uno de los roles a la definición del •yo• se 

vuelve problemática. Estos roles no determinan más la identidad 

personal. 

~or ~tra parte, nos sef'1ala Clignet, ahora los empleados de una 

empresa se juzgan más sobre la base de sus relaciones humanas que 

sobre la base de su competencia. Además, en la medida que el 

aumento de la escolaridad y la desvalorización de los diplomas 

rrii.nimizan la importancia relativa de las inversiones econ6micas, 

ln.tÉ!lectUales y afectivas que realizaron los individuos a fin de 

Obtener el rol que anhelaban, ese rol cesa ante sus Ojos de ser 

Un'r .-elemento fundamental de su personalidad. De .es' ta manera, la 

a'ti:'ibuci6n y la evaluación de los roles dependen más que nada· de 

criterios no profesionales. En este marco, cuando el individu"o se 

encuentra provisto o desprovisto de empleo por el hecho de lo que 

es (edad, origen étnico, etc,) más que por lo que hace· 

(calificaciones y experiencias anteriores), no puede más que 

disociar su identidad de sus actividades profesionales. 

En cuanto a lo que Clignet denomina 'institucionalización de los 

impulsos• -Proceso ahora en marcha- este autor encuentra 

contradicciones profundas entre lo que él llama •ideologías de la 

moda• e •ideologías de afluencia• ya que las primeras son 

necesarias para la persistencia de la estratificación social, 

mientras que las segundas son requeridas para el ensanchamiento 

del mercado. Las ideologías de la moda enfatizan la importancia 

del éxito o ascenso, como criterio de ubicación del individ~o 

dentro de léi jerarquía social; las ideologías de afluencia, por 

~].·- ~o~~ra~Í.o, insi~ten en la baja de costos económicos y sociales 

dentro· .. ·d~l. · camino de la búsqueda del placer. Estas 

contradicciones ·impiden al Yo distinguir los objetos de su 
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imagen, su realidad y su aparencia; impiden al individuo 

diferenciar entre la inclusión-exclusión y entre lo durable o 

efímero23 • 

Los individuos han dejado de sacar cualquier satisfacción de sus 

necesidades intrínsecas y esto tiene que ver con las 

comparaciones que el Yo· hace entre el número, calidad y fecha de 

sus compras y las de los otr.os. A través de las equivalencias que 

de esas comparaciones puedan surgir, no pueden, según Clignet, 

forjarse lazos de solidaridad durables ya que los impulsos son a 

la vez accidentales y fugaces24, "vivirlos en conjunto no puede 

ser más que una experiencia transitoria y por tanto, el conswno 

lleva al individuo a su propia soledad" (Clignet 1982). 

Clignet encuentra que los primeros elementos de la población que 

son tocados por la cultura narcisa son los individuos cuyo 

estatus está particularmente ligado al consumo. Para él, "las 

primeras víctimas" de esta cultura son las mujeres de las capas 

superiores de la sociedad, ya que las reglas del juego de estas 

capas no les permiten trabajar y por tanto, buscan en cualquier 

actividad profesional el sentido de su identidad. Las segundas 

•víctimas• de esta cultura, según Clignet, son los adolescentes 

de es~as mismas capas sociales, a partir del momento en que las 

tendencias narcisistas popias de su edad son . reforzadas no sólo 

por su alejamiento prolongado del mundo del trabajo sino también 

por el sentido particular. que. ~~~os ~an· a sus estudios: su 

narcisismo se incrementa cuando ·sus estudios simbolizan más un 

estatus social par.ticular:, . .:iue la .búsqueda de calificaciones 

específicas, La·,. ·cuitÚÍ:-~ · ~arcisa:, se extiende finalmente a la 

población.' .a~ti.y~~·J:~~;,.~· ... eS,~~~ ,_mis~s capas sociales cuando su 

23 Pcircl ·c1fgnet;·,,~já'~·cc>rlfUS'.i6n".d'e referentes espaciales y tempora.leá .. de 
los que·. individua··~:tienen:·necesidad Para ubicarse, tiene- su origen .en la. 
vida material 'actualHclignet .. 1982) 
24 HÉ!ller··cCdn.~ide'.::CO~·:clign·e_t' en cuanto" a que actuai"mente, ·e1.:·cumplir 
una funci6n·,.:ya .. no·~Proporciona .la materia. suficiente. a partir .de la.·cual 
se~ puede·· coii.st"it1:1ir_···:un· ·_. mo_delo·. de~. vida, y .·por tanto, . difícilmente. puede 
ser ·el· ·~je ·cent~.al, .. de).~a identificación .cultur:aL: Para _Heller,~·:es más 
bien.el nivel ,de .conswno·, (la· cantidad de dinero empleada en .consum~r) ... lo 
que se conviert.e··en fu~m~e _de' ide"ntificaci6n cultural·: (Heller:l988) · ,. 
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necesidad de éxito 'es ·satisfecha y. ,cuando la .. movilidad social 

representa menoS · un ·compromiso concreto. a· una vocación 

particular, y más" un deseo' abstracto dé- ~ubir :siempre más." alto en 

la jerarquitt social. !"Esto'á .. actor~s pued~·n,: elaborar una ideología 

que.' justifica y racionaliza ·el ··"mal" que experimentan, y 

proponerla en seguida al: resto'. de ·1~:soci~dad, convirtiéndose así. 

en los actores .de la· ,.cllltíu."a·;.; nár~isa:; -mientras que los de la 

. cultura del· narcisismo .s~~n':~J.~·~~~-;·¡r;tei~~tuales ,cuya función es la 

justificar y racional'iZ~i-~:-~;i·;-.t':~:it'~,f6:-:: de "~la liberación del yo", 

lo cual favorece. el·. wi~t~~i~~~~~J·:;d~-~ -•status. quo" {Cl.~gnet, ~982) . 

l.2é 

. . '., ·>);:~{,·;.·;J·~· .. 
Melancolía: •Cóm~·~:-~j_:::ii6~.1hühi·~~a· n~~~· ~ás Po_sm~de~~~. ~e un 
s~r·· 0·~p~~;;J.~;,:~:'.~ );::1t~: .. ir.0;~•.::1:::.:.~':·:_;á.; .:. , .. -_.;,1~·~ 

1
:>,: .· _ "< . . "'r; • 

. ·" _. , ;i.::-:~~ .. :~ t·,.: :.~'.:::~ :·);::· ;~;;~.L~": .... ~<?~.~·._;-. ·~-:~.~ ·~·J. -,:: :r ·.:··:· ~ .. 
. •Hoy díii} ·-... ~1 iérltraSf:::·t_ódoS :~:108 ?:áiiUliCioS'.;·;~-~e·.~::'i~ :·::_: ~~1"eViSi6n '.t:f!lstán .: 
precioso~;-.y .. _ ~o~ii.entes,:· -·la~,:melanC'.-olía> .. · .. S~~~~ha_·,_: c?nvért_idór:· e~-'.· ~l. -

,· h~or-: C!e :·lnoda;:._::·e1:.:··eS_~adO~:~e.~:~«írli~~:-: inás·~'.lipi-OPiBdC(~·Pd~a;·:-e1 ·:·.: f~n '::'a~" 
siglo1_ ~ero;·:no ·;se. )le.:till~a;::·así. :·;si~O-.:·ra~spresión_.;f po.~que' .. -.;~sí:.i ·~~ _. 
~ncierra·. ·el.-,'pr.~~lem~ .::é.f?.·,, e~._,,organ_4S!flt?·: de.1'.;_·indi~íduo-'y·_·,~'!' .. ;.i'~duG".e, a··· 
uJ_Ja'. cu~st_i.~n~_'."de~_-.físiCii·'.~Y,-.'<lúfm_iCa;:.:.-~.e· se =·arreg1a-_i .. C.a_n.:'.PaSt1ll.lis·~·, 
evlidiendo :~ 'la·\."re1aCi6il·1:·que'.·· tlene~:.: cOn :.:1a·:~- cul ttira·~-~ y;_::el?·eSpíi:i tu~ 
1 ~:r,:~:~t'.19:~fü;¡};~~]f'f.'.};,_~fi: ~:·~ ' . . ... ,, ·':,::' i ,·,t .~'. '. .. 
Fernández ~ ( 1994 >.; : elab()ra un ensayo . . melancolía a la. c,¡ue 
::t~;,j~l~~~~~.~·-~f ~;;~~;Jcé~;~~:;alY, ~:d; :~::;e::· ::;'c:::~Í::··, 
el ánimo' individual)Y.:.colectivo; sino también 'como la. podbilidad· 
. ::s~::~7:: dJ0~~i;'~á:j;}t:~te~ut:;n. P::::as d:~si~~:~:~d';e. p:: 
actu~lrn~~te .'J?ar~cei;i'.-,'·E'.ª~':l.~se\~:. l_l..c~l?a~do: ·i_as ,razones p~ra vivir en 

:::~::¡:··u:::~··· ;~~~5i~~~it~~~l~i?:f i:J;f :n:::;.:e~~egl:en:;ee::a~: 
puntos de r.ét~re~~i-~~:~:_'Jdf!_fts-~-~ ~~~:?"'~e~_-_'..éóii: que -:.se· .establecían los 

acuerdos y .. •· se··· ~~~~~Ü··-_'.~i~~'.:.·~o~r~mi~o~ ,.parece~ pei:der su 

::n:ic:~et:ci~eu:~ ;it1~L:::,~~~::'. ~~:s t::!e:~:::r:ª:P::ª,' 1:4 

;: 

invar_iablÉ!ment~\·.~úra·:··_inll~h~·~ "1Etfi(,S r~e. ~ 0'so_ •, Asf',)--i~ ,. so~ied~d ,~~stá disuel.ta .por' 1lni:i~lp.adci';·, iii i'á'. reÍ.Í.~ión ni•. Ía .· cÍ.enc:iia ni el 
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progreso funcionan ya como verdades de consenso válidas para 

todos, de modo que lo que queda es una pluralidad de verdades 

privadas, y la pluralidad sin consenso equivale al 

·individualismo, el cual . es la imposibilidad del compromiso, ya 

sea de .vivir en la sociedad de todos o en ·la de dos. Ahora, 

"mientras todos tienen amigos del trabajo, amigos del· gimn~sio, 

amig~s de los amigos, nadie tiene amigos; asimismo, la ci~il~dad 

y otras gent~lezas: del contacto y la solidaridad son ~n ct.ien'to• 

(Fernández 1994:30). La 'identidad, que es la ·conVicción' -interna· 

de pertenecer a alg~· o , alguien, parece no tener en que. 

sustentarse2s. 

·- ' ' _;. ··: : ·'' . 
La melancolía nace·. cuaftdo · las sociedades pierden significado. y. 

las ge~tes piér~~~):od~1 surge. cuando se acaban i.as -~~·~~aS •. La 

melancolíiÍ ·.es·. tina ~:nOsl:~19-1a · que busca sociedades perdidéls y.· por _ 

_ es_~~-'· a~~~-~j-~+~~-~L~f.?i:~-:~:~f!~,~~,·~iere retornar a la r~ligi6~· ~ .... ~·~~a· 
esoteria~_- ·;"~La i··melancolía 'es el sufrimiento de cuando se ,acaban 

~a~,·;.?,~·~-~~}<!,~-~~~~·~'~éi:~,~"i{.,·~~--~.~s c~sual que se pres~n~~·· ~o~: :~.~~e~~'..~.~~ 
aflO:.:.y~.~l~S.:~.:·f~~es~~d.~ (Se~na,·:. y,. que se recrudezca· a fin de>-,sigl<? ·y-. 

fi~ dé .. _.mii~~i~y;:~'s,+~: ·~~go,. Fernández so~tietie 'ciué· ·a:<1~i:ÍÓ''".~-~:· i'a 
-~~l~n~,6~í~,::··~~-~.''.-::~i~::_c~~~t~,~i~~d~. ~e .lª .. -~~~a~~~~í·~ ... ~~ .:. ~~~'.é'>:·· el 
'rn~t~r: ci~·:i~:~~~1btif·a·~~! ia·/~·t~ri'a ·prima· de don'de- sf;·'ob't'i~Iie'ri'~ .. ~ueVas 
·._i.de.i'~ ;:~:~~i~;~~;~;:v~'t:d.~d~-~:,_.~:/ .. ~~ri~~~~ien.t/o.'~·~,6 ~ ·; ~o~-.:·~11:~.-~ :·~.~~~·:··. ~:~:~~.'~:,.~1a 
.~~eati~i·d:a .:·:.:~~:=~:k~J.~~6.ó_iic~:~. .'?;l~i~~ '· .. ~~-t·á · í ~~~~~~f~.'/~ :.: ,~~~~if~-~-~-~·, 
·~rgit_1i6-~q~~·~~~ ·s~;.:.·vra~:,,~·s~~·~·~~·-.. ~!J·~ '~~n;ú_~:, ~n. ·ex,c:·e;·~;;~~~~~~-di~~·c;~'/.~~~ien 
~s-tá ·.: i-~di~~~do: :~;-.. ·fti~i~~ ,.,·:-~~;'.'.po~ :i~· ~,~~~fui·· u~n ·ej ~~p·1:~~~~-~~~~~-~·ct·~r -~de·, 

.· ~:~;~¿::'.~r:·:~§¡~f ~~~~:r~if~f~~~\~~:i,~;ªt:s:r~:z;~ti:;;e;~iit~::' 
~intenso;·. S'obre·:·todO,·.~·Poique'·;~es <; i'ñeXpliCitble',: ~:ya·.·que.·:e1 :·depriiñido 

· ::::~~faf ~1t~~~~t~~,~~ª~~~,~~~~it;:'.¿:~f~:~~r~LI~i:ff ff:ª~~t~~c.1~· 
·. :·.;·;:~· ;r· •'{~·~;~'.·:~;<--i,\~ ,~ 1';~1:i¡~~·: · ,;":v,:•,"'.'; '\·:,<_::>::.~;~ ·' _,,.;·~r., <~(-·, :/, .. ,~~::·:;.,<:~·' 

· 2s: ver., 8Parta'd0 ;:ir ~-1b··--qu~':: ~-;~~~-,:·;b~;~\Í~'·~·fd~~~idad-' ~; Í~~'. id~~~-i~i'c~'cio~~s 
2,6 . La··. producc::~ón. \'cultural,:-,, tanto> alta' como\ cotidiai;ia, '· puesta:• en'; ~libro, 
películas,..:'. fo~s ·.'.de,. vestirse, sonriSaS, · ·:_'.teor!as, .. :~"canciones'; ;~·cartas, 
conversacioiies /:': chist~s, ;_ j uegOs 1 ::_"receta.a.' de ; coCina :. y' ganas~. de·: vi V:i.r, 1 

;'
1 son 

el resu~~~do .... del-.: trance.".; melancólico,· ·.Y, &(!n¡'-lo_s ... :~~~os"_:·.en~'.·que ·:s~;.cva· 
tramando; , entretejiendo-.-. los':·:· vínculos,•,-• nexos·; ~:lazos 1 :.·:de" .. ¡a··''' nuevas 
fundaciones.,de sociedades (Pernández ·1994) •· · · , · · 



negrura Y la oscuridad. Lo que ha· sucedido al melancólico es que 

se ha adentrado en esa tierra incógnita pero, cuando logra 

permanecer allí sin deshacerse, empieza a poder distinguir las 

formas y los matices de que se compone esa oscuridad; puede 

comprender su melancolía, y eso le permite regresar de ella, 

revivido y capacitado para describir los sentimientos, las 

razones y las novedades que había allá en ese fondo. De la 

melancolía se regresa más sabio, más fuerte, más humilde y .más 

creativo; el melancólico conoce lo desconocido porque estuvo 

allá• (Fernández 1994:31). 

Por otra parte, starobinsky (1992) encuentra completamente 

evitable la caída de la humanidad en un estado de tristeza y 

melancolía y para ello explica que una utopía que se realiza 

defectuosamente -como el caso del marxismo en Europa del· Este-, 

es decir, una utopía pervertida, no necesariamente nos habla , de 

un fin general de las utopías. Aquellas que se dieron en 

condiciones penosas, hay que desecharlas lo más rápidamente 

posible y no llevar el luto por ellas. Lo importante entonces es 

encontrar un nuevo ideal y objeto de la existencia que habrá de 

sustituir los fines preconstruídos, míticos, demasiado 

intelectuales, y a menudo rodeados por una verdadera sacralidad . 

. De esta manera, la h\lll\8.nidad no tiene porque ser asaltada por la 

melancolía y la tristeza y puede por el contrario jugar con su 

•idealidad•, •imprimirle un poco de locura" de manera que el 

hombre pueda seguir inventando. 

Los dos autores aquí seftalados coinciden con que la propia 

destrucción constituye la base de nuevos ideales.o referentes que 

sostengan de alguna manera la vida social, coincidiendo así con 

las ideas de Lanceros expuestas en el aparta~~ i, 2d ~-. ', 
.~ .. -

l. 2d Secularización y Desaparición de ~Tabúes. 

Volviendo nuevamente a la idea de que ·i~ ko~~~~~1"ni~~(I es 

resultado del fracaso de la rn~dernid~cii:.~~.·~~ ~-·a.;t~~-~t~;'·;:~_qu¡,::·~~~-~,. dar 
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un espacio a una de las que se considera fuentes de ese fracaso: 

la propia secularización. Según Kolakowski, entre los efectos 

destructivos de la llamada secularización de la civilizaci6n 

occidental, encontramos la evaporación en marcha del legado 

religioso y el triste espectáculo de un mundo sin Dios. •Los 

párrocos llevan tres siglos denunciando y explicando que un mundo 

que ha olvidado a Dios ha olvidado la distinción misma entre el 

bien y el mal, ha hecho que la vida humana no tenga sentido y se 

ha hundido en el nihilismo. Y ahora nosotros, orgullosamente 
atiborrados de conocimiento sociológico, histórico y 

antropológico y filosófico, descubrimos la misma sencilla 

sapiencia, que procuramos expresar en un lenguaje un poco más 

refinado" (Kolakowski 1990:11). Ciertamente que al dejar de 

aceptar como concebibles los milagros y misterios, y las 

intervenciones divinas o diabólicas sobre el curso de los 

acontecimientos, pudo evolucionar la ciencia moderna. A pesar de 

ello, la fé pudo sobrevivir a la invasión del racionalismo, 

aunque relegada a un rinc6n donde parecía inofensiva. "'Durante 

generaciones enteras, mucha gente logró vivir sin darse cuenta de 

que eran moradores de dos mundos incompatibles, y proteger 

gracias a una delgada envoltura, el consuelo de la fé, sin dejar 

de confiar en el Progreso, la Verdad Científica y la tecnología· 

moderna• (Kolalowski 1990:11). Sin embargo, tal envoltura 

acabaría por desgarrarse. •La pasión destructiva de Nietszche -

profeta de la modernidad- devastó la aparente seguridad 

espiritual de las clases medias: el mundo no genera si.gnificado 

ni disti.nción entre bien y mal, la realidad carece de propósito y 

no hay realidad oculta tras de ella, el mundo tal como lo vemos 

es lo último, no aspira a trasmitirnos mensaje alguno, no remite 

a nctda más, se agota a s! .. mi.smo y es sordomudo"'. (Kolakowski 

1990: 11) . Y es ahora cuando .. los, intelectuales que . carecen .. de 

apego religioso, de fe o leáltad pZ.opiamente :tal, insisten,.en .el 

papel educativo y moral irrenqjlaz~ble de ·la religión.: en ~uestro 
mundo, deplorando una'·'fragilidad ;de<Z:a· cual 'ellas· ·mismo.s son 

testimonios eminentes. Koi'akowSk_,i --.~e·.·este heého-·:·~1arm~~rit·e· pues· 

considera que para dÜ~ndii ;'\~,~, ~~ §a~~~·. f~Ú~ fé.:. : ~~· •. una 
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afirmación intelectual de la utilidad social. de. la fé, sin 

embargo, comparte la idea de que, la ab~li~ió~ ,·.de . lo . sagrado, 

producto de la secularización, ha tenido·.sus :efectos perniciosos 

entre los cuales está la contaminación, la creciente criminalidad 

y los colegios ineficientes (Todorov 1991). Pero. Kolakowski 

asegura que de sellalarse el lado peligroso de la mo.dernidad éste 

se ·resumiría en la desaparición de tabúes. Si bien es cierto que 

éstos son irracionales ya que consisten en barreras alzadas por 

el instinto y no por planeación consciente, varios nexos humanos 

tradicionales que posibilitan la vida en común y sin los cuales 

nuestra existencia quedaría regulada sólo por la codicia y el 

miedo, no es probable que sobrevivan sin un sistema de tabúes27. 

En la medida en que la racionalidad y la racionalización.amenazan 

·1a presencia misma de tabúes en nuestra civilización, corroen su 

Capacidad de supervivencia. De hecho, según Kolalowski, el 

sistema totalitario (triunfo de la racionalidad), que trata a 

las personas de acuerdo con las necésidades del estado, a fin de 

sobrevivir, se ve impulsado a restarurar, con renuencia, algunos 

de aquellos valores irracionales y así negar su racionalidad 

propia, probando con ello que la perfecta racionalidad se 

destruye a sí misma. 

I.2e Posmodernidad y Tiempo: Vacío del Presente y 

Pasado corno Consuelo y Con.traste 

El . entender la posmodernidad esencialmente como una época que 

nace a finales de la década de 1960, permite tomar los 

planteamientos de chesnaux (1990) con respecto al 'tiempo de la 

modernidad" puesto que nos habla de la época aquí considerada. 

Para este autor, con la modernidad cambian al mismo tiempo la 

relación con el pasado y la manera de vivir el presente. El 

27 •El tabú expresado en el respet·o hacia los cuerpos de los muertos 
parece ser un candidato a la extinción, y aunque la técnica de trasplante 
de órganos ha salvado muchas vidas e indudablemente salvará muchas más, 
es difícil no simpatizar con quienes preven con horror un mundo en el 
cual los cuerpos muertos no serán más que un s.urtido de piezas de 
repuesto para. los vivos o una materia prima para varios propósitos 
industriales: acaso el respeto a los muertos y los vivos - y la. vida 
misma- sean inseparables• (Kolakowski 1990). 
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pasado se ve doblemente falseado: idealizado en una 

reconstitución fáctica y mercantil, y ridiculizado en su 

utilización como.referencia de cont~aste. •El anticuario le saca 

partido a .todo, al ,más mínimo desecho de fierro y al más modesto 

utensilio en desuso. En los caminos estrechos de Tasmania y en 

los · campos suecos·,· los visitantes hacen fila para visitar 

innumerables granjas, talleres, f.aro's y· escuelas donde el cuadro 

cotidiano de la vida de antafto:-~ es·.: .recoristituído• (Chesnaux 

1990:32) Esta es la fuerza de atracción:de·este •pasado-evasión•, 

de este •pasado-consuelo•, de .. e~te.:~~·Pasadci-ref~gio• .- ·Se recurre 

al pasado para intentar ll~nar ·!·ei·: /~a~Ío;~: exi~ten6ia'1 '·.de -la 
modernidad, un vacío que no lo9X:~·.'. h~·~e:::.~1Vida~:,.~:las ':·i:~n~~r·abies 
prótesis y aparatos cada vez ·.·má~-~-: -~ó~f~~l:Í.C~d~~"::·-1~·~~--:::'.' .. ~~s ::nu~;as 
tecnologías ponen a disposición de la ';:~re~ci6~~--~:c~·1i:'~~ai2_s. ~-_ .• ¿Qué 

• ··e _ .... ,,.-.... ,-,•.'." ," ·• 

es lo que van a buscar miles .. de·;:vfSitánteS::i·ChiOOsr:~~'C;rue cada 

domingo abandonan sus barrios banal~~a~c;>~-:<~.~~'.~~-~tc::i~~·~-~s . .'repletos 

de gente para deambular plácidament~·,;por;< l&~ _2~.:.~·a1_~e~, Puentes, 

palacios, parques y templos de l~ 'anÜ!),,~·,:ciudad ;P~ohibida de los 

Emperadores?• (Chesnaux 1990:32). 

Por otra parte, el pasado pax:éce_,haberse tran_sfo~do también en 

un campo de valorización colectiva c'omo : .. afirmación de una 

identidad específica ·frente a -un ',inundo "que se üniformiza. "Los 

delegados del Tercer· Mundó'<e¡;;· »itlS",., Nrlc:'iOnes Unidas, que hace 

treinta af'los buscaban P~~<eC~~S~~~~ ~-:-:~ios: ~·:di¡;~~Iriáti'cos y ·hombres de 

negocios de O~~ide_n~~~~·,, h~y;:;.:d;íÍL:;,.P.~~~~ere~ las indumentarias 

tradicionales . de·:· Ar~.~:f.'a·,' r~~~i~.~ ·;~ ~~~~~·_1~·~,:0-. Polillesia 11 (Chesnaux 

1990:32). . .;,·~1;;;,'''" .. º'' ::.:,,;, . -e, '.:'! ~-,,. , ,. . . , 

El pasado. ~:~·~'.-aderiiáS ::\1ii" -.. pá$~d~:~~;{tia~·~~,: ~ ., .. :un:~· refe:C-encia de 

'autoj~~tifi'~~6i'Óri;:_~~-?~~~~~~it~l:~'l~·:Ji~·~e;;¡·;_¿;}:se "eXhib·e· tOdo 10 que 

'el p~~~d~ :;·fedí~~Ja~-~-:-~f'~ci-~~:i~r)~i-idid~- .. -~.;·:-r~l'ic!~bi~· J~~a .:'ia ~ida-, y 
el trabaj ~-: .. )i~a-~6 :-'~:.'~ .. é~~rido :.-: i~~::~"úi·t~ie~~t~~le~': d~i ~'.:·~~-rc·~r· .. Murid~-. son 
------·~t;_·.',''._~:-~>_-_._·.,:_,,_ .. c,' -~<:-~:~~,;.. ·: :;\ ;),.'('~ :~:. :·:~:\j:,. .-·.; ·,::: ~»::. 

·2s ce ·.hec~Or~ ouviIDtaud··~nc~~nt·ra_: Qúe''. 'i:Oiia'"~n~_.~-~eri'~ ~:d~ }'fe~Ó~~n~s · deP~nden · 
de una. exasperación ··de ·las tecnologías Y de. la· imposibilidad 'afectiva de 
acerca~se a· ellas,"· ya· que '_é~ta~.' no: pueden ·reáolVer.· todos ilos Pro~lemas· de 
la vida (~livJ,9'!aud' ,1991f ' · , ". · · · , , , · 
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obligados a alinearse al nivel de las grandes universidades 

americanas o europeas,· so pena de perder de vista completamente 

las verdaderas prioridades de sus propias sociedades, o Cuando 

los campesinos franceses son obligados a entrar a toda velocidad 

en el ·modelo agroalimenticio industrializado - en nombre de la 

modernidad en los dos casos-, es al pa~ado a quien se recurre 

para. apoyar esas operaciones de intimidación; se juega ·con el 

miedo de los interesados a aparecer como atrasado~" (Chesnaux 

1990 :33). Según Chesnaux, las tareas del pasado resultan muy 

cómodas para ocultar las heridas del presente y desviar la 

atención de ellas. El recuerdo del pasado ayuda a exorcizar las 

mutaciones traumáticas del presente. "De Gaulle llamaba : 'a la 

Francia de siempre, mientras involucraba a la sociedad francesa 

en un ·proceso de americanizaCión que fue : la piedra an9tilar de 

toda la V República. R9nald Reagan ·invocó duráni:e ocho af'los los 

valores pioneros del .siglo XIX an\ericano paia ,. f~Cllitar la 

~ceptación de los rigores de la' liber'alizAcióii · 'éc.Onómica." 

(Chesnaux 1990:33). En cualquiera ·de sus··¡;,ÚÚples funciones, el 

pasado se nos presenta Como ciilgo ~x't'eriOr··.~-:nosotroS, •ya Sea en 

la forma de sueftoa o pesadi11a·s>.'~~b:fétO;~:·de·::.8sco'· o ~arca de 

distinción, nos pese o nos ayude•. <c;:lie'snaux' t99ó:33). 

El presente, por su parte, es despO:fádO ~de.·: todO esPesor, sin 

duración, comprimido en lo efímero. El presente de la modernidad 

es demasiado pobre en Sí mismo par~ 'álim~n~ar· una verdadera 

cultura y permitirle expandirse. se.renueva deÚlasiado rápido, de 

modo demasiac:to superficial, a trav~s ~e obras :demasiado frágiles. 

Paradójicamente esta era, llamada ·del vacío29, está saturada de 

comunicaCión e información. Ahórá- nOs encoritramos en un estado de 

proximidad ~xcesiva de todo a través dél teléfono, el radio, el 

video, el cine, y así, nos instalamos en la proximidad absoluta, 

en la instanta~eidad total de las cosas. 

29 Ver LIPOVETSKY, Gilles. La Era del Vacío, 
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Por otra parte, autores como Clignet (1982) encuentran una 

incoherencia con respecto de las seftales temporales y espacialesl0 

las cuales son necesarias para que los individuos adultos 

establezcan y confirmen sus identidades, tanto en lo absoluto 

como en sus relaciones con los otros. Esta incoherencia hace 

problemáticas, entre otras cosas, las relaciones entre grupos de 

edad: al glorificar el mundo efímero de la adolescencia, la 

ideología contemporánea condena la tercera edad a un aislamiento 

tanto físico como socia_.!, y por ello, el concepto de juventud 

deja de tener referentes específicos y la madurez deja de ser un 

ideal colectivo31. Por otra parte, en el dominio artístico, las 

fronteras que antes separaban las categorías de durable y 

efímero, utilizadas para evaluar las creaciones culturales, se 

c~~vierten cada vez más vagas. •Ahora, la forma más osada de 

•avant-garde• puede convertirse también en la moda más retro•. 

E~ta,s . iricoherencias constantes de las seftales temporales que los 

grupos .sociales utilizan para evaluar sus· acciones o aquellas de 

otros grupos, son fuente de enfermedad porque entre los grupos 

soc1~les clue continuan suscribiéndose a un orden moral basado en 

la estabilidad, para ser uno mismo, se debe tener referencia a un 

tiempo y un espacio exterior al Yo. Hay que reconocer, sin 

embargo, que ya estisten grupos en los que para ser uno mismo, se· 

rechaza la memoria y la anticipación como instrumentos de 

integración social. Estos grupos se ven liberados de la historia, 

de toda herencia así como de todo proyecto, y por tanto, el 

30 Me refiero a la distinción entre lo durable y efímero, Y la distancia 

~114 H~:~:ii~~~es de la segunda guerra mundial, los hombres jóvenes 
intentaban aparentar más edad de la que ten!an. sin embargo, después de 
este suceso, el modelo se fue transformando progresivamente hasta el 
punto en que lleg6 a invertirse totalmente. Actualmente, las personas que 
están completamente desarrolladas mental y físicamente se eSfuerzan, a 
veces deseperadamente, por parecer jovencitos, y se comportan como tales. 
La imagen tiene un significado social específico. El parecer mayor de lo 
que se es, expresa el deseo de ser· tratado como un adulto responsable, 
como alguien que se ha asentado, o al menos que está preparado para 
asentarse. El parecer más joven de lo que se es, expresa el deseo de ser 
tratado como alguien que todavía está abierto a cualquier opción, que 
todavía no es un •burócrata•, que todavía no está fosilizado por su 
función. •En la crisis de la madurez, los hombres quieren ser inmaduros y 
sin ataduras, ser atrevidos adolescentes en busca de una nueva identidad• 
(Heller 19RB) 
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individu\ debe descubrirse en toda su autenticidad al instante 

(Clignet 1982). 

l.2f Escepticismo e Individualismo 

El escéptico, de ma.nera general, es considerado como aquel que se 

niega a '\participar, es visto como poco solidario con los 

intereses ·-de la humanidad ya que no es solidario con s'us 

cr. eencias. ·No obstante, para Hegel, el escepticismo representa 

solamente un momento del espíritu en su camino hacia su 

perfección. Así ~e da una relación entre escepticismo y 

convicció~como una relación entre buscar y hallar. Sin embargo, 

para Her eimer, quien se inserta en el discurso de la 

modernidad el escepticismo se opone al interés por un mejor 

futuro. l?~ra él, lo indicado es el compromiso, la parcialidad 

práctica Jasada en un razonamiento teórico; en cambio, la 

distancia ef.céptica le parece una actitud frívola. Burger, por su 

parte, considera que el escepticismo moderno, a pesar de creer 

absol~tamen~e en las posibilidades concretas del ser humano, no 

las asocia hamo antes, con expectativas agradables. Su reacci6n 

ante las pr~mesas de la ciencia y la tecnología no se caracteriza 

tanto por l, duda como por la preocupaci6n. Por ejemplo, hoy, en· 

vista de las consecuencias desastrOsas de la ciencia tomamos 

distancia adte ella. Y es por este lado que ha de entenderse el 

esc.epticismol es decir, desde la perspectiva de que "lo peor es 

posible en ualquier momento". Burger retoma a Montaigne (s. 

XVI) para qu en el escepticismo implica rechazar lo inhumano, sin 

creer en la~hurnanidad. Y es que el ser humano es el único 
responsable e todo lo que hace, no puede recurrir ya a ninguna 

instancia su erior, a ningÚn dios y a ninguna historia. Hoy en 

día, según B rger, el escepticismo experimenta una coyuntura 

favorable co~o ideología para distanciarse de las ilusiones 

perdidas - •cl1alquier argumento en favor de ellas parece 

.propaganda ob1oleta para un proceso automático" (Bruger. 1993:32), 

Lo que ahorj se llama escepticismo, representa un simple 

conformismo de acuerdo con el espíritu de la época: "El escépti~o 
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actúa dentro de los límites de lo finito y practica sin generar 

un superávit utópico; no con los ojos iluminados del profeta, 

sino con la disposici6n permanente a la revocación (invalidaci6n 

o anulación) . Es por eso que tampoco conoce el patetismo del 

fracaso .... El escéptico no se juega el todo por el todo, no 

solamente porque no conoce el todo sino también porque no tiene 

nada que ver con ello. No pretende ser dios ni el vengador de loS 

desheredados. Llega a simpatizar con ellos, tal vez en ocasiones 

incluso a solidarizarse con ellos, por la simple razón de que en 

ellos reconoce seres parecidos a sí mismo, Y.Porque para él todas 

las ideologías de la desigualdad y de la opresión son solamente 

mentiras interesadas• (Burger 1993:32-33), Esto nos remite a la 

noción de •cínico" planteada . por Beriain, · en tanto tipo social 

característico de la posmodernidadl2 • 

Por otra parte, ahora existe un rechazo a definir la ética en 

términos de sistema, normas, reglas, leyes O valores que puedan 

ser rigurosamente codificados, lo que nos muestra que ya no es 

posible una ética de los fines últimos y se busca entonces una 

ética que termine con los fines absolutos, y es que ya no se cree 

que la ética esté fundada en la religión, por ejemplo. Los 

movimientos de liberación recientes se enfrentan con la 

imposibilidad de encontrar algún principio sobre el cual basar -la 

elaboración de una nueva ética, quedándose ésta como mera 

resistencia a un sistema positivo de mandatos morales. De hecho, 

lo ético significa para algunos de los postestructuralistas la 

resistencia a códigos morales sistemáticos y formas de vida 

interesadas. 

Por ello, la ética , según Jay (1990). significa mantener el 

escepticismo de manera que nos conduzca hacia la imagen ut6piCa 

de una sociedad enteramente autogenerativa, en ·1a ·forma de· ·un· 

humanismo autoconsciente, reflexivo.y.autónomo. En-este marco ~1a 

convocación pagana de ·Lyotard · ª:-;;:~~a /Ob~-di,~ncia'·:· pasiva'.·~-- los 

mandatos de un otro desconocido¡ ~.la: d9sco~fi-~nZa :·de· ·.Lacan ·:hacia 
,.,· 

32 Ver apartado I. ld 
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un agente irr.aginari"o. que controle -'.el deseo·,,> 

cualquier . noCi6n de-. una autodetermiri~ci.6n ' Social 
coleCti,Ya·... (J~~~í99·Q: 29 )· .. :.: · :., ' 

-.-.. ;·subvierte 

deliberada y 

.. -·· •: .. :" 
Por .. ·ah .pa~t~·,' i~; áf::i~·a.· postestructuralista se basa en e1 rechazo 

de .~nai ª?ºi!!da_ef;ci~ re~iprocidad igualitaria: >i~ lgu~i.d~d para 

ellos_ · .i:io: __ :·si9'~f~iC&,.. má~ '.,·que la uniformi.zaCión _-.,de.··. difer~ncias 

cua1ita:~~;~·~\~·:,:t~~~és. de la reducci6~ .c~~nti~a~i~~ d~l '~~i~ciPio 
de ,int~;c~i;,.j:,a>éti~a vendría a ser ento~ces, _l~ .;;esistencia a 

tal « .. ·ie·du·C~6.;-6n··:- .cb~rcitiva. Sin embargo~ .. la,~3 .alternativas 

P.o.~i~~Y~~/(·B: ",E!st_os ~ .. désacreditados modelos soc.ialeEi ·.i:iO_ .s6n fáciles 

de _encOñtZ.ar. A veces, los postestructuralistas parecen abogar .. 

p~r'."Wla. a~arquía radicalmente individualista en la· que los modos 

de. interacción están gobernados por consideraciones aparentemente 

más estéticas que éticasll, y al traducir esto a términos 

individuales, resulta un "ser" inestable, disperso, flexible, 

arriesgado, autocuestionante, que no ae deja coa.gular en un 

personaje totalizado. Esto se debe en buena medida, a que en el 

mundo actual, estamos frecuentemente atrapados entre imperativos 

éticos conflictuados, cada uno con su propia raz6nl4 • Ahora parece 

imposible poder fundar los ·diferentes reclamos de una manera 

teorética, y solo podemos tratar de adjudicarlos mediante el 

discurso intersubjetivo racional: convencer a los demás de la 

fuerza de los imperativos que sentimos a travéS del discurso 

comunicativo. Por tanto, según Jay, hemos de movilizar los 

argumentos en pro o en contra; el discurso intersubjetivo ha de 

evaluar sus méritos y entender sus múltiples implicaciones, y 
! 

adoptar así algo de lo que Marx Weber solía llamar .. la •ética de 

la responsabilidad", trascendiendo así la "ética de la 

resistencia" que sugieren los postestructuralistas. 

' . . .. . . . ' ~ 

,·· .. ".·,: ... ,.· ' 'i 

33 La imagen se evalúa de manera subjet.iva y ·por t·anto·;relativa; 
34 La' controversia sobre el aborto es un'E!jemplo de.e~lo-~· · -
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I.3 UN ACERCAMIENTO DESDE EL ARTE 

De acuerdo a Gittlin, el posmodernismo, a través del arte, 

puede entenderse, a grandes rasgos, si se contrasta con sus 

predecesores: el realismo y el modernismo. Dentro del realismo 

del siglo XIX, una obra de arte supuestamente expresaba unidad y 

continuidad. El realismo era un espejo de la realidad, y la 

criticaba. Los individuos representados estaban colocados 

claramente dentro de la sociedad y la historia. La alta cultura 

era precisamente eso: alta y más valiosa que la cultura popular. 

Dentro del modernismo, las voces, la perspectivas y los medios se 

'multiplican. La unidad del trabajo se monta con fragmentos y 

yuxtaposiciones. La meta del arte es rehacer la vida y se rechaza 

la •mano muerta• del pasado. Sin embargo, la unidad en el arte se 

rompe. y es cuando aparece el posmodernismo, completamente 

indiferente a las cuestiones de constancia y continuidad. De 

manera general, el posmodernismo se aleja de sus predecesores por 

•su tono hastiado, su sentido de agotamiento y su consicente 

fascinación con las superficies• (Gittlin 1991:22). De manera 

consciente se rompen géneros, actitudes y estilos; se goza 

borrando y yuxtaponiendo formas (ficción-no ficción), posturas 

(literal-irónica), humores (violento-cómico) y niveles de cultura· 

(alto-bajo) 35. Se desprecia la originalidad y se aprecia las 

copias, la repetición y la nueva combinación de desechos 

reciclados. •No abraza ni critica. sino que contempla al mundo 

sin interés• (Gittlin 1991:21). Hay un encanto por el juego de 

las superficies y una burla por la búsqueda de la profundidad, 

que se ve sólo como algo nostálgico. 

Simonsen { 1990) coincide con lo anterior, sobre todo en que el 

posmodernismo puede verse en todo el campo estético, básicamente 

como desprendimiento del estilo ·moderno al que se le critica su 

elitismo y autoritarismo y que como resultado, la estétic~ del 

posmodernismo se convier~e· en un~ estética. populista, . plur~list"a, 

así como paradójica e irónica. Dunn .~1991), por su p~rte, observ~ 

35 La alta cultura empieza· a c.~tar_',~ .~ª ·.c~lt~·~a~ P~.P~,~~r _·<~.~tt~~n~·:~~.91~ 1 
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que la oposici6n tradicional moderna entre la alta cultura y la 

cultura de masas tiende al colapso y se reemplaza. po: la. mezcla: 

ecléctica, característica de la posmodernidad, lo. que. ~.ºEt .~~eva_ a 

presenciar ahora un aparente paisaje sin clases, '!~,~ e~,~i1:1.~?~· ·.~ 
productos sociales y culturales fragmentados. Esto. ha da~ó 'p~so a· 

un espacio abierto para el libre juego de la ~.~~~~~i~~:··'·~,d~~d~· 
lugar, a su vez, a una inundación de 

estética. 

Las tendencias 

generalizarse, 

contemporánea: 

que 

según 

l) Un 

sigue ahora.· ~a __ ,_ar~-~~~~.~~:r=-4~,-"·,~,~e<:1.7.ll:. 
Simons~11: 1 a la .. '.. produCci6n. . cúl tural 

eclecticismo. hiStó~i~~:~:'-·~~s:~d~' ~n · un~ 
creciente nostalgia_ P.or .. varias. __ fóms :.y:·:~g·~.il~s:·:. de vidá. del 

pasado ya que el pasá~o ... ~.': ~a .. c~#y~r:i:.ido:~n __ ·~.:·mUs~o. imag~~ario• 
del cual .los ·prOdUCtc;;r~s~-;'.··.ci~- i-.·~~1tUZ:8 eligen al azar varios 

el~mentos ~stilístÍ.cos·~ ._.·~iiri.<P~i~61~i~.- .. ~J.~~', y l~s c'ombina. El 

resultado casi . siempre .. 'to~· la forma de •pastiche• (mezcla 

exagerada), 2) Un ,c~lto ai';tr.;i;ajo artístico corno mercancía y 3) 

La abolición de la __ rep~ese~tación, lo que quiere decir que los 

trabajos artísiticos. no son ni deb~rían ser una expresión de una 

idea o de algú_n tipo ,de significado profundo, sino •el arte por 

el arte•l6. Sin embargo, hay quienes rechazan sobre todo esta· 

última característica como es el caso del escritor alemán Handke 

(1991) quien considera que un libro no tiene valor sin que el yo 

del escritor participe en cada enunciado: •si éste no deja su 

impronta, escribir no tiene sentido~. Por eso a él, la )lama.da 

posmodernidad le resulta "miser~ble ~ aburrida y ('.&Si 

insoportable•: en ella el yo del esc:r;~to;r no. es. discernible. 

Handke nos pone como ejemp~_o a ,;.Umbe~to .·_Eco·, -~ieii, __ ·p~ra ~l, 
practica un .. truco monstruoso• ya~ qu~·º . .-S{~-nd~:.:~~, vi.rtUoso pue~to 
que detrás de su prosa se adÍ.,;i.na~·~·:·~ri·::~i~'t'~Os6~': ·na.hay un yo y 

por tanto, su literatura .es •_~610·,·~;,.·:}~~g~::~i'~,;"j·u~~'ci·o~·. 
.. ··,-:.·- . ·.:.·.~ .. , ·.,,:_,,~;~-'-'··.·:··):~~/;:;>;¡~;~_\;<:!·, "-.-·.· .. :.-· 

----------- .';.," .·'., .·.:: .?(/".:·,¡: ·, ·:,.:.:·:'.;;:~\/·,,:~:~·::.'·~.:,':::/,:-~ ... :;.< .. :. ' . : "' 
36 De hechO, · la propia ··"comerci~li~aC.ión·~'dt!. ·i1á; ~uit~.lra· ·hace;~~ la cultura 
que uno produce y consume ·sea. entendida." :coma·.·una" ·opción personal· -signo 
de la individualidad de ·cada quien-J_:y:tno·- como'·e1·;;·resultado· de una 
posición de grupo dentro de la sociedad. (Lomnitz y .Lomnitz 1990) 

47 



En el ámbito de la música, por otro lado, se han relajado los 

cánones tradicionales en busca de nuevas secuencias tonales, lo 

cual ha exigido un alto nivel de sofisticaci6n del auditorio. 

Pero esta espiral progresiva ha llegado a niveles tan amplios de 

libertad, que se ha roto la relación entre los propósitos del 

compositor y la música que cada oyente reconstruye en su 

imaginaci6n (Bartra 1989). 

l. 3 a Posmodernidad y el Barroco37 

Van Reijen ( 1992) hace un análisis de la época posmoderna en la 

que encuentra rasgos esenciales del arte barroco que se explican 

por las particularidades mismas de esta época. Inicia su 

argumento diciendo que una característica de lo posmoderno es que 

no acepta más el concepto ~ilos6fico fundamental de una unidad 

comprehensiva histórica que ordena la realidad simbólicamente. 

Ahora, las dudas fundamentales sobre la confianza del 

conocimiento humano y su éxito en nuestras acciones se articulan 

en la filosofía y el arte posmoderno que son comparables con el 

Barroco. Esto se refleja en el hecho de que el posmodernismo 

prefiere, al igual que el Barroco, la •alegoría• como forma de 

representación artística ya que ella articula la tensión entre la 

construcción y la destrucción, la esperanza y el dolor, el sue8o 

y el despertar, la realidad y la ficci6nls. La •alegoría•, de 

acuerdo a su definición general, es la representación plástica de 

un concepto abstracto, presentando así dos opuestos 

incompatibles, lo abstracto y lo sensorialmente perceptible. El 

significado analítico de la •alegoría• tiene que ver entonces, 

con la posibilidad de ver fuerzas alternativas en un fenómeno 

concreto aparentemente sin ambigüedad. 

3? Esta relación en el ámbito del arte es posible traSl~da~lo ~-1 -ámbito 
social. De hecho, Maffesoli (1990bJ encuentra que las sociedades 
posmodernas se caracterizan por lo •barroco•, que se manifiesta .. a través 
de una heterogeneidad de pequeftos elementos a partir de· los : cuales se 
organiza el conjunto social. - · · · 
38 Yuxtaposición de opuestos binarios, 
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Van Reijen, retomando a Benjamin, nos dice que,. la alegoría se 

establece de manera más permanente cuando la transitoriedad y la 

eternidad se confrontan la una con la otra de manera más 

pronunciada y por ello, la alegoría, en tanto totalidad de 

antagonismos, tiene la más íntima relación con la rnelancolíal9 • 

Esta, además de ser producto de la es de la pérdida de la certeza 

teórica y de la confianza de que el conocimiento tiene un 

fundamento firme y que puede ser aplicado prácticamente para lo 

mejor'º. 

Por otro lado, el arte barroco se caracteriza por su fascinación 

por las ruinas de la antigüedad'1 ya que encuentra al fragmento 

como una contraparte necesaria al todo. La figura del laberinto, 

por su parte, tiene una especial popularidad en el Barroco ya que 

el concepto de laberinto tematiza, sobre todo, la tensi6n entre 

el camino y la meta. Sin embargo, la fragmentación y la 

desorientación no son meramente los ternas artísticos del Barroco 

sino que, según Van Reijen, también constituyen su disposición 

intelectual. 

La arquitectura contemporánea, según Fernández (1989), evidencia 

los postulados de los nuevos códigos "post• ya que muestra la 

imitación de modelos históricos -la reproducción de sus rasgos- y 

su reconocimiento en el pasado. Hay entonces una creencia y 

adhesión a lo histórico, aunque sin los contenidos de la 

historia. En este marco se generan las arquitecturas del 

fragmento42 en las que la importancia de lo fragmentario dentro de 

la organización del espacio, radica en ahuyentar los hue~os 

libres (Fernández 1989). 

39 Ver apartado l. 2c sobre la Melancolia. 
40 Desde la perSpectiva de la 'Ilustración y la mOdernidad, el desarrOli~ 
de la ciencia y su aplicación se· supone que contribuyen a la· mejora del 
bienestar general. . 
41 De acuerdo a Benjamim. el arte· barroco trae la antigüedad al presente 
42 En general, puede decirse que ·el estilo arquitectónico postmoderno es 
el estilo de los estilos ya que· puede incluir motivos neoclásicos, 
barrocos, etc. (Knox 1991). · 
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Hay, sin embargo, autores que ven en esta forma de regreso al 

pasado un escenario en el que se han agotado los significados; y 

bajo el cual yace una sociedad bárbara fragmentada y cuya cultura 

sólo puede alimentarse de los trozos que caen de las ruinas del 

mundo moderno vencido. •Es como si el arte sólo lo pudiesen 

ejercer alucinados arque6logos bárbaros el1¡)e!!ados en realizar 

una copia infiel e irreverente de las grandes obras maestras del 

pasado• (Bartra 1989:36). Estos artistas "de la barbarie 

posm.oderna• parecen expresar las tendencias de una cultura que no 

soporta más el tedio de una historia banal, y que se zambulle en 

el pasado, no para destruirlo, •sino que . . . la historia es 

recompuesta, usada y abusada ... el pasado deja de estar atrás y 

se convierte en un presente eterno• (Bartra 1989:36), 

Por su parte, Ornar Calabrese, a partir del hallazgo de figuras y 

tipificaciones de f onrtas en las ciencias y las artes actuales con 

un cRrácter proliferante del barroco, acuda el término de 

neobarroco para esta era. Su hallazgo se explica porque tanto el 

barroco como la posmodernidad parten de una voluntad de 

rebelarse contra la rigidez de unos planteamientos teóricos en 

crisis, y tal comparaci6n vendría refrendada por la idea de que 

tanto el Renacimiento como el movimiento moderno fueron· 

acompafiados de un cuerpo teórico, mientras que el barroco y la 

posmodernidad carecieron de ellos (Fernández 1990) 

El neobarroco, que en general invade los fenómenos culturales de 

nuestros d!as, según Omar Calabrese, consiste en una búsqueda de 

formas a partir en la que asistimos a la pérdida de la 

integridad, de la globalidad, de la sistematización ordenada, a 

cambio de la inestabilidad, de la polidimensionalidad, de la 

mudabilidad. Así, la esencia barroca de nuestra época se basa 

en recursos que ahora nos son connaturales, como aquellos que 

tienen que ver con la simulaci6n y la apariencia (Cardin 1990) 
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l. Jb Vicariedad 

La vicariedad, de acuerdo a Olalquiaga, es un rasgo fundamental 

de la cultura contemporánea, y consiste en vivir a través de ·1a 

experiencia de otro. En el posmodernismo, la vicariedad no se 

considera como falsa o de segunda mano sino como una dimensión 

autónoma de lo real. La vicariedad, para esta autora, es 

resultado de que hoy en día, la etnicidad y la diferencia 

cultural han perdido sus valores intrínsecos para adquirir los 

más extrínsecos del intercambio de mercado: "ya ha pasado la 

época en que la gente podía reclamar convincentemente una cultura 

propia, un conjunto de prácticas significativas que podrían 

considerarse como el producto de un pen~amiento o estilo de vida 

singular• (Olalquiaga 1991:39) 

El nuevo sentido del 

teleComunciaciones, en 

tiempo y del espacio 

tanto la sustitución 

generado por las 

de continuidad y 

distancia por la instantaneidad y la ubicuidad, ha transformado 

la percepción de las cosas de manera que ya no se viven 

directamente sino a través de sus representaciones. La 

experiencia está disponible sobre todo mediante signos y el 

resultado es que la experiencia se ha mediatizado: las cosas ya 

no se viven directamente sino más bien a través de un medio, en' 

el consumo de imágenes y objetos que reemplazan lo que 

representanº. Tal desarraigo da cuenta de la alta volatilidad y 

transferencia de la cultura, lo que resulta en una disminución 

del afecto en la propia cultura contemporánea. 

•sensibilidad posmoderna" intenta compensar 

emotivo buscando continuamente excitaciones 

Ante ello, la 

el alejamiento 

intensas y la 

emotividad aguda tribuida a otras épocas y pueblosU (Olalquiaga 

1991). 

43 Esto se desarrolla en el capítulo II. 
44 Debido a la homogeneización de los signos y a la libre circulación. de 
los bienes comerciales, todas las culturas son susceptibles de este tipo 
de apropiación, y cuanto más embebidas de intensidad emotiva ·se les 
considere, mejor (Olalquiaga 1991). 
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l. 3c Kitsch y Pastiche 

Conocido como el dominio del mal gusto, el •kitsch• representa 

cualquier cosa que se considera demasiado obvia, dramática, 

repetitiva, artificial o exagerada. Por ello, en el arte, el 

•kitsch• representa uno de los fenómenos constitutivos del 

posmodernismo. sus características son el canibalismo, el 

eclecticismo, el reciclaje, y el gozo de valores superficiales y 

aleg6ricos, todas ellas, ·según cilaquiaga, las mismas que 

distinguen la sensibilidad contemporánea de la creencia anterior 

en la autenticidad, la originalidad y la profundidad simbólica. 

Por otra parte, en su ca6tica yuxtaposici6n de imágenes y épocas, 

Olalquiaga encuentra que la ·cultura urbana contemporánea~ puede 

compararse con una realidad estilo altar, donde la lógica de 

organización es todo menos homogénea, la saturaci6n visual es 

obligatoria y lo personal se vive como un pastiche_ (mezcla 

exagerada) de imágenes fragmentadas de la cultura multitudinaria 

y popular. (Olalquiaga 1991) 

l.3d Posmodernidad y el Arte Literario 

A finales de los afloS sesenta, tanto en Europa como en Estados 

Unidos y en Hispanoamérica, zavala (1991) encuentra, lo mismo en 
la ficción cinematográfica que literaria, ·un rechazo ·frontlal" a' 

las convenciones genéricas y sociales. En este contexto, la 

llamada •metaficcii6n historiográfica• se car~Cterizá por 

subvertir y problematiz.ar el pasado al retomar estas 

convenciones desde una distancia ir6nica y necesarlamente 

parad6jica, pues a la vez que retoma elementos propios de estas 

convenciones genéricas, tr4nsgrede las normas narrativas de la 

lógica moderna. En general, los elementos comunes a todas las 

formas de la cultura posmoderna son una problematizaci6n de la 

noción de autoridad y de originalidad autoral (sustituídas por la 
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noción de intertextualidad, citación y parodia•s y una 

problematización de la separación entre el arte y la vida, es 

decir, una problematización de la separación entre el placer 

estét_ico y sus consecuencias políticas. , Además, para la cultura 

posmoderna todas las diferencias son siempre múltiples" y 

provisionales. A este respecto Zavala nos seftala que •1a ficción 

posmoderna se encuentra simultáneamente a ambos lados de la 

frontera entre ficción y crónica (como el cuento mexicano 

contemporáneo), entre ficción e historia (como en la novela 

hispanoamericana actual), entre ficción y crítica (como en loS 

textos de teóricos de Roland Barthes y Jacques Derrida), entre la 

ficción literaria y la ficción cinematográfica (como en'·. ;El· 

Nombre de la Rosa" de Umberto co) ,.. y entre ficC-i6ii. 

cinematográfica y ficción televisiva (como en • ¿Quién mató "a 

Roger Rabbit?")" (Zavala 1991:21) 

En su análisis sobre literatura posrnoderna en México, Zavala 

encuentra que· el cuento mexicano, escrito por quienes empezaron a 

publicar en la década de 1980, se caracteriza por su humor y por 

la presencia de distintas formas de la parodia. En la mayor 

parte de los casos, es una escritura que comparte elementos de al 

menos dos géneros literarios, como una escritura fronteriza. 

Estos relatos tienen elementos de otros géneros tradicionalmente 

alej4dos del cuento, como la crónica. En la novela mexicana de 

dicha década, según Zavala, puede encantarse una visión irónica 

de la historia remota o inmediata. Además, Zavala caracteriza a 

la ficción posmoderna en dos niveles; el primero como la 

problematización de la historia y de su relación con el presente 

inmediato, reflejando una preocupación por reflexionar sobre el 

presente a partir del pasado (ejemplo de ello es la novela 'El 

Nombre de la Rosa•) , y el segundo, como una mera ficción, es 

decir, como una construcción deliberada de sentido, producto de 

las convenciones del lenguaje y los géneros.del discurso. De esta 

manera, el rastro que caracteriza a la ficci6Ó posmoderna es una 

45 Imitación burlesca de una obr~ literaria. 
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combinación de una deliberada voluntad de parodiar las 

convenciones genéricas y una preocupación por la historia. 

l.Je Posmodernidad como Vanguardia 

En general, el futuro es el tiempo que adquiere un mayor 

protagonismo para la vanguardia. Esta prefiere postergar el 

presente en nombre del futuro prometedor. Por esa confianza en el 

futuro, la vanguardia caricaturiza o traiciona a su época. Pero 

no toda la vanguardia busca exclusivamente lo nuevo; no toda la 

vanguardia entiende que lo nuevo solamente pueda surgir de una 

actitud hostil hacia la tradición. Hay una vanguardia que se 

resiste al destierro del pasado sin por ello dejar de ser 

innovadora, en el entendido que un reconocimiento pleno de lo 

nuevo exige el contraste con lo hereda~o. Se salta así el veto 

impuesto al recuerdo y se rescata la memoria del presente. Para. 

esta vanguardia, el futuro artístico no se abre sobre un ideal de 

pureza, sino sobre un abismo vacío. (Méndez 1993), lo que parece 

caracterizar la época posmoderna. 

Dunn (1991), por su parte, caracteriza a los movimientos de· 

vanguardia posm.odernos, entre otras cosas, por: l) el cambio de 

valores de la producción al consumo: de la autoría a la 

recepción: ahora se atiende más al efecto que a la intención o 

significado, y 2) el cambio de los valores de la seriedad 

(intelecto) a aquellos del juego (placer) que acompafia el 

crecim~ento de la cultura de masas. Dado que la posmodernidad, de 

mane~& .gener~l~ ~e, caracte~iza por la div~rsidad, ounn enc~entra 
como r~.sul.ta~<:l? l~ yuxtaposición y y_ el que las superficies . se 

conviertan en las C:ara.cterísit6as .. dominantes de la experiencia. 
ne· hecho, nos. ,dice:,' esto .constituye la base para l~s formas 

fragmentadas· .Y:·,~~~p~~s~~·~ :'·;·~~~:~~t~rísticas del arte posmoder~o, y 

sus· .vaiOre~ ·d~· j~É!g~: ·y~.·~~i~~·ti~ismo. Bajo estas circunstancias,. 
'... 'f.' .. ; ....• . ·:, . 

las formas esencialiStaS ·.de la modernidad, que todavía asumen. un 

sujeto histórico y ~na ·~isión dei mundo unifica.dá,· eventua,~m'érit~. 
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dan paso a una estética -orientada al presente- de lo inmediato, 

de la pluralidad y simultaneidad. El espíritu todavía interno del 
trabajo autora! es reemplazado por las sensaciones externas del 

mundo basado en la imagen, expresado por textos más abiertos 

cuyos significados varían de acuerdo a los contextos y 

situaciones. 

El mismo autor encuentra que en los nuevos movimientos 

vanguardistas se rechazan las nociones de la autonomía estética y 

la unidad, y que son movimientos antirepresentacionales que 

intentan destruir todos los estándares preconcebidos de gusto y 

juicio. Además, observa que denigran al artista como portador del 

conocimiento y del significado ya que se espera que sea la 

audiencia quien reconstituya el significado del arte. Se da 

entonces una reubicación de la convicción artística por una 

estética del efecto, lo cual abre la puerta a la mentalidad 

posmoderna de que •cualquier cosa puede ser•. Por otra parte, 

para el artista posmoderno, el juego es un principio 

epistemológico y estético puesto que la posmodernidad reconoce el 

triunfo del estilo (superficie) sobre el contenido (profundidad) 

en el juego autónomo de los significantes, disociados de sus 

referentes. 
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CAPITULO I I 

LO SOCIAL EN LA POSMODERNIDAD 

En el presente capítulo se intenta mostrar los espacios en donde 

ahora se construye lo social, como producto del entorno 

Posmoderno cuyos elementos se trataron en el capítulo anterior. 

En un primero momento me dedico a las teorías que han tratado 

justamente lo social en la posmodernidad -en tanto su muerte o 

nueva emergencia. Posteriormente destino una parte para mOstrar 

algunos análisis que encuentran en el espíritu posmoderno, un 

potencial de organización entre diversos grupos, que se 

constituyen dependiendo de laS demandas, y por tanto, no como un 

sólo movimiento, sino una multiplicidad de ellos. 

II. l LA SOCIOLOGIA EN LA POSMODERNIDAD 

'La prob11bilidad debe ahora jugar un papel en .la explicaci6n 

científica• (Tulea y Krausz 1993:218) 

En los tiempos actuales destaca como constante de · 1a -·realidad 

social, la dimensión de contigencia, de cambio Y.'.e'st~-·,; ~--~~ .: ~~~~~~d? 
a Krausz y Tulea, ha tenido consecuencias en: el P'erisalni'entO 

social que había estado dominado por. ·· uriA.- :::·~6i;~·~P~Í6n 
deterministica •. se ha removido el indeterminisrii~. /·d~~ -~u::>~~'~i~~ón 
mar9'inal -~uesto que antes· se veía en· .. ~º+ -~~g:ª.~-i.VEl~:F~ ~.s. __ 9~:<_~~ _·ha 

legitimado como supuesto gener~~ _Y ·p~~i~_¡i6~-~~~-\,'._i~ ... :~~a~\- ha 

:~~~=r;::~:~:~=:::. ::EE~~~·~:i%~~1t~~1t1¿1ilt~rtt~:!:;;:;:: 
par~di9ma~:~:-.-' .... L~· .. :t~~d~ri~i~.- d~-~:.i~~- :~·~·t~d~~'<'.::d~i;~ri-~·i1~ciOs:·. h~~ia la 

unifica6i·6-~'.( ·:. -1:~::;: ;)~iPJ.o_s·~~~{-~·~:.~~ ~-·_.:ri:~·t;!l,9:ii~Í-i:~~6~·;;:;~~·. -~: -- :. la tercera 

revoluCfón '.tééir:l0i69{Ca: '. ~ia· ·: einer9'enciá' _:de-: i?IOviinientoS·' religiosos y 

la amP1iaci'6·~- ·de :i~~ ·.-~"J.st~~s-_·de·.-_··~om~ni·C~ci6ri, son algun-~s de los 

inesperados:: heqh~s ·. '·Qu·~. e~-f~en~~ii .ias ~i·e~ci~s ~aciales en sus 
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,_esfuerzos por definir y explicar la sociedad· posmoderna• -(Tulea y 

Krauzs. 1993:211). Para este tipo de explicación, el aparato 
conceptual determinista parece inoperante. 

Estos· au,tores reconocen que el capitalismo caracteriza la época 

en que vivimos, pero no s6lo entendido como un sistema económico, 

sino como civilizaci6n, y en ese sentido, toda la gente, naciones 

y estados estarían compartiendo la misma base material y los 

mismos valores espirituales.· Para ellos, sólo bajo este supuesto 

es posible entender cómo los hechos aparentemente menores como 

una crisis financiera, una moda cultural o una personalidad 

pueden originar eventos sociales mayores. Esto quiere decir que 

las representaciones de lo macro tienen lugar en situaciones 

micro sociales que son el verdadero punto de partida del anAlisis 

sociológico (Krausz y Tulea 1993). 

II.la Sociología y Posmodernidad 

En el seno de la producción sociológica actual Martuccelli.(1992) 

distingue tres grandes posiciones con respecto a la 

posmodernidad: 

l) Socioloaía de la Posmodernidad. Esta trata de establecer una 

correspondencia entre la cultura posmoderna y un contexto· social 

dado. Su más antigua versi6n establece una . relación entre el 

advenimiento de la sociedad postindustrial y la emergencia de una 

cultura posmoderna. Se considera a Daniel Bell cOmo uno de .. sus 
principales exponentes, quien explica que los países·avanzados al 

entrar en una nueva fase histórica, la producc~~n -~e· bienes ··es 

reemplazada por el saber científico. La innovación :tecnológica y 

la capacidad de adminstrar los ap;,ratos de• producción ·y de 

información, más que la organización ·~e~ trabajo, caracterizan·, 

el nuevo tipo de contexto social~ , EstO se apoya . en la 

transferencia ocupacional y la preeminencia de. las· clases 

profesionales y técnicas (servicios). Al'. respecto,· Lyotard sel'i~la 
que la condición posmoderna no es ··más que el estado del saber 
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propio de una sociedad postindustrial, una sociedad en la que las 

tomas de decisiones se hacen a través de una tecnología 

industrial y donde el saber, disperso y heterogéneo, no tiene más 

necesidad de las grandes narrativas para validar sus pretensiones 

de conocimiento. Desde esta perspectiva se considera que si la 

modernidad fue la aplicación de la ciencia a la naturaleza, la 

posmodernidad emerge corno una de las consecuencias culturales de 

la nueva tecnología intelectual. 

Otro autor inserto en esta posición es Jarneson para quien la 

posmodernidad, se ligaría con la fase de mayor expansi6n del 

capitalismo, lo cual tiene que ver con el hecho de que la 

posmodernidad se presenta como la cultura correspondiente a los 

nuevos modos de consumo que revelan que la realidad se ha 

convertido en imagen (sociedad de medios de comunicación) y que 

el tiempo se ha fragmentado en una serie de presentes 

permanentes. 

Para Scott Lash, por otro parte, la posmodernidad es un fen6meno 

estrictamente cultural que tiene tres grandes características: es 

el resultado de un proceso de des-diferenciación ~ultural; es la 

puesta en marcha de un nuevo regimen de significación más · 

figurativo que discursivo, y es una manifestación que refleja 

cambios remarcables en la estratificación social, Cada una de 

estas características se abordarán a lo largo de este capítulo. 

Desde esta perspectiva es también posible interpretar a la 

posmodernidad como un momento de liberación intelectual en el que 

la explicación se apoya en dos órdenes diferentes de 

acontecimientos. Por un lado, subraya la autonomiZaci6n creciente 

del campo intelectual, hasta tal punto que es legítimo hablar de 

una separaci6n real entre el discurso de los intelectuales - y .1·a 

práctica de los autores. Aquí destaca también la emergencia y la 

consolidación de un público consumidor de una cultura cada vez 

más alejada de todo lazo con la realidad Social. De esta manera, 

la posmodernidad se nos presenta como una cultura que se ha 
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vueito !ln 'JU:~g~ puro de 'ien9'ua:i~, así como la política que se ha 

estetizadÓ. 'Por" ei otro iado·,, eÍ Jno~e~to e~f:6 también marcado 

por el desgaste de la ~apacidad ·d.e invención y ello, en el 

sentido de" que si lo propio de la razón moderna fue aumentar 

constantemente sus cuadros de lectura con el fin de tener en 

clienta nuevas re'alidades, nuestro período está representado 

(después de su ruptura con la idea de progreso) como una época de 

reelaboración y de repetición, la originalidad es ahora la 

capacidad de mover signos cuyo origen ha sido olvidado. La 

eul tura se reduce al arte de combinar y las artes, aparecen 

marcadas con una •crisis de la imaginación"-· Así, el intelectual 

se libera de la sociedad y se siente liberado de la obligación de 

producir narraciones ordenadoras de los acontecimientos. ·La 

posmodernidad es el momento en que la diversidad de sucesos se 

reunen y se mezclan: los intelectuales sienten que no tienen más 

que decir, se autoproclaman libres de todo deber o función 

social, "En un mundo dominado por el mercado y la iaz6n 

instrumental, harían una pálida figura al lado de empresarios y 

políticos• (Martucelli 1992.162). Los posmodernos insertos. en 

esta perspectiva, al parecer de Martucelli, han destruído 

definitivamente una cierta idea de lo social. 

2) Posmodernidad Sopiolágica., Esta tiene que ver con el trabajo 

de Luhrnann, quien articula un sistema funcionalista y 

evolucionista conocido como la teoría de sistemas. Esta teoría 

supone la tranformaci6n de la noci6n de ·s.istema comprendido como 

la relación entre las partes y el todo, en una concepci6n que se 

estructura alrededor de las relaciones sistema/entorno. La teoría 

opera a partir de dos 

diferenciación. Es a partir 

la concepción evolucionista 

conceptos: la complejidad y la 

del funcic>nalismo que se desarrolla 

de Luhmann, a través de las tres 

formas de diferenciación conocidas por las sociedades 

occidentales: de la diferenciación segmentaria (diferenciación de 

la sociedad en subsistemas iguales) y la diferenciación 

estratificada (constru!da alrededor de la desigualdad de los 

subsistemas y que requiere un principio jerárquico a fin de 
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mantener el orden social), nos dirigimos hacia la diferenciación 

funcional que organiza los procesos de comunicación alrededc:>r de 

funciones especiales. Cada función es necesaria e 

interdependiente, lo que impide la primacía absoluta de una entre 

las otras; las funciones no tienen lllás que primacías teroporales. 

El orden social resultante se establece a partir de cada sistema 

parcial (político, administrativo, religioso, econ6mico, etc.) de 

acuerdo con las redes comunicacionales siempre coyunturales. Es 

entonces la diferenciación funcional la que determina 

estructuralmente la a-centralidad de las sociedades 

contemporáneas complejas. Para Martuccelli, la posmodernidad 

encuentra en Luhmann al soci6logo más coherente ya que el fin de 

las grandes narrativas, la puesta en duda de toda síntesis 

esencialista y la muerte del sujeto aparecen en Luhmann como un 

sistema descentrado con una gran auto-orientación pero sin 

orientación centra_!, como un sistema que ya no es comprensible. a 

partir de la viejas teorías de la tradición política, y que 

renuncia a la regulación a nivel de toda la sociedad. Termina por 

caracterizar al hombre como una parte del entorno de la sociedad 

y no como una parte de la misma sociedad. De esta manera, lo que 

la teoría general de sistemas designa bajo el nombre de 

diferenciación funcional tiene que ver con las fragmentaciones 

vividas. 

3) Sociología Posmoderna Esta se basa en la experiencia vivida y 

puede ser caracterizarse como el paso de las ideologías a las 

visiones fragmentadas, de la sociedad a las tribus. La ideología, 

a diferencia de lo que sucede con la visi6n fragmentada, supone 

la existencia de una verdad to'tal y la~. ideologías son entonces, 

perspectivas diferentes sobre ,un~{:~~lá·,·~ea;i.idad. En es~e sentido, 

la sociedad se representa como . iiiteg~ad~'.' e~ un lugar central, 

portador de sentido. A la inversa:,\:i~~·~~-i~iÓ~-·fZ.a~e~·t·~·da ab~-~dona 
toda la referencia de co~jiñ·t~:·~::,; __ ~~ Y~~~'~j~~~~ ~-ia >'~epresenta~i~n · 
unitaria del mundo social ·:y .iá:~··.disPel-ái6rl reemplaza, en tanto 

palabra clave,- a la totaliditd. ··~~"~i toa·~'· .es atraVesado ,.Por 
·.;·' ·-:-: 

procesos contradicto.t-ios: · aumenta a la ·vez la interrelaci6n 



sistémica y. la independencia de los subsistemas" IMartuce~li 

, 1992: 164). Los individuos se ven envueltos dentro de lógicas 

sociales desconocidas y es en este nuevo contexto que surge el 

Narcisismo, pues el actor, incapaz de actuar en su entorno 

social, se recentra en sí mismo4115. Pero, por otro ·lado, se 

· desencadenan estas incapacidades o impotencias a través de la 

construcción de chivos expiatorios. Ejemplo de ello es la 

agudización de las xenofobias. 

A la· discontinuidad de los mundos vi vidas· (rasgo ' observable en 

toda 'sociedad por débil que sea 'su grado de diferenciación) se 

aftaden ahora la·autonomatizaci6n de las .. partes (subsistemas) y su 

no integración en un conjunto jeraiquizado. La. sociedad se· Vuelve 

un campo de fricción entre lógicas sistémicas parciales y 

aut6nomas. Para algunos, esta diferenc~a~ión·es el motor mismo de 

la libertad (Lubmann), para otros, esta disociación de principios 

de acción no es más que la cont~adicci6n ~~i; CaPitalismo avanzado 

(Bell). Lo importante es, en ambos casos, cJUe la sociedad cesa de 

autorrepresentarse como unid4d-. 'Los · fr'ágmentos no tienen un 

sistema de referencia común, sin el:cual, cada sistema se enmarca 

alrededor · de sus propios Có.digo~J La inf0rmación sistémica 

circula pero lo social ya no. ha_C~ :-~en.t~do .: ·~1 sist.ema funciona y 

los actores están ·desol:i~~t .... ~do~-. _. ~7~º ... pa.ra volverse 

sociológfcamente oper'áti.;,~·,~:-. la .::; visión fritg?Üentada tiene el 

recurso de la idea. ·a.~i :~~~~~do·~ .. ~~;··~~·t~::·~e~'C)~d·~, .e~ , ta~I:·~ ió9~ca de 

la hi.storia ._sOC~~~'-. -~~:,~-:e·1 .. ··,_~~~-.. ~.P~.~i~~ .. :: ~r~iC~l~r .. ".:':~ ·1a_. ".'.ez el 
sistemismo ~-ctua'i· c'e1:.ine~t~é: irit~i~~Í~éio~ado~· p~r la .i,;fo;,,;,acl.6n 

~it!-t~~J1~~~~~~tf Jilf ~~~i~i.· 
.~re:ª~-~ '7~,\:¿·~-~,~~.:.~~~~~8:~~~-· ~?siÍ:>~-~~ d~· la c~·~'l~~Ída~~· mieritias 'que· 

46 Este tema· se desarrolló en e1 priiner capitulO. 
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en el el dominio social, la composición de las acciones y sus 

efectos no regulados anulan toda referencia a una idea de guía de 

los sucesos. Ahora lo social se constituye por cosas y hechos no 

reguladosº. 

Estas tres posiciones, según Martuccelli, llevan a lo mismo: el 

sentido es apartado de la consciencia de los actores, y esto se 

debe a que la posmodernidad, en tanto que visión fragmentada, se 

afirma como un pensamiento que niega la validez y algunas veces 

la posiblidad de todo narrativa ordenadora de sucesos y propone 

una comprehensión de la realidad social en términos de desorden. 

Parece, además, que asistimos al fin de las representaciones 

univocas, de la fronteras tales como las generaciones, sexos, 

divisiones temporales, espacios públicos y privados. 

Lo anterior corresponde a la posmodernidad en tanto enunciación y 

aceptación· de la idea de que el mundo no tiene significado y la 

renuncia a la tarea de proporcionarle uno. El pensamiento 

entonces, renuncia a su voluntad primordial de introducir 

sentido y se limita a acentuar la generalización del desorden. La 

escena social, por su parte, ve el vacío formarse en su mismo 

seno; sin posiciones conflictivas, lo social deviene terrenb de. 

lo fluido, de la dispersión, de lo efímero, siempre del desorden 

para el que parece no haber más intentos de explicación. Por 

ello, para Martuccelli, la posmodernidad no es un marco 

explicativo. En su dimensión propiamente social, considera que la 

posmodernidad aparece como una visión crítica válida de la 

versión clásica de la modernidad, pero también como un proyecto 

insuficiente de reconstrucción de lo social. En esto último 

consiste precisamente, la naturcileza particular de.l fe.ñÓ~eno 
posmoderno que para Martuccelli, no eS ni puro sínto~a e!~ :,~na 
crisis . ni pr~yecto real de r~const~uc~.~ .. ó~. :d~;~ ~,~.:"~·~?'?:~~1.~.·~1~~.-~ •• ?e 
encuentra que la teoría posmoderna tiene: razón : en:.·sus·. cr~ticas 

pero también·· fa11á en sus proposiciones .... Ma;tucceiii~.~rios~::diée-·· (¡ue 
',.:,·,,:,·.:J·: 

47 Ver nota de. pie de página 19 en:·la (¡ue:-sé·.eXpa~e· i~·~J.d·~~··d:~.~;~,~r~'a"do 
con •formas humanas• según Kurnitzky. 
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hay que desconfiar tanto del . obstáculo de la. metafísica. 
(identificación de la totalidad· social .. con un ·.actorfo·corno.• del 
obstáculo del perspectivisrno empírico. ·(la ·r~ducciÓn .. (cie'ti l;.· . ~ . - . 

sociedad a una suma de pequeftas decisiones)" -Y :qu'~,:1~·-' s_~c·i·~-~ .. ::S~i"c> 
puede reconstruirse a 

deben transformarse en 

reales de sentido. 

partir del a~ont_e~er_es; c·on:~1~·~·tiV·'?·s'L.ciue. , 
principi,os ~~ ',, ~icÍ~~;~- .~ ~·~~~-~e~·t-~~·-,::s'~~i~les 

: ~- '· - - . - - ' .. ' ,• .. . ' '1 :._::-.·,_ .. \ :< .' '' ·.-· "1<· : <'.·.'·~::·:~,!-~;; '.i;:i_;:-: f):-::,,,-~,, (\;:~·;~-¿f; , 

\ 1_:' - -:._ [ _:·:_i':.::t'.'.~~-/r~~:-·~~-2~:-~·//:·:· '. r ·,;-~,~~~>t;"'. 

:l~:::::::::a: de: t:::~:~::~.s:~~~~~u;~¡~iJ~~,;;~T~~;i:~j~~:;. ··. 
en una figura social con~r-~~a';- _._-n,~/\~i-~ne•. __ r:ñ~~-,:_,~~l:~~-d_',(~-;--._~~~e-~l~.:_ 
:; i~=. vi;:e e:e ~: t:rá::~::i~:r, ~!:~~:f-X}f~~tf :~iii~·~¡~.t·~tª~·j::-
neomodernos y los posmodernos; : para ·.~os· · __ :prirri~r~'~_·;·.;-;_-5·~ ':-:"tr~~~:_:,de 

regresar a una concepción c~~az de ~-~~¡npi;~,~-~~;:¡;,·::·ti~~·'._.:·~~: :: ~1\~-~no 
de lo múltiple, de encontrar en el pasado ,o .. e·~---~_1·._ fti.~~~o, ,~~~~-la 
ayuda de la razón o del seritido de la hi.~to~i-~/.''u~:/~~di~:.>~e 
rebase la diversidad y reencuentre la unid8.d en me!dio ~e .. la 

diferencia. La historia, el lugar central o el espacio público no· 

son más que tres respuestas a esta voluntad de encontrar una 

armonía conf lictual donde todas las luchas encontrarán su espacio 

y to~as las contradicciones, su resolución. Para los posmodernos,· 

por el contrario, se trata de abandonar toda narrativa imaginaria 

y de no aceptar ninguna, sin nostalgia, aceptar un mundo_ empírico 

hecho de sobresaltos temporales de armonizaciones, atravesado por 

ne9ociaciones y conflictos cada vez más diversos, una visión que 

casi ya no cree que lo propio de la razón es demostrar que todas 

las.oposiciones son conciliables. 

Sin· · .. embargo,-,. Martuccelli '--·encuentra finalmente que el hombre 

con~emporáneo se: ... dedica.-':.men~s, al cambio de 

~ Oii~rlta más_ h~Cili .1~ :~::-ú1~:~~iPció~ de una 

la sociedad. Y --·se 

idea . legitima ' , y 
representa ti~_~' -de:··':'~~ :·p"á __ r'.ti'_c~~~~-i-'éi~d~:-:. ~~r~. ~~_re_~e>:. s:~~úh :"·~·~_te 

,'autór, .. , que. t-~·do .·;~i~c·ip-id,:~ d~,, -~~id~~ .~~- s~Pri~id~ ·~~-_: fa~~r~ ~e·;:ia 
pura' i~ter4Ccf6n; _t~dc/:s~~.·-~~\~~-·~í)~~~~s~··-~·~ ··~:i:',(iue.- ~~~;.·u~_ l~d() :·se 
pregona la ~~Úsemin-ac-iÓ~- deÍ·~·yo·:, ~: ~l' ~~j~t~ s-~ in~n·i,fié-~ta como 
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un efecto de la superficie y de la intersección de redes, y, por 

el otro lado, se anuncia· la disolución ·ae la sociedad, las 

permanencias y los referentes~ ·cediendo el . paso a movimientos 

difusos, diversos y precariosº. 

II.lb De la Identidad a la Identificación 

Mongardini (1992) considera que la condición posmoderna marca el 

fin de un viejo orden ya q\ie la reducción de los individuos a 

masas anónimas que ha caracterizado la última etapa de la 

modernidad puede considerarse superada, y ahora, la necesidad de 

distinguir y diferenciar ha emergido fuertemente, haciendo afiicos 

las grandes agregaciones soci~les y las instituciones. Para este 

autor, la ideología de la posmodernidad acelera la desagregación 

espontánea y a la vez, la reconstrucción de una cultura primitiva 

basada en lo tribal o en sectas. Los •nuevos salvajes• en la 

sociedad buscan nuevos valores y convenci"ones para la vida 

colectiva: se trata de que a través de revivir experiencias 

primitivas como el tribalismo o lo mágico, se reconstruya una 

forma de controlar la realidad que no puede ser reducida al 

presente y al cambio49. 

El hecho de que el cambio sea un valor central de la modernidad, 

lleva . a la propia destrucción de la· propia moder,;Í.daci ya· que la 

infinita repetición de1 cambio, io ;vueive::~búrrido ·Y crea· una 

48 Martuccelli consider~ que ~affesoli .-~~·.·.~=¡~-ri~-h·~·:.:~~~'~'.'~:~~·· ~~~sió~ ~s 
acabada de este proceso ya· que considera: a :·la ·:postmodemidad como la 
tranformación de las relaciones' .. socia~es· :-~!1 ·~·~_ll:-~-.tejido._~ de ,-redes,,.-de 
actores en tramas de interacciones~ ·:-·-Para:· él,- ,·la separación de los 
actores en subsistemas particulares y:.:_autónomos '.se;· traduce.: en: la_. imagen 
de una socialidad empática (de identi.ficacionesr hecha -.siempre.· de· redes, 
de agregaciones de todos los órdenes,· puntuales, ,.·-ef!meras, con· ·contornos 
indefinidos y que inducen .. a .. ir' en. todos'.'° los .:sentidos por entre los 

i§U~~~~ Mongardini, el probl~· .'~~-~-·~-:~~~.~~Í:~::;·~e':·1~ ···con~icióri postmoderna 
es la pérdida de control de· la·. realidad porque, ·según él, . la ideolog!a 
postmoderna tiende a . la nega~i6ñ·:.de'»:1a···1_Cu1tura; · .. que: para · repi-oducirse, 
necesita certezas,. identidad, consistenCia·, y 'profundidad •.. Por. ello mismo, 
Mongardini piensa que no tardar~ !fl"ucho .. eq, cíue dicha . ideolog!a se revele 
en la búsqueda de:.la·.~.estabilidad;·_:frente,.,a1·.;;cambio, ·.en la búsqueda de 
valores frente a su .. devaluacióri~;. de., cultura fren~e a lo. su¡)erficial, lo 
cual quizá acabe con· ella esta·'miSma· ideología p~stmoderna:·: · -
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estabilidad de cambio que se hace parte dé la vida. Además, en 

este proceso de cambio, el ego es f'cilmente absorbido, lo que 

contribuye a la pérdida de características sociales ·que 

constituían la identidad. Y, según Mongardini, ahora hace falta 

una capacidad de resistencia individual y sobre todo, una 

conciencia histórica que permita al individuo interpretar y 

controlar la realidad .. Y es que el individuo a.e ha convertido en 

un mero fragmento de sí mismo y- ha perdido el sentido de ser un 

actor en el proceso de cambio; su relevancia que tenia lugar en 

el espacio social y simbólico le ha cedido su lugar a la 

relevanCia de la movilidad y la velocidad en que se reinserta en 

los procesos sociales. Esto ha resultado en un mayor acercamiento 

del individuo con los otros y en un aumento de la densidad de sus 

relaciones sociales. Pero esta cercanía se contrapesa con una 

mayor distancia psicológica, un mayor sentido d~ 

alienación/enajenación (pasar o transmitir . a otro el dominio de 

una cosa o algún otro derecho sobre ella) que hace cada vez ~ás 
dificil las relaciones que demandan más de la personalidad, como 

amor, amistad y generosidad. "Es como si bajo presión por tanta 

experiencia material, los individuos activaran una defensa 

PSíquica, y se distanciaran y aislaran de los ótros•. (Mongardini 

1992:62). 

En este contexto, la unidad de la realidad se centra .en el 

in.stante y en la imagen, poique creemos en: la' posiblidad de 

encontrar en cada detalle de la vida,··· la totalidad de su 

significado. Este tipo de unificación; ·sin embargo;· destruye 

todas las viejas estructuras institucionales e··· ideales de la 

modernidad: 

Mongardini hace un balance .. d~ loS ;. ele~e?lt.ÓS ·-·~~..' ~~titiene lo que 

e~ llama ideología p0~m0de~a:./~.;-.,·.~~.c~~ri.~~·~· ... n~g~tÍ.vO ··a.l.·:Que ·-ª~ta 
ideología ~e~ulte · e~··~~:: -~b~~~o~~'.·;.de-'._~ .. la ¡.:i:Ot~~.id~d~· ~ d~ · l.o~~--.;va.i~r~~· 
de la id~~ de ·pr~~;e~o; ':.ú ú'n:i~~~ió~"~i.~:~r~·~~;;t.; y a la'\rid~ 

=~::~~:d~d' ~:~r~::=~~::1::d'~~}it::::i~~ ~:~~:;~::±t:::::~ .~~st: . 
embargo, .que la ·racionalida'd ·de '1a Ínodernid~d ·:y~. no puede 
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controlar los ámbitos psicológicos y culturales y es por ello que 

ha emergido lo que él llama "la trágica superficialidad de la 

socialidad• lo que evidencia también un momento de búsqueda cuyo 

énfasis debe estar ahora en las experiencias que se imprimen en 

psicología colectiva y en las transformaciones que están teniendo 

lugar en las actitudes individuales. Es entonces en la inquietud 

psicológica del individuo contemporáneo que se ha de buscar una 

interpretación de los procesos en acción so. 

Maffesoli, por su parte, considera que se había considerado al 

sujeto de manera homogénea de acuerdo a su participación en 

identidades corno nación, clase, función. Ahora, sin embargo, la 

posmodernidad muestra la pluralización de la persona y del yo, el 

•andrógino•, lo que manifiesta el pasaje de una lógica de la 

identidad a una lógica de la identificación51 {Bayard 1992). 

Somos lo que los otros piensan que somos, eso ajeno nos· 
constituye. Somos apenas fragmentos dispersos entre quienes nos 
conocen; somos tantos como personas trat4Inos, porque cada una 
logra sacar a la superficie un yo nuestro para nosotros mismos 
ignoto, nuevo. (Morales 1990¡341 

Para definir al sujeto posmoderno, Beriain {1990) se basa ~n el. 

concepto de •uno• acuftado por Heidegger y así, define al •yo_' 

público ideal• como •aquel yo que yo no soy en el sentido. de. ~i: 

mismo, sino de los Otros en el modo del Uno .... como Uno, yo 

siempre vivo bajo la dominación inexorable .de los Otros. 

c;:utllquiera es el Otro y ninguno él mismo ... El Uno es nadie." ... , Este 

•yo público ideal• vaga cual nómada entre realidades múltiples,. 

y reproduce como máquina los mismos códigos cuturales .de los 

escenarios por los que pasa. 

SO Esto tiene que ver con la que para Mongardini, es la necesidad actual 
más urgente: el control de la realidad. considera que sólo buscando y 
reestableciendo la conciencia histórica, negada por la postmodemidad, 
parece posible la reconstrucción de las bases de la cultura del futuro y 
por tanto, el reestablecimiento de los instrumentos para conti:-olar la 
realidad. · · · ~ · · ' 
51 El resurgimiento del concepto de los derechos de la persona en el 
curso de la década de 1980 y el despertar de las sociedades civiles 
confirman para Bayard, este análisis (Bayard 1992) 

) . 
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El análisis más optimista sobre el sujeto posmoderno, es el 

realizado· por· Maffesoli desde una perspectiva situacionista y 

relativista. De hecho, funda su análisis en la empatía, ea 

decir, .en .. -las identificaciones, y en una efusión hedonista· que 

privilegia lo contractual. A la fractura de la unidad humana y a 

la éxistencia de un gran vacío desarrollados por Baudrillard, 

Maffesoli, por el contrario, encuentra la emergencia y 

multiplicación de redeS existenciales. ·Al fin de los grandes 

valores colectivos de la modernidad descritos por Baudrillard, 

Ma~~és~li responde con un tribalismo que descansa en el espíritu 

de .la•' religión,· el localismo y la proxemia (aquí y ahora)S2, Al 

apoc;.lip-sismo y la desterritorialización descritas por 

Baudrillard, él encuentra comensalidad (compartir), hedonismo y 

vitalismo' de las culturas que han optado por las complicidades, 

las redes contractuales, lo temporario, la adaptación y lo 

reversible. Para Maffesoli, el individuo no ha desaparecido 

puesto que encuentra que lo individual es lo que se discute cada 

vez más en el mundo occidental. Para él, es la sensibilidad de. 

tribu, el reencantamiento del vivir dionisiacamente en común, y 

la.comunidad emocional, lo que se refuerza sobre la masificación 

de la cultura y a partir de lo cual se efectúan prácticas 

minúsculas sobre las cuales se forma también cultura. y· 

civilizaci6n. 

Maffesoli encuentra el fin de las dicotomías como 

cuerpo/intelecto, pensamiento/emociones, sensualidad/razón, y 

analiza las sinergias que resultan de la fusión y reagrupamiento 

de esos componentes binarios en múltiples maneras. Ello, a su 

vez, resulta en una hete
11
rogeneidad epistemológica, es decir, de 

sentidos plurales. Frente a este panorama, Maffesoli regresa a 

las pequef'ías cosas, a lo cotidiano y sostiene que la empatí.a o 

identificación que se da en ese ámbito, no es la expresi6n de 

una voluntad de cambiar el mundo, sino de una adaptación. De este 

52 En el contexto de la modernidad predominó lo proyectivo, lo lejano, 
pero ahora. el "projectum• desaparece para dar cabida al •presenteismo o 
proxemia •, es decir que el aplazamiento del goce es sustituido un 
disfrute irunediato (Maffesoli 1990bJ 
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modo, vemos que las perspectivas de este autor provienen de un 

situacionismo atento, que es muy consciente de la relatividad y 

de la efimeridad de toda verdad para pasar a una programación 

cerra.da de nuestros proyectos sociales: en lugar de abordar de 

frente un hecho social inasible, utiliza una táctica de matices, 

sitúa sus elementos, los relativiza, prefiere los miniconceptos a 

las certitudes establecidas. (Bayard 1992). 

II.lc Identidades Híbridas entendidas desde una 

Perspectiva Cultural 

Para García Canclini, la definición de las identidades sociales 

han venido cambiando a partir de dos procesos: la descolecci6n y. 

la desterritorializaci6n. Y esto se debe a ·la . consideración de 

que antes, las identidades de los grupos se formaban a través de 

dos movimientos: ocupar un territorio y constituir coleCciones -, 

de objetos, de monumentos, de rituales- me~iante -la~. cuales-' se 

afirmaban y celebraban los signos que distinguían. a· cada grupo .. 

Tener una identidad era, ante todo, tener un país~ una ciudad.o· 

un barrio, una entidad donde todo lo compartido ,,por. quienes· 

habitaban· ese lugar se volvía idéntico o intercambiable. Los que 

no compartían este territorio, no tenían por lo tanto los mismos 

objetos y símbolos, los mismos rituales y costumbres, eran los. 

otros, los diferentes 5l. Ahora, en la época de descentralizaci6n y 

expansión planetaria de laS grandes empresas, 

transnacionalizaci6n de las comunicaciones y migraciones 

multidireccionales . ya .. no sirve· seguir .. -,pensando la cultura en el 

sentido etimo16gic_~,·.~,::.~ -~~~O~ · •cultivo• de un territorio; las 

fronteras se han .~elto.-p,~ro~as\i(Garcia Canclini 19901 • 

. . . . ., '. · .. : :.,.:~.:.~_.;.,:.?-~:.~f~.:;:·;'.·.: .. o}{f~~-'.·~i,·· . 
Tanto en las:. ciencias <sociales::como'·:·an· ;las políticas culturales 

se ha. trabaj:acio\·~·~~;~· . .-;-'i~ b;~~-~,'d~./c~ie~c~<?nes -de objetos, de 

datos- que,-, ~epre·selit'aban :· i~·; .~e~~-~i'6R ·: pe~ul_iar .. cOn · ·un: té~i~orio .:-
53 De hechÓ; esá ·=.manera.:de ,Ci~f,iiiiZ:;.la··:c~ltu~a::·~i~pi~ ·esti{·.·e~>.18 :l::iaS"e de 
muchos antagonismos de la modernidad:.·· "colonizadores .vs .. colonizados; 
~~;~~litism_o ·ve.'. nacionalismo, ,centro ·.~~~~::' .~!!ri~ieria.:! _(García .canclini, 
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Los folclo~istas, por ejemplo, definen la identidad de los grupos 

que estudian siguiendo repertorios de objetoS y relatos que 

tenc:lrian u~a correspondencia especifica con las formas locales 

que adopta la vida de una comunidad. Los sociólogos urbanos, por 

su parte, creen encontrar en ciertas formas de organizar la trama 
del . barrio o la ciudad, la gramática que distinguiría a sus 

habitantes. De hecho, los nacionalismos y populismos sostienen 

todavía que af irrno.r la identidad de un pueblo requiere recuperar 

su soberanía sobre los espacios en que se constituiría su modo 

peculiar de existencia. Lo anterior nos muestra que estas 

definiciones basadas en territorios y colecciones conservan 

consistencia para muchos grupos, y que la defensa o rec~nquista 

del propio patrimonio, según García Canclini, sigue siendo una 

tarea clave en países tan de~pojados como. los latinoamericanos. 

Pero, por ~otra parte, este autor hace énfasis en la necesidad .de 

reconocer que la pérdida de arraigo de las prácticas. cµltural.4:'~ 

respecto de espacios cerrados y ~e repertorios locales· ·o 
,.·.: 

nacionales es mucho más que la consecuencia .. - del ll&nado 

imperiaHsmo cultural, y que deriva, en buena medida,,:·.,de .. ,;la 

radical reorganizadón de las formas de producción.~ ci~c~Í;~ió~ . 
····'•« .\•.•-.:,o·.'•'' 

de los bienes simbólicos generada por cambfos te:n~~ógi~?~•.:;:P~;t°: 

la fluidez de las comunicaciones y las migracio~es '. .. : <';< 

·. ~\i~~~,--~ ·-..~:~·' 
La televisión, la radio y la reproducción industrial.· de·. Ú:m.isica 

en discos y casetes han amplificado interri~~i.°.~~1';,;~nte ~a· 
difusión de géneros tradicionales que sólo te~ían''alcanC:e locaL 

Ahora, cualquier , habitant~ ... de ·'··(~~~i.;;,-~~~ ·.¿~~~~\'.¡ ~iucÍácÍ' 
latinoamericana. ~~e.s t~a .. ~n · sus.:: ~~?.~ F~~,~::,'.,_,~e·:-iif.º:r.~~~,-,:·~-~-~/;~~~~~-~~ter 
intercultural e ·. híbrido: . que.' _las-· condicion.es ,'•. actU:~les . ;de 

::~:~::~~:.:.-ydi c~1:b~:~i;:Zt~;~~;;:~:-~:~;~á::i~·•.f ;~~;;~ ... ~'.~:~:~::~ 
tango y salsal ... i~~l~y~~d~.: a:·~·c.~,~~.os~~-~X:~~.>C~~~·~·-"~ia~_zo_l~~.-~:qa~~an~ 

=~º;:p~e=~::;~ ~1r:::~ihi:::;,f¡r¡:9~¡.~;:,;~~;;éra~ ;~ y , i~~ :~ü1t~r~s 
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A fines de siglo, el acceso a perspectivas multiculturales no es 

exclusivo de escritores, artistas.y políticos exiliados, sino de 

pobladores de todos los estratos. La multietnicidad y la 

hibridaci6n intercultural han fomentado un acceso más fluído de 

sectores populares a bienes simbólicos diversos, a experiencias 

más cosmopolitas. Sin embargo, Garcí Canclini destaca el hecho de 

que los mismos movimientos interculturales muestran un rostro 

doloroso: el subempleo y el desarraigo de campesinos e indígenas 

que debieron salir de sus tierras para sobrevivir, aunque a 

partir de ello, encuentra que también está creciendo una 

producción cultural muy dinámica. 

II.ld La Existencia social como única Referencia: de lo 

Social a la Socialidad 

Desde el momento en que el fundamento divino pierde su sustancia 

y/o desde el momento en que el progreso no se considera ya un 

imperativo categórico, la existencia social no tiene más 

referencia que el la misma. La deidad ya no es una entidad 

tipificada y unificada sino que tiende a disolverse en el 

conjunto colectivo para convertirse en lo •divino social•. Para 

Mafessoli (1988), cuando el mundo sólo vale por sí mismo, se 

acentúa todo aquello que vincula al otro: fundamento mismo de 

toda vida social. 

En tiempos pasados, a Dios se le consideró como el gran artista; 

y luego, a sus sucedáneos: el Estado, la Historia, el Progreso, 

puesto que de él o de ellos dependía la creaci6n o la recreaci6ri.. 

de todas las cosas. Sin embargo, ahora que el mundo sé ~J;i~d~{'~· :s;Í 

mismo, se somete a la potencia intrínseca que lo con~'i:itt.i~·>:':'::~·~~ 
en este sentido que, según Maffesoli, las diversas si~Íi~;c:;i"~~~~·
sociales, los diversos modos de vida, las diversas exP~~i.~~¡:~'i:~~
podrían considerarse expresiones de un vitalismo poderos'?,·\;.~-:¡~~ 
considera que el hecho de experimentar en común suscitá Va.10~es··>y 
es un vector de creación. Según este autor, dicha 'creaci6~·~·,.·:b~jó 
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sus diversas formas, brotará de. una·. dinámi~a, siempre renovada y 

sielt\Pre plural y que ésta sea ~i~rosc~pica,o.minúscula, o que se 

vincule a los modos de vida, º:• d~- la··.producci6n, o del medio 

ambiente, o de la comunicación misma, ·no cambia nada (Maffesoli 

1988). 

Desde la perspectiva de Maffesoli, la potencia colectiva crea una 

obra de arte a partir de la vida social por entero y sus diversas 

modalidades. En este arte, el acento es puesto menos en el objeto 

artístico que en el proceso que me hace admirar alguna cosa o 

alguna persona. Este e,s, según este autor, el vitalismo 

irreprimible de la vida cotidiana y se le encuentra en el marco 

de diversas situaciones (el trabajo, el tiempo libre), en el 

interior de diversas fonnas de agregación (de la familia a los 

partidos, pasando por las asociaciones), en el cuadro de 

múltiples instituciones {escuelas, administraciones, 

organizaciones) : en todo aquello que escapa al orden puramente 

mecánico. En resumen, es aquello que está más acá o más all' de 

lo que se llama comúnmente la vida económico-política. y no es 

que ésta no exista o que dejará de existir pero, al parecer de 

Maffesoli, quizás es tiempo de mostrar que reposa sobre un 

•ethos• que la modernidad ha tenido descuidada. Es lo que podemos· 

llamar SOCIALIDAD. A lo social pertenece la solidaridad mecánica, 

la instrumentalidad, el proyecto, la racionalidad y la finalidad. 

La socialidad, en cambio, ve el desarrollo de la solidaridad 

orgánica de la dimensión simbólica {la comunicación); ve el 

cuidado del presente. Esta socialidad, que designa de alguna 

manera el fundamento mismo del ser-conjunto, obliga a toma:r en 

cuenta todo aquello que se consideraba esencialmente frívolo, 

anecdótico o sin sentido, y aquello que no depende de nosotros se 

vuelve indiferente y por ello, la moda, el hedonismo, el culto al 

cuerpo, la prevalencia de la imagen se convierten en formas de 

agregación societales (Maffesoli l990a). 

Martín Barbero (1990), por su parte, define a la Socialidad como 

aquello que en la sociedad excede el orden de la razón 
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institucional; es la trama que forman los sujetos y los actores 

en sus luchas por horadar (a!1Ujerear) el orden y rediseftarlo, en 

sus negociaciones cotidianas con el poder y las instituciones. Es 

a partir de esta socialidad que emergen los movimientos que 

desplazan y recomponen el mapa de los conflictos sociales, de los 

modos de interpelación y constitución de l~s actores y las 

identidades. 

A pesar de que después de largos aftos en los que el pensamiento 

crítico se aferr6 a colocar las inteligibilidad de lo social 

únicamente del lBdo de las determinaciones y las estructuras, 

Martín Barbero encuentra que la relevancia que cobra hoy la 

socialidad a la hora de pensar las prácticas no significa el 

desconocimiento de la razón codificante o la fuerza del 

•bábitus•SI sino la apertura de otros medios de inteligibilidad 

contenidos en la apropiación cotidiana de la existencia y su 

·capacidad de hacer estallar la unificaci6n hegern6nica del 

sentido. Así, al abandonar la rernisi6n circular entre individuo y 

estado, lo que en la socialidad se afirma es la multiplicidad de 

modos y sentidos en que la colectividad se hace y se recrea, 18 
diversidad de la interacci6n social. (Martín-Barbero 1990) 

II .2 LA CONSTRUCCION DE LA REALIDAD A PARTIR DE LA IMAGEN 

CONTRA LA IMAGEN 
(C.M. Ciaran, escritor francés de origen rumano) 

El espíritu se orienta hacia la desnudez, rechaza las semejanzas 
que le recuerdan este mundo del que quiere separarse. ~6lo siente 
exasperación ante lo que existe o parece existir. Mientras ~ás se 
aparte de las aparienciits,. menos necesitará de -- signos- que'· las 
realcen o de simulacros que las denuncien,· . un9s .. y. -otros 
igualmente nefastás :para la búsqueda de lo import.:inte, ··-ae-1·0 ·que 
se oculta, de ese.! fondo último que. exige, para ser·- capt;.urado1 .:-.la 
ruina de toda· imagen·, _espiri~ual .·inclusive. ""' · , ":·_ ~ 

Privilegio malditO.·¡··aei:' hombre· ext_ei-ioi-;~~Íá ·~ imiÍg~~~.' .... ·P~r,rm.fs)Pu!-=-a 
que sea, · conserva_·: una pizca de materialidad, ·~, .. apenas.· una 

54. Ver .. el : ápai:-t.adQ·_.; III.2f ·'e~· .c_l-~nd_e 
"habitus• ·_seg~n .Bourdieu ·" · 
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rugosidad, y, puesto que remite necesariamente al mundo, lleva 
consigo un elemento de incertidumbre y de perturbaci6n. S6lo 
mediante una victoria sobre ella podremos encaminarnos hacia el 
ser desnudo, hacia esa seguridad sin amarras que lleva por nombre 
liberación. Liberarse en verdad significa despojar la imagen, 
desprenderse de todos los símbolos del aquí abajo. 

Perseguir, buscar la imagen, es probar que nos hemos quedado más 
ac~ del absoluto, y que no se está capacitado para la visión 
pura, •.. una visión que está más allá de todo objeto. 

El saber que se nutre en las apariencias es un Ealso saber, o, si 
se prefiere, un no-saber. 

II.2a El Individuo frente a la Mirada de los Otros 

En los tiempos actuales parece ser que las distinci;,ne's 

establecidas entre los dominios públicos y privados de· i.ss··,.vidas 

de los individuos, se mezclan cada vez más. Pa:ra Clignet Í1Íl82), 

la erosión creciente de las fronteras entre los domiliios·! PúbliCoS 

y privado permite que los criterios internos ·cedá~·· el.:·p~~'~:>'.:~~::i~~ 
criterios externos, lo que tiene corno consecuencia 7• ~-~·~~~;_.:·¡ª· 
evaluación de las actuaciones individu&les·,; · :d~~c'irí~.:e. 
principalmente en la imagen que suscitan en el ·-públid~:/t·~~·~;qu~ 
en los criterios específicos de la comunidad ,.p~~.fesÍO.Q~]>J*~;:::lii; 
cual pertenece el actor que se es~á juzgandoss .·' Ademá~ ~::: d~~t~gt.-de ._ 

la ahora mezcla de los dominios público· y p,:i;ado/"~·cii..dri:".·t , 

encuentra una erosión de la anterior distiñci6i{-1_:·elit'r·e;,:~··roa· · 

dominios de la competencia y la cooperación. SegJn ·. é~t·~:<autOr:;". 
antes la competelicia se reservaba para el dominio;, pábiicd··.:Y:~.'.1& · 
cooperación para el dominiO privado, sin ·embargo, .. enc.~E!~tr~::.qu·e 
la competencia ha mostrado sus efectos .pernici.osÓ~ · ~f, .. ha.be~~e 
introducido a los med~o~ esc~lares y universif::ári~~-,·. :.~.Ob~~:;-.-.i:.i;;>dO. 

en los E.U.A., ya. que ha traído un empobrecimient<>· "del 

aprendizaje de. las::"r·~g.las. ·~~~~ale~.:··C;rue rigerl ··1a Comp~ten.6i~>:·co~. 
esto quiere. decir .... que:.Pa:i.-·.:18 impOrtanc'ia que el éxi'to tiene· ··para 

• . .--:: ú};.·~.' . , :, ·:;'. :~ ,, . 

"s_s_E_s-to_l_o_e_j_e_in_p_l_i_fi_c_·a-'cÚgnet ··con. 'el· éxito· de. un libro de···watá6ri' "I..i. 
double hélice•;. que"..se .'debió. ~·.,l~s -~evelaciones que,_autor hizo ·sobre-. el 
funcionamiento-". !ntimo ".de las; Comunidades científicas, su· sexismo, ·.la 
manera irracional :con que.:se'comportan los individuos para hacer triunfar 
sus tesis, etc. 
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la definición del Yo, el exceso de la competencia ha contribuido 

a la multiplicación de fraudes y comportamientos competitivos 

·salvajes. Por otra parte, Clignet nos seftala que parece no 

'distinguirse más entre trabajo y juego y esto nos lo muestra con 

el siguiente ejemplo: lo que antes se consideraba un juego 

privado, si no secreto, como la sexualidad, ahora se convierte en 
una •actuación teatral• que requiere de medidas objetivas, de un 

aprendizaje y de la mirada pública. 

La erosión de la distinción entre mundos público y privado toca, 

además, la vida familiar. Entre los ejemplos que' Clignet nos 

seftala, tenemos a la ideología del control de nacimientos que 

corresponde tanto a una lucha colectiva contra la sobrepoblación 

como a un deseo individual de conquistar la distinción entre vida 

sexual y vida reproductiva. Otro ejemplo es la psicoterapia ya 

que a través del ojo público del terapeuta se invaden las 

relaciones familiares orginalmente privadas. 

Además, como consecuencia del declive de los lazos 

interpersonales en el seno de los medios familiares, educativos o 

profesionales, se encuentran, según Clignet, una abundancia de 

empresas comerciales cuyo fin es el de explotar los •mercados de· 

la marginalidad. Clubs de solteros, divorciados, viudos, 

discapacitados; todas estas empresas tienen por fin el 

transformar los estigmas(marcas) del aislamiento y de 

convertirlos en aureolas• (Clignet 1982:206). 

II.2b Lo social y la Imagen 

Para Baudrillard (1983) , la muerte de lo social·, tiene· que· ver.' con 

la imagen. Para él, lo social muere en ' el .. espa<?~º ··~e ·,la 

simulación, el cual confunde o transfigura· lo. r~al·· con, el 

modelo .. Así, no se abole ·, lo real meaiaiítá ·. una . deSti~~Cci
0

6n' 
violenta sino al enmarcarse en el modelo~· A'·tra,;é~. de'· l~~::_~e.dioS 
de COmu~icación se da una abolición de ·1a di~t~·ri-~i·~ en~~~ ·:_·l~· ~eal 
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Y' su' representación. Para Baudrillard, a1 exaltar lo real como 

modelo, lo borra y lo mismo sucede con lo social al que le pone 

fin, ya que su transparencia se ostenta y consume por doquier. 

Esto se explica, según este autor, porque estamos en un universo 

donde hay cada vez más y más información y menos significados. La 

propia información destruye los significados o los neutraliza. 

La socialización ahora se mide de acuerdo a la exposición a los 

mensajes de los medios de comunicación y por tanto, quienes están 

poco expuestos a ellos no están socializados, bajo la creencia de 

que la información produce una acelerada circulación de 

significados. Sin embargo, según Baudrillard, la información 

devora sus propios contenidos, devora la comunicación y lo 

social: en lugar de originar comunicación, se agota en el acto 

mismo de presentar la comunicación; en lugar de producir 

significado, se agota en la presentación del significado. Esto 

nos habla de un gigantesco proceso de simulación. •Inmensas 

energías se despliegan para mantener este tipo de simulacros y 

evitar la brutal desimulación que nos haría confrontarnos con la 

evidente realidad de una pérdida de significado radical• 

(Baudrillard 1983). 

Ante nosotros tenemos la siguiente paradoja: mientras mayor es la, 

abundancia de los signos de actualidad en mayor medida se 

exacerban los signos de incredulidad en las sociedades 

contemporáneas. Para algunos, esto manifiesta la crisis de un 

orden cultural que pretende ahora convocar las adhesiones a 

través de la escenificación incesante de lo real, o mejor dicho, 

de lo real visible: estar y hablar en y desde el lugar de los 

hechos, pretender ser los hechos mismos. Los televisores actúan 

simulando un presente perpetuo, un presente en estado puro, lo 

real tal como se entrega a la mirada, a la contemplación. Se vive 

bajo el supuesto de que lo real es visible, y por tanto, los 

simulacros contemporáneos se establecen a~ partir de la relación 

creer/ver; lo visto se identifica con lo que debe ser creído 

(Piccini 1990) . 
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Por otra parte, Tono (19891, en la misma línea de Baudrillard, 

encuentra que lo que no se publicita y más específicAmente, lo 

que no se publicita en los medios no existe. Ahora lo que hay es 

una adscripci6n de las gentes a las personas por cuestiones de 

simpatía personal, de imagen y no por lo que están diciendo56 • Hay 

asi, un divorcio entre los discursos (de políticos o de cualquier 

pensador) y la práctica cotidiana. Según Tono, los usos y 

costumbres posmodernas se caracterizan por ser algo ligero57 • 

blanco, falto de peso, lumin·oso, reflejo, escaso, poco intenso y 

también inconstante, parcial, fácil y alegre y pone como ejemplo 

a la revista HOLA que contiene poco texto y es superficial así 

como los •dominicales• de la prensa que frente a las entrevistas 

profundas de los primeros tiempos han comenzado a ocuparse de la 

gente que disefla, que •vive•, que tiene •pelas N (dinero), en 

~esumen, del diseffo, de la gente guapa, sus ropas, sus casas, sus 

arquitectos, sus pintores. 

Entre las manifestaciones de las sociedades contemporáneas 

encontramos el gran valor que se da al cuerpo (pasión por el 

•body building", el •jogging•, los aerobics, etc.), 

cristalizándolo en un ambiente colectivo alrededor de la persona 

y así, surge el hombre estético que desplaza al hombre económico 

o político. Este nuevo hombre, según Maffesoli, es orgánico, 

proxémico, concreto, además de que acentúa el contacto y la. 

puesta en relación de gentes y cosas. Esta impregnación de lo 

sensible es la marca de las sociedades que privilegian el 

barroco, el reino de las apariencias y el acento sobre lo 

dioniSiaco. En el surgimiento de las apariencias en los grupos y 

comunidades dadas, Maffesoli reconoce los efectos de una 

identidad fusional, una pertenencia a una colectividad- pero 

simultáneamente un proceso de aparición-desaparición. Esto nos 

habla de la necesidad de exacerbar y promover todas las 

56 La política se hace mediante la imagen y de hecho, la importancia de 
la imagen ·como la base de la credibilidad en los E .. U.A. lleva ya mucho 
tiempo. (Peiró 19891 
57 Peir6· coincide en que lo posmoderno en la práctica consiste en lo 
11 light•, es decir, que todo es muy suave, evanescente, 
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•barroquizaciones• de lo social en el contexto. de un presente 

afirmado (presenteísmo) . Aquí lo importante son el cuerpo y las 

apariencias, la piel, cambiante, exacerbada en todos sus excesos 

(skinheads, punks, etc.), en donde la coherencia nace 

precisamente de la organicidad . de elementos discordantes, 

heterogéneos. La corporeidad ser& entonces el ambiente general en 

el que los cuerpos individuales, sociales y místicos se sitúen 

los unos con relación a los otros. Y será ese el horizonte de 

comunicaci6n que servirá de tel~ de.fondo a la exacerbaci6n de la 

apariencia (Bayard 1992). 

II.2c Medios de Cornunicaci6n: su Rol en la Posmodernidad 

Todos los días se despliegan ante nosotros, los ~ignos. 

audiovisuales así como su inmediata desaparici6n, y por tanto,, 

· las consecuencias de la expansi6n técnica, material y simbólica 

de las culturas electrónicas marca de manera decisiva la vida 

·contemporánea. De ello resulta, según Piccini (1990), la 

aparición y configuración de nuevas disposiciones y disciplinas, 

técnicas del hacer, del saber, del sentir, y una práctica del 

lenguaje, de géneros narrativos y de modos de relatar, además de 

una transf ormaci6n de la escena urbana y de las relaciones 

interpersonales, nuevas formas de percepción del tiempo y el 

espacio y, una redistribución diferente de los espacios de la 

cotidianidad. Así, de acuerdo a esta autora, lo que se ha puesto 

en juego es un estilo y un modo de vida que compromete casi todas 

las esferas de la intimidad y de la esfera pública, pero también, 

las formas de construcción de las creencias y la reinvención de 

los lazos sociales. 

Piccini encuentra que las culturas electrónicas funcionan como 

terapia, reduciendo la intranquilidad o la incertidumbre de las 

saciedades contem~oráne:as y este ejercicio actúa. ;sobre el orden 

de la cotidianidad y sus certidumbres y rutinas primarias sin 
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tener un centro rector, por lo que su eficacia radica 

precisamente en la dispersión de sus líneas de fuerza5 9 • su pod9r 

radica en las propias características técnicas del dispositivo, 

en la implantación de tenninales domésticas, en los modos de 

empleo que prefigura en los usuarios; radica en la nueva calidad 

y cualidad de las imágenes, en la velocidad de la luz y en el 

ritmo de captación de lo real; radica más en el continuum del 

imaginario que desata que en un mensaje aislado o en la suma de 

los mensajes. Entonces, no se trata de la eficacia de un relato o 

de un género particular lo que convoca la ·adhesión de las 

audiencias sino más bien de ciertas resonancias de esos relatos 

que evocan y convocan lo conocido, lo ya visto, lo que pertenece 

al orden de la repetición, orden que asegura la permanencia y la 

continuidad -aunque efímera- de los lazos sociales. Es más la 

entrega a la contemplación que el acto de comprensión lo que se 

pone en juego. 

En sociedades cada vez más diversificadas y en vías de mantener o 

intensificar las enormes diferencias que fracturan el cuerpo 

social -como es el caso de las nuestras-, Piccini encuentra que 

las tecnologías aseguran un lazo imaginario y, corno tal, efectivo 

de la redistribución de un suefto común. El sueffo común puede no· 

ser exactamente el que todos sueftan pero sí representa el espacio 

especular en el que todos pueden proyectarse, ya sea para 

admitir, reconocer o rechazar la imagen en el espejo. Las 

terlninales -o las pantallas domésticas- son el si tic en el que 

cada." quien puede ·disminuir o , mejor, disimular la incertidwnbre 

y la soledad de las grandes ciudades. Representan, en este 

sentido, ·el ;lugar ficticio de ;,encuentro de una comunidad 

desgrega.da. 

. ,· .... · .. ; ·-· .. · . 

58 Para,·, Piccini ~'existe: una: --~sinliiitúd . ent·re: las rutinas de'.' los 
esPectáculoS audioVisuales y· !a"s, rut.~nas ·de. ··1a, vi~a .~cotidiana puesto que 
el orden· del. dfscurso· en las· escenas :de lB.s ·'priniéras' es ,de 'la "dispers'ión. 
Como en ~as .rutinas cotidianas, .éste .es un· univ~rso:."que.está constituido 
por·gestos menores, _olvidables, por .residuos y_: saberes y a .la ·vez por 
movimie~tos automatizados y e~icaces; · · 
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La ciudad es, para Piccini, el espacio en que se inscribe el 

·nuevo modelo cultural de las. tecnologías electrónicas. Estas 

últimas procuran un paisaje interior, doméstico, liberado de las 

acechanzas y violencias del mundo exterior. Las nuevas redes 

técnicas efectúan sobre la ciudad una nueva diagra.mación que une 

y disgrega a la vez, que convoca a la clausura doméstica y a la 

reunificación de los individuos en los lazos de la uqidad 

familiar. En este sentido, según Piccini, no cabe duda que los 

medios son el mensaje y representan un ordenamiento del caos 

urbano, del caos de un conglomerado en el que crecen de manera 

desproporcionada las mayorías silenciosas entre las nuevas redes 

productivas, urbanas, culturales, económicas. 

Para Vattimo (1990), por otra parte, la sociedad contemporánea se 

puede caracterizar como una sociedad de comunicación 

generalizada, como una sociedad de los medios de comunicación y 

para él, la irrupción de los medios de comunicación (prensa, 

radio y televisión) es la causa determinante de la disolución de 

los puntos de vista centrales ya que dichos medios constituyen 

elementos de explosión y multiplicación de concepciones del 

mundo. 

La lógica del •mercado de la info.rrnación• juega un papel 

importante en este proceso ya que postula una ampliación continua 

de este mercado y exige en consecuencia que todo venga a ser 

objeto de comunicación. Es por ello que 'encontramos un número 

creciente de subculturas/minorías que toman la palabra. Y en este 

contexto, nos dice Vattimo, la realidad de la posmodernidad 

aparece como el resultado de cruzarse y contaminarse con las 

múltiples imágenes, interpretaciones, reconstrucciones que 

distibuyen los medios de comunicación en competencia mutua y sin 

coordinación central alguna. De hecho, con la multiplicación de 

las imágenes del mundo perdemos el sentido de la realidad. 

Leontidou (1993), por su parte, considera que en las sociedades 

posmodernas el sector de comunicaciones se erige constantamente 
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corno la fuerza mayor en la estructuración social, puesto que, de 

acuerdo con Vattimo, la comunicación incluye la emergencia o 

re-emergencia de nuevas culturas, agrupaciones y conflictos, 

tales como género y razas junto con las clases: redes en lugar 

de comunidades, transporte y turismo en lugar de permanencia: 

nuevas minorías, especialmente después de la caída del Muro de 

Berlín, en resumen, un espacio móvil creciente y nuevas formas de 

interacción y conflictos humanos. Para esta autora, la 

comunicación en la actualidad, se presenta como el antídoto del 

anonimato de la modernidad y de la repetición Fordista (de la 

producción en masa), como una respuesta a la urgencia de ser 

escuchado, visto y entendido, ya sea como productor, trabajador, 

consumidor, artista, ciudad o localidad. Es en esta línea que se 

pretende reconstruir narrativas locales, críticas a las reglas 

generales, instituciones y estructuras de la sociedad moderna. 

II.2d La Marginación Posmoderna Producto de las 

Transformaciones Tecnológicas 

Las transfomaciones que se están viviendo a nivel mundial se 

manifiestan en la organización de la cultura. Se es.tá viviendo un 

proceso de globalización basado en un cambio profurido en la 

organización de la producción que se traduce, según Castells, en 

tranf ormacíones tecnológicas que inciden más que en la 

manufactura de nuevos productos, en una reorganización· de - los 

procesos productivos. Las transformaciones que_ se. Viv'en ha:O 

incrementado las interrelaciones y volatilizado lós · espa'.cios·~ Hoy 

es cada vez más frecuente encontrar procesos~·- de"~~ PrOauq·ciésn 

divididos en subprocesos que pueden· cubrir ··~:1a - es.Cli1á' .7.i d~i 
planeta. "Procesos editoriales en Nu~va ·Yo~k·.c~~::·c~pt"(i~4:·_'d~~~·dá·t'~:;~ 
en Sri Lanka; ensamble de cornput~dore~~-.d.~~·~.i'~r~~~~~~~á~~~~~:~:~.e. 
proceden de la otra parte del mu~do¡:.:c:~~~~-~~ . .'d"et(~~~~~-~-t-o'~'.:·.~ e- a~&~· 
embotelladas que han cruzado el·. mar p·a.ra-·,11eg.ar :·a··.· riúe.Stras ·.'mesas; 

ágiles ·fugas de capitales ta~· ·~rOntO:.- cOrit~ __ ~n~c~·--.~-~:i :~ ~~r~ad·6· ·. ~~ 
Nueva York para ir a colocarse··. en :;cue·~1·¡~~····:de.·.· ~6'~~~.:::~n' '.~t-i-a".$ 
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plazas más .rentables." (Niv6n 1992:43). Una de las secuelas de 

este proceso es, según Niv6n, una nueva noción de marginación ya 

que junto a la pobréza .·y explotación tradicionales, está el 

individuo aislado y ajeno a las nuevas tecnologías -sobre todo de 

aquellas que se importan-, cuya.privación constituye el mundo del 

: nuevo marginado. Así, la sociedad se divide entre los que gozan 

de las condiciones de comunicación ·internacional, dei acceso a 

bancos de información, redes informáticas de todo· tipo, etc. , y 

los que pertencen al común· de los babi taiites que -comunicados 

también a escala mundial- se contentan con el uso de los medios 

estándar, limitados en posibilidades de uso y de ventajas 

económicas y culturales. De esta manera,· las fronteras físicas 

dejan de tener importancia, en tanto que. los límites se 

reorganizan de otra manera soc.ial y simbólica. 

II. 3 LA DIFERENCIA 

La época actual esta marcada por ~ovÍ.inien·t~s e ideologías 

manifestados en impulsos pluralistas y poÍ>ulistá.s de _la escena 

cultural contemporánea, abarcando tanto a ideologías de derecha 

corno de izquierda. Desde este punto de vista, la crisis de la 

modernidad es, según Dunn ( 1991) , un problema - de·· coexistencia y 

lu~ha cultural en una sociedad que ya no Pl:lede contener sus 

diferencias y contradicciones dentro de marcos oficiales y bajo 

la monoplización cultural de sus elit"e~.~' Es" por ello que ahora 

aparecen numerosos movimientos soc.ia1e"S ·Y. -~Ulturciles que retan 

las, dicotomías modernas (oposiciones 'j·~rárqu~cBs.) en nombre de 

la comunidad, tradición y la a\1tOdete~i.DB.c{6n. Se considera 

ahora la heterogeneidad Soci&l, ·:a:~~P,t~~do ·~~~í·, -la diferenciación 

cultural. Con ello, se reta ·a -l~~·:···C~t~9~ri4~ eStablecidas de la 

cultura occidental, específic~·e·~~~~:·,~ las fronteras fuertemente 

defendidas que marginaban la CultUra _.y· ·eí" c~~ociÓliento basados en 

lo popular, lo subcul tural y mt:i~d~-i-t"o:·~· 
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II.3a Desarraigo y Reconocimiento dentro de la Diversidad 

Para Vattimo (1990) '· el alcance emancipador y liberador de la 

pérdida del sentido de la realidad, de la erosi6n del principio 

de realidad en el mundo de los medios de comunicación se 

encuentra en el desarraigo que da lugar a una liberación de las 

diferencias, de los elementos locales. Una vez desaparecida la 

idea de una racionalidad central de la historia., el mundo de la 

comunicación generalizada estalla como una multiplicidad de 

racionalidades locales -minorías étnicas, sexuales, religiosas, 

culturales o estéticas- que toman la palabra y dejan de ser 

finalmente acalladas y reprimidas por la idea de que s6lo existe 

una forma de humanidad verdadera digna de realizarse. De este 

modo, el desarraigo representa para Vattimo, el primer efecto de 

la identificación, es decir, el reconocerse dentro de la 
diversidad, de la pluralidad. Según este autor, es ahora posible 

vivir otros mundos, lo que nos muestra la contingencia, la 

relatividad y la finitud del mundo dentro del cual estamos 

encerrados. En este marco, vivir en este mundo múltiple significa 

hacer experiencia de la libertad entendida como oscilaci6n 

continua entre pertenencia y desasimiento, oscilación que nos 

cuesta trabajo concebir puestp que la nostalgia de los horizontes. 

cerrados, amenazantes y, a la vez, aseguradores, sigue todavía 

arraigada en nosotros como individuos y corno sociedad. 

Simonsen (1990), partiendo de la base del colapso de las grandes 

narrativas, es decir, del hecho de que las ideologías universales 

y las utopías del progreso y la emancipación que habian formado 

las bases de la teoría moderna, y las prácticas sociales y 

políticas, han fallado, encuentra como alternativa un énfasis en 

la diversidad. En una concepción tal de la sociedad, se asume 

una pluralidad irreducible de juegos de lenguaje. y de formas de 

vida. que no tienden al consenso y se resal ta . el carácter local 

de los discursos, acuerdos y legitimaciones. Cada forma de vida 

local, en este contexto, produce su propia pequei'la narrativa. 

Simonsen reconoce la fragmentación de lo social, y como 
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consecuencia, la falta de una base para la acción colectiva, sin 

embargo, para· él, la localidad se convierte en· el· e~paci~' i;.;e·: el 
individuo todavía tiene la pos.ibilidad de inden~ifi~~;·;..;'. , ... •· .. 

. : ~ .,~ ·: -:: ,;;·~~ ... 
. . . ,- ' ' . ;\: ~ :,,)~-.;~>.\\·~~;.::, > . 

Lyotard, por· su parte, plantea las llama~as_·;:·;~nar~~~~~A~· .. ~o~a.~e~~ 
que se· reflejan en el pluralismo cÚÜurÚ ;, ;,~ \;i' ·~i~~: 'ú~b~nO: 
cosmopolita (Leontidou 1993). -:!''.· <. • .º. ,. >.:'' ·._,,:~< :, 

. ·~1; ,' é:;'-· ·;>;'.{l~:::.~·:···"<: 

Un ·caso exagerado de la exaltaci6n de la .dif~~~~~i;i-··~¡~··-= ~~·a_~·~os 
encontrar en el movimiento conocido cOmo·· •POlíti.éal' éor~ect~ :..-~e
tiende a negar cualquier valor al canon de la cUltura 

occidental, visto ·como la ideología dominante de la ci'as~ blanca 

·y del sexo masculino, •incapaz de expresarse sin segregar, 

hwnillar, jerarquizar•. En la universidades de los E.U.A., este 

movimiento'- se expreSa en un cambio de programas que ·cancelan el 

.· •canon·_.blanco" y- dan espacio y funci6n, mediante una especie de 

parcelación·"Cultural, a las voces de los excluídos y darnnifícadÓs 

de la· hi~t"oria:· las· mujeres, los oprimidos y las minorías de 

:cu~-l~ier_·.~t~po. -Lo importante en este movimiento es afirmar- c·on 

orgll11o·~e·i~-·centralismo·· ·de la propia •.aldea étnica" ·y a los demás 

•qtie' lo~ ti~¡;n: al. mar•;· (Riotta 1992) 

'.' . ,-. "· , 

El . "Political ·· Correct • y la batalla por. el. muliculturalismo 

tienen·'coin~ .obj~i:ivo el privilegiar una opción de identidad y una 

necesidad,<_ete 1··:C.ecónocimiento ·político ··pérO '..esto~ . 'según Riotta, 

parece .e:St~r R\iriando la posibilidad de los E:u:.A.·~ de constituÚ:se 

como . una :~~cÍ.ón· .. capaz de transfO~ar~~·/ .-~~n: ·:-~ri~ -~-id~iÍtidad nueva y 

originail1--'ya· que: por el eontr.Srio, :-~e .. .>~~~~·-;~~·~nvir!tie~do. en un 

conjunto: de. identidades 'viejÍls y cris~~Ú~ada~? .;n "iugar de una 

nací6~ ·compués·ta de'·individuOS '.--~~·<·t~~tl':.,:.l'ib~eme?ite sus' pi-opias 

~::~:::~~a~::d:~ U ~::a 5:i:;;~!i::?~si~~:t:~t>:~~::::s ~e (:::::: 

1992) ·5-''· ~)?:~_~u.~:-·-:: .. ; 
·_.'.. ~·· 

ciertanien~e que. ei···mov¡miento:' él~D.~~{'¡t¡cal 'correct• .~epre~enta 
una revoluci6~ cont~a el fallo'.'de. la ideología 'unÚic~do~a Cié ia 
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""culttira dei .siglo XIX., sin embargo, este movimiento no es un 

fenómeno menos interesante que la •balcanización" de Europa y de 

la ex-URSS: •si una superpotencia ha entrado en vías · de 

desintegración por la incapacidad de encontrar un común y 

funcional modelo de mercado y de gobierno, la otra (los E. U. A. ) 

ve cómo chirrían los engranajes del motor por la incapacidad de 

reorganizar un modelo cultural común• (Riotta 1992:72). El 

problema que aquí Sé plantea tiene que ver con los riesgos de 

vivir en un marco de multiculturalidad, como el llegar a •sabel". 

Considerando que las sociedades han vivido guiadas e inspiradas 

por un conjunto de creencias e ideas metahistóricas, la nuestra 

es la primera que se apresta a vivir sin una doctrina 

metahist6rica. Ahora nuestros absolutos religiosos o 

filosóficos, éticos o estéticos - no son ya colectivos sino 

privados. Para Paz (1991) esta experiencia es arriesgada ya que 

.es imposible saber si las tensiones y conflictos de esta 

priva ti zaci6n de ideas, prácticas y creencias que 

t;r:adicionalmente pertenecían a la vida pública no terminará por 

quebrantar la •fábrica social". Uno de los mayores riesgos es que 

los hombres podrían ser poseídos nuevamente por las antiguas 

furias religiosas y por los fanatismos nacionalistas y por ello, 

sería terrible que la caída del ídolo abstracto de las ideologías 

anunciase la resurrección de las pasiones enterradas de las 

tribus, las sectas y las iglesias. La declinación de las 

ideologías -de las metahistorias que asignaban un fin y una 

dirección a la historia-, implica el tácito abandono de 

soluciones globales, inclinándonos ahora, más y más, por remedios 

limitados para resolver problemas concretos. Para Paz, los 

signos actuales son inquietantes. 

II.3b Hibridación (mestizaje) y Tolerancia 

La Posmodernidad, en tanto 

hacia los metarrelatos, 

se caracteriza 

es decir, a 

por la. desconfi~nza 

cualquier tipo de 

ordenamiento ideal de las realidades, trae como resultado la 

84 



renuncia a seguir manteniendO en pie cual<J1.:1i'er c%-i terio de orden 

que· n.o·· ;.p~se·:_··~pór· juegos de i'erlgu-a.je: ., de. -grup~S'~·-·y · Comllnidad-:s 

especifico's;··:·.eató ·es, la r~nuricia· ·a·- _cual<itli~t-.':·~íil~a divisoria 

abSoluta~::/:.·~-Ya·' no es evidente, ba:io. Dinguno; .. de'." los criterios 

'imperanté~liásti~ hace medio siglo; qué'r.!sc\ocq.'i~''está adentro y 

qué· es .. ·i:,(.,;;j,}é:,, está fuera de' lu~ar~''·(N'úgent·::'.1994:3.9¡'.· Esta 

~~~~l.~1~1~~~itl\'l~iir~ 
·híbridas·~ ;·::"qu~ -NtI~~rit · tZ:~d~~-~ como .. "mes ti zaj es· posmodernos_" >.< .. : 

.<: . -· ·;--~~ ;:~ .. _:·.\. -.... ,.-, :':;;i";j::~--~-?·:~.~,~!·~::_:·?.;:~-~-'}¡~/~-~\\'.,~:;>.ir:i:.¡,-:,t:~:,~~-~-.. ~: _·: ._; -~;.~· ... 
Es~a hibridaCi6~ ·_.o mest~-~~je .. · ~~~m~~~~-~ ·-~_e:>.:·. s~·:'::~~e~~.nta ·-~;~o:·~-~~~~ : 

:':":~~~~:~:;;:,~~;;~t~~~~1f.~~·:~ 
principalmente al romp~mi~nto' .con. : •,19· que' '-Nugent /.;llama , ;·"la .·. 

arrai.gada polí~ic~---d;;- ~~~.<-~~~~,~.?i~~~·~~-.: f~-.~.~i~?'.~~~-~'~t~5f~~i.·;~~-.~~i~~~~~~~:.·~~-~~- ... 
dicho rompimiento,."_ l~_ .. difére~cia:/.e~tr~?l.~_·:;~~rm~.l\'._.~.~º)~·. o.ccid~itt~l- .. · .. 

y lo ex6tico_ 'l[- au~6.cto~~·;:~~~~~~~~~.:·~~~;.'~~~.~{·,d~.c~~~~-;-~-~~;~~~{: -:·";;~;~~} .. <·~:':« ~:;· -
•• ,. ···,·, • •• :,:~'; ;·:~::::;·.'' " f I; ·~>;·~·>·:./~r:~,;J·, ;. ::··,: .. · ::::~; ; .. ,·' 

::~º::::;i:t:0 :~ª:i~~g~[~tfr:~;~~;07f :~;Í·~:~~~;;;;¡_~~t~i~{~~~·· .. ·· 
en líneas gener,ale.~~· ~ ·.~·ª· _·con~~~e~a~l~~~n.~.~.:".m~n~s ::. ~~~l~~e-n~~-':qu~··.: ~;L . 

. ::~;::;:qu~s::EI!?iliti2·t~~§í:I;t1-~~~~~1~~.f gti!~}~I~~ 
de los· .q0e~ :f ~e~~n :d~~~~'iri~~g·~ :·,·poi ~~~1/·:~7~Ü1j-~t~~~~~h6~~~-, ~i"~~~p.-~\:':~~:~-~~ 

·,:_;,.. .·•••·.· ·¡ ;".'·,-':·.:·~;',: · •• ':.•1,:.-· •.• '.· ·).>.:,> <!:;';< ·:·: :':;. -':! .. .-~.:~·.:~·";:)_,;~~ .. ,· _-j,•'•¿ ·.~:.: .• ·.~.·.~_··~.·¡~~ .•. :·.,,.· "· .. "'·" ;,, .::." 
-- , ~ ... -. .-:.;:.::~_~:·:.\··.-·r::·. ~ · .... ;" _.,-·.: ."··/-' "<·.:.'"-: '. ,, >"·· .. ·'< .'.: 

59 El término "de·.'. a"uditOrio'·;_reStriñgido~ se:.rusa'·:~ .. -en":.el :·s~n.tid:O~:·de .. inv'ocar 
una . exp~esa,< irnposib,ili~ad;;;' d.e ;, u~i ver~alid~d;~): así -.:_1: Como ',.,,uná·.<, forméi." .. -·de· 

··gobierno ' qu~·· .blo~i:.a.'.:_~c'._'. l".'s.:'.:séctOre~~¡-.--~ubordina_~oS-tla ;·"p~sibÍlida~ ... ·.del 
acc~so a edu~a,ción, consumo ·informativ~,- mejores niveles ·de i_ngreso,-.etc. 
que permita ·la.'·.forinaci6n de un sector·· de ciudadanos :que 'a'Spira.' a estar 
bien informado (Nugen,t 1994) · · · · · · · · · · 
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•1os otros•. Para Nugent, ~l proceso de hibridación o mestizaje 

posmoderno, sólo ha sido posible gracias a la cada vez mayor 

tendencia hacia la tolerancia&o. 

Enzensberger (1989) coincide con Nugent en el hecho de que hubo 

un tiempo en que las ideas dominantes eran precisamente las de la 

clase dominante. Esto ha dejado de ser cierto porque ahora la 

•cultura• es una opción al alcance de casi todo el mundo. Para 

este autor se está llegando a una situación en la que las 

diferencias de clase son delimitadas por la información, y para 

él, el único medio que ofrece una información sólida es la 

palabra impresa, mientras que los otros medios son fugaces por 

definición. Así, el contenido en información de un programa de 

televisión es mínimo, y en esa diferencia por la información, la 

clase superior, la clase informada, no coincide forzosamente con 

los ricos. •Hay ricos que son analfabetos funcionales y hay 

gente bien informada que no tiene dinero• (Enzensberger 1989:17) 

En México, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías 

comunicativas e informáticas los intercambios materiales y 

culturales se han incrementado, conduciendo al país a nuevas 

condiciones de organización social y cultural. Tradicionalmente. 

la sociedad mexicana estaba organizada a partir de la existencia 

de grupos distinguibles ecori6mica, . racial y espacialmente. La 

imagen de esta sociedad diferenciada internamente era de 

superposición de grupos y clases sOciales que asociaban su 

marginación econ6mica con la .só'cial" y_ cultural. 

Ahora, de acuerdo , a Ni vón·, ( 1992) ,- 0 se - nos pre.sen ta una sociedad 

aún diferenciada, .P~r_o- ... ~on<·u~~--~:'._~i~~+?~'\ii~tifita ya qÚe· grupos de 

diferentes condicionés· ·:.·~:o'~ia)~;~~ }.:y.'J e~·¿;~Ó~icas vi ven los procesos 

de globalización "de:··. mane~4s. ·e.-.·.;. intensidades distintas. sin 

embargo, las dist~O:~i'á~ ·.~ .. ~~<·~·~-~~c~Ó ~· ·_las. mezclas aparecen más 

60 Una cultura;· toleránt·e~·~_,:·de.:"A-~uerdo a Locke, es aquella que. puede 
distinguir nítidamente.":'. entré :inandar' y· persuadir. En el caso de la 
persuasión hay' dqs' alternativás, o se· llega ª·un acuerdo o se tolera ei 
desacuerdo (Nugent · 1994)' · · 
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Próximas, no obstante las diferencias social,;s y · cllltllrales. ·El 

cosmopolitismo, por ejemplo, antes patrimonio eX~iusivo de' lo-s 

grupos más poderosos econ6micamente, no es ·aJenO :.-4 lOs sectores 

populares que muy frecuentemente viven, a tr4v~s·'d~ la· ritigraci6n 

Y - la preservaci6n de fuertes redes comunitaricls', intercambios 

"comunica ti vos con más intensidad y · frecuenCia. · De esta manera, 

la ·sociedad actual se nos presenta · héterog:énea; · pero de manera 

distinta a la anterior. Las· nuevas· condi'cion~s, ·sin 'embargo, no 

évitari la existencia de hegemonía 'y domina'cf6n. 

Nugent, por su parte, .. encuentra en la, plÍblicidad actual, tanto 

radial como televisiva,, .. :.una -.. ~_i:endencia. !\a: establecer pautas 

homogeneizadoras de la · cOtidia.nidad qÚé: :·en muchos casos van 

explí~it~~nte ~ a :·_,c~~t~~c~r~~~~~~ ":,d~·,::-... :~-~~ ~: ~~.~d~ncia~ asimétricas 

:de.~- , or~en~.~-~~t~~);i~~~~_i~-~ ~;'.~~/ ·~: -~;~;·_-,·~ .~ .. ·~~-Ú;~:~~~~i~-'.-::.;~, 

Parad6j ic~e~57~~~o ,~;• ~~s '"~~~~i~~i:~'·'.gf :balizadoras ci~nstatamos 

s,~Ei;i~~~t~f f ~~~s:s1f~:~:;~:~i~i&~tr~: 
.hay· ~ie~º .. ~~~-··c~~o~_ .. ;·hor~or. a~, ."mestiz~.je". ~e s~g':le. ::~~ :,~~.r:9.~:·:' 

.s;ª~1~~@;~~:1f¿;~:~~:i~~~ 
men~do prOCeaeiJ;11a~'::s·em1114B de~ un fut~ro .difer7!1::ª·~~ 

. - ' .. '• ;·e-· ·.:-·· ;;;::.:, : .. ,,~·: ·''. . '·, 

'·.· ~.:.; ~. ·, 

'_,':._' : ·>'· 
II.3c Mu~ticultui;ali~ad en-'el 

: .. ·,::« 

de la -llamadá 

Globalización 

El hecho de que el ~-enÓ~~~~:-;'.-.~~.-!/~-: i~ ·:·:~~~.ticlll tu!~·lidad, a':lnque. ~~~·~n 
implicaciones diferentes'. en< ctlda ;, país; \. ~~nga· '.·. co!flo._.: denominador 

coiitún la r_eprodu_~ción· '.: .. :~.~~:~,,~~~~'. .. '·.~--,~~,'.~~'., l+·_-. 'div~~~i'd~d ·., ~~~tU~al 
combinada con una inteñ.:i.~ficciicióri ,- -'·.;:.en la ''C.omu.niCá~'ión· 
intercultural, ha llevado a· a19Uhos autOrés ·a estudiar 'cómo' las 
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formas dominantes de organizar las relaciones sociales han sido 

rotas, borradas, o cuestionadas, mientras el pasado histórico 

emerge como mito para la construcción de un presente que es 

enteramente diverso. Ejemplo de lo anterior son los nuevos 

fundamentalismos islámicos, la reanimación de los viejos 

nacionalismos europeos, la revitalización del sueilo americano en 

Estados Unidos y el neocardenismo y neoporfirismo en México. 

Para Lomnitz (1993), este juego entre mito histórico y nuevas 

realidades socioculturales· ocupa un lugar de honor en 
proliferación comercializada de •estilos de vida• y en los 

simulacros histórico-culturales que se utilizan a manos llenas en la industria turística y de esparcimiento. 
, Evidentemente el surgimiento de la multiculturalidad ha aumentado 
las opciones de consumo y es por ello que ahora resulta fundamental en el desarrollo de los estilos y de la 
diferenciación social, sobre todo, en el_ caso de los E.U.A. 

Además, la diversidad cultural ha significado, por un lado, una 

nueva expansión de la cultura norteamericana, japonesa y europea 

al Tercer Mundo, y por el otro lado, ha· habido un auge en el 

consumo norteamericano de productos culturales extranjeros: un 

auge en el conswno de arte, de literatura, de cine, de música, de 

comida y de bebidas del Tercer Mundo. De hecho, la inmensa 

capacidad de consumo que se concentra en· el Piimer Murido _permite 

que muchos de nuestros mejores productos ·ae· ·consWÍ\an; allá. Al 

parecer de Lomnitz, la combinación de: ,·eat·~~-:1;do~·;,=:f~-~l:O:re~' ,.~la 
apertura del Tercer Mundo a las imp.Ol:-"t·a<ci·~·ri~'s·'. '.::y :·:~i :_:_:c·iec"imiento 

del consumo de nuestros productos cul~Ur"cli~·s;~~~n:'.·~~~·~:~·~-~·~~~s,~)ric6s
ha llevado al desarrollo de un·j:::: • .-~5-f:ándaf: ~¿ln't·~~~·JiO~~i··, que· 

::::ea:::~:a' pr~:c~::~::n:e ~n a.~u~~~?f~!;'.'.;~t ;';füt~=i·;: .• 7:: ~ 
llama.dos •estándares internaciOnales •.':van·· adquiriendo· úna''.<'atireOla 

~:s ob:::~:~dª!it:::s p:Í•~l~j~,~-1i~~:htt:~:z:~;:;i:i:1r~fü~i.::~~'1:: 
culturas locales. "EjemplO ... ·ae ~ ·eii'ó <··~~ · el ·-<pr·~~-t·:f\ii'o·:_··~y <·padér 

·_r-· 
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interno que han . adquirido todos· los que · r'epresentan a· México en 

la; esfera internacionál;'·desde· Octavio Paz hasta Hugo Sánchez• 

•.(Lomnitz';l993:29). Para·;•este--·autor, lo que en el Primer Mundo 
a.parece ~om6: ..... ,·ulia ·:i fies-ta :.·d~. ·diversidad cultural es, desde una 

perspectiva, global~:. i~.:-.:.;iñ'tegración de culturas premodernas y 
modern~~ -a·· ·-~: .. ·~~i';t'~~·:·: d~ ·.·m~rc-~do 9-lobalizado donde los patrones 

dominantes ···del · ··.:~ustó ··y del estilo están crecientemente 

conc~~t~ad~i.:·:.~~:::~n;'.~~,•-.t?.J.;.('f:,~.f ~i$;.;, ; ' · 
·:-/•,.....:_ '}'.;_ ~· <~7¿r -

"! .. - ,-; ___ ;,;:;<,,<:- ~i_-;t "· ,.., ;> •. :~~-

n'.4 'NUEVO~ ~~OÍTIM:t~§~.'socIAÚ:s' . ' 
.,. •. •';•·"·'':.· -~·;;~.::·:~·-:;.···: ,·_'\}"•'; :'.> ¡ ~ 

II. 4a . La .• ioiÍi:~?.":·i:,~~s,)~~i vi~uo~ : 

Gutiérrez · (1992.) ·· eriéuentra ·que la, pC:,lít'ib ... se ha cpnvértido 

s~m1:'i~+ell~~.'jtj •Fª f8Jl\~ .. ~~~.,<i<:·l~.16gica,e,co~6Ítil~a. ~,'ah()F~ador~• 
de. esfuerzos•-, ·regida p~r una·. s~~~~~d~~te:~·mo~~.l ·¿e~~~u.7~v~~-- Es~?· 
ha traído consigo ~l qu~ se· dej<; de :lado''' la eiéP~;ien6i~ ,d~l 

·pasado .... , .i '. ;·.« '. . ,··;..,'_'. _i,,._~~f:~:',r'.~~,;.:;:·. -~:{~\.~~~;,;. '¡>·~ 
. -~- .·, . . :.· . .' ,,:'. " - ~" . ,";;.• ·- ·¡,;' .. ··,; .· '.:! .... : .•.. ~ ..•.. ~.·.; .. , .•· ..• 

A :··> - > • ' '•, • :•, '7, ::·,~<'.-~,:?-~~)~ .. ;,~·::::·:~ "{<;;.::~'.;#,,-:.~_', ;._ '~/!!~:~~ •'i.::o' 
"~~::··contun'dente· _sabiduría· ·y· el - indUdabl~'°~ exP_e~~ismo~:.de·-·,~os_ J~·ie'?s 
los :·ha-ce_ deseperar ·inmediatamente ~e··. de_Sc~bren'. l~:·)~i-~St'eiiC~a _;~~1 ·. 
pasado, esto es, de norm&;s, usc;>st 'ins~~~~q~o~~~/;;~r_o~~dtir~~-.:.·d~, .. ~Un'.
orden anterior. Toda anterioridad les ::es~,. SUJl'.l·amente,:. ·.infumable .. y 
est'orbosa: es la causa de atrasos'--.i~eées_ar;os'.: ·:Y:.·~~·~~Sti;e<·:._páX:a 
acceder a novedades salvíficas · po"r· :· el~OS.;·~·e;r.·~bO;-adaS. -:.-.An-te:"-.: esa-_ 
muralla largamente edificada con ·el,; "tiabEl~O/·:<:)·á:sY: ~~ee1:i6i~~";·~'.'.'.:1os ·, 
errores y los aciertos de gener".'~iones·,,·:n~Y.:~_:CB.~c~la_das;·_-~_. ~se·· 
pretende desconocer, pasar por al to, . : ~eya_l\tar.'_:~y ~ .. ~e1:ri~at;~iizcl:r .:.10·.' : . 
antecedente. De ahí a su destrucci6r(.y, ca~~O:?_'pO~'-'.~la_~"-;fcS:~~-~as.~'· ·, 
novedosas ..• El reto es aliger~r · la: nla:r;~h~ i:_;hac·i.~ ·::~el~ P~rV_E!íú:r·l·~ ·~e·· · 
antes siempre presentaba , desaf~c:>.~ · '.:·~~- /j):>F,ue~a~:;.;~~d~:·,;:1~:.d~~:ici~·· .. 
superación, empezando por la . del·\: simpl_e:-;, _tiemP?l'"~;:.tiemí;:>o ·~.de ... 
invención, de discusión, de imaginaCió;l~.-p:o~-1;.un'-;;.ladó·;:::;_ti'emPOo~Qe. · · 
enseftanza, de c.onvencimi~nto Y:_ d~ . ..: p~~pa~ac~.ó~>-~:Y~aie.~e Fque:~~los_ 
tiempos humanos están hoy en ·r~t~~ada!_~l'.'~" .. qUe:·h~n';··:s~dO/.'r·~~ort~dos 
a dimensiones manejables merced "a ~.1aS ~-nu~v:as;, '~écllicEíS:'.:·Y:.'a'1:-)a's: nlás 
novedosas urgencias" -. (Gutiérr.~7.. ~l.~,~.~ :_~J..>~-~.~·;:.:.:_~;:'.".)-2;.·~·:.,_.·;:~i:!~·-.c~~'"-. <:: ·:{~'.'., · 

Gutiérrez califica. !'1 •• nu~vo ;,,,\;~:~i;~./~~·;"x~~~~~~ªJ~er ~:~º 
"modernizadores .autoritar~oS .,, .. de: .-~!nes.z~ ·;·del. ·. siglo•, porque 

encuentra que no. 'requie,ren ·de·. ·1_a~· v91~rlt~4,_-:_opini,6.n ~·····f~cul_t~d 
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decisioria de sus pueblos para tomar las medidas y establecer los 

rumbos. Para ellos, los caminos a seguir son únicos, incanjeablea 
e irreversibles. Asi, se insertan en una nueva edición del 
determinismo, ahora no asociado con alguna fuerza natural o 

diqina, sino a la voluntad de una •secta de iluminados•. 

•Aprovechando el hartazgo popular ante regímenes y sistemas 
despóticos, injustos e ineficientes ... ante el consenso general y 
el sentimiento libertario de sociedades en búsqueda de la 
recuperaci6n de una dignidad minima y un respeto básico, en 
rechazo abierto de un tiempo de sufrimientos y arbitrariedades, 
diligentes liderazgos sus ti tu tos y astutos prefabrican un 
consenso que seftala una sola salida para todos, eón variantes 
insignificantes donde dicen respetar diferencias e identidades en 
franco proceso de liquidación•: (Gutiérrez 1992:38) 

De esta manera el panorama general revela una absoluta 

marginación de la poblaci6n en general, en el disefto de su propio 

futuro. 

•La astucia sorpresiva y la prisa de unos cuantos, que no se 
dirigen a ningún destino informado, compartido y sentido por los 
pueblos, sino a sus propias metas e intereses elitistas, es la 
nota. distintiva ... Suponen que, sobre el cambio de los medios, 
materia ligera, de obvia resolución y de fácil trámite, la 
población no tiene nada que decir ni hay para qué consultarla,· 
menos obedecer lo que de su eventual consulta se pudiera 
originar ... Son regímenes advenedizos y arribistas en horas de 
declive y confusión generalizadas (Gutiérrez 1992:38-39). 

Frente al panorama desolador que nos presenta. Gutiérrez, 

Baudrillard (1989) encuentra que si no hay más pasión colectiva, 

politica u otra, queda al menos una: hacerse publicidad lo que 

manifiesta la necesidad de existir. •cada categoria social quiere 

tener su cuarto de hora de gloria, su cuarto de hora. de 

manifestación"'. Pero, nos dice Baudrillard, a pesar de que se 

manifiesta y expresa, eso ya no significa ocupar la calle puesto 

que no es el espacio pUblico lo que está en juego, sino el 

espacio publicitario. Ahora, según ·este autor,_ hay procesion~s 

sucesivas de grupos-individuos, pero no de grupos-sujetos, porqUe 

ya no se oponen realmente al poder; se trata solamente de 
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demostraciones de existencia, y·no de .una relación de fuerzas.: El 
: . . . . ·: .. · .. · ... ,· ·. . · .. · 

poder no es impugnado, permanece perfectamente en su lugar" .,para 

Baudrill;.~d esta sit;,aci6,i'·;,os . ubÍ.ca· dentro de una l6gic;. · d ... i;.. 
indiferenc~a radkal., '·.·::.e .. . ., ·.:;;c>: ... I'.j· 
Habermas 1 (1984} ,··por s~· ~~.~t::;· <·c.!=>~s~d~ra_ -~e.'" .. ~.'.".':.pos~~-~:ern~~~ 

ser 

totalmente administrada o::. manipulada;:,.~; y .. ':.= c_t~e~~s e -·man~ie~e . ::la, 
posibilidad de la ·subversión.: y 'la ·':libertai!-"y_;:una -''baset· para '.la. 
construcción de nuevas.· identídades ,·i individuales ·"y:~;:'colectivds~--~-

(Dunn l991:12Bl · ... :.:; ;, {>•: :. :,:/; _:./~;;~:+· : .. .< 
Sin embargo, no todos los_,·~:a~to~e·s .:.:enc'uen.tr~~.,_·.< tan ; .. ·-iim.;tada '.'o·· 

inútil, la particiPaci6Íl :~·;de:;;;:1ó·s·:~~.iÍidiVidU'oS· .. :."en \~la'· ,política.' 

está convirtiendo·· en una'· ·:f~e·~~-~--::d~:_~;.:,'é·rie~~¡~··:.:'e:i~: '\~a; >~~lí.ticá 
contemporánea. Ce' h~~h~~. sirnO~·se'ii' e,q;iica.- i~ er~~ióri·,·: pol.ítiCa y 

' .•. ¡. ,·. ..• ' ·,- ·' • 
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cultural del modernismo por la incapacidad de reconocer las 

diferencias basadas en la subjetividad, género y sexualidad, 

etnicidad, clase, no sincronismo temporal y locación espacial. 

Ahora, movimientos como el feminista, el ecologista y el de 

protección al ambiente, han ensanchado el campo de la política, 

seftalando una critica b4sica al modernismo, a través de una 

reconocimiento cada vez mayor de las diferencias culturales, y de 

políticas basadas en la comunidad, lugar o región, expresando su 

resistencia local. 

II.4b Posmodernidad en el Marco de los Movimientos 

Culturales y Generacionales: Nuevo Espectro Social. 

Las culturas de clase se caracterizaron por estar hexméticamente 

selladas; sólo unos cuantos individuos fuera:n capaces de cruzar 

ocasionalmente las fronteras que las separaban. Fue a principios 

del siglo XIX, que la división moderna del trabajo, con su 

capacidad para estratificar la sociedad en órdenes funcionales, 

empezó a romper la estricta segregación de las culturas de clase. 

Los intelectuales independientes, y en particular los artistas, 

fueron loa primeros grupos disidentes. Estos artistas crearon la 

llamada •Bohemia• que rompió gradualmente la hermética cerrazón 

de las diferentes culturas en virtud de que constantemente 

tomaban prestados materiales, elementos, temas y motivos 

artísticos de loa denominados extranjeros de otros países. sin 

embargo, no fue hasta después de la segunda guerra mundial cuando 

la erosión de la red de culturas de clase se hizo visible y el 

relativismo cultural se hizo evidente. Es a partir de entonces 

que aparece la posibilidad de elegir libremente ciertas formas de 

vida y patrones culturales, especialmente para la poblac.ión 

joven, y que se generaliza el acceso a los hábitos culturales que 

anteriormente dependían exclusivamente de la clase social (Heller 

1988). 
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La relativizaci.6n.':·de· lils_,,_,· cultura~;' empezó entonces·; 

inCursioneS .~ de :'- 1.·1as-;_ --~UÚ:Uriis.\"··· · extra~j era's ~ 'en · laS :: '~u·l t\1~a·a· ;, 
o~~identales. cam~ .:~~:C.Í.b~-~~-~~ nien6iarió~ lo'S modelos·._" c~lttÍi~1=~s·~ .. no:.·:; 
occidentales .fue:ror{:. deicubierto's· ~Por la' · 11 aohemid 11 ~ en·· ·~~k115 ~; 
época, el ·gusto de .ese ·grupO ... se consideraba ex6ti.CQ·:, ·: ·Eri~--~,ra'. :. 

actualidad, .las culturas_7e?ctranjeras -·están pres~~tes ~:~n:~~'.i~d~~·(Y'.: · 
cada uno de" los niveles; ,··se han arraigado en :nuestras .'prácti-Cas· 

culturales; han sido·. asimilida:s y se· han · convert.Ído. :;~n·:".~·~1gQ< 
común: desde restaurantes ·chirios, vestidos iildio~ :~~y::.:.:.n~~~~~a~·~.: 
latinoamericanas. Sin embargo, para Heller, un "meriú"11 :·~«3e ... nu~Stra~·:. 
vida cotidiana tan· variado -ya que 'inciuye--. una:·,.··p~~afe·;~:~ii:·~;¡Jd~ 
novedades exóticas--, ·no' parece-. ser ··equ~Valen-~e ~ :·a·;~:·1~~~-/~.~-~~i~~.:·~~e.:~ i··· 
vida. Esta autora plantea, - a Í;>artir···ae .:¡a ~·piul7.iti'iZcib-iór{".\:le:·;,l~~-.~ 
modos de vida y la extinci6n · ·de~,::. ÚíS.;~~~--~~it-~I~~,~~·);t1d~·g:·:~i:~:~e.-;.'.. 

:::::~::::::tos Y de :~:::~::ci:;:;6s: · ',~:~rlia~8-é~js~:,)'~~f;:~!:'.;'. 
;:::::~·l=::rd~::::::~. ::-;:~:~:~::;.;.~;~=,~si;~~~:~1:t~;~~J~~c!;-;;-. · 
decisiones? . Este cue.stioriamieíitó·: ·se' -'basa. ~n·,.".~l '.; ~nt~ñdi:ci~ ._:·d~·-. ~~ ., 

. . . ' -·· ·,·· -· .. 
las clases sOciales son·· ñecesa:rias ':'para:, lleVa?: 1'·a· .. _·cabC>.··pOlí·¿·ic8S" 

racionaleá · y-~ que\· .. so~ ;« ~i~·as f l·~.ª ~·.; ·~~, · pueden'·. daf:~ .·;c:;ri~~n: -~-:a · 
instituciories~.-. (orgaliizacio~e.S pol'!ticas : ·que:·' re~r~~~~t~ii;.:::,:,~·~s:~~~··_"· 
intere~~s) ·;'.···de~ he.chO~ . _;.Íos ·-'gobie'rnos represeritatiVos·, ~-~-r~é·~:-~de.~·::'i~·:.;~: 
sociedad -:de {Qia·~~s~· :~:.".;Ahora·~-, :·s6lo' se· ·observan" Coi:{)oracióneS;\q\le·:.: ... 

está~ oi-garii·z~das·~·de·!·:'acue~do · con.· funciones. · EStas·.::~~~~o~·¡c;,i\;;'riti~' 
no ·re~res~~'~·~ri:~·16~_, ~~-~·~-r~ses~ de modos_. de vida en .s~ ;.c?;jti~~~~o·(~i#~_: ... -.
los' intere~~~\~:"d~:< 'f.i.ínci"aóes ·particulares.· Hellér '.:-:'_.~é/-~.~~~.~<?~~~-,~: ·_ diciendo, '.q\l~~, l:~e~;:'.Í~' '::~o .;stá claro si la plúraÚ~ac;i6~~i; ; 
relativiz-aCión :-.. ~cultUral·."·llevarán 'a·. la eXh.irí~-i6n ·:·d~.-~\-í~·:~~·tbi·í~Íc'd~" · 
racional·,-· ·o·,,_:_:·~¡~ .::·.~·~;·á~\'.>~i ?- i>~e-iUdio : ~~- ·u~~.·;_ fo~-~-~~~.}:·~~-~~~,·,:·,~~·~¿~~.·--'_. 
racionciles·.: y:·.-d~~c:~·áf::16~~~t·~'cl~·:,_ ~-i;~i~~. politi~~~:·.·de_·.~n~·,':·co~inac:i6n' · J 

.-,.; 
._,, . ~· ·'.".: 

Hellei ·' hac·~ t;r:i·:".- ~~·ál'i~~is'~ d~t · 1~~~- movimientOS '..~¡;~·:f~l~a· · 'a~·sae - ia .. · 
per~p~ct.iv~ ·:'~~i~~~~l y para ello· distingue .~t·~~s . geriera:ciones que · 
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han caracterizado los movimientos culturales después de la 

segunda guerra mundial: la generación existencialista, la 

generación alienada y la generación posmodernista. La primera 

acompafta al movimiento que surgió tras la guerra, y el cual 

alcanzó su punto 'lgido a principios de la década de los 
cincuenta, la segunda representa al movimiento originado a partir 

de los acontecimientos que ocurrieron a mediados de la década de 

los sesenta, y que culminó en 1968, aunque continuó creciendo 

hasta mediados de la década de los setenta. La tercera en el 

movimiento de la década de los ochenta, el cual, según Heller, 

todavía no ha alcanzado "su cénit. El segundo movimiento surgió a 

raíz del primero, y el tercero a raíz del segundo; tanto en un 

sentido de continuación, como en el sentido de inversión de los 

signos del movimiento anterior61. 

El mensaje· que conlleva el posmodernismo como movimiento 

cultural, al parecer de Heller es: •todo vale". De hecho el 

posmodernismo no es rebe~de aunque permite todo tipo de rebelión. 

Sin embargo, no existe un objetivo único importante que dé pie a 

una rebelión colectiva integrada. El •todo vale" puede 

interpretarse, según Heller, de la siguiente forma: "tú puedes 

rebelarte contra lo que te apetezca, pero déjame a mí rebelanne :". 

contra algo en particular contra lo que quiero rebelarme~: ... , Y ... ·. 

también está la alternativa de "perm.íteme que no me· rebele::corltrá 

nada porque me siento totalmente a gusto". Uno podrÍ~:.·:·~~~~U~t:~~s·e·· 

=~nse::::ur:s~:ra~iss:0 ya8~: e~::~::s cu::ti~::s ~:~:;i~:i:t=~~~:: 
las que habría que rebelarse. Sin enll?~r~~~~~~·~~~~~~;~~~}~-~~;:}~~.~.,. 
posmodernismo no es ni conservador, ni ·/=;revolUCiona·riO, ·.,'.....~ni·

progresista; no.es ni una··corriellte de esp~r~rl~Z-~":·,.·~~~·¡.~~·i€i·:~thi:~:·~~a.·. 
ola de profunda desesperciCión. se trat8 dÉ! .u~··mo~imi~·~·t~;>··c~it~ral-·> 
que h.ace que es.te tipo _de distinCiones .. s'ea ·iii:E!1'eva~t~ ... :Cu~J.~i~r:. 

·· ..... ···· 
61 Para Helle~,· ·los·_~énn~-~~s "olas····y· "Qeneracione~· son más pr·ec.i'S~s ."qu~ 
el término •movimiento• porque,. aunque las. olas consisten 'de movimientos 
sociales. Y culturaleS, ciertos .movimientos continúan. una trayectoria~· 
recta a tra.vés . de ·distintas 9eneraciones ~ en lugar de ·aparecer en olas; ... 
el feminismo. es. el ejemplo más .claro. 
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c~sa,. ya sea c_.~~"~,~~ador~.'. ;i:°~~~l~e:.'.-.,:C:~~c;>l~C:~·C?~~~ia· ~···Prc;>g~e.sista~· 
pu.~~e. f,o~r ~:~~~-=:.'.~~· ~~te .. :m~.vi~i~.~~~-~-::··r·: .. ~~t~'._· •. no~.~-~i~~ifica~.~e,.i.e~." 

:::::::::t~:~n:ne::~~==:~~i:7'i~:;j¡~~~:~;i~;~{:~d-;,~f~~!:~t::~'!;i:~ .. ' 
z:~¡~~~~1~tiii:iz1&~~;~;~!~~~~~~1 tii:,:;· 
auténti~~,11 ~.·~··.e~~: .. ª~~1.~ ~--~· :~ª:.~:~1:1.l~~i:a: .. º.~c-~d~n.t·C!:~ ~-~·\Et,~ ~.~:s.~;>~e~n~~mo -es., 

;;" .. :- ' ..... --.; 

, . /~ -\, "·~;~. : ·~ -_.;.:r:",):'~~;~·~:·~:(' 

- un·'- ·á·~·áii~·i·~· ·' cie·· .. ills 

ello,. ~·-·~nc~~ñ~ra: ::. ~~"-~:~os_ .. :,-:~6Ven.~~'!.~·:d~.·":a~~~a~~S~~. ~1a ·;)E!~re~i~~ ·:.-?i;a .. -

~;~~~!~i¡g{~li~l~~If t~~~( · 
generaciones antériOrés: sifi~· ·tiue .s·e; va":~··. ieVant'al: ·por:- ·a~·t'.;htos 
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del aquí y del ahora. En términos políticos, según este autor, la 

falta de empleo es lo único que la puede convocar. No le interesa 

la democracia puesto que no vota. 

La generación anterior es la que González llama intermedia, y 

comprende a los jóvenes de fines de los setenta y mediados de 

los ochenta, Para este autor, los sujetos de esta generación no 

son sujetos de convicciones, sino de conveniencias. •Quizá por 

eso nos gusta tanto hablar de lo •real•: •real política•, •vida 

real•, ¡hay que ser realistas! ... La realidad parece haberles 

robado los suettos• (González 1994:40). Esta generación se burla 

de los viejos socialistas y sus utopías, mientras miran con 

desprecio la indolencia y la banalidad de los jóvenes a los que 

quizli envidian en el fondo por su desenfadada libertad. De esta 

manera, la generaci6n intennedia se ubica entre la anterior, 

rebelde e iconoclasta y la generación y- la actual, . cínica y 

desencantada. 

González cita a Marcelino Perelló, uno de los principales 

dirigentes del movimiento del 68 en México, Para quien los 

jóvenes de hoy son mucho más lúcidos que los de ayer puesto que 

los muchachos sesentaiocheros vivieron sus causas con pasión y_.· 

generosidad, pero no tardaron en descubrir que el Vietnam · 

agredido por el que se habían manifestado en las calles~·,· .. se 

convirtió en el país agresor de camboyanos, y que la revÓ.ltié:ión. 

cubana que había encendido sus corazones y sus .·~~gi~~'.~·i·O~~~·:··,: 
había degenerado en dictadura burocrática. Esa~ y ~~.~~s ·::~~~\1s~s _;·_' 
se les revelaron a aquellos jóvenes como desilllsione-s> ... POr".:.· su 

parte_, los jóvenes de los setenta vivieron co.n,:~~~:~i·~:.~·~í·~·¡,~~::~~"-~i~:.; 
pasión ajena, y los de los ochenta, hijos ·.·a~~· ~ª-:;,_c~~--~1~\~.,,.·d~ .·.Uiia ... 1 

sociedad ~o~al~e~t~ dada a la tris_te~a, ; -~~: .. ~~~·t~a<f.~ii\~·:,~:á_{~'.~~~/s~a~)·· 

i~~::::0i~í:1 qu~s:::::. d:n 

1 ~:ª g::::::~ri::}.~!~fi~!~Jg~}:,i)~:: · 
pies en·· la.· tier~.~·, a _dif.erenc~~ .de>·'.SUs·,:.::·a~t;e_~.éS?.~_~i:;'~::·:'._: .~~a~ 
generación . d~ los sesentá; -~s~á·.:.pas~a,da·: ·;.,~·o'; ~·i~~¿~a :·f~~:':s~lii .'· ~l ) 

agobi~·- ~n· :~e :··l~ .:·~~iÓ ~~ de.svati~ci~ie~to··, ¿ie .·~·~l~ ·horiz~~te· .. de 
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certezas:· La ·nüeva: generaCión,. quiere vivir -y nat;J~. má.s que \yiyi~
sin · ·fr;;;no_ . Y en ~bsoluta libe;;tad,. no 

.. .,. j• 

proyectos' .a ~largo, mEtdiano o c~rt<? p~~~o•, 
-.,.·--

·'',.·""' 

_quiere , ,ªª.~_er nada. de 
(González 1994:40). 

·:._ •. ;.;.=· . :x· 

a ::.1 a . ~~·l tur~: ··~~~~~i·~~ '.. ' 
-_,,::, • . ;J. . •. -- ,,., ~ .. ,: ... · 

. ,, : '. ;·., . :r : ... : ·. _. '· · · .. ::,.; .:~:.·0 / .. ~'.·(<:~.~'. .. :'.·::¡~,f~--:h\~,<~·<·~;·.~_.: " .:.. ,': · ·~.· 
El térnlino posmodernismo, de-.'manera·:·general/·::~·:da ··cuenta. de., la 

caÍda : d.; la 'autor'idad ,y. d~ l.; ; ¡t~~~'tl~b . ~~·:,. l~ 'i,;~dernid~d.:. Par.a 
muchos, . es uiia resPlleStá ~ ·ia _·::m~~r~e ~-c:ie?i_a· <moa~~~~~~~. lr:'.".-cie -sus 
vanguardias como una fuerza :~·=.s·ó~·ia"i·:·: '·P~oQ-r'ea·iva,-·::.-. ·t~l" como ·se 

:::::~tógale:í~;; ;~~~~f~;i::~~i~~.~tiª?:\~it;~~~~;~:: ... ::lt~:: · 
oficial de Occidente (Durín 199fl;. Desde 'esta,· perspectiva, .el 

::=::::~'f :[~;~~~~;~ó~f ::~2::. ·~ 
prácticas . culturales;, en ~~~·:_.~luralida~:.d,~-~-~u".0ºs : es.tilos, géneros 
y movimientos:" ........ ,'-- -........ '/.::::·;:-.. '··'·'·:. 

~: ,.::· ~ ' ; .- ~'. ' 

Para Dunn la ;j;.nguárdi~- e~téÚ~~·'. ~~~¡;~''.junto con los 
m~vimierito~ · d~ la déC-~d~·.\Je ·-,19sQ62';-'··y_ ·~·:-_·p'~;·ti'~:.~-.d~· e~tonces. se 

observa un. - ·~r~cinde~-t·o de lo - que~. _'-:f~·~- ~;:-11~~~--" •va~gua~dias 
cultui:-a1es.~ que :·.fii;lci~~~~ deritro de .. «~n ·~:~iio.--· t~~~~~o de 

relacié>nea· s9_cial'Bs·· ··Y -· poi~.ti.cas. La · d.ifeJ:.en~Ú:'~·~.~·~;,~,~_,t:re ·:: -·~st'aS 
vang'uaidias .e~· ... ~qu'e .. ia·~-p~imera, en ~l. Pa~a~-º~ :.i.~·t'~~t~ :'_~~~e~~ir~:.a 
tradición ~-". ,.1~·s· ~-~truc_t~~a~:. h~g~6n,i.c~~· ~:,~~-. (~+ii-~~~~~, /~.~-~-~·~/!_~~.ª";·" 
angostos, mie~.-~ra~ _que la s~~.da s_e de.fin~-·~.?~_:.s.u.~,·~~~:~~on_~-~·:.~e 

::ntc::ta:~ :di:::::t:~::· 
6

1~:ni:::::::ª·p:j~¡.~~f!:~~\~[~:r~i~f ;t::,·· 
eclecticismo de la década de 1970, la escé~a_ del.·. arté~~d~';,~·esa>.~éca<:Ja.'·. se·· 
presentó .... fragmentada.- .. y nebulosa,· ,_..como ':-:una ·:·::·<:::o:ntinuaci6n··,~·~-~e;:»·-las 
innovaciones· .,de la ._década de 1960' mezclada-· :corí '.;, una'_~pi:-ol_iferación.":' de· 
nuevos estilos . y. técnicas. La experimentación-.. tendió:. a·· ·moy~rse·; en·.~ d.os 
contextos separ~dos, dentro del ·,·:Sistema·. c:Je:\galería :.-_y'.,-ifu~ra'(de ';-"~l; ·:· en 
ambos casos, en un .intento por mantener._la vanguardia':viV~ ... Y:J:iacer1a·._más 
accesible. Pero, . a pesar de :·loar esfuerzos. para::. resistir:: ···1a 
comercialización la . década de 1970. testimonió . la .' desap8.rici6n .- de' la 
vanguardia estética (Dunn 1991). · · 
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•issues• políticos y culturales. Dunn ve operar estas vanguardias 

culturales en un ambiente muy fragmentado y contradictorio, 

moldeado por la oposición entre el comercialismo {las fuerzas de 

la homoge~eidad y la dominación) y las políticas culturales {las 

fuerzas ·de la heterogeneidad y el pluralismo) y por un 

antagonismo más profundo entre los valores del avance científico 

y tecnologíco y aquellos de las tendencias tradicionales y 

consideradas anti-modernas63 • Para Dunn, el posmoderni"smo y el 

populismo cultural son resultado de esta compleja red de fuerzas 

conte'ndientes. 

La década de 1970 vió el surgimiento de nuevos movimientos 

sociales que politizaron la cultura de masas dentro del contexto 

de las luchas sociales vigentes, presentado problemas de clase, 

género, sexualidad, raza, etnicidad, paz y ecología. Dichos 

movimientos, de carácter micropolítico, cambiaron el significado 

del populismo al disociarlo de la cultura de masas y 

reinscribiéndolo en el concepto de protesta subcultural. Los 

grupos -participantes estaban menos interesados con la innovación 

estética que con la autonomía de la cultura de masas comercial y 

su propia auto-determinación. ounn encuentra que al integrar la 

expresión cultural en las políticas de identidad y protesta de' 

grupo, estos movimientos efectivamente resistieron la captación 

comercial y la identificación con la sociedad de consumo, además 

de que estos movimientos se interesaron en políticas de 

rePresentación, retando a las estructuras de autoridad dominantes 

mediante las voces de los, grupos marginados y sin poderU. Los 

remanentes de la vanguardia estética de la década de 1960 

consecuentemente, se vieron obscurecidos por nuevas vanguardias 

culturales que se constituyeron no alrededor de innovaciones 

63 Una manifestación de ello son los movimientos como comunitarismo, 
misticismo y new age (OUnn 1991) · 
64 De acuerdo a ounn, el arte feminista, étnica y de raza, la guerrilla y· 
el teatro de la calle, la cultura gay y de lesbianas, el graffiti fueron 
formas de cultura alternativa que quitaron voz y criticaron a la ·cult.ura 
de masas. Por otra parte, los movimientos de paz y ecológicos empezaron a 
retar las fundaciones del pensamiento de la Ilustración y, · sUS 
implicacion~s de la dominación tecnológica de la naturaleza·· ·y··· la 
sociedad. · · ·· 

98 



culturales sino protestas colectivas que apoyaban valores e 

.identidades de grupo. De esta manera aparecieron nuevas 

Vanguardias culturales en las que el problema del arte y la vida 

se incluían en las políticas de representación. 

Pue.Sto que la cultura de masas se ha convertido en el marco 

dominante para el consumo de cultura, generalmente, mucho de lo 

que es ll!Ul\ado posmoderno sigue los signos de la 

comercialización: hoinogeneización. Sin embargo, al mismo tiempo, 

hB.y - una posmodernidad de la diferencia, autenticida.d y de 

autodeterminación. De esta manera, el populismo como cu~tura de 

masas (empezando en la década de 1960). ahora compite con el 

populisrno como cultura popular, definido como auténtico y 

autodeterminado, aunque ciertamente la cultura de masas con 

frecuencia logra dar forma y contener las luchas por la autonom!a 

cultural y la autenticidad, lo que se pZ.esenta como obstáculo 

para prácticas opositoras. 

Dunn encuentra que la 

sentimientos y aspiraciones 

. . . 
Con toda ~a . ~r9'umentación anterior, 

pos~~~~k~~~~.~i: ~~l:á ·ori.entada por 

populistas;· Mientras que la noción de· 

vanguardia históricamente ha te~id~·:')i~~:~~··~6'i.o~~~ .. ~i.iti;tas, la 

posmodernidad democratiza todos los.).~Ui~~S culturales, apuntado 

así a un cambio de rol de. la va~g~·~-~di~·." f P~ra·-este aútor, lo que 

más distingue a la posmodernid~~" de', 1. i~ . moder~Íd.ad y sus. 

vanguardias, es la reafirmación d~· ·1~ t;adic·i~~ y ~la. ~oñ~e.rvaci6n 
cultural del pasado, lo cual pued~ int~~r~tarse como una 

reacción y protesta contra Íos, írhp~·~Üs r~~i~naies e Ínhwnanos de 
/' . .. . 

la modernidad y su intento por hacer desaparecer poco a poco las 

diferencias culturales. Así, lo qu8 parece más característico de 

los movimientos anti-mode~ista~ reciEtntes es la - valorización 

precisamente de esos ~ie~~ntos ._.de la historia pasada que la 

~odernidad ha destruido. Tal valorización expresa una nostalgia 

por ·la comunidad Pre~m~aer~a y ei sentido del espacio t•sense of 

place•). oe' esta 
1

.~~'éra:·· est~os ,viviendo una época en que las 

consecuenci~S -(d~~·t~~'6EIV:~'s de la modernidad han comenzado a 

invertir el si9-'riificado · de la tradición, y de ser éste el caso, 

la ·defensa de ~á1~·;;;;; h~niStas y populares (antes premodernos 



pero ahora categorías posmodernas) se volverán una fundación de 

la resistencia y el progresismo, haciendo así a la tradición el 

objeto de significados que se ·manifestarán en soportes 

conservadores tales como la familia, la religión , la comunidad y 

la nación. De esta forma, las vanguardias culturales, según este 

autor, darán voz a movimientos antimodernos, mediando entre los 

significados y demandas conflictivos de una pluralidad de grupos 

y subculturas mientras que se resisten a las estructuras de los 

medios de comunicación y la sociedad de consumo. Para Dunn, estas 

vanguardias intentan moverse más allá de la otredad, hacia una 

política de diferencia cultural que reconcilie los reclamos 

opositores, lo que implica continuas luchas democratiza.dores 

dentro de una política de representación. 

III.4d Nuevos Grupos Sociales como Base de los Nuevos 

Movimientos Sociales: Caso de Alemania 

La emergencia del posmodernismo puede ser entendida en ~l 
contexto de cambi'os estructurales en el balañce de poderes que 

se da entre varios grupos sociales que tradicionalmente han 

definido qué constituye la cultura. Para Betz (1992) el 

surgimiento del posmodernismo puede explicarse en térmi~os de una 

lucha competitiva entre fracciones de la nueva clase media con 

respecto a la definición de cultura, y por ello, sugiere analizar 

el rol que esta clase juega en la sociedad posmode_rna __ ~esde. la 

posición de sus miembros como productores, transmisores y 

consurtiidores de ·la · Cúl tura posmoderna, o bie~, 
de los nuevos·valores.y las nuevas po~íticas. 

::::::~-í.:./· ... , .. ·:·( .. :~.:>::...-.= . .
Para" ·su ,.ari¡ÍÍsi·~·~· ··a~tz se aPc:>Yª en Feath.erStOñe~·.'quien'· sugiere 

que er surQ.iriaient.o: de -la cultura .. p-~~~~de~~a ·.··.· -~~-b~~;;:_~.~~~~~~ ' en 

términos de {i~~ · 1uCh~ e~'t·~~"- ~n _: ~~~.P.·· .. y~-.'·.·.·.···e. sª.!.t~.~l·.~-a~'c/a~;:;~:o~;'~ ext'.;i::n~·. 
con resp.9c.t"o a la· cÍ~:ff"~i-ció~ ': .. co~stitución '.;,·del 

culturalmente dominánte. E1: 9-~uPo' exte~no:· _ve·n~·¡~··:.a· ·:s~r lo .. ~e 
Bourdieu llama los 11 nueV~·a· ·:i.~t~·rn\~di~·-~Í~S ·-c-~1t~~ai~~ 11 ;" • .'e~. "c:ie_~il:-~-
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los proveedores de los bienes . y se?'""icios simbólicos, que van 

·desde publicidad, periodismo, relaciones públicas hasta 

prof_esiones de ayuda (asesores) .. Este grupo se percibe como una 

fracción de la· nueva clase media ... Siguiendo el plantea.miento de 

Featherstone primero debe definirse cuál grupo social ha dominado 

la.cultura en los últimos aftos:y luego los cambios estructurales 
y mecanismos que dan luga'r a.que un nuevo grupo rete·a los grupos 
esta~lecidos y por últ~mo, al ~rupo externo. La teoría de 

Featherstone la ilustra Betz con el caso de Alemania. En ese 

.Pa.ís.,. gran parte de las políticas social· demócratas se designaron 

no .P.a.ra promover o perpetuar los privilegios .de una élite en el 

poder_ .. nueva sino para permitir a una proporción creciente de la 

~oblaci6~, .Par~i~ipar de la riqueza de la sociedad tanto material 

como cultural. De acuerdo a ello, el cumplimiento de los . ' . ' . 
objetivos .e_;_ocial-dem6cratas en educación, biei:i_esta~ .soc:iai ... Y· .,la 

administraci6n dé la economía, llevaron no s6lo a la creación y . . 
la expansi6n de grandes burocracias del. estado y de una, c~~e!'t.e.l.a 

social demócrata potencial, sino también generó expectativá.s ·ae. 

que el estado continuaría empleando a aquellos.<;-:·~~·(.·~~~ 
beneficiaban de las mejores oportunidades de edúcación.;-' 'sin 

embargo, el éxito de las políticas social· deÍn6cratas'-~:e:i~ri 
respecto a la introducción de las clases menOs pri~il~·~i'~~a.~{·a · 
niveles educativos más amplios se vi6 minado· e· in~'o~~i~~~~':'.·~;~~~· 
ya no se pudo absorber a toda la gente en el me~c".'"d~'.·.~4.~ó·.r~·~ .. ·:l~~.s· 
marginados empiezan entonces, a buscar •:."e.S-~-ii6s:.~?\'~~-~fi}~i.da. 

:~:~:~::~::ª• desi~=~ói:ad:e y
8

e cien::as6~bsti:i:~t;)~~f=i~?~~::· .. 
contexto, el estilo posmoderno se convi'rtió·:.:·'Jri:.:'~~,f~;¡.~di'~':"\.·i;;~~á; i~ 

65 Liberado de la •jaula de hierro• de i'~[/~~~.]~~;·~i~:i~~~f ~!:i{?:;i~~~~~d~~ 
de la época posmoderna se puede dar 'el:'l\ijo:.'d.e'~··e~~gi'r./'.;'de·'.S~!;Juir·:~sus 
propias reglas y ética. Por ello,: e para Betz n!>.: .' ~~_,.,?Orpr~~de11te qu~ ,; un 
estrato . de especialistas sociales.· y ·cultural e~::. haya· .. · emergi~o:, como' polo. 
central de esta nueva cultura, ya que·. e~ su1~d~c~édón\se·11es'· permit:i6 .ser 
críticos, hacer sus propias. eleccione~; ... en-·sus,5'.empleos-:·¡)reparan" a. los 
individuos para tomar el control de sus. ·propia~·:._vidas·;·;~·:Por'..'.tanto~ nos· 
d.i~e este autor, tampoco debe sorprender que ·este;' .estrato forme·: el centro 
de las nuevas políticas· de los nuevos.movirnientos"~·sociales ·y 'los ·partidos. 
de izquiera liberales y verdes. cuYas /demandas centrales. buscan promover 
la ~utorrealización_,. mayor .participaci?n política .Y .una s~ciedad futura 
mulicultural más que homogénea. - '" · · · 
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lucha por reconocimiento contra la cultura establecida. Esta 

lucha era, básicamente, entre aquellos que se beneficiaron 

obteniendo trabajos y que vía sus posiciones dentro del Estado, 

dominaban la cultura y la política alemana occidental, y aquellos 

que llegaron tarde66 • Por ello, no es coincidencia el hecho de que 

la mayoría de los que participan en los nuevos movimientos 

sociales surgen de entre los intelectuales sociales y culturales 

y no de la Rintelligentsia técnica y administrativaR. Los nuevos 

movimientos sociales se presentan, esencialmente, como una 

rebeli6n contra la racionalizaci6n del mundo de la vida a través 

del estado, y contra aquellos que lo sirven; y se manifiesta~ 

como el rechazo a las ideologías totalizantes, particularmente, 

como el rechazo a la noci6n de progreso. Los que participan en 

los nuevos movimientos sociales recurren a una política de 

primera persona, basada en experiencias y emociones individuales 

y subjetivas y que se expresan a través de quejas, acusaciones y 

demandas o peticiones. 

El mismo Betz nos sef1ala, sin embargo, que una objeci6n a esta 

lectura podría ser que en caso de ser cierta, el posmodernismo 

está destinado a desaparecer ya que los nuevos graduados parecen 

tener mayores posibilidades y por tanto, se eliminaría la base de. 

soporte del posmodernismo. Esas mayores posibilidades se deben a 

que forzados por buscar nuevas oportunidades de carrera, un 

número de graduados desencantados siguieron la estrategia 

desarrollada por la nueva pequefta burguesía, según Bourdieu: 

crearon nuevos empleos en peri6dicos y revistas alternativos, en 

periodismo, en medios de comunicación y publicidad, o se han 

hecho independientes como publicistas, consultores y consejeros, 

o se han desarrollado como dueflos ·de .librerías, cafés, o se han 

unido a los •brillantes frac8sad0s• que de alguna manera 

sobreviven de un dia· a otro. (B~t~·-'1992). 

66 ·El confliéto-'.-poSmoderno., tomá · 'tainbién, según Betz un carácter de 
conflicto generacional. · 
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CAP I T ,U·L O I I I 

LA COTIDIANI.DAD CCJ,MO CAMPO DE LO SOCIAX. 

COTIDIANA 
< '~·· 

_Si consideramos ~e nuestra época se caracteri~a por la caída de 

·la eficáCia y credibilidad de las grandes narrativas con sus 

instituciones, por las crisis y las incertidumbres, para 

Balandier' (1983), es comprensible que el sujeto individual desvíe 

sus acciones hacia aquello que le es más cercano: su vida 

piiváda; · los medios en que se definen su residencia y sus 

·relaciones personales irunediatas, los lugares en los que dedica 

su Úempo de trabajo y su tiempo libre. El acento lo pone ahora 

en el vivir cotidiano y es a partir de éste que se desarrollan 

con la intensidad más fuerte, las adhesiones, los rechazos y la 

reivindicaciones. Es por ello que, según Maffesoli (1990a), el 

hecho culinario, el juego de las apariencias, los pequeftos 

momentos festivos, los paseos diarios,· los placeres, no pueden 

considerarse elementos frívolos o sin importancia de la vida· 

social, puesto que manifiestan las emociones colectivas. Este 

autor destaca que a pesar de que las formas banales de la 

existencia no tienen finalidad, vistas desde Wla perspectiva 

utilitaria o racionalista, no carecen de· sen~ido aunque éste se 

agote en. el acto mismo. 

De aCuerdo a. Fagoaga (1989), la preocu~ac·~_ón· po~ lo, inmediato ~o 

puede . considerarse banal pues.~~ .. ~e, ;~~s ·'· alg~. que afecta al 

individuo. Puede ser profundo.o·no, pero·,no es;evanescente. Y por 

ello, esta autora encuentra· qu~' i; ·.·~~é~a:·:·c_~n~·~~-.'.\a· ··11~via ~_áCi~i:.1 
a través de ~a creación de un Corni·t;á/::\:)·~~:·.':~j~~~~o~·: .·.e~· :.un~ 1 ·~':1~h~ 
que traduce 'ia pre~cupación .. po~ ~]:o·. ·.i~~~di~b;·~<tA~í :-: .. ~·ia:. :. zo~~ .:<~~ 
n~s af~cta es la inmediatez y\~ ;.~e~i"id~d .'~o.:~-~,:·b~h.~1,·~·-~i'. :lo~· qU~ 
ha~e ~a gente, los político~;_ ·o· laS ·_:fe~irii~~·as' ~·:·~·~.:: 

:,¡;> 
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Ante la evidencia de cambios cualitativos en las sociedades, 

entre los que destacan el fin de una moral universal y el 

cónsecuente relativismo, y la eclosión de modos de vida 

alternativos, resulta, por otra parte, que ya no hay reglas 

específicas en las relaciones sociales, y es entonces que la 

vida cotidiana aparece como el elemento de mayor relevancia ya 

que incluye todas las situaciones y prácticas minúsculas que 

constituyen el terreno sobre·el cual han de buscarse las bases de 

la cultura y la civilización (Maffesoli 1990a). 

III.la Lo Cotidiano 

Para definir de manera breve. lo cotidiano, Matamoro (1991) nos 

die<: que es aquello de todos los días, aquello que vivi.mos sin 

atención, aquello que convenimos con los q~s pa~a ~ivir con 

·ellos, es decir, para con-vivir. 

Crespi (1983) lo 

cotidiano y empieza por mencion~r. ºtres. co~ri~nt~_s. :: P.rinCip~les de 

análisis de lo cotidiano dentro ·.cÍe<1';s· .~i~~di.~s.::so~.iaÍ~s·: l) La 

marxista que re.laciona .. la .sociologí;; de(i~;:,coÚdián~ .a· ... las 

:-::::r :~2~~}f~~~il@~~k~~~~~:t::: 
hwnano,·' entr~_:'·la~;sociedad ;y,:1a ·. natui:ale~a~< la :·abstra~cfón. y_; lo .. animal. Es 
lo objetiv,~:- -~·,_:·y-'..;~ontinuO ~ de'. ;:-1.a·':.· ;vida·,. _qu~~: tien~;~ .la,:· .. inmediatez: ,.como 
referencia.\ InCluYe ~.:-, : entr~ "otr8s ·~osas,··(, los :_vi.ajes;·:_ las -vacaCiOne·s ~-.:las 
fiestas~ .':las ·:enfermedades y la·.-. 'muerte~·:·. {Matamoro ··1991). · ~· ,::~~:-:·· .. ': >·· .~.- . :.· 
6,~. Para_· Heller :;.'.; la· .. yi~ :; cot~di~ma: es~:.la « experienc::ia . vi tal<~_ y-':. coinpartida . 

·en ·la_:'. ·que::'. s'é · . ."· basci _ ~ ntiestra >;inteisubjetiVa ~,. c6n~titi.ición /f'del'-1_,.:.. mundo 
(constitución .. _; intersubjetiya \:de .:la--. i:e~lidad).·~ ;.Y:: se ·-·~onstitiJye ,~;pOr :·el' 
lenguaje, .. · -el-·.·. habla t:.J la--: comunicaci6n·;-'.:'i)·la :: .interacción7~·:-el':"':trabajo~f .. _ 'la 
imaginación,.·.· la~. conciencia, ~ la comprensión'~ Y. :·.la .~;,interpretación;:~·.: entre 
otras .. cosas·,:, producto ·~el·. compromisC? ··_de .. · lOs·: indiyi~uos/en·.:_actividades 
heterOgéneas ~.:' La. vidci. :. cotidiana ·-contiene·:. rasgos:· cónstailtes ;y\vari:ables". 
Los · pri~eros son· -los que . constituyen ·:.l~.": :qu~ -.. H~ll~r .; l~~ ,,.·_la·: _•condició~ 
humana• que abarca ~odo aque.llo que' ,lo~ .. :.ser'e~ 'hwnános-·:deberi.':

1

_9omPartir. 
Los· rasgos _variables . pueden desaparece~/· sin-: proyocar ~~·un;·~~-.:" .. ~aos,':; ni 
producir el final de la .vida humana; pero;.: Si---·en .. carñbi~;: ~los'\''rasgos' 
constantes peligran, la _condición -·h~ria· .. ~lCanzar!a-·.'sU'.'_próP~o/límite¡ 
•la zona crepuscular entre . cosmos , y. "cao~ • •.. ,·.Para·:·. Heller ,· la; condición 
humana es cosmos en tanto eS orden humano· Y )a.-'cai:-encia> de -."la condición 
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analizado principalmente los procesos de construcción simbólica. y 

, la~-. reglas implícitas y explícitas del mundo de_ la vida diari_a, a 

partir de la etnometodología, entre otros métodos; y 3) La: más 

r'ec:::iente y que está aún en vías de formación ~ través· d~ .. los 

trabajos de Maffesoli y Balandier••. Esta última busca utilizar la 

referencia de lo cotidiano no solamente para. mostrar la 

importancia de toda una serie de aspectos que han sido hasta 

ahora olvidados por los sociólogos, sino también, para 

transformar la manera de considerar el problema social y los 

métodos para estudiarlo. 

Sin embargo, para Crespi existen fundamentalmente dos pos.iciones 

con respecto a lo cotidiano. La primera es de rechazo o de 

reducción de lo propiamente cotidiano, quitándole_ así su 

auténtica dimensión, reduciéndolo a lo ~anal. La segunda se 

present1s. corno una evaluación positiva de lo cotidia.~o .. · P,ero 

parece inspirarse por una imagen negativa o reducida de la vida. 

De acuerdo a esta posición, el que ahora se e_nfatice .. !ln ·10 

~otidiano es porqUe se ha regre~ado a lo privado como ~eSul~~do 

de las decepciones en lo político, y por ello, el. acento .s~_.,PC?~e 

sobre lo acogedor de las cosas simples de la v~d.a de .. to~~s ~os 

días, sobre su carácter apacible frente a .. ~as tensiones y 

riesgo$ de los momentos excepcionales. Est~ vis~~~, :.p~>; ._.ta~to, 
no le parece a Crespi muy alejada de la image.!1 ·~egativ~.·~.:;~e\~o 
cotidiano cuando se le ve como una •rutina gr~.s· ~.·;·iü>.:c~~~~.á:rio, 
considera que acrecienta •1a profunda tristeza de·:·üna: rePetléión• 

ahora desprovista de sentido. Ambas pe~c~pcf~~e·~ .. ~~}·i~o·.:F6~idi~~o 
manifiestan, de acuerdo a Crespi, u~."<; .. ·~~:~~~~~,:~\i~~~~~~.'.~~~:~.~ 
generalizado frente al riesgo contenido e~ .. la, .·.ac.ept~Ci6n'· "~isma 

del presente en tanto único y verdadero. l~~~;·~~.~.'.i~~~fFi~:~~~~~/~~;·>~ 
>': :' .:·:.~·,~·~}'. .. ·· .. ;<.:, >.>//·;' ,. 

crespi plantea que ahora se presencia .un .dé~·Jt~'.~~i'eii.t·~:·:de .. tO ciue 

él llama la •lógica. de la espera•·,· .. ia .'C~ilt:.~·~6s'·:./haiií~~·, .. ·dom·i·;;ad0 
- .· •. .'.' ,·.-.:;.,.0 1 \'~.,,. - '\· •· •. \; '.''.):~. ·~<~:~.~· ... ·; :;-~Y;f.1;·~7~:._.-~.;>,.,~:f, .·_:::'.:> 

humana· o ·,·cuali:¡uieia ~ \ae; ··su~'·"' C.orist-iiuy~·ntés~ es·. ·.1CáOS;' ae·aa·~·tre, .. _.: e1 
auténtico final' del 'la'_'vidá-humana; '"(Heller,1990), ·-, ',, ,' 

· 6~ · Esta peispeCtiva ': se ~desarrolla: eri ·el sigu.i~.nt~ .. áPartaao :?· 
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hasta- hace poco70 , a la "lógica de la aterici6n •. SegÚn este autor, 

las crisis de las perspectivas totalizanteS y teleológicas han 

favorecido el paso de la •lógica de.la espera• de una redenci6n 

final a una 11 lógica de atención• al presente. La •espera" es 

considerada por Crespi, como la actitud fundamental de aquel que 

piensa que hay una solución final de las contradicciones de la 

existencia. De acuerdo a la •lógica de la espera•, si el presente 

muestra una · situación irreconciliable, se da la espalda al 

presente y se mira hacia el futuro en el que se proyecta la 

imagen de una conciliación final (Cielo o socied&d perfecta) . 

Pero también, la •espera• conserva siempre un mirada al pasado en 

el que proyecta una imagen ideal de unidad· originaria. Esta 

imagen del origen constituye la ·garantía de la promesa de 

liberación proyectada 'hacia el futuro. Al interior de esta 

•lógica· de la espera•, lo cotidiano puede ser explicado como el 

producto transitorio de •una fractura , ligada a una etapa de la 

evolución natural o histó.rica, ·o "como el resultado contingente de 

una escisión perversa, debido a un proceso de alienación• (Crespi 

1983:42). La 'lógica de la atención•, por el. contrario, se 

concentra en el presente y en lo cotidiano en tanto único lugar 

de la existencia y como situación caracterizada por su relación 

entre formas determinadas, ligadas a las condiciones materiales y· 

socioculturales del momento concreto, y la dimensión 

indeterminada, que es siempre propia de lo vivido. 

El presente cotidiano, para Crespi, se caracteriza ~P~·~ E!l i-ieSgo 

ya que la •atención• no piensa en términ'os --de·~~~ s6iucd.6n- final 

de las contradicciones, sino que busca' adn;i.ni;·t~ar- ·a~"i:ivilmeñte 
estas contradicciones a partir - de sOill~-.i'~~~~ .·p~~~·fal_es_ y_ 

temporales de tipo pragmático y no total:i~~r;~~"{·~:¿~··. ~;dtfé'~Ció~~. ·se 

libera de la nostalgia del pasado y de a'c¡ueua·. de la unidad 

70 Aún el nihilismo de Niet~sche y · st"'.·,_;.¡~~rosa d~~uri_~i~ ~ d~· 'lo~-\tiitos de 
redenci6n, no. se liber6 -completamente -de .la idea de .·una_ conciliaci6n 
suprema del sentido y la existencia que se refleja, aunque-._ de· .manera 
negativa, en la adhesión ·a la voluntad·.de poder y .al ·ciclo ·de .Eterrio 
Retorno. También en Heidegger, se puéde' _encontrar la ide~· .de. una 
unificación final (Crespi 1983) ' · 
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originaria así como de la esperanza ut6pica; se ·mantiene en lo 

cotidiano y acepta vivir las angustias y los goces, los dolores y 

los placeres. La •atención• no vive de posesi6n y certezas, sino 

que peremanece abierta a los eventos, a los sucesos, sin querer 

inmediatamente codificarlos según las categorías que le son 

conocidas. En este sentido, la adhesión a lo cotidiano se revela 
como la capacidad de exponerse a lo indeterminado de lo eventual, 

de hacer frente •al riesgo absoluto de la muerte• (Crespi 

1983:43) 

En la •lógica de la espera•, lo cotidiano se reduce a ser el 

momento del paso entre un pasado más o menos idealizado y un 

futuro predispuesto, quitándole así su capacidad de revelar 

cualquier cosa. La actitud de la •atención•, por el contrario, 

reconoce en lo cotidiano, una carga de impredecibilidad y de esta 

manera, lo cotidiano se muestra como lo opuesto a la rutina 

repetitiva y como el único lugar verdadero donde puede surgir lo 

imprevisto. Si bien es cierto que lo cotidiano es rutina, Crespi 

encuentra que en lo repetitivo y habitual se genera una manera de 

liberarse y de salirse del tiempo, es decir, que gracias a los 

automatismos que sostienen y simplifican nuestras vidas es 

posible tener espacio para pensar lo nuevo. 

•21 rechazo de lo cotidiano revela la incapacidad de vivir la 

ex~stencia tal como es, en la realidad de su presencia y de su 

repetición; es la tentativa de vivir la existencia en un más allá 

que ya no le pertenece• (Crespi 1983:43). Esto lo explica Crespi 

a partir de la dinámica de las estructuras de dominación, las. que 

según él, tienen todo el interés de pasar a otra cosa la realidad 

de lo cotidiano en la que aparecen las carencias reales de la 

organización social y los verdaderos sacrificios: •el poder busca 

hacer que el poco pan de hoy sea comido pensando en un mejor 

mallana• (Crespi 1983:44). Para Crespi, un ejemplo de ello es la 

promoción de una actividad siempre mayor que se . sirve del 

"milagro• de las vacaciones como la compensación de' las cargas 
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del presente.· Este envilecimiento de lo cotidiano, al parecer de 

este autor, ·muestra la necesidad de una' transformación concreta 

de significaciones y representaciones colectivas de lo cotidiano, 

que va íntimamente ligada a la transformación de las estructuras 

sociales y las condiciones materiales. Propone entonces una 

cultUra fundada en el reconocimiento de lo cotidiano, fundada en 

la primacía de los valores de la existencia .. En este marco, es 

criticable todo aquello que impide vivir el sentido de cada 

momento de la existencia como el •acelere•, la fatiga 

"embrutecedora", la dispersión, el aturdimiento, la formalidad 

excesiva de las relaciones interpersonales, la desapropiación de 

la parte del poder de los espacios del trato cotidiano (el 

barrio, la escuela, la fábrica, la oficina, los lugares de 

entretenimiento, etc.). De acuerdo a lo anterior, la manera en 

que el individuo y el grupo social viven su existencia cotidiana 

se convierte el punto central de la acción orientada hacia la 

transformación de las estructuras de la vida social y es por ello 

que Crespi propone dejar de soportar. las alienaciones de lo 

cotidiano por los recursos de la alienación de la •espera•. 

III.lb Sociología de la Vida Cotidiana 

•La desgracia de la sociología académica a menudo ha · sido 
confundir al Estado con la sociedad, Es decir, la institución y 
la vida. cuando evolucionan aspectos de esta Última hablan de 
ellos como un elemento marginal respecto a . la institución y no 
como algo que conu:>one la misma realidad. Y· es que junto a las 
reglas, las normas, las estructuras, las obligaciones religiosas 
y el trabajo, existen, al mismo tiempo, zonas de paseo, de 
parloteo, de juegos, de bailes, música, artesanías o sinplemente 
cocinar en el interior de las casas, o bien la reunión de los 
hombres en algún rincón del área de trabajo, hablando sin 
finalidad declarada durante horas. Los sociólogos hemos separado 
de una manera maniquea el ocio y el trabajo cuando en realidad 
están muy mezclados, y es esta mezcla la que constituye la vida." 
(Duvignaud 1991:29-30) 

El individuo evalúa todo, en principio, a pa~~ir ,, d~. ~u. ~~_da, 

cotidiana, de aquello que define sus regularidades así como lo 

que las perturba, modifica o amenaza. En eStas condic;;iones~ la 
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so~iología de lo cotidiano debiera· centrarse en el sujeto 

individual, en cuanto a sus relaciones pr6xiina_s y reg~l~res, Y. ~o 

en los grandes dispositivos sociales: grupos, .ox:ganizaciones __ ·o 

sistemas. Además, debiera estudiar· ·las, .'prácticas y · 
representaciones por las que el sujeto. ne_go_cí_~_.,Y arregla 

cotidianamente sus relaciones con la sociedad,,-.. ~ª·: c'l:l~ tur.~ y el 

medio ambiente o entorno (Balandier ~983), pu~~ -.~:a·.;hecbo, ,a~nque 

el individuo no esté formalmente en algu~a -~~~~~-~;~zfté~6~-,1, lo más 

probable es que forme parte de lo •instituye~te".·~ ~-,_; /:: 

Ya que a~ora existe incert.idumbr~ .'~e ;-~~>~~-~->V:i~ii~;:::;_~~1·~: f_ut~~o, 
las disciplinas sociales se ven cada d!a: ~á~'·c,~Í:Í.gad~s:~:odupa~se 
del espacio del pre~ente y por ta~to ci;;'.ib ~-;;;;;ldi~;,o~ ,;;;é~a,; de 

:::s::~tr{~:$r~~.t~~~~ktzf ;~~~~i:r~z~t~ 
(~e "--~~·. :,: la~;:_:-~~1a~~~~e~_-:_:,.'~~\- ~~s ·_> ~-n~i yi~~~~~:~«::o~··:1 . i~~-'··:~· i~~~·si~~·~n_e~ ,' 

caso_s, 
:-~~~¡;ep;;io~nai· / se ... tl:at'e . ,, .. ,, - - ; 

.-~\;·_~~:· .'·~:~:.{ t~p~.t~ ~~;:, ·;'._ -'..t.:>,!.:"' .~;.:,, ': ~~ '~. 
: ·-.''.1·:1~~·~<~, .. ~~'.~ ·1'.{ ': ~_-. ;:;.>:_ ·;.~:::.:~~~,t~.~:·~;.:o; .. -.~ .. <~~~~~1J:,:,:-;·.~_.,:. {;~~·:~;.';~~·~:,.:,~~;;-?7,:.~~;':~~·~~{; ~· ~ 

La .Soci::'l:?.gí,-:.,"~~·-r.~.~.~;f.?~·ti~~--~~~.-~~~~. ~?~'".' l~ ~ \~~rop~~o~í.a,.:_- ~T~ie~e 

§:i'>~i~mi5t!~{~~I.~1r~1~1i~~~~ 
identificad6s ··; .. :_a·~<" pa_r:ti.r.:.:~;,,de:.> :~us·;=~·.-~ repr.eséñt"aciones, ~··,de~ ·: sUs 

:::r:::~::~:i:u~~~f i):fü::~:Ltii~f 1iiltt!ti:~:::n~=~::::~:: 
~n l~· mayo'r~a·::.a_~: . ." ~u~: pr~~,~~~~-~·,· ·"d·e.~~~·":l~s · ~~s-·.-. in.dividualizá.das 

hasta a aquellas · que se encuentran .'más impu~stas por los 
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dispositivos. sociales. Ambas disciplinas toman un mismo partido, 

el de los actores sociales con sus representaciones y 

si,mholizaciones, con sus prácti"cas y sus medios para negociar su 

relación con las estructuras y los eveñtos. Esto les· lleva a: 
adoptar métodos similares: la observación dir;;c-ta:·· i y!d 

participante, el estudio de las situaciones, de inte:raccloiles··; .... d~··· 
puestas en escena, el método de histOrias·· fam.iii"Rres ::«y .. ·a~ 

historias de vida, el rastreo d~ .. re!iulai-id~de~ .y _dS·'.··:~i~i~·~··.:.~~ '. · ·· 
rigen las actividades individuares, y ·por ello;. para i!a1ándi~r'; · 
podría decirse que. se está llevando a cabo una ,,,;tropoÍ;i~i'~:;cióri 
de la Sociología. 

cabe menciOnar ·qUe · u:ñCi ·,de · .. ·:-10~<:.~fe~gos· :en él; <est..idio· de~: lo 

cotidiano es· lo>-arb=itr~~ici··'a_e·· .. ÍOS co·rtes que· se establecen e.n 10 

concreto de la vida "7otidia:iia; 'eS ··de6ir ,- en cuantO a· 1a selec.ci6n 

y separación de: .. 1-~ ·:qu'~:: sei-á .-. torna.do .. en cuenta y lo que no . será 

tomado en. c·~·en.t·a ·.:<Es.to .:tiene' que! ver con-" la compleja tarea de 

identificar.·· 10 ·.- Cotid.Í.ana·, ·· ya que al tratar de hacerlo, nos 

enfrentamos 'ª una dispersión de espacios en los que tiene lugar 

precisamente lo· cotidiano: desde los espacios más privados ('el 

yo•, uno· mi sino), ·~1os ··e1e.Jidos {"el entre yo"), hasta los espacios 

más abiertOs .. y/o~ los máá .forzados como los lugares pó:blicos. los• 
lugares·· d0tÍde se· .lleva a cabo una- actividad colectiva regular El 

sujeto. individual·, no está situado en cada uno de estos espacios 

ni·· de la, .-'misma -forma ni con la misma duraci6n de presencia 

cotldiana.'·'..L~s· ··aó:s· 'primeros espacios son los que genera1ment·e 

suscitan · 1á éinserci6n más intensa ·en términos de· adhesión" 

voluntaria y_·:d:.·)í:iiciatfva .. Esto conduCe.- a que se .diferencie un 

centr'ó :Y :u·~a-. ·p~ri·f~;i.a::·de 1·1o ·Cotidiano.· Ei Ceritro se· ·de"fine · éom·o: 
el "1ug~r· :. d~ ·:-~·~~· ::··.r,el~·~:iori~s.·.·, d~··:· fue~~~:-- in~en:~ic:l~.d, c_~tidiati~en.te 
vividas·:. o· de··· gZ.añ ,'. fre~u~rici~·/ .'·:.:de(::c~ráCt'er .. ~ PZ.:iVádO':;~~·y.: eleCtiVO ~ 
principal.rne~te·~·· ,·Oi:~-h~·s\:.~. :·. '~~i~~i~~~~· .. :· :-·_·~·e'.:,·, ~-St,abí·~·c#~·n .: ~~;:~: -~áilerá 
duradera ·eón· los)-•Pi6;i~~:~~.:_.:;,~-~ói< ·1az·.;s'/.~ .. <·f~i1i8i~S',:f.~Véciiia1es·; 
amistosos, de·· ·afili8..Ci6n:~· .. :y ;·:·d~;;:. ~~~ad·~;í~:-~ ·\i~~~,-.:·¿~~i~'sH··~·Oii' 
evidentemente pe'rs~riales /-~'dire·~·to·~'- Y.\S'e'Yer;.6ü~nt;·af{ ·. · ~n ~''i~tera6Ci6n· 
de manera regular.- Estas·~·relBci~~~~ · ·.{dei.'ifriit~n·:: ~l?d~'~in'!";/·pri~ad~. 
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(familia o grupo de exclusividad) constituyendo; por. un ia:da, un 

•interior• con fuerte cohesión y con signos distintivos, y por el 

ot.ro, una memória que se construye con elaboraciones simbólicas y 

del ·imaginario, y gracias a la cual se conserva la historia 

singul&r de los individuos, de las familias, de los grupos 

cerrados; ella contribuye a dar forma una •tradición priyada• 

(Balandier 1983) 

En cuanto a la temporalidad en el ámbito cotidiano Balandier 
distingue ·tres situaciones, cada una de las el.tales. tiene una 

función' para la vida.diaria ·de los individuos: 

: ·~:.. . . . . ' -
1) La repetición_.contra el evento; Lo cotidiano -se ... vive en primer· 

~~;::~:;~ij~~.1 ••;:;:º df: .. ~==~fi~~:~~t~~ª~~i2~~~1]fJ~~.;:~:::~~: 
relativamente. estable .. La repetici,ó~:: de las·>actividades· diarias 

::rió:::t:~:t., .~0Js~e 1~:~:~:~~;~r~~?J}~f f~:~r;+.~!~·~~ ··'f ::r;:~I!::: 
de seguridad que su busca: a tra~és:·:·de .. la cot.idianidad ya que. 

protege· al individuo d~ i~ '!~~~~~~~,~~'.'.' , , . 
2) La ruptura e.entra la repeÚcióii'~·~q..í .sobr~sale. la función de· 

( : ·, • '"'.·'; .~; .. ;e ./.; ),~ t'",} .~ : :. ' " :.. · - '• • 
la fiesta que intr~du_ce u_~ª:· ~fu~.~~;.~ r·-.~~ ~.;~-~, .... ·.~~~~~- .~e.·~~~ cot~-~.~~no 
y en las conduc~as., ... ~ª?~~n~o-:~·-l~gar . pa~.ª el exc,~:~.~,. ·, . la., 

tí-a.nsgresión, y lo· im:~gi~~-~~:~:r:.~~~\~:~~~ft~~C'i~~.~- d~.-.:~as ·,:~~cae~~-~~,ª:. 
ellas cambian el lu~ar,' ·:· .. 1~s. ·::r~~~~s,,,.:' ... ~~·'.:···o:c:d~t:i ".:.~e.:. la~. r.e~~~~~~e~ 

~:~e::~:ºn~:ª i~t::¡ij1f iitJt!iY.~r1±:z:~t:~tt±d~ dt:tfx;fi-6:·.-... 
las propias y -~~-.;;~~i-t·~~.·~i~i~?~i~átf~-~~~~~-; c6~0,:·los·~.'~~ros~··, ~ 

-.. ,.:·:':'~.~·,::_?~·~·.::'. ·l,'.J~,~ -·, ,., . ."'..:$ ·.·.~(-;.·'.~~.·~·:·· ..... ~ :· ~\··:, -.'.·; :·.r 

3) Lo c'oti.cÚ.~:;,?.~~~,n~~;~'..~~<+111~~ .. ;~"~º ~~~ici~~~~:~~~~~i-e,~~;,~~ja~ 
o ·· disf~'azar· -el ~ie~p~. ·.~ajo:, .e~ . '.j.~~g·~· , ~e.> 1,·as a~arie~~~.~~. '.:·'.·~e 
cantiÍlui'd;¡d~~ . .-~;e-imané~ilcia y·~·:Clur:a;iió~';·'."~.'.:~ó:C ·t~n·to:;·;_.· :f·;~~:·.:.~~·. -~~~º 
entre el' i;;·dl.viduo' Y''i:~' inJ~~{~. Ad;;ñiá~~· ·· ío ·~~t1aian;' ~~::·t;.;;,},ién 
un li.agar de· iliri~·~a~·i~n y d~r.·:'.,~r~a.ció'~~., .duian~~~: ... lo~··: tiempos 
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disponibles, De esta .. manera, opone una cierta ·espontaneidad a la 

rigidez de la~. obligaciones. : "'' 

. ·. . . . . . -· .. {,.~: .... ·'. :\'-~·-- .- . . . ;,: - -

Per~ a~eniá·S, . ~~.~?ndi.~~ .·c:>'b~er:Va·.!~.~ .. l."a:·,'.~ .. º7·i·~i~~~ .··1'.'':1~Pe coOvertirse 

~::Ei.~~:i~~~~~~~~~fil~§f.:~ 
de radicalismo ··jOveri .. Co~;.:··,.s~~·'..~·~~:i·~~b·~',/.'d~<~:ie~~~-~c·i·~ie.nto y· d~ 
rechazo, o el· media· '.de·<'i~~>'..~].·t~~~a'.t'i~~·;.·: .. ~read~~a- de enclaves 

·exPermientaies -~n ~l :~~~~?}.·~¡.~:~6';~~~~-~~/~;:~~;~;~.~'~:~~~~?~~·: .... L-o co~i~~.ano 
puede llegar a obst.aculizar.:.'los::· totalitarismos ',al .delimitarlo 

como un espacio de re~ist:~no;i'< ~'.:. _;_,·>' ... . . 

~:l::ues~:ª e;ºC::::g::~~V:~~f -~:~;i~rr~·~::~~~!áe~~:·~~~t:e ~: 
estudios difereriCia1e~ 'de -'Co~idi'&rlidad~~·~·~, .. · ·;.·.. >·· · ·.-. --.- ·~ . 

. · .... ···. ·····: .. · ';T;~,.;:.·.·.;;~.;~ ··;'.t::,,:; ., ,: " ,. ·:·;.- '.;,":i';····~~. 
III .le La Recuperaei6n de lo"Cotidiano· en· 1a Historia: 

-. e -. - ••• ~ .. ~-'"·--~::· :~·;,,:"·'·i:~J'..-· ~::~~;::;~.~'-.?;·~~~t::it~·~:i:.:;-,,, ... :<;.~.~·: _.T:· ;::·:·~::·.~:-':['.·~· ·:~<.' ~~-:~ ~:~:r;. -. 
Aguirre (1994) ve con:e_n~usiasmo' eLhe~ho de¡ qué lo _cot_idiano ha 

quien .•. introdujo. elii:<mu; de la~vida:;'cotidian~··dentrodel ·.análisis 
hist·6ri~c;-¡ ·:t~~~á~~,d~ <1~·::J~i~b~-;:~~i:6~--:··d~-·:: ~·;¡.~ 1~~~·¿~~t·o ·.~.:d~ ~:.~vida o 

:~~~~::~-~'~1n1~~~~~~¿:,-} c~:;:L~~~)dt.• -rt,}::;~:~i~:~~f~~;,6-:~~ 
constit-uído verdaderas estructuras ·.de :·la'iga" ".-dura'ci6n~.,:· y_·, en 
co~·se~;;~n~i'a';"' .. reaímente ~~:óper~'.~t~·~ .. :·;'l.:d~disi~a·~'-- :e~··.:10~ '·pro~esos 
hiSl:.óri:c6'~ b-~~6·~·: :· Para,' ·B~~U~ei ;·, ·:~i·', con~ep~~·~ ·,de .. "~ida ... · o 

' • . . .• :;;>,,' ":'"·' ' 
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ci'vilizaci6n material,, .. con.stitüYe· una: d,;· · ía·s PiezaS '·Centrales de 
una teoría más general sobre eF ·capttaÜsmo 'y "ia in~dernidad que 
pretende trascender los resÚl~~d~·~·. ;-_:·¡~~~ · .··i~vesti~aciones de la 

economía y de la· ·histCú::.·ia·.<~--~~0~:6mi.C·~ ~:.t·rádiCiOnaleS, centradas 

siempre en los problérñas·:.~ .. cÍe:.::i~~"-?Pie~~.i"O~ ;-<~'.~de·· :1a :·producción, del 

comercio y de los dist~n·t-6~··-:-'~~~~f~_~io·~- :>:·Ac~ede -~sí~ a un nuevo 

espacio de problemas h~bit~~i~'~;i·~~--'/~iVid~d~~ U oinitidos por esos 

econ~mistas/historiad~~~~?~~~~~~~~c~i\: ~Ü-e~-~i~~~·~ ~o¡;,o la de Ús 
distintas figu~a~ .·Y.-~~ es~ru~-~~~~ª,_·:7~-co~cr~~as ~.- del consumo, los· 

-elementos constitutiv6s)dé;;,las~• t~c~J.c~; :-.Y'' iie·· sus· -dinámicas 
específicas, la··.: rel~ci6~·:;::~;,¡tr~:>.:e·1r·;-' iüjó·,:--y·!~·1~~ ,. ne~eS.idades·, ra· 

·. . ·:.·", : .. ·:· ,: ".? . ._ : .. '. .. : '. / .·~· • .; ,- .. ; ·. ' .. : • '. . '.•'·. . . : ' . , , ... ' < 
presencia e·: influencia de· la· relacion · campo/ciudad o -el _ impacto 
de los· ·f1~·jos y· inovilnientos· denlogZ.ifi·coS ·.ae~t~o>:·dE( .. la':·hi'Stori.S. 

De esta man~i:~'; .. '-araudel S~ int.rod~ce e~ ~1-·anál·i.SiS-~"d~~ -~itO"·.d~-, 
la vid& . c6tidiana'. ·; coriipuesto por esa.S .. 'reiliida'afú{ ... igual~ent'e 
econóiRicas/ o ·infraecon6micas pero esericialé~ :.<pa~:~·::~~~f::~tjd~'"~}"e'~~:-

:z.;:;;t::::~ :,:·~::: .. :: ;:.~tt1~¡~1tf ~~i~t 
cotidiano y de las formas de reproducción-· bfológico~de1110'gráficas · 
dé: ·r~s ·sociedades. Braudel terminará pOr·.·.~kPii_'C~r>~.e"{~:~,~·~~:i~~iis·~~·--

. ' -~.: -:o ~ ,:.~.· -.. -~ .. ¡;(~~ :;:,--·~l:c" ·<. i~' 

desde .el· mundo del consumo y no de ,la · .. producci6n·r ... justamente .. 

desde la historia _ordinaria de _la vida' coÚdi~~;;--,: i~';hisi:~,:,1~ de 

· ~:r:~;J~i;;=~z:t:t;:i~n::7;:;:;1e:::~:ª:i¡~~fafüifüfüif~·,:~t~i:'. 
coÜ~i~~i>:'_' ', .~ "' _- _,,: ;;:·.··':,'.- ·:: ... I~;;;·,f'Y:~:;~'.?{;;,,;·;;~;::,.:;;· ,-~ · 
Las rea1id~;de'S~ d~:-~l~'· •vida~ o·' civilizaéi6n':ni8.terial ··/, 'd~:'~··ac<~~rdo~--á' 

Braudel: se' c~~---:~ ... '_c_~_:,·~_-.'.·:r_,i·~-~---~.,:~-~ ~_--_-·~~_:. __ :~_-_i.~ ~_: ... _~~-~~-· __ ;:_·~-·~:_.~,:·_~~--_--:~_: __ ~_-__ ---~ .'..~;;~')i:,\.!~~.I;~~ t::::~;-~·f~i.-.~~~~: ·._ ,;!_ 

, , . . '" ;::_:;: r~:~ :1c ·;: ·<-~):.~·::f,;; , ; _,_ ; .. , 

~:;~~~~~~10!~1~~ill~j!~~~~~:~~~ 
historiador, :,~ino ·: ·:S~l~eD.~é: - ~q,;e-~10·, ~_que~"..al ·.:aurar '·j: .. · ... re.Peti.rse 

'''·'. '•'.' 
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recur~enf:emente · , se.,, ~o~nforina , e.cm.o 

f6rm4~fóh >de 'lás': s·ocied.8des. ···.· -

punto _explicativo .. _.de. -la_ 

_-; .·;;"~~-\ ·~·.:-:;:;· ... ~, ,_,,:,.,.... ··~·.;;·· ,,!•) 

2) ConstÚuiriiiarte'de la sin~laJ:idad de los grupos humanos, por 

~~='ief ~;if~~~i'.i~~~~?z~;t~•'.=•'=• M,,_,_ 
3} ·:Las ..... zº1:1ª.!!J ·. de..,'.l~: ·?~~ .. ~.~.i.ª~<? .. ~~"~c~~.re~pon~e.~ a . l.a~ .vida material 

s~;. ~~";~~~~~~~~~o';i"_~·~·~::~~.~,~,~~~~i.~~· ~;·/~~~~-~YiYencia. y _adaptación que 

ei·:~~~~r~.~ ll~{:e~~~~·r~dO~·>'Y/~n:·.~.o~~'~·.~~~n~~a·>~.formas. de existencia a 

~:~~:n:~.'h?:::e.~~~::~e·,i~~·~::t~ifJ;~·.:e~0~:er:;;a d:a:::::: c::~ 
estructuras profundas de. la •Vida · ... _s~cial, que habiéndose 
co~st~UÍ~o·· .le~·~~en·~~- y habiendo . fu11:c.ionando . durante largos 

pe~,~.~~~·~:· como .sólidos referentes de .. esa. misma vida humana, 

r,E;!~~ltan··. difíciles ·de .transformar r~d{cal?leIÍ.te .. y. de u~a. manera 

súbita. Y si la vida o civilizaci6n material es esa forma 
condensada resultan te de ciertas .. .,estr~~~gi.as __ humanas 

inteligentes, entonces sólo puede ser modificad~ ·0: " partir, de la 

emergencia de otras nuevas estrategias igualmente .. ' ~~te'ligen:tes ·:y 

alternativas de remodelaci6n de la vida cotidiana, Y, -de .la vida 

social en general. 

...,,,',' •\)·-·,,,.. 

4} Aquellos hechos cotidianos que sean tangible.S; ,;,~~~.~e~abi~s y 

qu~.' ~~e:d·a~ captarse directamente mediante_.'.ios~:.':~~~~~.~SI~~S ~~·~';··~.1: ~·,~?d~ 
en ·qu~ .·ªe ~fernbra y se cultiva el arroz, ,. .. 1.·a.~.r~·~a\·~a1'.~.~.~~~:; .. po~.:: l.~· 
que'···han· circulado y circulan todavía l~S ~; ~1a~~p~;(~:;~i·- .:··~~~z·~'do ~, 

~:¡¡~:::fil6~S-::::::~*;{~~i~i~~\~~f ::E 
ta~i.é~.:.·~st.~~~.t~~·a.~-'.,~e .1á~~~:.~dU~a~ .. i~~;,:;·_.~ea~'ri .:~~era '.~e~·· co~cepto 

~::;E:s:.i~1r:t1:t~;tiff f ;¡;&y.;:~:;~,;~::;::::::,:: 
71 Es derltro de ~eSte'·.últi~a;~omÚi.i;;;~.'·:en.·e1·.'citié;.han''.i.nt'e~t~do :avanza~.· en. 
gran ·medida, lDs ··historiadores poster:iOr,~s .. ~ a · Fernand · Braudel. Sin 
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S} ·ser estructuras y hechos c~lectÍVoS/'~S~é:Í.·~l~s'/'Compa:rtidos por 

grandes grupos o conglomerados·· h~~n'o~·~.: ._.·P~r-·· lo tanto, el 

historiador se debe co~ceiltr~~;·1::~n ·-y~~e1'J::6·~· :,~.t·~;Zos>·de la vida 

cotidiana que forman lo:--~, •tip6J.·~~i~~-~~O't'ia~;a~o~, ~,definiendo así 

las , condiciones de la :vid&.. ~~~·ri~-~ -'~~e.··.:~~-·¡~ ~-~ª~f!!·: so~ial, de una 

aldea campesina o de una :minorÍ~·;"~';,.c'i~~~i~~>:~~~:: ~enci.onar algunos 

ejemplos. ; '),.·; ~ ;,t.J :¡:·:/.?.: i!cüc: 'i ·• .·. 
~- i ;:. ;~v:=: ~·E; 

6). Las estructuras de la ·-~·i_Vi_~~~-~~,i~~/~~~ri_~lX:Pa~~~.--araudel, ~on 
estructuras inconscienb6s·.-'de~ ia·:-._Vida\·d;;)lÓS·:·hOmb:tes·,·~·en- la medida 

ªª~:~~~~:~f¿¡~~~i~~~ES~~~~~ 
protagonizadas' , . que al· habe;: s~id~\ t~~;;~;.hid~~' ~orno ·herencia' por 

las generaciones ,y, ·a:s~id~~ :·.·.·:·<c::.~m~ ~~--·; ~ábit~s normales e 

incuestionables a través de -lOs· ·s191os, : parecen anteceder a los 

hombres, moldeándolos,;: f.):í:-rnA~dblos;; .Y.· !Íásta educándolos dentro de 

una cotidianidad determinád~:.· 

III.2 LO COTIDIANO EN .. TIEMPOS .DE LA POSMODERNIDAD 

En .esta· parte"·p'~es~·~taré:·~1~~~ris ... tmo~s- que se han trabajado en 

loS u1t·iinos::afios.::po~::-'sU '.·r.~1é~~ftci~ en .la .nueva realidad social .y 
por su acontecer. ~n ~l : ~lt:o· ;de; lo • cotidiano. 

-· ;:·:::·-~ ·-·--::~.:- \;.;.~)!:~,,,; ··'"--~-; '-. '"1:.-.. ~- . ' --

-·-.';;~~ '.; {~: . .-:'i:~~,l-::·:-: ;::>:: .: ~'.;,, 
' • .;. ;;~~~: .; ·~·;, ? ;~0--~:-r~-~7,,f.¿,; }~~~~~~~'.-~::~:;.~;:._ ~;i>r -, : 

embar90, · 1os:· histOr~adores ,',:~ranc9seS?dé)',10·s~:;'ailoá "Set.anta- y;, Ochentá\ ·han 
hecho ··~ evide~te, ·~. ~n~ ,) ~e> los:.,'. .g.rar::ides :·:.riesgos,~,: de ·. ~sta .-... ml~ma -empresa _ _. de 
recupei-aci6n.'t Eil'?· la':'.".~~stol:ia "d~ ·: ~aS :-_mentalidades,:,. qu~ también, se' ·',ocupa 
centralmente ; d": ·;la,:: cotid~anidad 1 :~:i pueden:. encontrarse .. _.;· tanto.:·,brillantes 
ensayos. y o.bras:-muy. _sólidas~-:como/:anál.isis ·que b8!1alizan. Y. desfiguran la 
importancia ''de::: eBt.e "'problema ·.jde·\lo .: cotidiano,~-.. al'. tratar:. de abarcar, 
indiscrimin~.damente, y· sin°' jerar'qu~a ·.o·.-.selección alg\lJ?a. ctialQÜier .'eleme.nto 
de la vida, cOtidiana~·-·.:·a1'-:que"··lueQo<sobredimensionan ·y exaltan por.' el 
simple :hecho :de ··su" novedad y· de .:no haber .. sido examinado. nunca. hasta 
entonces. (Aguir~e 19?4,) ' · · · · 
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III. 2a Hacia una sociología del cuerpo': .. Hedonismo y 

·.Culto al · Cuei:po . 

. ,,;··.. '· 

La crisis de .·valores y de sentido, .y la ·permanencia de lo 

provisional, entre··· otros ·factores, han. contribÚ.ído, según Le 

Breton (1991), a reforzar el "arraigo físi~o~ ... de: la-' condición de 

cada actor. Al igual que-· otros autores, encue~t~~ inevitabl'e y 

además coherente, el hecho de que el individu~ se· repli'egue más 

sobre si mismo, en una sociedad de tipo individualista que entra 

en una zona de turbulencia y confusión. Y el· --c.uerpo, ··en tanto 

encarnación del hombre, es la marca .del indiyiduo que· ·lo. hace 

distinguirse de los demás. Bn este sentido; : .. se ·vuelve la huella 

más tang~ble del _actor a partir del aliger~iento ·,de los lazo.a 

sociales.-.y la trama, simbólic'a, 
: . ' ' . ' ' 

portadora-·-.ae·- significaciones y 

vAlOres;:. AS!·,-~. en un'.mundo problemáti~O; ··e1; a"'~tor.busca a tientas 

sus '.nla~~Asi~;·: esf.orzá~dose· por p:Í:"odllcir un .·s_eiítiÍniento de identidad 

más p:o~~:~:;·<;; ... ,, ,;-:'~'. ;: ., ,:~, :;~::<·:,,; '.;\': ' 
Sin embár~~ .. ;~_·.,~·i·; 'cú~t°J?~' / .. ª~~~ás. de :~,~~f .. e~~ lugar de: la ruptura y de 

la dif;;;:;;ncia~ión individual, es también' el lugar de la 

· r~co~~iii~~ión:~·- Por,· tanto, no ha de conSiderarse· nada más como 

. . . ' - . 
ser sol~ente .. ·a~ello que separa al individuo de los demás, 

-sino más bien el instrumento de enlace, aquello que lo une a los 

demás o Para Le Breton, lo anterior es uno de los "imaginarios 

sociales• más. fértiles de nuestros tiempos. 

El cuerpo, en tanto elemento aislable de la persona, no parece 

pensable más que en las estructuras s~cietarias. de tipo 

individualista donde los actores están separadoS unos de otros, 

relativam.ent~"_ autónomos en sus valores e ".inlciatiyas.', No sucede 

asi· en ·las so·ciedades de tipo tradicional y· ~~m~~1t~~·i0;' ·:aonde la 

existenci~. ·d~ -.Cada·: uno se desarroll~·:·· en ... ~·~~1a~i6~·~··,~~i g~upo, al 

cosmo~ e ": ···.·~~. r:~.tu,rale~~:. ·. en .ell~~; ~i ~ dii~~i>,;"~g,: ~~i~'t;;; •.. como un 
elemento,·.de.:1nd1v1duac1on.,. El aislamiento· del ... cuerpo:; en. el ·seno 

de· las-.. s~c:i~d~ci~s :.Occident~les·, .. P~; :·~l .~,~~.t·~~·~~~ ·: ~ : t~~tim~~ia.', una 
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trama social en la que el hombre se concibe como desligado ·del 

cosmos, desligado de los demás y de sí mismo'2. Esta diferencia 

nos indica que el cuerpo se nos presenta como una dirección ·de 

búsqueda, de investigación, y no una realidad en si misma. De ahí 

la posibilidad de construir una sociología del cuerpo: 

:;. 
11 .El cuerpo es el lugar y el tiempo donde el mundo se hace 
hombre, es decir, es el actor swnergido en la singularidad· de ""su 
historia personal, dento de un terreno social o cultural en;,.el _ 
que lo simbólico proviene de su relación con los otro~ _ .. ·Y. .·el 
mundo' (Le Breton 1991: 136-137) ·' · '· ;, .. ; ~:-

Una de las direcciones propuestas en esta línea. de~~:.Í.nv~~-~j:~¡"~·i6'n~ -: 

es decir, del cuerpo, son las "Pi:ácticas'~:d~·:':;·~~~-~-~Ü~~fóri~-.. ~~·:·ea·
decir, la reproducción social e indivicÍ~al:-~ :de i~\~~~6i'1~~~d ·-.·~· 
través de los innumerables ritUales ·de ; :1a "·~idá·~~·~~Oti_diclrí~·: 

relación con la higiene, la alimentElción.: t~ ~:S~1Ud;: · 'el' 

entre.tenimiento, el estar bien, etc. 
. .. ~ 

Ya en la línea sugerida por Le Breton, ' Maffesoli (19906) 

encuentra que en las sociedades contemporáneas, en especial' entre 

los jóvenes, hay una preocupación muy marc.ada por el cuerpo y una 

tendencia hedonista por lograr un n\ayor disfrute·de él de manera 

inmediata73 • A esto, Maffesoli lo.llama "hedonismo ecológico" que 

considera la necesidad de un ~uidado de la naturaleZa externa y 

de la corporal, Este "hedonismo ecol69ico" !c-OnSiSte en el 

. desarrollo de µna especie de sensibilidad ecológica C;¡ue parte 

precisamente del cuidado que, tiene el .individuo por su propio 

cuerpo hasta llegar·al''cuidado de_l cu~_rpo -.~o:~ia~." .. 

Para la realid_ad espec,ífic~ ·.de :-M~~:i.;o~:; BX:ú-.; \ (1993) realiza uria 

aproximaci6n ·~-~ .-~eóó~8nC) ··que_::~.~'.: .. ~·~- -·d·~.~·~~~~~~ _:~~~~,~~-~º:al; cÚerpo 11
1 ~, 

esto lo. hB.ce' a··:''tra~~S :· ci~.· ... ·l~~~/~~á'~'.~~i'~~'.~)-~~·~;'.·'~~--~.;~~~ii~·ari ~~~ · io·s 

gimnasios: A. dec:Í.~ de~ ·a~it~; k l~ ·ida :~i" ·~i~a;io'. Y Í~ prácti~a -d~ 
~ _, . . .· •.'·:·:-~ .. '_ -~-·- .·~:~;.: :'.·.:~.'.:~-,~~.~:'.l.,~;~;'{.;.,~'L·,;,.'~!~: ... <.'· -~·" '" ,·<.· '·" 

72 A· eét.o ~lan\a ·Le·' sre~ori' ~ ind~~{dU~.1i.S:mb :~~~"ident~~· .• ~.:. :+)"'.~,.' .. ~::~:·-.;< 
73 Esto. con~.ras.~a.~: c.on ::'.'ei:'. ,' prin~ipio. ~-~~e '::~_a·:~:~~fotaci_Cs·n :'.de",~.ia· 1 ·'n~·tura1e.~'a 
corporal bas_ado . en_ aquella· educación.· que consiste·:en ·'la: 'domesticación 'de 
los instinto~ y.en .. el: go~o- de ·un.cuerpo pro~u~_tivc:>·· (Maffesoli '1990c) 
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los aerobios no es un fenómeno nuevo, pero evidentemente, en 

los últimos aftos se incrementado notablemente74. 

·Para Brito, la masificación de una práctica que impone regímenes 

rigurosos, esfuerzos extenuantes, sacrificios pecuniarios 

(desembolso de dinero) y renuncia de hábitos antes considerados 

irrenunciables, no se explica solamente por los individuos 

disgustados con su físico y exceso de grasa. como una posible 

explicaci6n, cita al historiador norte4.mericano Stuart Ewen, 

quien dice que el . consumo voraz de la nueva imagen del cuerpo 

responde directamente al desarrollo de las modernas técnicas de 

producción industrial que devalúan la fuerza y capacidad humana 

en beneficio de una mayor valoración de la máquina7S. 

Otro intento por explicar el éxito de las prácticas del gimnasio 

se basa en la distinción de las prácticas individuales y las 

pr4cticas sociales. Para ello, Brito se basa en Foucault quien 

nos dice que en la antigüedad clásica, la construcción del cuerpo 

mediante el adiestramiento físico respondía a todo un arte de la 

existencia que involucraba actitudes, comportamientos, .Y 

prácticas soCiales, en un mundo regido por un sistema de 

obligaciones recíprocas. Aquí Brito encuentra un~ diferencia· 

sustancial con la práctica actual que ahora se presenta como un 

ejercicio de la soledad y ya no comd una práctica social. Antes, 

se intensificaba la relaci6n de unó mismo con su cuerpo pero s6lo 

para favorecer el contacto con los demás, no para aislarse y 

destacar en la comunidad''· 

74 De acuerdo a información de la Federación Mexicana de 
Físicoconstructivismo, en el D.F., a principios de 1993, había más de dos 
mil gimnasios. (Brito 1993) 
75 •La máquina, con sus infatigables brazos de acero, surge como el 
prototiPo de virilidad, el molde del cual saldrá el hombre nuevo. La masa 
muscular es la materia prima que debe ser trabajada hasta lograr una 
apariencia fría y dura. La piel ·suave, una vez considerada símbolo 
erótico, es ahora eenal de fracaso y abandono... El gimnasio es una 
fábrica de ensamblaje en donde el físicoconstructor transforma su cuerpo, 
pieza por pieza, de una máquina a otra y de acuerdo con programas Y 
técnicas diseftadas de antemano• (Brito 1993) 
76 Los ejercicios de resistencia física con pesas bombean la sangre al 
máximo y aceleran e1 ritmo cardiaco al igual que el coito -acción de dos. 
Es por eso que, según el famoso actor Arnold Schwarzenegger, se puede 
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En general, las apariencias hablan del carácter y condición 

s~~iar' de las personas: al individuo lo define su propia fachada 

y 'en' la apariencia uno arriesga toda identidad. De ahí el 

meticulÓ~o cuidado que se invierte en la indumentaria. Los 

··detalles superficiales son signos que en su conjunto descifran 

una personalidad. Ahora bien, si la sociedad decimonónica, en el 

entendido de que las apariencias expresan la personalidad, tiende 

a cubrir el cuerpo, en la cultura de nuestros días, se descubre. 

Ahora, todo el esfuerzo para realzar la figura, que en el pasado 

se dirigía a la vestimenta, hoy se centra en el cuerpo. Las ropas 

se adaptan a sus exigencias. De ahí la profusión de escotes, 

vestidos y pantalones entallados~ jeans, mallas, licras y telas 

tipo •mi segunda piel•, además de toda la indumentaria usada en 

los gimnasios, antes reservada al h~gar Y que hoy gana la calle .. 

Esto a su vez,· tiene que ver c'On _el'· -h~ch~ de· que las líneas de la 

moda se han simplificado tanto y la producción industrial del 

vestido vuelve uniformes las apariS~di~~-, /:~·~.P~~ tanto .. ,·_.·la manera 

de destacar y expresar la verdad~ra·.-,~~r~~~~l.~~ad e~. m~diante. el 

yo proyectado en la fisonomí~: 

Por otra parte, la admiilistra~i6n del cÚe~~ ~·-Í:n~~~~e ~.· -~~~:i- de'. 

costumbres, según lo regist~ó .. Br.ito·,~~.~~~ de sUs·.:cerltr'evistas·_ .. a 

las personas que acu~~n. a ~~e.~~i~a~se"en ~~s g~~~-~~.?~~;~;~.e~.-i·_~":·~·.-_~:-~.: 
'' ,' ·.:' '. ···:·.:,,~v·.~'.~<.;;·.~~·, ,·,.: :.- ••,.-" '' 

"Mi· modo de vida .. _. ha." cambiado ·· baSitant'e,: ·.:'·ahora.,:.-. éuido .. ".mi 
alimentaci~n. procui:-o· dormir ::más: para· dar1~ a-~·:mi".:".,c~~rpo·;·maYor· 
reposo p"or las .misní8S ·.exigen~ias a que ·:·lo-.~s_O~e·t·'? .. ~;-,~uido .. m~s 
hábitos, evito cosas que antes ··consumía .en·? exCesO~.;:aé)é·.-~de'.: fllñiar 
y abando_né ,las· desve.lad~s. Ahora ,procuro:,_estar,:'·u~.--.'poC::~·_..~ás·:en 
casa. Aquí. ~n el 'girnii4sio, .vengo y· desa~og~ .~o.da,.es~:·~S:iiergía .que 
tengo . ganas de echar'< fuera. Ya·' ·des~~és ~- ~\~ri·:·~~.caSEi . ..:,,:·me . : siento 
relajado, .. tran9l1ilo. y~-~onvivo .mej6r co~~_mi.:~familia\·:.·.E·~.-9-iin?asio 
te obliga a· alejarte_. de ·todo., lo ,que .s~~·-·.·p~rr~~dasé,:_,·Ciga~r~s_, 
drogas,·;:alcohol;··:.'.·etc~ ···Es decir ,:··te· ·brinda··-'ta·.:"OPortüriiaEt'a; dé ·'ser 
una persona· ñu7,y_a~,~-.(~~~t.<?;}_993) ·. ;-/:···:,!,-«"· .. ~,?.,; .. . :··~.:-

.... !! • .. ! .. .:: 't-~ 

eXperimen.tar · eti·' el 9inlna~io u1i".3 ,, senSación. similar ·á .: la: del.- placer. carnal 
(Bri to 1993) 



III.2b El Vestido: de la Identidad a Ía Identiú:.cación. 

En términos generales, puede decirse que vesti;·:::~igni~i~~ ·','cu~i::ir 
la re·alidad, disfrazarla y crear una distazlcÚ1·,.~~-~~~f: .~~:~~e~4áa.;·Y 
la. revelación, mientras que el acto de desvestir ."Puede · ser 

, entendido como una fonna de acceder a la verd~d, -. P~~:S . -~~ta ~e 
representa necesariamente desunuda77 • 

Hablar del vestido nos remite a un método que debe considerar la 

apropiación simbólica de la ropa y en esa linea, el •yo público" 

aparece entonces como un manipulador estratégico de elementos 

aimb6licamente pertinentes para el rol que se asume como.propio. 

Zavala (1994b), en su anAlisis sobre el vestido en la vida 

cotidiana urbana, nos propone una periodizaci6n. El primero de 

ellos es el periodo clAsico de la moda que comprende del siglo 

XIV al XVIII y se caracteriza por un lazo directo entre el 

significante (en este caso, la lllOda) y su significado 

(representación de jerarquias y roles sociales), de tal manera 

que la ropa funciona como un mero reflejo de la estructura 

social. Pero, con la multiplicación de los roles sociales, el 

status social de cada sujeto ya no se determina por el linaje, 

sino por la función que cumple en el contexto laboral. Es asi 

como surge la necesidad de diseftar uniformes para utilizarse en 

el lugar de trabajo, con el fin de denotar el rango social. A 

partir de ello, el vestido cotidiano empieza a denotar elementos 

tales como el tipo de actividad que se realiza, de acuerdo a la 

hora del día en la que se utiliza, la ocasión especifica, el 

género sexual o incluso el humor individual, es decir,· elementos 

que no están directamente ligados al status social. En este 

contexto surge una aparente democratización de la ropa, ~e ~e 
busca contrarrestar para preservar las marcas de .clase-.a través 

de dos mecanismos: a) la elegancia y buen gusto 'en ;.iá~_-:práC~~".ás 
aristocráticas, y b) el énfasis en la escasez de.:: 'melteriales 

77 Esta. creencia en elementos trascendentales .coillcide; con .1a·~·dis~in~lón 
entre un· yo genuino y un yo escénico (Zavala 1994bl ¡<- .-:. .. 
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(natu.rales ys .. sintéticos) y la dificult:uad de la ·confección 

<h8cliO·· a 'IñanO vs. fabric'ado en serie). 

E~-· ~.<?s ti.~pos actuales, parece ya_ no existir ,un sentido 

inherenté al empleo de una determinada ropa, así c6mo tampoco hay 

u~&:-: ;verd&~ trascendente: la identidad es rest.iitacio' ·.de ·una 

•operación camale6nica• que consiste en armar un pastiche 

cOn~truído con fragmentos de identidades múltiples78 • A~í, Za~ala 
coincide con Baudrillard en que la estética de la ·vida cotidiana 

urbana contemporánea es una estética de la simulacii6n puesto.<Jue 

al seleccionar diversas prendas de ropa se articula , una 

exPeriencia de construcción, reconstrucción y recoriocimi~:mt~ . de 

una identidad personal siempre provisional, sólo aparentemente 

íntima e individual. La id~ntidad en este sentíd6, es una 

construcción efímera, lo que nos remite al co~cep~o de -las 

identificaciones. 

.· .'·:: 

III.2c La Nueva Administración del Tiempo. 
" . ' ' ' ' ; ~:· ~ . 

El tiempo ahora se contrae en lo inmediato y··. lo .:efímero. Estamos 

instalados en la ética del instante, del c.ult~. de• i·o· d~~ec.hable. ·'lf 
del horror a la obsolescencia: 

•El intelecto también se instala en el instante. Laá noticias 
audiovisuales son pret á jeter (úsese y tírese), son olvidadas·en 
el momento de ser consumidas. La traduéci6n automática opera por 
el juego de las equivalencias mecánicas y rechaza la experiencia 
personal adquirida progresivamente por el traductor, su· savor
Eaire conseguido con el tiempo ... La instantaneidad ha llegado a 
ser un verdadero imperativo moral, La urgencia se convierte en 
ideología. La velocidad es el criterio superior de· rendimiento 
para las máquinas y la gente: ganarle tiempo. al tiempo• (Chesnaux 
1990:33) . 

78 Algunas características de la moda posrnoderna,,,·según -Zavala,.•son: a) . 
la celebración del simulacro (joyas falsas, moda retro), b) la. 
intertextualidad fragmentaria (montaje, collage, bricolage), e) el 
vaciamiento de sentidos ·tradicionales; -(uso ·:de· - símbolos , religiosos como 
ornamentos, ·uso ·de materiales caros~ .. en condiciones. comUnes) . _Estas formas 
contemporáneas de la,. moda , han ..... sido:'.: interpretadas· de , dos maneras 
diferentes;. como una estrategia., de. democratización (Gilles· Lipovetsky) y 
como una ilusión ·de democratización :(Jean Ba~i;Jrillard). (Zavala 1994b) 



La rígida programaci6n del tiempo es la contrapartida de su 

reducción a lo inmediato: 

"Nos instalamos en la sociedad sincrónica integral del just in 
time (justo a tiempo), en donde se realizan una serie de acciones 
a corto plazo que no tienen pasado ni porvenir, disociadas unas 
de otras .... La vida personal está tl!lll\bién programada de modo 
estricto .... En caso de enfermedad -todos hemos tenido la 
experiencia de la indecisión frente a tener que desmontar un día 
programado con anterioridad- optamos por atenernos al programa 
previsto, en vez de parar todo y quedarnos en casa 
recuperándonos ... Las vacaciones se programan de manera que el 
tiempo personal pierde el sentido de lo disponible e imprevisto. 
Y esos hábitos se adquieren desde la infancia. Mientras que los 
adultos planifican su tiempo "fuera del trabajo•, como padres 
organizan el tiempo •fuera de la escuela" de sus hijos, 
programándoles actividades organizadas, salidas, clubes, 
cursillos, etc., y los nii'l.os se acostumbran rápidamente a estas 
secuencias rígidas; el tiempo realmente "libre• les produce 
pánico .... La estrategia productivista se basa en time is money 
(el tiempo es oro/dinero)' (Chesnaux 1990:34) 

Pero también el tiempo ahora es un tiempo encerrado en sí mismo: 

"La serie de televisión "Dallas". se inscribe en una temporalidad 
rígida y bloqueada ya que su difusión se prolonga por aftos, pero 
sus personajes jatnás evolucionan, se conservan fijos en sus 
estereotipos, están bloqueados en un tiempo social y afectivo. 
completamente inmóvil' (Chesnaux 1990:34) 

El tiempo que se nos impone desde el exterior, en tanto sistema 

secuencial y lineal, rígida.mente cadenciado, cuantificable en 

función de las exigencias de las máquinas y del mercado, es, 

según Chesnaux, un tiempo del que sólo sufrimos presiones y cuyo 

control perdemos. Deja de ser un 

flexible y disponible, abierto 

colectiva, y que progresa 

continuum de duración, a la vez 

a la iniciativa individual y 

en la sucesión de pausas, 

aceleraciones, rupturas, esperas y crisis por las que atraviesan 

los seres y las soCiedad humanos. 

"Este tiempo rígido y cuantitativo es el tiemp'o,· ciue·. Occidente~. 
impone al resto del mundo a medida que se ..... instala;_..j!l; mercftdo 
mundial unificado ... Es perfectamente extranjerot,@n ·.-·las culturas 
no occidentales, incomprensible y absurdo , para ·los·: indígenas':, de' 
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América, y para todos los pueblos cuya identidad colectiva propia 
sigue intacta, o al menos vigorosa y consciente de sí misma .•. El 
tiempo es ahora desnaturalizado, des-realizado, degr&dado en 
sistema artificial, finalmente disuelto .•. A medida que se 
organiza de manera más rígida, el tiempo técnico-social se 
disocia de los ritmos naturales. En las fábricas que trabajan 
según el sistema de relevo, los períodos de descanso y de suefto 
son definidos por las exigencias de las máquinas; los obreros se 
supone que deben ignorar la alternancia de los días y noches, 
pero sus cuerpos protestan contra esa violencia insidiosa bajo la 
forma de enfermedades psicosomáticas que la Medicina del Trabajo 
debe tomar en cuenta .•.. En los países temperados del Norte, son 
los ritmos estacionales los que se desordenan por la importación 
masiva de frutas y legumbres de los países del Sur, gracias al 
bajo costo del flete aéreo. Nos acostumbramos a comer de todo en 
cualquier momento; el calendario alimentario anual es banalizado, 
aculturado .... La hora de verano a la francesa introduce una 
desfase de dos horas en relación a la hora solar verdadera. 
Bastante para provocar perturbaciones del suefto, de la actividad 
cardiaca y de las secreciones hormonales, no sólo de los niños 
sino también de los trabajadores al aire libre, de los 
agricultores y de los enfermos, así como de todos aquellos que 
siguen ligados a los ritmos solares y a los ciclos naturales por 
razones biológicas o profesionales.... En muchos países 
tropicales, la Revolución verde, en su carrera por lograr cada 
vez mayores rendimientos y con sus siembras demasiado profundas, 
ha roto los ritmos naturales de reconstitución del humus en la 
superficie de los suelos" (Chesnaux 1990:34-35) 

El ahora, el antes y el después, han perdido toda pertinericia, 

cuando no toda realidad. Estas relaciones, según Chesnaux, ya no, 

son capaces de orientar nuestro pensamiento y de estimular 

nuestra acción, de darle un sentido y un contenido. Esto se debe, 

en buena medida, a la televisión, y en general, a la comunicación 

telemática en ubicuidad instantánea, ya que mezclan el aquí y el 

allá y la sobrecarga informativa confunde lo próximo y lo 

distante. 

Las presiones de estos tiempos son estresantes. Paradójicamente, 

el progreso técnico cuyas ganancias temporales forman parte .·.de. 

las ganacias en productividad, aumenta la presión Sobre el ~ie~o 

social así como sobre el tiempo personal: 

"La sinéronizaci6n perfecta de la red ferroviaria fancesa peí-n~ite' 
que los trenes se detengan sólo dos minutos, a veces sólo uno, en 

123 



cada estaci6n, obligando a los pasajeros a apurarse para no 
perderlos• (Chesnaux 1990:36) 

En general, todos son corroídos por la obsesión de ganar tiempo, 

de administrar bien su "presupuesto -tien¡>o• y ello, considerando 

que la sociedad de consumo es una gran consumidora de tierrpo: 

"A medida que se diversifican los productos disponibles, desde 
las galletas hasta los autos; a medida que los equipos 
electrodomésticos o audiovisuales se hacen cada vez más complejos 
y eficaces; a medida que se multiplican las posibilidades de 
distracción, hay que dedicar más tiempo a la comparación de 
precios y capacidades técnicas, a la mantenimiento y al nivel de 
utilización de estos artefactos que se requiere rentabilizar una 
vez que nos han seducido" (Chesnaux 1990:36) 

Esta nueva administración del tiempo, al parecer de Chesnaux, 

provoca las neurosis temporales de los ricos y de los países con 

altos niveles de vida, neurosis que están hechas de frustraciones 

y de tensiones, cuando no de obsesiones. 

"El tiempo de los desplazamientos entre el lugar de trabajo y de 
residencia se alarga considerablemente. No se puede responder a 
las exigencias crecientes de la vida moderna, hacer los trá.mites 
administrativos, organizar la vida de los niftos, asegurar el buen 
funcionamiento del hogar, sin entrar a una gimnasia temporal, que 
es todavía más agotadora para los nervios de la mujer que 
trabaja .•. Ricos o pobres, todos ceden a la presión estresante de 
lo inmediato .•.• se corre detrás de la moda fugaz, somos atrapados 
por el must (deber) efímero, recibimos cotidianamente el 
bombardeo publicitario en favor de lo nuevo. La presión de la 
información inmediata transforma la vida cotidiana en 
anticipaci6n angustiosa del maiiana, y así cada día pierde su 
realidad viva y específica• (Chesnaux 1990:37) 79 • 

79 Frente a este panorama ya han aparecido reacciones. El mismo Chesnaux 
encuentra que_ contra las presiones múltiples del tiempo actual, se 
dibujan ya algúrlas resistencias que son políticas, aún cuando la política 
oficial apenas·, se preocupa de ellas. Se refiere a que la. distribución de 
los. horarios, de trabajo cotidianos, la flexibilidad de la semana la_boral, 
las···vacaciones, y naturalmente los. ritmos de trabajo, ocupan un lugar 
caaa:·vez ºmás. importante en las reivindicaciones obreras y las huelgas y, 
en. cOnseéuencia, ·en, la conciencia de los trabajadores. Para Chesnaux, la 

. import8ricia ·· del tieJTIPO se aproxima cada vez más a la del salario 
(Chesnaux: 1990); 'r aunque valdría mencionar· que debe estar refiriéndose a 
los países "desarrollados•. 
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.... 
III.2d ¿c6ln<?,· c~u"ándO, .~~-·y: con ~ié1?'.~s~---~c:>me?,, . ~. 

Corbeau <im¡ nos ·~Diere c~;:,Sid~~~i el comer, como. un f~~ómeno 
social :ya· qÜe' :-~~,:-:-1~·~~- ;it~~~--.·a1~ededor :~cÍ~· .. ·'i~. _--~limeritaCión ·es 

:~t;~:r:~~~i;~i~~~l~.~~¡'i;~ii~~~;;~:: 
su9iere .reflexionar··_· sobre-.: .. --cómo·:: bel;:·: Cambia'dO' ~-err:Sentido .. :de la 

. ~~~¡=~~~~t~~~~~i~~~~~§.~~. 
exacerbando el ·;:~r.\~.~ v~?~.~l~:~~o .~. ,:..- . ·;~-,>~:-~~;,-(· 1~~: ~,(~:: .-, .. > ":. ·. ::;,:,. ·.-

"El • fast~fooé'·•·s~'\>1~boia·~ en . i~ ·~\~;,d~a:t.;;'.··,,i~;;. .ei .. •arte. 
tradicional _:; _de::. :lo~-_<; º?~im~entos.-' esca;·on~d~s.t. ;, en :~:el: L t~emPO ~ ·-"; r,l a·. 
l!'aduraci_ón : :piur,~-~.·;_::, d_~·-: :'.gus~~-s_/--~:·1;.; ~ª~-~~_es_,:~ ~:::_l_a,\.".=.º~inaci~n -_ .. de 
ingredientes·~que·.se ~armoniza·-- progresivamente.~.'. (Chesnaux · 1990: 33) 

:. , ~~· :,;-,;:'.·.i~~-"~ =.·-,;; .. : r"'-s'~: •. /~~:i~::-~s~··:i-t:f~-..??·+i.~.:·:<~ o¡: "¡.;~,.c.~: {.~t ,_.·;·,:·~.:A\' .. ·;:.'·:>.?.: .J:J~·: •1 
·:··-

· ·~~~q1:~~*~?.t~~{~~r~~;~~~~~~~ 
··.~~::t:~._,,;~;;~:;~;ffi~i~~i~tª~iª:~~nrrªri·~~i~~~~~t~~~~~:: 

ces t~7~~: c~~-·--~~s~e~_to .. :· ~·.~as : .~.areas ·· .~omést,~c~~' ".y··: ~~- '.:. :e~.~~t;ic:=~ón 
de roleS. ·.r_~P~e~~~·t·a~ ::·i.-i t~~les ~~-~·.·a~cant·u.~as 1··:.m.·~e' net"eª.f.·, '.i_;.·c .. ~a-:_;d~a··~ .. ;.;_· .. '1_.v·.-~ .• e·z:'P_.: .. ,·.~.-.·.~e·.~~ts •. :~.:~,·.·~. ·m'~~en~'10~_a6_ :o - ;la·;,~_:j.~~iU~i~~:/.iSi~f~'.-e~~rgó\ 

. ¡~:21~%~1rf ~=~~t21:?2~~~f,~~&f 1~ 
contribuído·· :·.·a .'<"_d8Sestr'.uCturar··~.:.l<>s ·:-.r~iés::-~_:·t~8di~ioñ'B.1es·::~ 'de.:- la 

'preparac"i'ón''.de :al'imeótos·'-·Y :1os'· :ri.to·s·· ~de¿:~_1a''.: 1COmenSalidaid.: ESto es 
más eviderite•a la'.hc;r;; de la'co~ida~d~l'm~iiio d:ía> ·.· " ·• 
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Corbeau, en su análisis sobre ritos alimenticios actuales, hace 

los siguientes cortes de los que es ·posible extraer las 

relaciones sociales que pueden derivarse de la manera en que los 

individuos comen: cómo, cuándo, qué y con quién. 

a) Alimentación en el hogar. En e1 desayuno existen todavía roles 

para su preparación, en el supuesto de que no se ha preferido 

quedarse en la cama unos minutos más. Hay conversación, se 

escucha la radio y se comenta lo escuchado. Esto puede darse 

todavía si se considera que todos los miembros de la familia 

salen de la casa a la misma hora. Sin embargo, se han dado 

cambios que atenúan la frecuencia de los rituales compartidos, a 

los que Corbeau llama •rituales de pertenencia•, Por ejemplo, la 

gente se lleva algo para comer a media maftana, o bien 10 compra 

en la calles. Por otra parte, hay que considerar la introducción 

del nuevo equipo culinario: el horno de mico-ondas, etc. ,Ya no se 

calienta la comida para todos juntos, sino, uno por uno, lo cual 

refuerza el individualismo. Lo mismo sucede con los •walkman• en 

caso de que ya no se quiera escuchar la radio común y se prefiera 

oir otras cosas. Para la cena se da lo que el autor llama 

•nomadismo alimentario• que se desarrolla en el espacio privado, 

la casa. Aquel que llega primero a la casa va al refrigerador y 

toma lo que encuentra para comer. Lo puede comer en la cocina, o 

bien ,· llevarlo a su cuarto, o a donde ve la televisión. Y aún 

suponiendo que todos se han reunido para cenar, es posible que lo 

hagan con el televisor prendido. 

b) Alimentación asociada al tiempo de trabajo. Los empleados del 

.s.ector terciario, por ejemplo, compran algo para comer durante la 

maftana .. Para. la; comida del medio día, según Corbeau, se observa 

cadfá vez. más ·~na ·deserción del comedor del lugar de trabajo ya 

que el ,_.t~~b~j~d,~~ ... ~vita. encontrarse con ~na relación conflictiva 

en el átñbit~,-·-~ l;ib6ra·l •. El no comer en . ese sitio se reemplaza poi:-
' . . . . ' . . . 

un nuevo'. rito ,. deambulatorio acompailado de bocados de cualquie·r 

cosa 'efi el .traye~.t.~ 1 ::Se ocupa el tiempo .de esta comida _para ir· a 

126 



hacer compras, escapándose así del' ambiente del trabajo y 

acentuando ese tiempo de ruptura en el seno de la'- j6rnada :- -c:itroS' 

·aprovechan ese tiempo para hacer deporte. Al9uno~· ~:·p~E!fiÉ!r_en 
ocasionalmente ir a un restaurante de "fast ·foÓd"·, a :·0\ina 

cafetería, o cuarido es posible, tomar un tiempo más· la'rgO~·". Er"i.J:. a 

un restaurante con amigos y disfrutar de una· buéna ·'c6in:idcl. -., Lo· 

anterior, según corbeau. muestra que se niega la pertenen_Cia : a la·· 

empresa o a la ·institución de la que se· ·es é1TI¡)1eado :·~·ª·\?·~~-:: ~~. 
huye momentáneamente: ·del grupo de pertenencia· ~Or:ie~táh:~6:; -'el 

espacio del tra:bjO: .. portador de cosas compartible.S /·.~~·!' ·cCmi~:· de 

conflictos, el: ~e~tau~ante .·de ia empresa ·y 'las· sOci~bilidád~S·: que 

a él se· asoci-an.~~ Ptlr~~.;C~~beaU, se aceptan<'lais oblii:raC·il~ñeS :.¿¡~ la 

organización~~-.:·~¿·c·1:a:'i·~/t~~rái- (asOciáda '>(ni'é~ameÍlte ·a. iO·r. '~~, es 

:::~:!;~ri·:~j}i~iZfi;:~:.c;º~ª1?:itz1::6~·id6e;,·L:e so~:~:~::ó:de 
·,..,; ::· ·1·~ ~r~l~;:·~:;, ':;\'·.' ~/~/':·:;~~-{':.?.: . :~:.L; ~; .;·( .. .-. -l~ 

e) :La Aiiníentllci.i6D FeatiVa·;·:.E~ta':Púede··daise'-de··:aOs.-fortllciS: ·como 

recep~"ión (,~ori~.: -~~~~1t'i'.~6~·: .-'y·:-c~~·~·, co~id·as· '·t~st'iV:a·~ :'· ó" 'de ,·memoria ':de 

grupos. ·;-E~~'.··~tlan:to·-:··~i-':;t·iernpo · d~1 · aperitivo, e~ términos de 

s6ciabilidad;:.'.-:pUede ·:·d~~ir~e ·::~~'"·-~s ~ --~ 'tiempo ··qÚe·.:.·.~nuhci~··· "la 

• 1.coitlida ~~r.: v~ni~ ." .. pQ~.-·t·anto,., el·· principio :; de" ~n ·. · co~vi v~.i.~ . ~d.~·:·" ~Ste , tipo resid~ .. en acori:~r eFtiempo. y en el 'gusto por l~''veÍ:~cid~d: 
promovida· péir, 1a·~vi'~-Í6ti··.del:· mundo tec'noci-áti_co·.<~·La>.bon~iY~nr~ia::_en 
este tipo de.:ev~ntos·~permite que uno'·'.s·e · sieiite·'.do~éie'<1Qu'i~~~~--;~.'\j'e .· 

.mueva cuantas · ve-~es ·, qÜiera · -"permitiendo·i ::así::, :1a :._ "'J'Dt~~~~~6"i~··.-':~dE/ · 

··:~::::::J:~Ei~Ec:::~:~:::::~~se:::::::::2t~~:iI·~tit~:~tJ~~· 

~~~~lliliiiliil(ll~ grupo. 0

AquÍ ~·¿ }efi~~e·a· ~~~lÍas ~~ .. ~ea~r;,pan a la:f;..."ili~ e 
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íntill!~s, .. ~:11-.. es~~:· tipo de eventos se afirma la transmisión de un 

.Z:-ito :~~-il,i&r, puesto que cada grupo desarrolla su propio ritual 

~~ ,! cB~-~~o-~·_, que .. ,se _convierte en un signo de pertenencia. Este tipo 

de .. co~~~a festiva permite un aprendizaje de los roles culturales 

que no .. se limitan a las simples maneras de la mesa, sino también 
• <'. •• , 

a la .. af~rmación de una solidaridad familiar al mismo tiempo que 

se da la toma de conciencia de un •nosotros• diferente de los 

otros y el establecimiento de una pasarela entre el pasado y el 

futuro intrínseco a esta función de transmisión. Por una parte, 

cuando se trata de una comida festiva uno se esfuerza más y busca 

recetas originales o exóticas en libros de cocina y se le dedica 

mucho tiempo a su preparación, y por otra parte, el obj~tivo 

verdadero de una comida festiva, según Córbeau, no es lo 

gastronómico sino la nostalgia pues considera que no será más que 

con el tiempo que este tipo de ritual será verdaderamente 

degustado, 

rituales 

que se hará inolvidable, que la congruencia de sus 

interaccionales constituirá un rito que permitirá 

afirmar su identidad en el seno de las mutaciones socialesªº· 

Podría decirse entonces que existen dos tipos de acceso a los 

rituales alimentarios: uno que corresponde al tiempo de la 

producción y en donde el individuo imita modelos transmitidos por 

~os medios de·comunicaci6n, y otro que aparece.durante el tiempo 

festivo. Este último tiene lugar cuando el actor detiene su 

actividad de productor y entonces, los rituales son más de 

pertenencia, es decir, que parten de valores de grupo, aunque los 

critiquen, imitando modelos adquiridoR en el seno de una 

sociabilidad anterior, para afirmar las utopías a través de 

teatralizaciones, para inventar nuevas formas de lazos sociales. 

SO El autor considera a las mutaciones como· rupturas. ligadas a la 
redis:tribuci6n de roles, a la automatización de. las tareas domésticas y a 
la puesta de productos agroindustriales listos para comerse han impedido 
la transmisión del •savoir-faire• culinario. 
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III.2e La Salud: Nuevo'S Males~ Nuevas Perspectivas 
. "!' . 

R~~valúando .;;i· pap.;;l,.~.e: '{~ ·~edi~Í.na Shein (1993) ~os. dice ·CJll~ su 
objetivo es con.tX-ibúir 81 .bi,eneSt.ar del individuo co~o ente 

biopsicosocial, lo cuaf·. no depe~de únicamente del avance 

cient:frico. · És p~r. ~{¡.:,:· ·q\ie ·éste autor encuentra falsa la. ~dea de 

que ii/ historia d~ la ·tnediciiia . es una sucesiÓ~ aSC"endente de 

éxitos constantes. Para él, su avance ha sido lento y 

entrecortado debido a la dependencia ~e _fact~res ex~ern9s de 

orden eCon6rnico y cultural. Ciertamente, reconoce que se.han.sid~. 
vencidas numerosas e~fermedades endémicas y_ epi~~ic:~·~~-1 ·, ,· sin 
ernbargo, encuentra que hemos llegado a un rn.oinen~o en Q-ue-·.ios 

desórdenes del "malestar de la civilización• s¿~·. ~'.ho;~·~r.' i~~ <'~ás 
frecuentes e importantes en ic;;s países d~sa~~·ollad~~-·;·:'.·.~~t_~·~··.~~i~~· 
se incluyen las enfennedades de las arterias del." corazón, .; l.a 

hipertensi6n arterial, la úlcera· pé:Pti~~-~- ~~;_~.~~!··.-.:, -~~m·~-- e1 
alcholismo, el suicidi~ y ~a. ~~~i_'~~~~e~~i·a ~~;:::., . >~.\:: /: ~:- -: -~:.-~~-~:~) .. 

En los últimos ~~os h,an ".ur;g.+~~>e~:¿7é,'~1~A~~; .• ~~~~;'t~~~va~ 
enfermedades. T.al es el caso, del denominado« '.~in~rome' de fatiga 

cr6ni~a • ~e consiste __ en<. ~-ºª.-:_-~~~~g~·-'.·'~~~:~·~ri~ ~· d~?:~~.iÓ~-.'.··de-,_.;'~l~···rn.~~o'~ 
sei~ meses que en principi~'. \~o .h~ de; Í.nclufr~ otr~s ~ p~d~Úrnientós 
crónicos debilitantes•. \ ~\ ~ • .enferm~d~des · · ' .· .. p~iqui'á,t:~icas, 
particularmente ·dePréSióh~~ .. --.- .si'n ~- '~~arg~¡:.··~n el ._ori'g~'~·~-·~d~-\;~-~.-~e· 
padecimiento se h~~~i·.·d·~:tect~do, · aP~~te· ··de ·1a··· par·t.~CiPa.~f6,ri 1 :~~e: 
algunos virus y .-de ; ~l tef'~cio~e~ inmunológicas, una ·· persónalidad : 

obsesiva .Y hast~ -_:_una,·í~~~~diii6~_.'. ·social:· en lo~ -E~.,u~·A·.~:-_~ .-~~··::~~'.-
identificado ·el·: .. ,¡:índromei' de. fatiga :crónica con mayor "frécu~nciiá· 

. ' ' . -· 
entre los •yui;>pies~a1 ..... ~.~i 'bien:· la enfermedad no .tien~·:,·c8.ráétfai 
progresivo rii··. mc;;rt8.1,'. . .' ni-.·:se. dispone de tra.tamientO. ·:e~Pecífico~ 
las recomendaCi~~e·~·~-_que.>~~< sugieren tales corno repOso, _·~na. di~t·~ 

",;., '. . . . ' 

-Bl_Ah_o_r_a_._s_e_p-ue_d_e_n_:_p_r_e_VenÍ:~ QX:an -n;,¡~ero de· enfermedades .-i~fecciosasf que 
eran frecuentemente. mortales en la infancia~ .. : . . . 
82 En quieneS · - padecen: .. eSta ·.enfermedad pueden estar presentes otroS 
síntomas, comune·s .. ·.tales_··como' dolor de faringe, insomnio, 'Crecimiento de 

nn~~~e~is f~~r'::r~~a1;":: ;~;~~~;~~~ri~~a~~íªei9~ito financiero y bajo 
ritmos muy acelerados y estresantes. 
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balanceada· , y paciencia, nos hablan de. -estilos de vida 

parti~ul~rés que podríamos asociar al marco del llamado malestar 

·de ia. cf,;;iÍizaci6n contemporánea. (García 1994) 

De ... hecho, Kraus (1993) encuentra que algunas de las tendencias 

~~tUales de la sociedad, tales como el consumismo, la 

d~spe'rs~nalizaci6n, la •sustitiuci6n de la cultura por la 

tecnOlogía •, etc. han engendrado una nueva quimeraB4 que puede 

desembocar en todo tipo de enfermedades cuando los satisfactores 

no son alcanzados. Cuando la frustración envuelve al individuo 

incapaz de mantener los niveles de competencia de una sociedad 

•voraz• aparecen, por ejemplo, todo tipo de hipocondriasªs. Para 

comprobar esto, habría que medir los propósitos del individuo y 

de las comunidades en la vida y confrontarlos con sus historias 

del consultorio. En opinión de Kraus, los síndromes de 

hipocondrias colectivas se presentan como un nuevo campo de 

estudio puesto que la frecuencia del tipo de pacientes con 

hipocondrías se incrementa paulatinamente en todos niveles, 

aunque en mayor número en las clases económicamente altas. 

Por otra parte, en el ámbito psicológico se sugiere una 

adecuación de los rasgos de la posmodernidad con los propios. 

métodos de la psicología, la cual parece haber salido beneficiada 

por la creciente apertura y la cada vez mayor tolerancia. Se 

parte de la idea de que el mundo posrnoderno está definido por la 

pluralidad de la experiencia, lo que significa que gran parte de 

las personas de este mundo es objeto de la estimulación de 

múltiples experiencias y formas de concebir la realidad: •uno se 

levanta por.la maftana y prende su aparato de radio o TV japonés, 

escucha las noticias, comentadas por un espaftol, procedentes de 

Rwanda o Bosnia-Herzegovina, se viste con ropa estilo italiano, 

sube a un automóvil de fabricación inglesa, habla en su oficina 

8~ Lo que se prop'one a la. imaginación como posible o verdadero, no 
siéndolo.· · , . · · :_ . . · 
85 .La· neurosis hipocondriaca es domiriada Por ,pre0cÜpaci6n excesiva hacia 
el· cuerpo y por miedo de padecer. enfermedades ·en varios órganos. (Kraus. 
1993) . 
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en una mezcla de s~ idioma natal e inglés, recibe faxes de 

TurQuia y~-b~sa· su trabcljo en modelos teóricos franceses, suecos, 

checos,.· ·e·tc ~ . ;·· -~~~e ~ sush{ japonés, cena comida me:Xicana y termina 

é día' ;;';.~;,d;; una p;,lículá polaca dirigida y actuada por rniew,ros 

de urid': d;;cena. de nacionalidades• (Zumaya 1995:47). Etl.· estas 

c0Dd:ic"i-6~~;;<hablai-··de Una sola experiencia, una sola ;re41i.d~d y, 

sob,;-e··~~dó>·.:d~· ~a sola verdad parece ingenuo cuatido nO ti~áni~~ 
Y': ·:~t·t~~it'á.~Í.·h·., De hecho, gran parte del sufimiento humano, 

m~?i:if~stád.o .por la presencia de ansiedad, depresión y/o enojo de 
-'. . . ·.;_,"'. .• : i:····,• . . . - -.· .. ,;.,_, _ _.,_'.':'_';•:.' ·. 

iñtensidad y frecuencia tales que impiden el libre ·disfrute;. d,e la 
vida¡.:··e·s ·.el r'esUltadO, según Zumaya, del do9ma.tiSrilo'.-_per·sonai';- es 
~e·c;i·~;,: d~i .. <~ferramiento a puntoS de ~i~ta ~·-: :¡-¡;_·~~-iP~~-ti'di~·~~,~
uni'ia·t~f~i~'g d~ la experiencia que ahora se ~~e~~~ y~C~;riC:~'~\ii"iii:)l~· 
y'·de -·~ignifi'~ado div~rso. :.>.:,'~.H';i ·'.:j:,·~: :,, ~.,.:: 

' ; ,,-... .. ' .. 

En pleno· auge del modernismo, de los_.aftos ·veitl~a ~<l·o~·:~incuei:it:el~ 
la psicología y la psicoterapia J.i6h~~,. por log;~r :;:,;; ·e~tatus. c~rn~ 
cie;,6i.l .Y .se tornan conductistas, atendiendo s6lo al. estudio, .. de 

est!muloii y las respuestas. ya q\Íe lo que sÜcedia" en. medio no era· 

sus~eptÍ.ble de 'coraprobaci6n ·ernpÚica; 'o~ los 6'inc~enta y ha~ta. él 

i~icio de' los noventa se '11~9-~ ·-'a~¡". ·~Olmo ~el ~oderni~~o .· ~~·,, 
piácoterapiá. con los enfoqtie's ·racio"nal~conductivista · que.· . - .... - ·- ..... .'( 
pretenden que hay formas correctas y hasta elegantes de pensar y. 

que todo el problema del sufrinilento· hurii.lno se . reduce a erró;~s'. 
en· la forma de interpretar_ l·~~ ·cbsas·.Que oCurren Y·.qu_e·.P.ro.~-~~-~e~:~· 
tan.to de dentro como de fu~~a-, de_ .. la. P~rsona. Sin· embá.rQ-o, ZtÚn~ya· ·' 

nos dice c¡ue desde hace más: -~'·_'.'m~~ºª d·i~~ anos~ ~" 1~ fe·Cha·.·,~e-· -b~' 
desarrollado un ruriPlio '¡:;~;'.;t'.:/.' d~ · ~i~ta en· psicología - y 

psicoterapia llamado . 11 contr~6ti-~iS~6-_'.-- ,qu~~:: basado >en< aiéJU:ría~:--:··, 
interpretaciones de la ,fíi;,ú!<l;~cuántic<l; .. de ·ia-,bioi69Íai Y,\'ía 

::~s::;;=-.::~&7:t·1~1ttf f~~~r~~~~~~~tt1:~ 
en particular: _Se .. s6s~i.eíi~~:(i{~; .. ·;;~~~~:~ ~e~~~Pci6n~~1~·:.~:·~i:i~i·n~dd~':·~n 
1os · sentidos·, se - or9a~iZan ;_-,e~(.~e1-'._::~-ereb~o/:'é~.\,~~rm~<\i~·:;:-"m~Pa~··:' ~, 
represent.ac~io~~~·:· ment.~les co6r~únada~'' pa; ·:'i~~~ ,,· ~:~rna .. ~i~~o~~-~ el 
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lenguaje y el pensamiento; y de esta forma, se afirma que la 

realidad no la descubrimos sino que la inventamos, la 

construimos. Así, cada persona vive en una realidad de 

características personales, ni mejor ni peor, ni más verdadera o 

más falsa, s6lo más o menos funcional. La tarea de este enfoque 

en psicoterapia es la aceptación de las interpretaciones 

problemáticas de la persona que va a consulta, manifiestas en la 

forma de emociones desagradables y pensamientos o discursos 

reiterativos, y la ayuda en la generación alternativa de 

construcciones personales, no del psicoterapeuta, que le 

resulten más satisfactorias, De esta forma, el constructivismo 

embona armoniosamente con la pluralidad de la cultura actµal Y da 

lugar, a una •psicoterapia posmodernista• (Zumaya 1995) 

III.2f El Consumo y la Identificación 

Frederic Jameson, entre otros, ha afirmado que el posmodernismo 

es una ideología que expresa el actual capitalismo de alto 

consumo, el cual requiere de una incesante transf9rmaci6n del 

estilo y del conocimiento de las superficies. Para ello, las 

propias artes han llegado a ser auxiliares de las ventas y ahora, 

hasta los estilos de vida se han convertido en artículos de 

consumo que se venden; 

valores intrínsecos no 

todo se puede comprar86, y hablar de 

es más qué sentimentalismo. "Los 

consumidores corren a probar la última comida étnica con el ánimo 

de un coleccionista, porque la singularidad de los ,lugares 

86 Para Paz, una sociedad poseída por el frenesí de producir más para 
consumir más tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el 
amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo puesto que 
todo se vuelve cosa que se compra, se usa y se tira al basurero. •Ninguna 
sociedad había producido tantos desechos como la nuestra. Desechos 
materiales y .morales•. (Paz 1991) con respecto al mercado de arte, 
particularmente, Droese lo encuentra cargado de tanta variedad, •que 
primero hemos de cerrar los ojos para recobrar. el seritido". Esta variedad 
tiene que ver con la manera en que el o mundo actual suele •tragarse las 
ideas, para después escupirlas como si ya no ·tuvieran ninglln valor". 
(Droese 1992) 
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auténticOS . está. 'diSminuyendo" 87 •. Así, se hii ai~dado a los 

con~umidores · de ::sus·, tradiciones y los seres llegan a de

ceritraÜzarse'. (Gittlin 1991) . 

Las prácticas de consumo, sin embargo, siguen teniendo la función 

de identificar a los individuos en tanto consumidores de cierto 

tipo de mercancías. 

"La posmodernidad no es una condici6n social generalizada. Es 
más bien el producto de la ·apropiaci6n y explotación de géneros 
particulares de cultura material por parte.de fracciones de clase 
particulares, Estas últimas, a su vez, son product:o de cambios 
estructurales. • {Knox 1'9!11: 185) 

Una de las principales precpndiciones para la creación de un 

público y mercado suficiente para los objetos y asentamientos 

posmodernos, ha sido la emergencia de nuevas fracciones de clase 

bajo el capitalismo avanzado. Bourdieu se refiere a este público 

como la "Nueva burguesía" (administradores, científicos, 

ejecutivos del sector privado, principalmente relacionados con 

productos no materiales: analistas financieros, economistas, 

consultores económicos, disedadores, etc.) y la •pequefta nueva 

burguesía• (ejecutivos comerciales junior, ingenieros, personal 

de servicios médicos y sociales y aquellos relacionados con la 

producción cultural: autores, editores, productores y locutores 

de radio y TV, periodistas, etc.) 89 • Este nuevo público, en su 

conjunto, es producto del cambio en la estructura ocupacional, 

pero ello no es suficiente para la que generación de nuevas 

fracciones de clase. De acuerdo a Knox (1991), las nuevas 

fracciones no sólo se definen por su ocupación, sino también Por 

su poder adquisitivo y sus patrones de consumo. 

87 En el ámbito del turismo encontramos cada vez con más frecuencia la 
creación de entornos artificiales, con la pretensión de mostrarlos. como 
auténticos para éonvencer al turista que en realidad ha visitadO, ·lo 
auténtico de la cultura local. Esto es el resultado de un cambio en la 
demanda del turista que ya no busca tanto las playas con sol. sino·, el 
turismo cultural,· lo que muestra que hay una sed por la tradición· de :'las 
ciudades viejas. (Leontidou 1993) , -,' ,,,' , ,, ,, ' 
88 En los E.U.A., tales ocupaciones se expandieron dramáticamente en· la 
década de 1970. ' 
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La emergencia · de; estas fra'cciones .c~·incide con la madurez . de la 

cohorte de .la gen~raciÓn. ~baby· boom", ci:iada bajo un~ igual.dad en 

el gusto de 1a estética moderna. su demanda p~r variedad y 

ornamentación simb6lica fue reprimida, y al parecer de Knox, una 

pre~on~ici6n p~ra el florecimiento de la cu~tura posmoderna. Así, 

a finales de la década . de 1960 se generan una variedad . de 

movimientos contraculturales dirigidos a la exp1oración de la 

autorrealización mediante cambios en la música, vestido y estilo 

.de vida. Muchos de estos impulsos fueron institucionalizados .por 

"'la misma indus tria8 !1 y sobre .todo, por la gente de los medios de 

comunicación. Con ello, se promovió una nueva e intensificada 

ética de consumo, un nuevo modelo de consumo en el .cual hay un 

fuerte énfasis en el gusto y la estética. 

El cOnsuino, por su parte,· hace a la gente consciente del lugar al 

que pertenece, Ú1 ·ci.Ytidá' ·a" construir lugares reales, la conecta 

con ':~¡:·reino ·dei·'If( n~t·ur~1~·za; .·de ºias relaciones sociales y de 

loS' ''Si~ifi~a:d~·s·~ .. :A~ii'·;·'.:él ,: ról. · ··ae1 consumo es transferir 

'signÍ.fi·e:,;::i.;~·,,d.;,l·' obNto a·l; ·consuÍnidor, considerando también el 

. lug,;r·''d6nd.;, s~· co~pri('~l Ób:Íet~. El rito que se da al adquirir 

m~rc.~~c-í~·s\'f;;~·-··~~d~t~.~ie·--pa·ra ·~ establec'er identidades individuales 

y grüP'á.1eS:-.:'.·En ;.el' contexto actual, el aspecto más significativo· 

es.·:Ia ·c;;·;e'di·~~te· ·.,imp0rt8ncia del disei'lo en la cultura material de 

ia -~,c;i~1se' :mea·1a; Esto puede interpretarse en buena medida como 

·r;;~¡>U~sta· '·al:· incremento en la disponibilidad de viviendas y 

89 .Estlldiosoá ·'de la dinámica del •estilo" en Inglaterra y Estados Unidos 
como Dick ~Hebdige o Stuart Hall, han descrito la dinámica cultural 
característica· i en·._,. ·esos países de la siguiente manera: grupos sociales 

. marginalizados o incomprendidos rompen o transmutan signos clave del 
status quo -las mujeres queman bracieres y se ponen pantalones, los 
estudiantes se visten de vaqueros, los negros realzan en vez de aplacar 
su pelo chino, las muchachas tinen sus cabelleras de verde fosforescente. 
Esos movimientos iconoclastas fundan sentimientos de generación en 
oposición ,al : ~establishment•. Luego, con el tiempo, ciertos sectores 
industriales ""empiezan ·a comerciar con los nuevos signos: •Gloria 
Vanderbilt•. , disena jeana· para seftoras ricas, salen corbatas con el 
colorido punk~ etc.: hasta· que llega un d!a en- que se oye un melodía 'de 
los •Rolling· Stones" o·de los •sex Pistola" tocada por los' •violines de 
Villafontana• en los 'altavoces de algún supermercado. As!, en 'esos· paises 
se , da una·, 'dinámica' constarite entre ruptura, comercializa.ción de -, la 
ruptura (moda) y transformación de la- imagen del "establishment" · (LOmhitz 
1993). . . . . . . • ". .· . . 
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artículos de consumo que fue posible gracias al regimen Fordista 

(de producción en masa). Ahora la diferenciación de clase se 

basa en el refinamiento del consumo; e1 estilo de consumo se hace 

crucial para mantener la diferenciaci6n social. Así, nos movemos 

del •funcionalismo vulgar• del consumo de masas de la modernidad, 

hacia las •mercancías estéticas• de la posmodernidad en la que 

las que son más importantes las connotaciones secundarias que la 

función del los objetos (Knox 1991). 

La noción de •habitus• de Bourdieu se refiere a los valores, 

estructuras de conocimiento y prácticas características de las 

fracciones de clase de los individuos. En este sentido, el 

•habitus • de un grupo particular es un esquema colectivo de 

percepci6n y evaluaci6n que se deriva de la experiencia cotidiana 

de sus miembros y que opera en el nivel subconsciente mediante 

lás prácticas diarias, la manera de vestirse, el uso del 

leriguaje, el comportamiento y los patrones de consumo. Para 

'Bourdieu, la lucha por la distinci6n es continua porque el 

•habitus• de la fracción de la clase dominante está sujeto a 

·devaluación por la popularización de los bienes y prácticas que 

le eran propios. Por tanto, las fracciones de clase dominante 

deben continuamente resistir la vulgarización y continuar en la· 

búsqueda de la originalidad. En todo este proceso, la publicidad 

juega una papel fundamental. De hecho, ésta ha dejado de 

enfatiz.A- la efectividad de los productos y llama la atención en 

la· distinción que provee el adquirir ciertos productos (Knox 

1991). 

Destaca el hecho de que las referencias hist6ricas han adquirido 

gran importancia para las sensibilidades posmodernas: un alto 

sentido de· arte e historia, .esP~ci'o·-Y tiempo, es sólo parte de la 

búsqueda:. de. :.autenticidad ;,e:· ·.·.ideritidad sociocultural. Así, para 

aquellos'-.... que,..: pueden'.( c~~·~~~~io; ' el consumo y reproducción del 

pasado p:ove~,,un:.medi; :cÍ~,distinción social significativa••. Sin 

90 Esto· es-::más ,;eviderite, ,~n ·los E.U.A. en donde no se cuenta con una 
cultura anceStra1>·tKriox 1991) .. 
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emba.rgo, .~sto ·ha fomentado la •soc~edad de~ .. espectáculo" ,en la 

que ~e enfatiz.a. IM:s la aparienci~,. manifestando así, según Kn_ox, 

que. la· sociedad . ha perdido cualquier posibilidad de. profundidad y 

que ~e ha convertido en mero •pastich~·· 

III.2g La Ciudad como Lugar de la Ex~erie~ci~ Posrnoder~a 

A pesar de 

al parecer, 

importante como parte de la c~lt~~ª- ~-~~~~~:::.:_~e ~.~ a.r'~i~~l~ con 

ciertás tendencias de la organizac~ón económi'c~~· generando nuevos 

paisajes urbanos (Knox 1991) n~ s(;io, co~u~~tos d~. obj~t~~ sino 

de sujetos que manifiestan actitudes acordes a'di'chos cambios. ' . ' • .,_;.,~ ~ - ~; .. "" < - ) . 

La confluencia de los cambios. socioeco~6~1.c,oS::·_ .. Y .. ~~".,-,¿~~-~~r.a~es 
recientes, al parecer de Knox, h~---~- .origih~d,;~_._'~~~~~~ -.. '.:·~!~~-~·,.de 
asentamientos urbanos. Para este a~t~·~·, -· ~1·.-(~~¡~·~j~ .. ~~ ú~b~~6.~~~~dt! 
lee;se como un texto, como un producto ~;, ·~;i.,'re;;;,l ~~~· c;.'li~ra 
característica de ideas y ~rácticaS, ~·e::_~~~i~:~,i~;;e.~ ·_·:.'~~~.;.~~:;:~;~~~ª 
sociales y políticos con ·fre~tie~~i~. ·.·~~ ... :·~~~~i'.~~6~·:~;~'.;~·;~·;>:~1~·~.~··_·~na 

~:::~::iv::id:::sa re~:~:::·· ;:n~r:iiv~ti~~pt~~~~~iti tf~t;~~~i:;::. 
sociales y cultura ~e. m~s11s<así como::.con:-,.respect.o.: a·.:,l.os gr:upos 

sociales y cond.ici.º~·~ª,·-~;~i~'.~~~f~~~f ;;;r.~f;~~~.~,~~f:~~.;;/~;?~e.~~t:~·.:·~-~~~,~~:~e~. · 
reconoce la necesidad ~de~:· realizar.' 'estudios <Sistem&ticos: sobre· las 

; ... , .... ·'"' t '.'.:·~·: .':, ,;:::· .. :·~.',~,-. ,..;;:i:-·; "·,· ;!:~·<-. ';--... >~>.;f.·i~ , .•.• • r. .• -·:·. . ' =, .• 

percepciones y act~tu.?e~_··:· d~ ··:l.Os.::~ c.~~.~~i~o7~!'1.l:.·_~·;.~s~.~r~~~·:_~~ .. .,,· .. lo~ 
nuevas asentamientos .. u;r'.b~~o,s-:·~·para ~/a'SÍ ·. ·~~Ío:i.?u:·.:. ei:' -·-, ~habi~u~,•91 

particular· de·.·1~~:· f:a~1~\~,f~i~':~i\;1:;r0·i~'.Yft'o;<l,, -~'.~;.·;:.';:;,.•: .. ,, ,~,,,·.·. 
Simonsen·' (1990)•,;t por;ls~ . ~~rte,1 encúerit~a; ·'dentro·;idel 'nuevo· 

=~~~~:~ ;~:::·iES:}:·:~rr JH~~~:~{rI:;:~:J:t~?:ii~!~E~::~: . 
. ,;;~· -~:. ~-· ;~:· '.' <:.:'.:. 

91 ver en ei aPart~do. anter1~r· ia .:;~·f~f~n~:~·~·.::d~ :·-~~~:;;:r·s.~~r~i~~ 
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propia arquitectura posmodernis ta, al:..' levB.ntarse como·. una crítica 

al moderríismo por sú elitismó···Y .. ~OriurJi~~~·á_l~·sm~;.', .. -,e~'éá d~s~~Ye!rido 
la ciudad tradié:ioiial y·: su ~vff!Ja::·C"uit.~r-f{--dt! :i.·barria·.r-_:.\borá/·e~"t-:18.S : 
ciudades pueden verse ·-,~~~i·~-_jo~~'.:;·--d~:_. :_···~o_n:·s_~~~ribi~ri--::,,~~--~--;_cori:!: 
frecuencia tienen el caráCi~r ~cie'~' .. f~r~~¡'~~a ;~-. EJ~errtld~~ ¡':": i~ 'd~ñ 14 .

espalda· a la ciUd.ad qlÍe _·1~-s.i_:i~~~~·'.:9:~_i;~i~~~~:~-~~Pi~ar~·-:;a · 1C'O~~~rt"J~.1:"~e~ 
en mundos completos', ·en~:·un~··; e·~~-ec:i~ir;_ de'<·'aiU:a~d- ·. ~á~ia·~~~a·; ~i.":· Esto·' 

~~~:f ~~~~:~~~?~i~f f !S~i1l~1r~E~ •. · 
::o:see~;e•ju:ae~e:::;:c~::::·t:2A~:~~i~~~t·:~{;~:::t¡ü~1:1i~::~i:r±~~·· 

••• ..:.~'. _ M. ., ~:-1-'}n.-!.r;;~~-~/~'.~_ ·._ ,_:~ .:i~1.~~1~·¡ ~>-~~-·:: ·:·. 
Por otra parte, en el_ ámbito, del '. disef'ic¡:> ~de t;,.las ~-ciudades~ 
posmodernas, Knox ( 1991) encueñtr·~:,.. __ ·é:ru~ ''i::S. · ""có;np·ete~~iá" -·entre 

arquitectos, constructores, , ~-ng~~~~~?~::;~*~:'.:~~:-~~-'~'.+;~~' ~~-:~~~:;~-~~~.~-~~~~id~-~-.: 
disefiadores de interiores .. y consultores.;~:~e:::p:r:oyect,o~,--

1
.- se~- ha, __ 

::~:~::d:ab:r 1:e:::a::id~~s ~~:~~t!t:;,i~f ~:~~j~~l~:;:i~si::;~·::,. 
grandes perdedores en este pro.c::es~-" Y_é!:_~'.~-u~_'/~-~.?~ ··J?º-~~:::~e~~epciones:, 
han dejado de asumir su rol. tr~dicÍ.o_~-~Í~:.éi~_~.~~~~~~~~ .. --o;~~:-~~t:Có~::~e .. 
la construcción e intervienen poco, e~ ,el :~~~~~s~; i~-: .. ~Ú~~~.:;;Ahora: 
a ellos se les imponen estrictas especificaCiones~! en·".aos ·, disefios, · 

~:of::on:::s. 0=~~g:~ié=~d:oxant:nc~::j~:;~~:~r±~;;·~:e:~e0··ªtr61:1·.:º .··.·.· 
planeadores ha cambiado significativámeiite.:~.~ya· ~- ,q\ie ~.r_-áhora··_ 

92 Los procesos de polarización soci~l· i;~~gf~Jl'1.·z~~r~E::ciii~fi;;~·'.~~~t~. 
del desarrollo socioecon6mico;· ·:·llevan :··,·a~-. un: ~:rn~remento_,7de·-~~ia_ ,_Pobreza , 
urbana. La composici6n de la -poblac~~n-·:.,pobi:'e_.·.:·.e~ ::mU.y .. :Yariada: 
desempleados. despedidos por la.' des~ndus.ti:iali~aci6ní·-~!·geOte ',joven' _que_ . no .. _ 
puede entrar al mercado laboral;~-¡ g~Poª'·:".minorita~i'os·::_:;e;::;inmigrant~s, · 
mujeres cabeza de hogares, etc,' Estos'.grupos __ tienden:·a· .. concentrarse--en 
comunidades o municipios. particulares·.de lat(~ciudades,'.·'incrementando así 
la formación de •ghett~s~~ .. donde·. el.:: no".·. teneJ:'." .·.hog8:r ~ :. la·.,criminali~ad, la 
economía informal y las est:rategiils. :·Cotidiarias :'para'. sobreyivir están a .·la· 
orden del día. {Simonsen:l990)\····,:':,'·.- 1

•• .·• "'· •. •. ·• ~ •. ~:·. ;,_,_. :: ' • • • 

93 Knox encuentra que el: ... movimiE!rito 
0

de.' perservaCi6n. his.t6ricéi. ha sido el 
movimiento arquitect6nfco ·más-. significativo· en 'los ·.último's veinte_ anos, 'y 
ahora, los distritos· y construcciones· históricos·. proveen· de· distinción e 
identidad a quienes -lo~· habita~ o loe frecuentan (Knox · 1991) 
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coope~a~, de manera instrumental, con la i~~ustria de desarrollo. 

Lo ,anterior es resultado de la creciente adaptación de las 

necesidades y gustos de productores y consumidores específicos, 

~e aplastan las nociones de racionalidad o de bien público. Esto 

ha permitido el desarrollo de un diseilo posmoderno de •hágalo 

usted mismo•, producto de la dinámica económica del mercado ~el~ 

tierra así como del deseo de la nueva clase media de establecer 

un. marco físico para su •babitus" distintivo. El nuevo énfasis 

está ahora en la pluralidad, manifestada en collages de espacios 

y asentamientos altamente diferenciados. Los fragmentos de la 

ciudad se planean como elementos_ autónomos, con poca relación con. 

el todo y con interés sola.mente en los elementos adyacentes 

(próximos e inmediatos), esto es, que los fragamentos de la 

ciudad son regulados por el contexto de la zona. 

Cabe aquí hacer mención que este nuevo paisaje urbano descrito 

por Knox, a pesar de ubicarse en la época que hemos llamado 

Posmodernidad, parece haber existido incluso antes de la década 

de 1960 y esto nos los muestra Leontidou 11993) en un análisis 

sobre las ciudades mediterráneas. Para esta autora, no toda la 

posmodernidad acaba de aparecer ya que algunos de sus elementos 

relacionados con la vida social y cultural. parecen haber dominado· 

la Europa Mediterránea antes de que el concepto mismo de 

posmodernidad se acuftara en la década de 1970. En las ciudades de 

esta parte de Europa, varios aspectos de la vida económica, 

soc'ial, política, geográfica y cultural se resistieron al 

evolucionismo de las grandes narrativas de la modernidad, y estos 

·a.Spectos, ahora analizados, son más cercanos -a la posmodernidad 

que a. ia Premodernidad. Resultado de esta resistencia· son las 

ci~dades ~edit~r~iáneas que. se:·-'desarrollar~n esponttÍiieamente con· 

usos-. miXt·~·S;'..del.·.··;sue1~·.:. y.: con un· ·:cOi1·~g~· ::'de· 'PieZas d~·· d;;sarrollo 

urba~.~.'.--~.: -~~~itir::'d~_:· ~~~,:·~~~Í~~~.as_~.:~~,h~-·~.fu~'d::t-~· ~~.r sus m~ra~ores· e.n 
la' p~ri-¡e_~¡~ '_'._U~~~~~94: .·::_Ad~~ás)-. i~~~~~;,·;"~6Murb~ciones del Sur de 

Europa.· >se ;~6~~n.~~ '-.-.d~: ,.-. ~c;;~s·t~u~~fOli~~- 'de. ·varios Períodos 
:~-~~· .. · .. ·.:::-.-.:,.-~--- ; .. , "''.'"" 

94 Esto tuvo liig8);-, ·debido:;·~ 'la·";aUSerí'Cia·, ·c:Je ''u·n··: Estado regulador y la 
fragmentación ~e. l~ prc:>piedad,c;Ie lá .tie.rra. (Leontidou 1993) 
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históricos, a veces unas superpu.estas ·a otras, . otraa veces 

preservadas y_ reno.~_ad~s ·, -. ~ -o'~r~s, .d:~~tr.~·~~~·~ . 

Pai;--i.~6~{i~~~; ;1.1a·S _'ntá~ifest&ciioÍl~s '"ináS: V¡~~~~--~J\ ·.·Í~~.::p~~S~~de~~idad, .. 
se ~~~u~~t-ran · ,· ~~::::· .. }~ 

1

--~:.:'.:~-f~~-t-~Ctú·~~'. :~-a; .. ~r-~~:.t~}1.~.-~f--~~inc'.~1:~a;~1::~:e:~s·~:~~.'.:.~·qu.i~e:~.~ .- ' pÜe-~en d:i·jti~g~·¡~~·-~ i&s· espo'nt"áiieas - 'y-i:_,··i-~~-: a ·veces 

coe'~iá'ien. . ·La5·' ~~ti.ffºcii~l~~"- aparecen en .,.Í~~ . d~sarróilos 
o~ga:i-ii'z8dos ta"les ''.;' ··c'om~~:-. ·¡-.-c~~tr~~ · comerciale·s ,.·Y ccinjuntoS 

habit~~ion~1eS·. La-~"~·:·~~p;~~t·áneas se 'vén en la clr~it~ctui-'a 
añ6nima·. Esta··~-úttim·~~:··· ~~ la'S · Ciudades mediterrán'eas ha sido 

producto 'de la fál f:!a . dél ~ont~oi d~l Estado y la gran cantidad de 
cC>'ristructo~es · d~ ~.i'Ji~nda;'' 'combinadciS~ con lo. fragmentación de la 

ti"e-~ra, _10-'cuai .ha~~esUltad6 en un· desarrollo u.rbano de a pedazos 

y én ·un ·5~;~to·r\:1e \riVi'e~da informal. La construcción de las casas 

del. iitedite~l:-ári.É!o -·~s realizada por sus moradores, casi siempre de 

marie~~- ilec~~·l:;: · Y.·· p~~OC:ipalnlente en los barrios de la periferia 

urbana·, -.\~-,·g.e~·~~.-.·es:··:-1ibre · pára ·controlar el disei'io de sus propias 

cá·~~s·~·-'"Pi;~-;~:c;~:;~:·,(~~r't~',; ·~~"encuentran mezcladas los asentamientos 

d~.;, ~-¡,;¡·eh·da1:·-~y_.:,··~~éi10~ ·- dediCados a las actividades económicas. 

E~\{o ri~<··;~··::d~bé::_~~'Olameñ.te a·· 'actitu"des d~ anti-planeaci6n ·y-~ la 

::t±::~füf ~f :~i;'~t~~:1:1e:~~1t1t:e~==~o· s;:o lata::::ri: .~:, 
ea·t·as :·-ciUaad~~-; 

L.;6.iúd~u<·d6'1C:i~~~ ~ic·i~ndo que ·1.;;S' 'C,{u¡~~:~ .;~dii:~rráneas~ son 
mi'.ii ~ · aP;o .... p·r~·d~s ~ :' pa'ra hi~t-~ria~- no·::' l'i·~~aie~ ··:. ·y;,:·;' :-Ciue: · p~~se~tan· 
eien:;e~i:6J'' ~oSritod~XTios· ~e no SOn recient~S ::"a·i~O '··c¡U~'_-·hari ~xistid0 
d~~d~ :._:;Í1argO·. tiempo at.rás como una· · Cui't~~~--,·~ ái·t·e~ai:'iva a la 

in~der~i;dad,' quE! fue cOnsiderada como t~acÜ.ciOnal ··_-y· .,'residual, por 

los.países centrales de Europa. 
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III.2h · La· Religión y ·el Azar 
- '.:.: 

En. m.ll!'!~roá:,,~.iempos! pertenecer . al catolicismo p_arece no iJ11P.ed1-r. ... 

la ~e:-~~~!(ª:''otros. cultos .. Para Aubrée (1987), . i~: pr~7~i~~ 
religiosa·. citadiria es. ahora únicamente un efecto de la voluntad 

ú:¡~f\;i~~~l ~·:~ '. ~ ~~nos·. -d~. que sea impulsada, ~~r un pr~~eli_ti~'mo 
int~n~iv'a·~ Para -e~ta autora, esto se debe a· que en ·los- p;f~é;oS 
.,._-,_,_-:,-"(!¡" : .. , , 
t~~I!lPOS · d~-- la .. urbanización, el catolicismo, seguro de su 

imP~ant~~-i6zl, no. hizo nada por recrear comunidades de fieles __ y ª1:1 
audiencia fue disminuyendo. Especificamente para el caso de - .. " . . ; . 
Brasi~, dur~nte los afies sesenta, la adhesión total de l~ ~glesia 
Católica al poder en turno, que .se explica por ,las condiciones 

co_loniales de su implantación y por las ventajas que obtenia de 

su· alianza con las clases dirigentes, le· hizo perder 

progresivamente la credibilidad que los pobres le tenían. Estos 

han optado por buscar soluciones más rentables en los planos 

material y espiritual (Aubrée 1987). Chesnaux (1988) encuentra 

algunos movimientos alternativos como son las •comunidades de 

base• en América Latina, así como las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) en los países del Tercer Mundo que buscan 

un desarrollo diferente a partir de nuevas formas de prácticas 

sociales. 

Es importante tratar los temas de la religión y el azar ya que 

ambos forman parte de la vida y el pensamiento cotidanos, los 

cuales producen interpretaciones acerca de los factores que 

condicionan y dirigen nuestra existencia y a los cuales hacemos 

responsables t~~to ~e los éxitos o logros alcanza~os, como de los 

fracasos .. Estas interpretaciones, independ:~entemente de su verdad 

o .falsedad; tienen consecuencias reales, esto es, influyen en las 

estrategias de · acción y en los comportamientos de los actores 

sociales. Ciert~ente·' que la religión, la filosofia y, 

posterio~e~t~·,:~. i;,:: C:i~·nCi,a .hail preten.did~·: subordinar la vida y el 

pensami~rito_ - ~0.1tiéi:l-~~6·< ~. s~s· Pro~Í.~~ · ··i·fná~·en·e·s .. homogéneas del 

murldo . si tu~aá.S" en- . 'éf. ;· Pl,anO" de lás .:'ideas. ·s·¡~ embargo, según 
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habi'tuai '.,h_~d~.i~~ -~~'~'~É1,~~~-ªª ·.~~~tr~~is;h~.~ffieá. ·' ' " · · . 
..... ' ·::.....-;"; ;:.::":.'. ·" .. :~: ,.< :~~¿ ::•,t.;1 ' ·<·.;: ·<.·: ~ :·.·_; ;_ (~: ':-ii~~,·1 ··.· : ":::;.~ ... ~;{: \:<::,:·:· :/•· .. ::. i· \ ·• ..... :i, . '. ''· . 

Si :bien ·es_ cierto:,que .,nuestras · creeencias, . valores- y pautas ·ae 
~º~º~~~i~~t6-:t~~-.::~~~-~~~~¿~~~~:··~~d~~.:,~~~··-\nás',~.'·~~e;~~i~~·¡~·~da~·,· .. -:~·r:es·u1;ta 

, ~=t:~t 4~.i~:~t~~~JJff J~t~~~-~~~{~~~.~~~tt~~~0f{~~:u'.::~:u::¡:::: 
µuevas . incertiduinbres .. :.y.·.·. se·:« actualizan_;._ otras· _.que creíamos 

~§~i~íf f~~i~+~~?~~I§;¿~J2-:~ 
prci~e~ió~ ,_:_~'-'.~e· r_~-~--i~~nc_fa_; :_· ~~- _;·perteil_énc~~:_::- a:.:~á~~-~·i_acion·~~'.: Y ·.'9i:upoS 

poco. est .. ble~> : Así;,: .la~1.·.-a;-orie~:~c.~ ~1.::.0:·~_,5~.~i!"ó.: .. n) i~:sd:-~e-~úii':lad.-:· ~~gUen siendo 
~pliEaS'; -~·y __ ·,.~;_fÉtvOre·C~n·'- -_- :_,.. ,, _ riUev-ás'' religiones, 

ge~~~ai~_~n~~ :·_~-~:~ ·r~dUc.~~~.:·:~~-~~nce .:·y_: ~e~~~a~a~_\~~ii?Je~~-~~~ cosas ,.-

::~~:a:.á:aa:;·~=~~á1¡;'.;:~J;ftr¡~7l¡{if2i:;~á~J:~f ':~;,~e. ·int_entan 
;·,~": -;::)·.->~.-:. 1;~ .. ; '~ ·~.;-.. --. - .;~:.'··· '~··':.·:.·_.:, .'; ·~- -. -·,., 

Por otra • p~rt.e, •. ~O,~.~a;f ~~ér~f }",: ~re~~c~il \~~ ¡ ú~~'\~~~a afat~ida ~;. 
gerencia.da ._ P~~:-1_ 1_~-. s~~rte·~.~·~ ~u~ti ~·~~.i ~~-·:'o '.:'_i~gre~_~e~t.~ ;:_,ail_adi~o ._:.~·-la 

=~~:2tiFfili~::if :d:et'.n.~u:e:t.v.~o:t,te~n~,l~na,:sf~lt~i~niife¡~blia:s~:a1e•~l·:o: 
descoiloc_i~~.~<-:·~:-~i1riii~~~~h.~·~.. . ·. •--· _.._ · - -

impredeCi~lE!/.!_~i~~:-·P~rciue .. · nos : .. -~~-j~ ~{~~:-~,:~~~~.~--.:·:~~~/i¿~-:~(9':~'.~.~.cif'~-5 ·~;~~i: .· 

f ~;;:,f f ?tt~~~j~~~~füi~~~f f &g2~· 
perin~ablEts- -~·· Cr~~.~ ·,e~:,~~ . .-.i~~.l~en.c~~'.i_:~é<:l~: ~4~·~;tf:'.-~~~ª~-~,op:-:S~~tU_a~ó · 

:~~em;::::t:e~ecu:L:~1se\~WfXsá~~:~t~i:[~;::o=:2~.~~·tt.·::p;:~:ª: 
que -el mundo· en .principió,·: c'OriSiaeradó ·-'seguro: ba~~·ao. e~· ,los 

pilares -de Id razón , y '1a , ~ e:ficaci~ ! se ha convertido, 
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paradójicamente, en el más frágil. La incertidumbres y la crisis 

están cuestionando las bases (razón, eficacia, técnica) en las 

~e se sustentan las sociediides avanzadas, propicando el 

desarrollo de la cultura de •desazón• y de ciertas corrientes 

culturales con claros componentes no-racionales que, a falta. de 

algo mejor o más eficaz, pretenden explicar las zonas de 

incertidumbre todavía amplias, sobre todo en una época donde las 

grandes religiones, ideologías e, incluso, la propia ciencia, son 

puestas en entredicho. Lo importante y significativo, es que 

estas interpretaciones colectivas de las causas o factores que 

dirigen y condicionan nuestra. existencia no tienen una existencia 

independiente de las colectividades en las que surgen y cobran 

plausibilidad. 
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e o N e L u s I o N E s· . . . . 

Que la posliiode~nidad sea . pa:t·;,dcola •>pr~~,i~· 'iriC>cie;n:idad . C>·'' ~i~C> '. 
diferente ae· ~iia.~ : qu:~ >~.~,~.·. :-~UPt-~~~1·>._: c;bht·i_~~a~ió~·:'.: :~/ __ ·t~~,~·-~i~-ió~·,_-;·:·~~·-.· 
una discusión que· p~~~-~~b~; · ~bie·~~~:. -Pte;\~t'o·a¿;í ª ·.:~~~~~~-. n~--:-·~áb~; _:' ._ 

:::::::

0 ei1 p::z¡z~~~~~~j:t611ª:~~;p~~ra~:~ijl*'.ª,~:f.fe,i:b~~j~~i'11á·· 
distintas ·po~i~i~ri~~ ·~;(~~~-~~~~~-~~·:~\'.i.~.-~:;;~~~~~ ~ .. (~~~~~*~;·~~~~-~~,_t~~~-~:~-~~~~~~,~: 
permitieron'. esbozar una stiei:-te .. de .. escenario ·;que!_;-a .. 'mi·!"modo~ ·de :ver, 
correspo~d_~" -: ;,.··· ·-·~d ->·-~~ri·~j_~·.:(~":'~-- ~bfü~'r::-~\/~¡~'~ibüÍ~~~:~- ~-;-~. d~í;~.- ;;:~,~~·t~o-~- ,~ 
tiempos~ ·,;, ( -~·'·;·.; :·. - ._,:·,Y:~'.\ .;:-;~-r: _,:~~·., ···?:.'.··1/,_<· :\i!.'/(,,\::;.~·,;·~;:1-\:: _;,> : "· = 

'" "'···::::'i ... ,_ · .. )"/i·:".;i,~ .. : .• 1;;;.':~~< .. << ;c.-o 

;:i~:.::ia~:;~~€~~i~~-.~~t~t~fnªfil¿·~ft~~~~NX:~f~~~t!#~~;~-~·io:~ 
ul timos tiempos .~ .. ha· ._·estallado.~.: aquello.: que~··: la .. propia ·:.modernidad·-::. 
cont~~-í~··; ::y· ~·;/;~~ ~b~~h~·:ifu~dtd~··:.'~~'~.~el~~-.:~ri ·,:~u ·::·con't~a\:r:• ;~·~;)~-:-:~,::'//··~;'.~ 

::e~~t:::!E:~~m[e~:J {~il~:lt~f ªfj:~t~1K.:~·á~~1,;;;~:~iff ii;f :·.:: .... 

[~~~l~~lli~:ll'l'Iill~~;. 
que se ·manifiesta. en:..>.10?.~«:1ue·~~varios:;.autores"'··1laman:-t"narrativas 

1o~a1.~.~~ ' .. :A~~''i:~~\~~· ~'{f~~f:~t,ti~-~#(~~-;~.~~i~'.;dg1~f ~~y~,\~~i~aa' a<;•·· 
los individuos· inmersos' en;,.agrupac1ones··de .. cualquier ·:tipo~·'·'·-'·)··.':-

.. · ; .~ ~, . ·•·> ·_:~\;_·i-··' ~-~·· . . ;y-. ' <i.~·;.~.-;·-·.·~·-:-:·-,¡'.~;é·:~'.:·~;¡~:?,"; "',,:·;,?,..: .:~:J~::-.~--·:\:/ : ... ',:. \ \•' 

La cÍe~ominada.· ; ~ª~~ª. '.' c!•,-:>_;t.~E~~~~·:~;~~~l~~f'~~i~~j~·c;lü~•.·. 9;,aii. 
vac~o "espir~ t~al" ' ... ~ant~ -.e.~y1~.s ~- -~·~d~~~~.~-~.s ~:·e·~.~-~.~:~~,- -~·ª··· ~~-c~_e·~-~~ en 
su, 'con?.Unt~ :.-:.~~e~ ~6 .. -:·~~· · ·.t~,~~·~~~?~~i-~~ ~:~~-~- ~s·;~n.~·~~i'_~~-~º;~~d~.!:.~él:dida . d_e 

::::~:~ .::~ •1~;ºvrif :~L:~ toz~:±¡t~~~~if:J§:~d~/~~~t~~::~:fa:::~::. 
en··. dir~Cción ~-;h~ci:~ ,·.-.~i~uria: ·:~~e~·a-: ·-qu"~·. rePi~-~t-e~ .::.::-i~ .: ~structura 
social'. Sin" ernb~r~~·~- es Pr~~isamente -e~·.· t~s. ·narrátivas .·loca:Ies 
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arriba mencionadas que es posible reforzar los tejidos del propio 

sistema social justamente en aquellos nudos que permiten 

reproducir las relaciones sociales, aunque esto suponga acabar, 

aunque sea de momento, con aquellas ideas sobre •revoluciones• y. 

•asaltos al poder• en busca de cambios de orden. 

Es lo social lo que ahora se trata no sólo de reforzar sino quizá 

hasta de descubrir a partir de la "desconstrucción• de los 

antiguos referentes, lo cual·nos permitirÁ vernos más claramente, 

en tanto individuos como sociedad. Este proceso, sin embargo, no 

lleva consigo la esperanza de enmarcar nuevamente la realidad en 

alguna suerte de •rnetarrelato• sino que se presenta como la 

posibilidad de realizar diferentes lecturas de la realidad de 

acuerdo a los distintos conte~tos socioculturales, de manera que 

los· individuos dejen de verse como parte de un todo y a~ora se 

miren como miembros de uno o varios grupos con cuyos integrante.a 

comparten ciertos rasgos. De esta manera, la lectura de la 

realidad en la posmodernidad se realiza a partir de una 

diversidad de los contextos. 

La posmodernidad, además, permite toda ~lase de mezcla y 

combinación, tal y corno se presenta en el arte posmoderno. La 

totalidad se rompió en fragmentos que ahora juegan unos con 

otros, sin reglas, proceso que quizá no termine o quizá concluya 

al embonar en una nueva construcción social única. Mientras 

tanto, lo más pertinente parece ser estudiar muy de cerca las 

manifestaciones de las pe~sonas, principalmente en lo que . se 

refiere a las relaciones con los grupos con los . que.5etiene 

contacto, lo cual tal vez requiera que la Sociología se sirva nÍás

de la Psicología Social. 

De acuerdo a- lo anterior, lo social ahora estaría constit;uído, 

sobre tod0, en lo que muchos han llamado el •mundo empírico•, que 

se basa en la diversidad, producto de la fragmentación. Esto,···.a 

su vez, es resultado de la pérdida de los grandes referentes 
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co~unes. A:h:ora.,: .. _l:ºª.i. ·a~~·~.~e'.3:.' :~~c~ales ; ~e· .<ubi~all: . eii··. distintos y 

~;::s, ,.::~?t:::;a:~:á~r¿~c~~·~.~:t ~~:~:-o~:~:iªf a ,:l:e~:e M::::ol~ 
~~~.~-~,~-·""-~~~ .'. ~-~'~,:.}~~~:~}-~~-,~~a.~~-~~.~~:.~'. .. ~f~·_;~--~-~:-~ .. :4;~~~~Vid~~~ «·en di versos 
·s_ul'.>s·i~~~S ~ .. _·_'~~-~·-~.~-~ .. ;."i~-.~~t~:~i~~ci~.~es'~·'.(sin.¡ ~a~go1· :'.son 'de carácter 
efí~~~~'.::Y _:id~~:~.~:m~_b~~,~-~/·::.f~d~f~·~·~d.~~-; _';..d: .-:~~-n~ra:.que ~ermiten ·.a los 

~::~;~:i:;iáa~;~e~e.~r;~~~~~i:1~,ªe~~d¡~jub:¡::~:::~ª:~s :: ah~::· 
orientan;.:;.:· ,la:.;,, sociedad,,· ·El .<,:individuo> . por., su parte','. ·se. ha . 

~t:::~.i::~:ª~;:~~~:~~:~s~e~:~ª:~~~;::~i~?;Jn;e:;;:C~:~::;::~. :. 
través de, sus múltiples, identificaciones .··1En este::.: contexto,. la 

· ~:::t·~:::~~~i:;~::~~~l·:g;;f ~~tt:i~1i~;·f~i~~::1:L~~:~·i1Zªf:¿:;i:: ... 
nuev~~ ;.- ~á.·itfp{~~~:Id~~t·Í'fÍ~·~~-{~~~·~·c;·:~~/;;·~~:J/.;;,: <:,:;::r/)i\~~-h'·J·ir~L: .. ,~:;,_~:> 

1 .-, ••• -

·.,.,,h~ ;_,_;¡.:·: .. ,_~, 

c·ua·~dO~:_.-se:imi_rci.·:·.más·~-;:ai1á -ae1 · 

::_E~i"i~ ... ~~te: 

•prese~t~i'S~o ·.; .;.,. ;. -~~i-~~-~~~~~~:~.:/.1~;· 
búsqueda. de trascendencia~'-~":.~·~·.:· '.. ~/:;~·'.:(fJ.':\\:·:~ i~: ¡_.-,r;~~·;·.\~::-:,~-~) ':;'¿'::'-

~-,~-. ;--~;))~'-".,,:·,>·v·"~.:-._·:>: .... _:,_.: :-:~\ .. ::;i·{·;;··,., .. " 

ª~~~~Ji!~f~{ii~~~~~~~~~~·· 
reafirmar ·1a' exiSte~Cia-':~n-··tod·~·-~s~-"~~-¡:·~AS"i6'ñ'.. . . '·.í> . 

. , . 



En este proceso, los medios de comunic'aci6n :· ~e:'.··~b'~ri vü.'elto 

esenciales ya que son los que propagan las mliltiPi'~s·. i~a.9~nes ,.a_'· 
las que hoy se tiene acceso. Para algunos esto es negativci:Puestó:. 

que con tanta imagen se pierde el sentido de. la · reali~Sd/" 
mientras que otros ven en el lo la oportunidad de · 1as minorías" 

p&ra presentarse y manifestarse. 

Ahora se adepta la diferencia, lo que ha resultado en µna 

multiplicidad de racionalidades locales en tanto minorías 

étnicas, culturales, religiosas, sexuales y estéticas. Estas ·son 

las "narrativas locales" a las que se ha hecho referencia. Su 

proceso de formaci6n supone una actitud tolerante a la que quizá 

todavía no está acostumbraqa toda la humanidad puesto que 

continúan manifestándose, por ejemplo, movimientos nacionalistas 

de características ético-políticas (raciales, sexistas, 

religiosos, etc.) que lo llnico que muestran es precisamente 

intolerancia; 

Sin embargo, es· evidente- que las·. diversas'. narrativas locales han 

generado cantidád de "iSsueS 11 Pó1it-ié'óS . nuevos que han llegado a 

constituir ~uev~s mo'VÍ.mie~tos \ ~ó·~-:(~i~·s:J~e·· rio ·persiguen cambiar 

el orden sino que demandan algulioS·-~:p\¡~to~·. _específicos, que tienen· 

que . ver con el biene'star del gr;:.~~/·~~--~·~~c~ón ·y no con toda la. 

sociedad. En este contexto, sería.-,:·.-inteX'-esante observar como el 

término "corporac~~~·-,·. que. _nos r~lrd."~~- .. ," .. ~-.-: lo .particular, desplaza 

al término 11 0igari'izaci6n• .que·· nos · habla,, de agrupaciones con 

intereses de carácter más general/:_~~{-.déCir, que abarcan más . 
. ' ~ '.-

Por otro li:t~º.' "ia: est·~-Ucttlra ·;·Soc'ial, en cuanto a su 

est,ratificaci.Ón, ·"ha. cambiado·~: n6table~~n~e: ~sto ha contribuido a 

que los~ ·nuevc;s· ;~~inlie.ritoS: S'e'/in't~~~~ri··-po·r .. sujetOs muy diferentes 

entre ·.si .. ::'.·-~~·~~:-.. ;.--~:-~-~-:.:;·~~~·~:;:~·~~, _,;:·a·¡.:· menos una pr~oc::upación. 

~~:{:~::~~:~füi:,t!f¡~f;''.,l:.;f'it:~~~ti::,:~n~v:: ~==::::~~~===i::. 
co~s·~~·~·: :~~!" ~O~~·~,~~··.i·l.4 ·~:.f·~~~i6~ ~:-:~·~: .. l~s '.'í1~~d.as 11 identidades 

híbridas" ·nos ·:.reinité. :·in~~itElbi~m~nte · á' lo q\te se: ·ha nombrado 
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globalización, proceso que tiene que ver con la reestruc~.uración. 

dél mu~a~·,:~Co~·ó~ib"O- .r~·~id~ 'P~r <·:··1a'. ~r~d~dc.i.6~ _y consumo en masa, 

e~t-6 ~·~:~·-;:·t.:C~ii: ~¡~-a~~~i~~~i~~~~;:,.d~:· l~~.-~- "e~o~omías de -~~~al~~ ~Or 
ras~ ·,·.~-~ec-~~¿~·~-~~_¡_:'d~~··'.~í~~~-c;·~·~'gS :--.·. E~:h~·. proceso ha ten~~º- E!f~ctos.,., 
ho~o~~ne~Z~~d¿~~.~·:,_"·~-~~~-: ;';~-~;~~\c_o-~- l_a modernidad, tanibién ha dejado 

riiChoS en --'iOS>~~e, /8p%-(ní.!Ch'á.rido ~1- may'or acceso a información Y 
bi~~es. ': 1·~'ii~·.i -~-~h·~·~,-~'-~~-~1e~!;~~i~;.·::\:;~~~: ._, tr~~s~{~ores, la heter~geneidad 

::~~;~~;.;~~·(~¡;:,~á~·¡;~~;r~s~''.f :~~~i:~-~~~~;e~::~:s, .. ::~:~::~::es:• 
la· cultr~;~.':.~~¿~~~::"/,.~e-.i~o~d~::e a:.l.a ·h'!moge~e-~zaci~n ... ,,,.-' . ~-,.-~ 

::;-::t~;~jK:~~~fü¡;~~¡~:;~,ºitf¿iti,';iJ~::t;~~:,;; •.. 
cuandó ·sólo·· se·:_·interesa~.' Por.-. las·,· diferencias·;··entre~· 1os ;,-hornb::C-es; :: 

~i .) . 

. _-~iic.ontra·r .·la 

.~a:.~ütudes ·~Y .. 
con~~~-t-~s ... ~~~~.~~-d~~-1 ~~-·--~·,·~ s~·Ciale~:~·~_/'mAn~~-e~~~~a~ ~". ~n. ·· ~~s '.-~ ~~queHas 

~f:~:~t~t~t~tiif ~¡~~~l:t~1~11~~t12~~=~~ 
!!or!:~~~~~i~~~s~ú;;~~~fré~: ;:_de''.)d~:}fa~it0~i~~!~:1~~;~~;~~~~~ón ~ 
descentralización de los procesos ·,-_prOductivos:.·_ .. :.:,de ·:. una. creciente 
flexibilidad: ·en , la'·: organización:-. de~.- la':":· próducCión · graciaS , a" .. los .·nuevos 
medios de .. tr~nsporte, de_.las. nuevas>tecnol?gías d~ "comunicáción y la 
globalización de los mercados. de· Conswno:· ·de~ una·'_: intensificación . del 
papel_ del .ca¡)i~al financiero~ .. del· d_ebilitam~·ent~ ~del Papel de~ 'trabajo 
organizado; del cambio· en" la : estructura .~ocupacional y · de.- la creCiente 
asociación instrumental "entre ·los "'Sectores :público '-y· priVado de :·la 
P.conomía . .JKnox.~9~1). · · · 
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aún · en un marco de desigualdad· no se .arl.Ula - la existencia del 

manto de la posmodernidad con su contenÚi~-,d~ .vacl~· y de búsqueda 

de ·10 ·s.ocia"l en rincones hasta hace· poco. :~.~-~i~·a~~s, corno el de la 

vida cotidiana. 

Aquí me parece adecuado sugerir una futura ~~flexión sobre lo que 

se manifiesta con la aparente aceptaci6n de las diversas 

expresiones culturales. Quizá solamente dicha aceptación tenga 

lugar en los aspectos exteriores y en los estilos de vida que 

dichas expresiones proponen, lo cual no se traduce en una 

aceptación cabal, pues en el caso de los países del Primer Mundo, 

eso significaría ceder su hegemonía. De hecho, los grupos 

minoritarios sobresalen s6lo por ciertos . rasgos, como por 

ejemplo, su música o algunas costwnbres, Y con ello~ los países 

del Primer Mundo parecen negar que las minorías están· oprimidás ~ 

lo cual no es necesariamente cierto: Así,·_ la ·.toie~~~cia .Y .. · la 

acep~aci6n es posible que s6lo se den en las superficies .. Pe"ro,· 

¿no es ese el estilo de la posmodernidad? 

Asumir el presente, por otro lado, nos remite a lo cotidiano y 

esto parece ser un síntoma de la época posmoderna en la que los 

individuos ya no pueden abandonarse en nombre de los grandes 

referentes. De esta manera, el individuo vuelve la mirada a sí 

mismo y a su entorno más próximo. Es allí donde se vive lo 

social, en donde se construye. Esto no parece'· ser algo nuevo, 

como lo muestra la recupera~i6n. ·d~· :io"' cotidiano en ··1a Historia. 

La diferencia es que: actual~~~·te : t~~~. Ía 'aten.ciÓn está aÜí 

precisamente por la aUsenc1a · de·~:réterentes ~··:.ES·· por __ ·e110 ·que ahora 

la cotidianida~ en~i~~~~--·~~:~7'.S'_O~~;i:-.:.~~~n~·~i.-.:_ .. ~~·~.:.·. ~ ·~~~rtir· --~~ ella 

pueda darse un. nu~·~º ~ .. ~~~~·n.:~ ~ ··~.l.~\'~-~~P,~~.?.i6~ ::, -~~/~~-~e~só~_-· ~rde~~s d~ 

;:;:::::: ': y¿·~·fü.::~~~:ti~~~~~~;~'~é:·,rr,:: 
:, . ·.- .'. .-.:>::"· . c..· .. :,·.·~.·.,;,-

Entre . las. diversas, manÍf~stacione~ :· de ·.lo ' ;;~~'idi~~~::·. ~~· han 
sugerido en ·esté 'trabajó, aig.unos t'ópi~6~' en ·.loS · .... ~·~~f~~ ·;:di~e~;~'s·. 
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autores __ han trabajado, aunque no de manera. iilt.egral. En primer 

lugar, se considera al- individuo y ~u ·c~erP~. ¿~~~:·P:a:-·~mer< .si~i~ a~ 
que:. el iJ?-dividuo se vuelve para buscar .1~ ·.~·~.~~.~ .. :·_~éf;/P~~~i~o. e11: el 
exterior.~ es decir, los grandes referentes ~-,-:~-.:~>árti~_' c::l:e1·:_Cuerpo, . 
de su cuidado, irradiarián accioneá: . ~e . ·. -~· des~ocarán. 
inevitablemente en relaciones sociales, de c~a~~~i_~·~· tipo. ·He ahí 

.,·,: un primer tema en el que hay trabajo por rea1.iz·ar:··.: .. . _.,. .. _,. 

Otro t6pico es el vestido, ·que tiene ~e ve~··.:~~r:i · i-~;. imagen y 
. . - . ,.,,; -. . ~.¡:,, .. ' - . . . .. 

también, con el tema del consumo. Todo ello· cobra relevancia 

porque es a partir de la combinaci6n d~, >~~t~~~ ~:·_factores que 

parecen emerger las identificaciones ~ ~~~ :·:h~-~~~:: 'át~nd~~- este 

campo nos permitirá quizá ubicar algunos de. :: .. -i.6s --.~SUbsistemas" 
sociales con sus potencialidad~s dentro a·ei·'' ~i¿~--~~~::~;.: 

. :·,.·~.~~-·-.;_:,_ ···-~.'>:- :{-_ ... ·z:.""~, j··· , 

La nueva administraci6n del tiempo y la s~,Í~~ ~~~'~r~~~}:~:~~~iderados 
·.·.::~:~.r;:c;1_:·:".\"?'>.,<:•·-:·· · ... ! .:· , .. 

porque ahora el bienestar del i~~v-~d~_~:»i_::,·;-·~i:i - e~, ·.presente 

inmediato, se presenta corno fundamental;.- }Po·~ ··<e'~~-~; ·.,. ~eguir _al 

individuo que se enfrenta ~ las obligaéioíl~~·:-·~e .'la'. ·f9ilna_,"de" .. ~~ida · actual le impone, y ver las consecuen~i,;.~ :~'~'/~~~'. v~' ~~ni~,;do en: 
su. ~alu~, ~s importante. El honiliie .:~o.~t:.~~~·~:f~-~;~~/~-~~.bx~~:.:;~~~~~~·.·.~~-·.· 
ur~ano,. se· ve sometido a ritrn.~s ... de ·1

-, v.i~a '.'_.e.str~.~an~.~~ '.·_:.~e.:.-__ se · 
traducen en presiones y exigericia·s,.' ~~·.:/l~--~:-~bi'i~~~\~··a·:.'.d~S~Üid~r~-
parte de ·sí, en tiempos en que su indiViáUa:'l'idá·d·~,~~·:·$i'~ol:ta·nt·~ y 

~~r ¿~~:~~ J~~~"~JJt~~;r1~ri~~2 ·• 
:' " . .'.' ... , ~: ~;~:.,:,;;: ; ' •i-: "l:''.' .... : - ·. . ' . ' 

. .-~-.. -· ~-\_ ... > --·)-.=: •.. -'--:·~·~,,-~-,,;;~;. :~-~~- ; .... :i··f~·. -:-"~-:;-
vida ci tadina,, 
::i:1:~:-:i::ni:~~::á6et~c~T~~ti~IJrit~~'1ti~=~i~;~i7;:~i~,ªjL~:~~: 
las_ .·.co1·~·~~;i iid~d~.~ .. ·. én<: é~-~~f~ -:~. ,~}:~f :,·'.~~·~:~~~~~·~ :i;'} €~~~~ .. ~~ ;-. ·~~:~~~·~~~~nte· 
el .heéhó:-·· de-~·;<~·e;.~ 'h~~< ·.·suigido/·· y.': _,·se.i:, han -~:arraiga~o' e nuevas 

alternativas·, ya '"S'ea~·-eri" ·g·iros·· ·de _1as: ~~ti.YU~s·; ~~l.i'9f~ii~~· o>·bien-; 

en la·em8rgenci.a ·d~,nueya~ .. ~ec·tas'.: E~.-~z~·r ~.\.l°~~·e, _.Por -su parte, 
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cuando la religión deja vacíos, y e.Sto 'puede ·~~t;a~h'c:>s· h~bí.·a~d~-··de: 
un malestar entre las ·sociedades, cuyOs ; integran'.t~s -"'-~e'· ·re:id~ten:ra·· 
vivir sin los grandes referentes y por ·ello·~ busCan "·aigo ·a >c¡Üe 
asirse, algo en que creer. 

Puede concluirse que la modernidad sigue su curso pero eso no 

impide que esté siendo evaluada desde lo que se ha denominado 

posmodernidad, y por tanto, que esté siendo desentraftada. En este 

marco, parece que no queda más que descender de lo •macro• a lo 

•micro• y es ahí donde está instalada la cotidianidad, a par~ir 

de ia cual se presenta la posibilidad de reconstruir los sentidos · 

tanto individuales o colectivos. En este sentido, puede torn4rse a 

la posmodernidad como un estado transitorio, pues efectivAmente 

ella no propone nada pero nos instala frente a un proceso de 

•descontrucci6n• de las bases de la modernidad, aunque no 

necesariamente el primero. 
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