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varias veces mis preguntas centrales. Asi, •stas se fueron 
desplazando desde el papel que cumplen las nociones 
contextualizadoras en sociologia, hacia los modelos que se han 
desarrollado para realizar l• contextualización del objeto de 
estudio. 
Luis Alberto de la Garza, Horacio Dur6n, Susana Gonzalez Reina, 
Delia Crovi, Er•ndira Urbina y Alejandro Favela, fueron algunos 
de los interlocutores con los cuales aclar• algunas de mis 
dudas, ••• y que al mismo tie•po .. plantearon otras. 
El vira Pruneda talllbi•n contribuyó, en un momento de 
incertidWllbre, • que reorientara mi trabajo. 
Todos ellos han hecho posible que pudiera realizar esta tesis. 
Agradezco los apoyos y consejos que ... han dado éstas y otras 
personas en el transcurso de •i trabajo, y espero seguir 
recibiendo ••• invaluable ayuda que •• proporcionan los 
co•entarios y criticas de los amigos, de los colegas, de mis 
jurados, de los lectores, de mis alumnos, ya que estoy interesada 
en continuar trabajando dentro de la linea de investigación que 
aquá •• traza. 

Silvia I. "olina y Vedia 
e.u., 2B de octubre de 1992 



L A e o N T E X T u A L I z A e I o N 

E N 6 o e I o L o e I A 

Quiz~ •l ani•al humano no habrá• sobrevivido 
si no hubi..-a desarrollado la capacidad de 
llevar una concha, un carapacho for••do no 
s&lo por las casas de ladrillo o •adera que 
habita•os, sino par una conciencia general 
de las di-.rtsionea humanas en el espacio y 
el ti.-po. 

Herb..-t Read, La i•agen y la idea. 
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INTRDDUCCION. 

Tanto en la vid• cotidiana co•o en la experiencia artistica o el 

trabajo cientifico, la presttncia d•l entorno y el reconoci•iento 

de su importancia 

la base, no •ólo 

para la comprensión, •e 

de l• interpretación, 

encuentran •ie91pre en 

sino ta.tti•n de toda 

comunicación humana. No obstante, constituyen en si una cuestión 

qu• ha •ido poco •studiada dentro de la per•pectiva filosófica y 

cientif ica. No porque •• la haya olvidado, ya que •xi•t•n 

•últiples referencias, for•as de conceptualizarla y aún, de 

aplicarla al ••tudio de la realidad, sino porque no se ha 

analizado la corr•spondencia que existe entre estas diversas 

••neras de to•!lr en cuenta el •alrededor". 

La ciencia es entendida en la perspectiva de este trabajo, co•o 

un .. dio de reducción d• la realidad, que la sociedad desarrolla 

para abordar la complejidad del 11Undo, aprovech•ndola en función 

de la propia sociedad. 

El recurso con que 

la comprobación' 

la ciencia opera esta reducción del 111Undo es 

••ta opera •obre la ba•e del códi901 •s 

comprobable-no e• comprobable. 

La •ociologia con•tituye la disciplina diferenciada dentro del 

•i•t .. a de la ciencia, que •e ocupa de la autob•ervación de la 



socilldad. La sacialogáa dispone de •progra•a••' que le permiten 

opmrar •l código de la cainprabación de distinta• far•as. Estos 

Las corriente• D enfaqu•s teóricos son las diversas 

•odificaciones que tiene un •programa• o tearáa sociológica, que 

sin altmrar su ••ntida g•neral, actúan sabre su funcionamiento 

parcial. 

Ahora bien, cada tearia Cy corriente o enfoque teórico> 

d•sarrolla una for•a de c.ont•xtualizar su objeto que le es 

propia. 

La l11portancia d• la cont•xtualizacián para la saciolagia 

con•i•t• en que tiene un objeto de estudia que, a diferencia de 

la fáslca o la quá•ica, •s muy inestable. Se trata de un objeto 

•n procesa, a del procesa de objetos que se transf or•an 

constant ... nte, 11Ultiplic6ndase y diversific&ndose, haci•ndose, 

en fin, cada vez ••• complejas. 

En general, .. ha abordado estos objetos/procesos procurando 

intmrpretarlos u observarlo• dentro de cada teoráa o enfoque 

t•órico, •n espacias de sentido o en contextos mAs a111plios, 

per•anente• o precisos, que contribuyan a aclarar su significado. 

Es par ••to que en socialagia Cy en las d .. &s ciencias sociales> 

•xi•t• una pr•acupacián per•an•nte por situar correcta .. nte los 

probl .. as, •s decir, por significarlos, asi como por encontrar 

S. considera aqui la •isma definición que da Niklas 
Luh .. nn de progr .. a. Referencia• acerca de qu• son y có•a operan 
lo• progra•as se pueden encontrar en la• siguientes obras de este 
autora •Ecological Ca~nication" y •sist .. a• sociales" Cver 
bibliografia>. 
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los •arcos adecuado& que per•itan alcanzar la comprensión de los 

f•nó .. nos que •e •studian. Esta preocupación se ha traducido, 

d••de sus inicios hasta nuestros dias, •n la búsqueda de 

horizontes interpretativos, y el desarrollo consiguiente de 

div•rsas nociones contextualizadoras2 y modelos de 

contextualización3. 

En si, contextualizar es situar el significado <la contingencia> 

de un .. nsaje o de un objeto dentro de una perspactiva de 

sentido. 

En •l caso de la sociologia, esta perspectiva de sentido se 

encuentra situada dentro de una t•oria, y en algunos casos, 

dentro de una corriente o enfoque especifico de esta teoría. 

La necesidad de contextualizar deriva, precisainente, de la 

posibilidad polis6•ica de los m1H1sajes y su contingencia <en la 

p•rspectiva de ••gundo orden se trata de una doble-doble 

ccnting•ncia>. 

En r•alidad, la co•xistencia y co•petencia de una diversidad de 

•nfoqu•s t•óricos de la sociologia, y el hecho de que implican 

distintos niveles de compr•nsión, observación y conocimiento de 

2 Por nociones contextualizadoras se entienden aquá los 
~ t~minos, que con diverso grado de amplitud y profundidad, 

cumplen dentro de cada teoría con la función de denominar algún 
tipo o for•• de cont•xto. 

3 Los modelos de contextualización plantean las formas de 
operar de las nocion•• cont•xtualizadoras d•ntro d• la teoria. 
Estos •odelos consisten .,, ••trat•gias .. s o ..nos formalizadas y 
g•nerales, s•gún las cual•& •• co111pletan las significaciones del 
objeto .adiant• el aporte d• sentido proc•dente de su 
contrastación o relación con lo que se considera que es su 
cont•xto. 
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la soci•d•d, aunados • l• p•culiaridad propia de lo social frente 

• otro tipo d• obJ•tos d• la ci1mcia, •s lo qu• constituye el 

int•r•• pri•ordial, y cmntra en la cuestión epist .. ológica a esta 

tesis que se plant•a d•scubrir y •Kpon•r •l proceso que se 

mncuentra subyacente • los procedimientos usuales para 

conteKtualizar •n sociologáa. 

El trabajo qu• •• •Kpone a continuación trata acerca de las 

nociones conteKtualizadoras que se generan en •l seno de las 

t•oria• y de los •odelos en los que son operables. Consiste en 

una indagación r••liz•d• • trav•• de 

d• pmns••i•nto social, seleccionadas 

••pmctro. 

distintas teoráas y for•as 

• partir de un a111plio 

Esta selmcción responde a un criterio• sólo se h•n observ•do 

aquellas nociones y modelos que han logrado trascender 

int•rnacionalmmnte y 

sociológica dentro 

que 

del 

han incidido mn 

co•plejo espacio 

l• 

que 

investigación 

alimenta la 

comp•tmncia actual de las teoráas y el pensa•iento social. 

Al r•alizar esta ••l•cción se atendió ta•bi•n -con el propósito 

d• preservar •l smntido original de l•• nociones y •odelos 

observados- a su presentación d•ntro del enfoque o perspectiva 

t•órica que les •• propio. 

Por otro lado, la pluralidad teórica que caracteriza l• 

sociologáa, •l div•rso grado de for••lización de conceptos Y 

•odelos d• cont•Ktualizacián, asá co•o la relativa arbitraried•d 

con la que pued•n ser to•ado• en cuenta o desechados, crean una 
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•ituación confusa, tanto • nivel teórico co•o en la pr6ctica d• 

investigación• i.lilu6 tipo de contextualizacion .. •on pertinentes y 

productiva• en •ociologáa? ¿con qu• •odelo• teóricos se 

corresponden y por qu6 •e las considera productivas? ¿cu4les y 

cu6ndo conviene que sean utilizadas? Y •6s ••pecáficamente1 ¿se 

puede generalizar el uso de contextos con fines interpretativos? 

¿Bajo qu6 condicione•? ¿có•o e• po•ible d•ter•inar de ant•••no la 

potencialidad interpretativa de un contexto en un• situación 

dada? c.Qu6 criterio• operan cuando •e selecciona un contexto para 

la observación o interpretación? ¿Có•o incide 6sto sobre la tarea 

de interpret•ción y observación en so_:iologáa? Tales son las 

interrogantes que •• enlazan en la probl ... 6tica desde la que •• 

enfoca este trab•jo. Sin IHlbargo, no todas tienen respue•ta en 

61. Dtt hecho, ••tas preguntas sólo indican tendencial•ente un 

rumbo, en cuyo sentido avanz•r••os, •in confundirlas con un 

objetivo. 

El objetivo que pretende alcanzar•• en este tr•b•Jo consiste en 

plantear un bosquejo a111plio y ordenado, a partir del cual se 

puedan ir acl•rando las distintas far••• • trav6s de las cuales 

lo• cientáficos sociales consideran ·el entorno, l• situación, el 

horizonte, el contexto o el medio m6s compren•ivo en el cual ·se 

encuentran temporalmente in•ertos los objetos de su inter6s, y 

que de alguna .. nera le• otorg•n un compl .. ento significativo, en 

razón de la especial situación de •e•t•r incluidos en•, o de 

•e•t•r en el lá•ite de•, o de •referir•• a•. 
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•od•las ••gún lo• cuales se realizan las contextualizaciones en 

saciolagia, y a partir de ellas se configurarA un •odela •As 

g•neral, que nas per•ita observar la dinA•ica y el sentido de la 

contextualización. 

La tesis a co~rabar es la siguiente: 

El contexto es la adecuación ecológica del objeta 
<la co111Unicación, acción, ca•parta•iento social, 
far•• •i•bólica, etc.>, y •sta a su vez, implica 
que1 a> el contexto na es deter•inante, sino 
contingente Cpuede ca~iar, r••~lazarse, 
olvidarse, etc.>, b> el procesa de situar 
cantextual .. nte un objeta es parte d•l proceso de 
construcción/observación de la realidad y e> las 
perspectivas cantextualizadaras de todas las 
mnfoqu•• actuales remiten a la circularidad, y al 
•i••a tiempo, cada una de estas obser·vacianes -a>, 
b> y e>- hace posible comprender el contexto CD•D 
la adecuación ecológica d•l objeta, en un 
constante retorna Cna tautológica> •ediante el 
cual el sentida evoluciona en complejidad y el 
objeta se r .. ignif ica. 

En el trabaja na se ha procedido • entrar directa111ente en la 

comprobación de la tesis, dado que na es sencilla apraxi••rse al 

fenómeno de la contextualización, sino que para ello es necesario 

realizar antes una exploración de las pre•isas y las supuestas en 

que se basan las diversas naciones V perspectivas 

cantextualizadaras que se encuentran afianzadas en espacias 

ajenas a la ciencia, ltf1 el •entorna• cientifica, y que san -sin 

lttmbarga- parcial .. nte observadas par ••ta. Par lo tanta, se ha 

incurrido en pri- t•r•ino a su observación a nivel de la 

catidianeidad (capitula 1). 
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De •sta ••n11ra, en •l capátulo 1, .. diante una apr•ciación de lo 

qu• •s l• cont•xtualización en la vid• cotidiana, 

.,.. qu• •l horizonte de la tradición y l• cultura 

y de la •anera 

operan en ella, 

se abordar4n sus significacton•s y usos al niv•l de la doxa, asá 

co•o algunas •xpresion•• popular•• a trav6s de las cuales se 

hacen •anifiestos. En ••te capitulo se realiza una pri•er 

aproxi•ación al obJ•to de •studio que proporciona una referencia 

nmc•••ria para reconocer la enor ... complejidad con que opera la 

contextualización •n los procesos irreflexivos e inmediatos de la 

vida diaria. 

Esta incursión pr•li•inar en lo cotidiano de•u•stra que el 

probl••• de l• contextualización no sólo •st4 pr•sente en la 

ci•ncia, sino que ad•ite diversas for••• de aproxi••ción según la 

perspectiva de realidad a partir de la cual se realice la 

int•rpretacián. 

A p•sar de las difer•ncias que •antienen con la contextualización 

cientific• (o que pretende realizar la ciencia>, la pluralidad de 

contextos que se manejan en l• vida diaria constituye un 

acerca•iento a la coinplejid•d de la contextualización en la vida 

social que estudian los filósofos sociales y los sociólogos. 

El capitulo 2 trata cómo se presenta la cu•stión del contexto, a 

trav6s de div•rsas for111Ulaciones teóricas. 

En •ste capitulo s• r•aliza una nueva aproxi•ación al fenó ... no de 

.. tudio, en .. t. caso para rmunir la infor•ación que posibilite, 

••s ad•lante, realizar la comprobación d• la t•sis. Esta 

infor•ación constituida por las nociones y las 
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aproxi•acion•• cont•xtualizadoras qu• nos proporcionan los 

distintos 9'1foqu•s teóricos qu• •n •l se describen•. Es decir, 

que lo que •• observa en •ste capitula •• qu• nociones 

contextualizadoras h• d•sarrollado cada teoráa y có•o las emplea. 

En razón de •sto, y de que la comprobación de la tesis implica a 

las teoráas mismas en relación con la forma en que definen y 

tratan la cont•xtualización, no cabe• este nivel, realizar ni 

una interpretación ni una critica • las mi••as, sino su 

descripción. Esto explica el •nfasis puesto en los aspectos 

tópicos y argumentativos del discurso d• cada teoria, y su 

pr•s9'1tación casi literal. 

La filosofia y las ciencias sociales, sin formular una 

•i•t••atización precisa y única, tambi~ han tratada la noción de 

contexto, enriquecida por otras afines tales como: horizonte, 

mundo o campo. Asimis•o, han •mpleado conc•ptas que remiten • los 

usos posibles del contexto, asi, se habla -por •jemplo- de 

paradigmas, •odelo• a sistemas. Existen pues, en l•• teori•• 

•l••entos que pueden encaminar la búsqueda y sistematización de 

lo• usos del contexto en las ciencias sociales, asá como (fuera 

4 Cabe r.cordar aqui que, como ya s• se~aló, el criterio de 
••lección de teorá•• es pr•cisa .. nt• ••o, un criterio de 
.. lección. Esto implica que no todas las teoráas sociológicas son 
mencionadas en este trabajo. A•i•iseo, este criterio explica que 
.. hayan dejado de lado t•ori•• qu•, co•a la ••rxista, est6n 
•i•nda actual .. nte revisadas y refor.uladas, sin que l•• nuevas 
propuesta• hayan logrado ••yor trascendencia. Por otro lado, la 
d .. ostración de l• tesis no •xige que se revisen todas las 
t•oria• sociológicas, sino que •• aborden sólo las que 
actualmente han logrado ••yor trascendencia y •• 9'1cuentran ••• 
afianzada• (a nivel teórico y de investigación). 
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d• •llas> pistas .. taci•ntificas (p. •j. en •l nivel de la 

cotidianeidad> que p.r•iten entrever un a11plio •spectro de 

posibilidades para enriqu•cer •l proceso d• int.rpretación de la 

r•alidad, sin el cual la co•prensión ••ria i11posible. 

El panorama que ofrecen los capitulo• 1 y 2 1 da una idea general, 

no sólo de la co11plejidad del f•nó•eno de estudio, sino de la 

tambi*n co11pl•ja infor••ción qu• •• ha g•nerado •n torno a •1 1 

••i co•o de los enfoqu•• desde los cuales se ha producido la 

aproxi•ación sociológica. 

Las obs.rvacion•• acerca del contexto y las contextualizaciones 

que propone cada •nfoque t•órico per•it•n que se destaquen las 

dif•rencias que •xist•n entre ellas. Esto no quiere decir que 

unas teorias no to.en algunos •l ... ntos de otras, sino que cuando 

lo hacen, su ínter•• no es establecer comunicación unas con 

otras, sino sus propios t•r•inos -desde 

•i••as- y con la aspiración de ser 

•i mismas y para si 

la única forma de 

interpretación, observación o •xplicación vAlida, o por lo .. nos, 

la taAs co11pleta, apropiada o precisa, para abordar el estudio de 

la realidad social. Quedan por lo tanto excluidas las 

continuidades, las co11pl•.entaciones y la integración de sus 

••fuerzas contextualizador••· Es en ••te ••ntido en el que 

afir•••os que estas dif.rencias ponen de manifiesto el carActer 

critico, compleJo 1 probl .. Atico, de la atribución de significados 

al obj•to sociológico. 

Atendiendo a ••t• cuestión, y revirti•ndola 1 en el capitulo 3 se 

r•construyen los modelo• operativos de algunos de ••tos enfoques, 
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.. diente l• elaboración y presentación gr•fica de los procesos 

que cede une de les teorias considere pertinente para 

conteKtuelizar su objeto de estudio. Es -justa .. nte- • partir de 

le observación siste••tica de estos •odelos que se eKtraen los 

elementos que per•iten comprobar la hipótesis de trabajo y, al 

•ismo tie•po, construir un nuevo •odelo, en el que se concreta la 

perspectiva general de l• conteKtuelizeción en sociologie, 

d .. ostrendo que • pesar de lo irreconciliable de las divergencias 

entre les diversas teories, el proclKlimiento general de l• 

conteKtualizeción, co•o fenó•eno propio de sentido <sentido 

entendido como coacción • l• selección>, como exigencia de 

sentido, responde si .. pre • las •i•••s pautes. Con ello la 

d .. ostración de 1• tesis per•ite avanzar en le co•prensión del 

fenó•eno de contextualización en sociologi• y abre • su vez, la 

oportunidad par• la formulación de nuevos estudios sobre el 

conteKto, ye que no son les teorias actuales las únicas capaces 

de responder • les pautes del •odelo, sino que •ste admite 

·•últiples construcciones y todas elles constituir•n formas 

v•lidas de contextualizar sociológica .. nte. 

1 

J 
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EL VALOR DEL ENTORNO EN LA YIOA COTIDIANA Y LOS usoS QUE LE DA EL 

SENTIDO COl'IUN. 

El objetivo d• ••t• capitulo •• d•mostrar que • nivel de lo 

cotidiano existe Y• una p•rspectiva inuy compleja de la 

cont•xtualización, qu• opera • nivel de la doxa, ••ta preaente en 

l• sabiduri• popular, se •Jerce de ••nmr• habitual y •• refu•rza 

mlldiant• r•fr•n•• y dichos qu• la norman de una for•a 

••inente ... nte din6•ica. 

Es • partir d• las convenciones del sentido común y de la 

•actitud natural", que en l• vida cotidiana se crea la apariencia 

de un cont•xto ho•og•neo que permite la continuidad de lo social 

• pesar de las discr•pancias r••les (sobre las qu• actúan las 

g•n•r•lizaciones cont•xtualizadoras una suerte de 

apaga•i•nto>. El ••P•Cto •adulador de l• contextualización, que 

•6• •d•lant• d•finir ... os co•o •relación ecológica• (capitulo 3> 1 

•• Justa .. nte, lo qu• propicia qu• las co111Unicacion•• social•• se 

•ntiendan "co•o si" tuvi•ran un .-ntido univoco, y "como si• ••te 

bastara para dar cohmrencia al proceso social. 

Al hac•r una aproxi•ación con •ayor d•talle hacia ••t• cu•stión, 

•• part• d• la observación de que aún cuando la cotidianidad 

pu•d• .. r concl9bida ta.tJi•n co•o un entorno posibl•, y de hecho 

lo ••• constituye t••bi•n •l ••P•cio donde l• vida d• lo• 
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individuos •• d•sarrolla y r11produce al nivel •6s in••diato. Es 

•l 611bito de la •xp•ri•ncia directa y d• la interacción 

ln .. diata, del intercalllbio, la participación, la convivencia y el 

aprendizaje •le•ental que garantiza la supervivencia. 

Eate apr•ndizaje •1-..ental tiene por objeto la incorporación de 

los individuos d•ntro d•l l•nguaje co•ún y del uso, reproducción 

y producción de los h6bitos, valores, conoci•iento& y costumbr•& 

impuestos por la tradición a nivel popular. 

La incorporación a la cu~tura de la cotidianidad i•plica, por su 

r•laci6n con la tradición, el acc•so a la experiencia y la 

... aria del pasado aaá co•o el .-pl•o de un _.todo (sentido 

co•ún> para abordar las situacion•s y concebir las acciones a las 

que constante••nte las personas se enfrentan y que requieren una 

r6pida r•apueata y ci•rta improvisación. 

Aunque la biografáa personal y la idiosincrasia le impri•en 

cierta p•culiaridad a la acción y la interpretación que cada 

individuo hace de la realidad, el saber popular y el sentido 

co•ún suelen ••tar present•s en cada una de aus acciones e 
\ 

interpretaciones, al ••r ••pl•ados, por lo ••nos, co•o contexto o 

co•o .. reo de r9fer•ncia general. Esto s• debe• que, tal co•o lo 

aeRala A. Hell•r1 

Todo ho•bre al nac•r ae encuentra en un mundo ya 
•xistent•, ind11pendi•nt•mente de •1. Este mundo se le 
pr•aenta ya •constituido• y aquá 61 debe conservarse 
y dar prueba d• capacidad vital. Ante todo debe 
apr•nder a •usar• las coaas, apropiarse de los siste.as 
d• uao• y d• los si•t••a• de expectativas, eato es, 
dllb• con .. rvarse exacta .. nte en •l •odo necesario y 
poaible en una •poca det•r•inada en el 6111bito de un 
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••t:rat:o aoci al dado3 • 

Por lo t:ant:o, parafraseando • Schutz, pod1t111os conaid•rar que en 

la vida diaria, al t:omar la poaici&n de la act:it:ud nat:ural, •l 

ho•bre vive d~t:ro de loa act:os •i••os de asignación de 

significado. Lo cual no const:it:uy• una cuest:i&n carent:e de 

compl•Jidad. Es •6s, r•sult:a inJust:ificado el tlmfasis que ponen 

alguno• aut:orea en l• aiinplicidad de la acci&n cot:idiana frent:e • 

la obaervación de l• accián •n una perap•ct:iva cient:ífica. No 

obst:ant:e, no •• •i int:•ncián aquí t:rat:ar eat:e aapect:o, aino 

cont:inuar obaervando los uso• del cont:ext:o en la cotidianidad. 

En la cot:idianidad el auJet:o d•cid• au acción, pltl'"o lo hace • 

part:ir d• la condición y caract:eriat:icas de lo dado, de la 

cult:ura propia d•l ent:orno que compart:e con los ot:roa con quienes 

i nt:•ract: ú•. 
L• poaibilidad d• ••t:a int:•racción y las co•unicaciones que 

••t:•bl•c•, •• fundan en •l h•cho de que .. pr••upone un lenguaje, 

una •it:uación cult:ural•ente paut:ad• y reglas de interacción que 

aon co.un•s •nt:r• el auJ•to y •l o lo• ot:ros. A est:o aludi•o• 

cuando hac .. oa r.-ferencia • que •el .undo cot:ldiano del vivir y 

•J•cut:ar •s la pr•auposición que nucl•• t:odoa loa dem6s est:rat:os 

d• la r•alidad hu•anan3• En este sentido, 

nos li•it:a•o• • dar co•o pr••isa, • presuponer, • 

3 Hell.,., Agn•s, Sociología de la vida cotidiana, ed. 
~ínsula, Barcelona, 2a. lldicián, 1987, pga. 21-22. 

3 Nat:anson, "auric•, lnt:roducción • El Probl .. a de la 
R•alidad Social, d• A. Schut:z, Ed. "-torrort:u, Bu.nos 
Air••· 



dar por ••ntado, qu• •l mundo cotidiano c ••• > •st• 
•lláJ sol••ente en oca•ion•• •spmc:ialea, quiz•, .. 
no• plant••n dudas en cuanto • la veracidad o 
significaci6n filo•6fic• d• nue•tro mundo cotidiano.4 
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O. esta far••• nu•stras presuposicion•s, nu•stros prejuicios, 

hunden •U• raic•s en la tradición, el aprendizaj• informal y la 

•Mperiencia, con•tituyendo un •acervo de conoci•ientos a mano" 

que .. proyecta hacia el futuro con relativa continuidad. Aaá, 

por eje•plo, ese bagaje cultural con•truido en el proceso de vid• 

.. diante el Juego de la inter•ubjetividad, nos permite no sólo 

eMplicar el pre9ente u orientarnos en él, sino abordar el 

porvenir adaptando lo aprendido • las condiciones que i11Ponen el 

cambio y las situaciones nuev••· Y• sean previsibles o 

ine•peradas. 

O..de e•t• perspectiva, y de acu1trdo con las observaciones de A. 

Schutz y "· Natanson, el mundo del sentido co•~n es un mundo 

preinterpretado •obre la base de ciertos horizontes de tipicid•d~ 

E• decir, que "lo que •e experi•enta en la percepción real de un 

objeto es transferido aperceptiv••ente • cualquier otro objeto 

si•ilar, que es percibido simpl ... nte coao del •i••o tipo•5• 

Esta transferencia es posible en la .. dida en que el horizonte de 

la eMperiencia per•ite producir una eMtensión proyectada al 

futuro, una anticipación, que se ejerce sin refleMión porque en 

la pr•ctica •i•••• con toda su in .. diatez y pr .. ura, ha 

d .. ostrado •er eficaz. Con esto •• pone de aanifiesto que en l• 

4 

5 

Natanson, "·• op. cit., p.16. 

Schutz, A., op. cit., p.39. 
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horizonte 

Cproporcionado por l• tradición y la experiencia> y el contexto 

en el que se incluye la acción Csituación o proceso>, no son 

desconocidos, sino imiplácit• y oportunamente utilizados. Al mismo 

tiempo, esto no 

diferenciación 

quiere decir que no 

y el reconocimiento del 

exista capacidad 

car6cter único 

para la 

de cada 

situación, sino que ••ta perspectiva de la particular y diverso 

es reducida (apagada> en beneficia de las generalizaciones que 

facilitan la posibilidad de continuación de la sociabilidad. 

Lo• usos del horizonte y el contexto, asá como el sentimiento de 

su importancia para la interpretación correcta y la comprensión, 

est6n siempre presentes 

parte de las personas 

en la cotidianidad, aunque su empleo por 

concientes, sino que se 

no requiere que sean 

expresan principalmente 

"natural" de hacer la• cosas. 

explácitos o 

en l.> forma 

A nivel popular, el t•rmino contexto no es lllUY utilizado. Salvo 

alguna vez, cuando uno dice que tal o cual casa est6 fuera de 

contexto, se hace presente. Este ca .. ntaria na suele ser lllUY 

ca•ún parque, aunque el usa d• contextos est~ popularmente 

extendida, na sucede la misma can el usa de este t.,.mino en el 

lenguaje ca•ún. 

El contexto es alga iaplácita, incanciente en la cultura de l• 

cotidianidad ca•a muchas otras t•rminos, que aparecen extraRas al 

lenguaje de todos las dáas, aunque sean frecuentes en l• 

pr6ctica. 

Y es, justa11ente, este distanciamiento de la racionalidad y l• 
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canci11ncia, la que per•it• •l ritual d• la catidianeidad y la 

.. tructuración de las h6bitas que la canstituy•n. 

Exist• ••i el h6bita de contextualizar, aunque desde la 

perspmctiva •habitual•, el usa de contextos -par 

sea- est6 so•etida • la superficialidad de 

•6s diverso que 

lo efá111era y la 

ausencia de -*todo, •• d•cir 1 • las principias de la daxa. 

Aún cuando el t6r•ina •• utilice, su usa ser6 producto, na de la 

unifar•idad de la cotidiana, sino de la particularidad de algún 

grupa social que ••nifiesta, de formas impensada, el acceso a un 

vocabulario •As •culta•. 

O. igual far••• la construcción ••arca de referencia• est6 

au••nte del 91Unda d• la dada, ya que involucra una profundidad 

incans•cuent• can el sentida y funciones de la cotidiano ••• Esta 

es asá, aún cuando •s usual que •• ac•pte de far•• irreflexiva el 

.. ntida cant•xtualizador de las referencias. 

O. tal •oda que se encuentran avisas que solicitan trabajadores 

can buenas referencias y al •i••o tiempo, se usa el término co•o 

•inániao de data a indicias •De•e usted alguna referencia para 

que pu•d• 11.gar hasta allA•. V si algui•n afir•a: •11e voy • 

referir • la que dijo Fulana•, el téraino asu .. otra significada. 

Quimr• decir que Fulana es el que afir•ó la que yo diga (es como 

si no fuera ya quien la dice>. ªRefi6rame usted cómo estuva ••• 11 , 

quiere decir, final..nte, que .. la cuente. 

En l•• aplicacian•s posibles de un •i•ao término, la cotidianidad 

impon• los contextos adecuadas. A través d• las foraas de 

socialización y control, jaa6s •encionadas p•ra vigentes, las 
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cosas •• sitúan en esos espacios d• significatividad común. 

lnt•gradas • los pr•l•nguajes, como costulllbr••• arraigan en la 

cultura compartida diaria .. nte, la enriquecen y se convierten •n 

sus i•pulsores. Las nociones contextuales y el uso de 

•r•f•rencias" ••asocian •n este nivel. 

Otro tanto puede afir•arse con relación • los tér•inos horizonte 

y ca.po. El horizonte co•o li•ite, o co•o lo que queda al filo de 

nu•stro c••po visual sobre el paisaje, o co•o la linea entre la 

tierra y el cielo, o co•o situación de lejania extrema ••• El 

ca•po co•o un 6rea en la que se cultiva, co•o lo que no es 

ciudad, co•o 6rea de ju•go, de estudio, de trabajo ••• 

L•• reglas para hacer uso del horizonte, de las referencias, del 

ca•po y del contexto, pueden ser explicitas o i•plicitas. 

El saber popular est6 construido en parte por reglas de acción e 

interpretación, la •ayor parte de las cuales pasan desapercibidas 

para los sujetos, porque se encuentran arraigadas en ellos en 

tltr•inos de prelenguaj•s 6, tal co•o los concibe E. T. Hall. No 

obstante, algunas de estas reglas se hacen explicitas -aunque no 

nmc•sari .. nte en sus proyecciones y raices interpretativas- a 

tr•v•• de •6xi••s, proverbios, dichos y consejos que sirven par• 

tal propósito. En consecuencia, la cotidianeidad proporciona un 

6 Al r•specto, E. T. Hall, plantea que1 NLa •ayor parte de 
la cultura est6 oculta y fuera del dominio voluntario, y es ell• 
la que far•• l• tra .. y la urdilllbre de nu•stra existencia". Esta 
cultura •oculta" ha sido aprendida .. diante •l proceso de vid• en 
soci•dad Cloque lla••ria•os cotidianeidad), configurando un 
pr•l•nguaje que incide dir•cta .. nte en la interpretación y la 
acción d• los sujetos en interacción. Y•r• La Dimensión Oculta, 
•d· Siglo XXI, "•xico, 5a. edición, 1979. 
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••rea d• r•fer•ncia gtRneral Cla cultura popular compartida y la 

intrayección d• un pr•ltRnguaje vinculada can ella), un contexto 

del cant•xta, que facilita la acción y ciertas principias de 

StRntida ca•~n que p•r•iten la camprtRnsión operativa e 

inlMKliatista d• la realidad y el desarrolla de la acción social. 

Estas ta•an .,, cuenta al horizonte y al contexto de diversas 

•aner••· Asi 1 par •J9111pla 1 •l •Di•e can quiitn andas y t• dir6 

qui6n er•s•, •s una abll9rvación que pone .,, evidencia la 

importancia que asumen la r•lacianes del suJ•ta can las otros 

para su cansigui•nt• r•canacimienta social. Es dltCir que en la 

nación de cant•xta na .. implican simpleMente objetas, sino 

talllbi6n suJ•tas sacial•ente tipificadas. 

Par otro lada, si .. die•• •cuando •1 ria suena, es que agua 

ll•va•, .. pone de •anifiesta la necesidad de atender al contexto 

para int•rpretar un hecha, y otro tanta sucede can el que rezas 

•perro qu• ladra no 111Uerde•, aunque este ~lti•a plant•• talllbiitn 

la canvtRni•ncia conocer can anterioridad ciertas rasgas 

•sp.cificas de la situación entendida co•o contexto, para prever 

una pasible acción futura ••• Y ""6s vale p6jaro •n ••na que 

cimnto volando• alude, par el contraria, • la pasibilidad de 

perderse en un cant•xta inaprensibl• o improbabl• 1 •n v•z de 

afianzar lo que •st6 • nuestro alcance. 

•pian, pianito• a •Qui va piano, va lantano", d•stacan lja 

importancia d• no acmptar las cosas en si, sino ad•ntrarse mn 

•llas IMKliante un proceso ••s profunda y prababl...nt• .. jor 

cont•xtualizado. 
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El r•conoci•i•nto al valor d• l• •xperi•ncia y la tradición se 

-•xpr••• •n • .._. ••b• •l diablo por viaJo qu• por diablo" ••• y 

aunqu• podrta•o• continuar, •No hay que buscarl• tr•• pies al 

gato•, • P•••r d• qu• •El que • buen Arbol se arrima, buena 

solllbr• le cobi Ja". 

El valor del •ntorno, el alrededor, los Alnbitos, el campo, el 

cont•xto o •l horizonte •n la cotidianidad, es inn•g•bl•, porque 

.., •llos se afir•• la .. yor parta d• su prActica. El sentido 

co•án p.r•it• aplicarlos • situaciones particular••• reales o 

i•aginari••· Esto .. debe • la capacidad que tien-., para 

co.,,l•tar al significado •i•.,,re inacabado d• la infor•ación, las 

interaccionas y los proc•sos social••• r9duciendo la 

incartidulllbr• y ori•ntando el sentido hacia una int•rpretación 

En tanto el ••ntido co•án aswae que la certidumbre prActica es 

posibl• y ejerce la co111Unicacián con un ralativa .. nte reducido 

••rg.n d• error, la razón que l• funda .. nta par•anece ignota. l'luy 

poco se conoce -pasa • la in•vitable y oportuna prActic•- da los 

procesos .. diante los cual•• .. seleccionan .., la vida diaria los 

•arcos d• refer9ncia •d•cuados para la interpretación. Tampoco se 

ha estudiado a fondo, bajo qu~ instancia• se co .. te el error de 

.-plicar contextos mquivocados, ni si •l uso de contextos 

ad•cuados •s suficiente para ll99ar • la atribución corr•cta de 

significados. 

Lo qu• para alguno• inv .. tigadores •• •l Ar•• •A• simple del uso 

d•l conoci•i•nto, no d•j• -sin •mb•rgo- de enfr•ntarnos • un 
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campo qu• .. 11ncu•ntra casi in•Mplorado y •n •l qu• •• atisban 

smrios probl .. as d• compr11nsi6n. 



25 

2. ALGUNAS PERSPECTIVAS CONTEXTUALIZADORAS EN LA FILOSOFIA SOCIAL 

V LA SOCIDLOGIA. 

En canstrast• can la apraxi•ación cant•xtualizadara d••d• •l 

niv•l d• la daxa, la p.,.•p•ctiva filosófica y ci•ntifica i•plica 

un ••fu9rza racional par encontrar las far••• d• int.,.pretac.ión 

qu• p.,.•itan un canoci•iento confiable, producto de la 

contrastación lógica, y si fu9ra pasible, de la •xperi .. ntación. 

Su búsqueda, sin etllbarga, na transcurre par un único y bien 

trazada d.rratera, sino a trav•s d• un laberintica entra•ado 

donde los sentidas generados desde un enfoque san interrumpidas 

por otras, que -a su vez- plantean nuevas formas de 

contextualización. 

La .. lección de perspectivas teóricas (dentro de la filosofía y 

la• ciencias social••> que tratan especial .. nte cu•stianes de 

contextualización y configuran ••te capitulo se ha realizada con 

base en el criterio enunciada •n la introducción, es decir, que 

.. tratan las propu•stas teóricas r•lativas a la 

contextualización sóla en aquellas casas en que ••ntienen 

actual.ente vigencia • int•r•s para la saciolagáa. Na se ignora 

que existen en este •o.enta atras ••fu.,.zas int.,.esantes par dar 

for•• a nuevas teorias a revitalizar propuestas que requieren 

•adificacian•s para explicar situacian•• y cambias no previstas 
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mn ella• mn el •o .. nto en que fu•ron formuladas. En todo caso, no 

repre•enta aqui nuestro inter6s eKponer todas las teorías 

•ociológic•• .., las que •e est6 trabajando actual•ente, sino 

ofrecer una muestra lo •ufici•nte••nte amplia y adecuada como 

para contribuir a la prueba de la tesis que •• •ustmnta. Y para 

ello, desd• luego, no .. requiere una •u•stra •ayor de la que 

•qui .. pre••nta. La •l• .. co•probación de la t•sis <capitulo 3> 

ser6 lo que per•itir6 ob•ervar có•o • trav6s de ella, quedan 

compr•ndido• todas los de••• aproKi•aciones cont•Ktualizadoras. 

Y es, ju•t••ente en relación a la nmcesidad de disponer la 

infor•ación apropiada Cy e11p•cáfic•> par• la co•probación de ••ta 

t•sis 1 qu• se articula el presente capitulo. 

El objetivo del mismo es •ostrar (eKponer> la pluralidad d• 

for•as mn qu• la filosofáa y las ciencias sociales tratan el 

probl••• de la conteKtualización. 

Por lo tanto, mediante una presentación resumida de los aspectos 

cmntral•• y relativos al cont•xto de diver•a• teoráas, •• abordan 

en los diver•o• apartados que configuran este capitulo, las 

principales 

•ociologi• y 

nociones conteKtualizadoras qu• usa actual•ent• la 

la for•a en que contribuyen a la ob•ervacián, 

an6li•is e interpretación social. 

Lo• objetos qu• ob .. rva la •ociologia requiermn ser 

conteKtualizados. Es decir, que requieren •• encauzados hacia 

cierto sentido, debido a la contingencia con que se presentan y a 

la pluralidad de •entidos qu• son capaces d• a•u•ir. 

Cada t•oráa sociológica desarrolla una for•a de conteKtualizar 
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que le es propia, y al mismo tiempo es compatible con su forma de 

abordar la realidad social. Pero no todas las teorías ni todos 

los enfoques (ni todos los sociólogos al investigar> expresan el 

•ismo interés por la contextualización. 

La selección de teorías sociológicas y de enfoques teóricos que 

de se observan, es la siguientes: a> la propuesta hermenéutica 

Gadamer donde se plantea la fusión de horizontes como momento 

propio de la comprensión' b> las observaciones sobre el contexto 

de Wittgenstein, en las cuales obliga a profundizar la reflexión 

en torno a éste, c> los contextos con los que Schutz procuró 

construir una interpretación lo m6s completa posible en la 

sociologia1 d> las reglas referidas al contexto que formuló 

Giddens' e> las nociones de mundo de Dilthey 

Berger en sociología' f) la teoría del cainpo 

en filosofía y de 

y el habitus de 

Bourdieu, g> la perspectiva de los paradigmas como modelos para 

la ciencia y el trabajo del científico, de Kuhn; h>_ la influencia 

de Ricoeur para atribuir importancia a la contextualización 

dentro del •odelo de Thompson, e i> las relaciones sistema-

entorno y la interpenetración en la perspectiva de los sistemas 

autorreferentes y autopoiéticos de Luh.ann. 

La observación del conjunto de estos enfoques teóricos, pone de 

la coexistencia de nociones contextualizadoras 

diversas, la falta de "di6logo" entre las teorías;, sus 

diferencias en cuanto a la forma en que observan el objeto de 

estudio y lo definen, y en fin, los artificios que se ven en la 

n11C9tiidad de crear para explicar y aplicar la contextualización. 



A~n cuando por 

ocasional .. nte y 

razones 

en la 

utilitaria• 

prActica de 

la sociología 

inv-tigación, 

2B 

ad .. ita 

cierto 

eclecticis•o, cada teoráa niega a las de•As por •l 

d• interesar•• principal .. nte en su propio de•arrollo 

vista. No exi•te ninguna •conversación" que 

simple hecho 

y punto de 

permita una 

continuidad o un fAcil acceso para una posible integración entre 

t•orias, a p•sar de que •u• autores ad•iten hab•r partido de las 

id••• y de•arrollo• t•óricos de otros. Esto plantea un panorama 

complejo para la interpr•tación de la contextualización co•o 

fenómeno, ya que •l •i•mo, tal co•o •e puede ob•ervar en este 

capitulo, apar•ce frag••ntado en nociones y procesos •uy 

diferentes y de•conectados entre sá. E•to •ismo se experimenta 

prActica .. nte al realizar la lectura de este capitulo, ya que a 

pesar de •antener•e co•o hilo conductor la referencialidad al 

f•nó .. no contextualizador, ••te asunie tal vari•dad de acepcion•• 

y for•as, que •• requiere un esfuerzo •special del lector para 

•antener la coherencia, pro•iguiendo en ella, sin desváos, a 

P••ar de los •~ltiples ••ntidos que .. van abriendo a cada 

•omento. 

En con•ecuencia, a trav•s de la lectura de lo que en se expone en 

•l, •• posible constatar que los diversos pensadores y 

cientificos han conc!Rbido y .-pl•ado sus nociones 

cont•xtualizadoras 

conductor de sus 

natural". 

cada uno 

propios 

a •u 

estudios 

•odo, siguiendo el hilo 

y hallazgos "de manera 

l'lundo, horizonte, campo, contexto, y la noción •i••a de paradigma 
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•n l• ciencia, son tltr•inos fr•cu•nt•s en •l lenguaje 

sociológico y filosófico, • pesar de lo cual parecen 

r•l•tiva .. nt• li•itados, poco estructurados y claros, cuando se 

trata su utilización •n las ciencias sociales, •n especial, 

cuando •n el proceso de investigación se requiere 

•contextualizar• al objeto de estudio y sus •anifestaciones 

evitando el riesgo de los desliz••i•ntos de .. ntido. 

Por otro lado, no se han realizado indagaciones siste•6ticas que 

per•itan observar l• diferente aptitud de estas nociones para 

smrvir al propósito para •l cual fueron construidas. 

Por lo tanto, •• necesario reflexionar con mayor profundidad 

sobre •11•• 1 y establecer -•i es posible- qu6 significados ••u•en 

y dentro de qu• par• .. tros operan. 

En realidad un• reflexión de este tipo tropieza inmediatamente 

con l• dificultad para co•parar nociones tan di•i•bolas como las 

qu• .. -.ncionan. A pesar de ello, en el capitulo 3 se presenta 

uno de los •odelos posibles p•r• hacer viable tal contrastación. 

Final-.nte, cabe destacar que el tr•t••iento de los diversos 

enfoques teóricos que configuran ••t• capitulo per•ite obtener •l 

tipo de infor••ción que sirve de base para elaborar la prueba de 

l• tesis que se ••t• sustentando. Esto últi•o, debido • que par• 

poder comprobar l• tesis es nec•••rio primero, observar en l• 

filosofá• social y l•• teorias sociológicas que actual .. nte han 

tenido .. yor repercusión y desarrollo teórico-..todológico, qu6 

nociones contextualizador•• se est6n proponiendo y en qu6 sentido 

l•• aplican. 
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Por lo tanta, y d• acuerdo • la •xpu•sta, d•ntro de ••te capitula 

•• abordan sólo las ••P•Ctos de las t•ari•• social•• que tratan 

d• la cont•xtualización. Al •is•o ti ... pa, la •xpasición qu• s• 

h•c• d• •llas pr•t•nde smr fiel, ya que lo qu• interesa aqui no 

•• su interpretación, an61isis, critica o evaluación, sino su 

•xposición d•scriptiv• que servir6 de base informativa para la 

pru•b• d• la tesis Cmn •l capitula 3>. 

2.a. Httr.-n6utica1 •1 horizonte y la fusión de horizontes según 

Gadamer •• un importante precursor d• 1• ll•••da escuela de 

Constanza Cque far.uló la teori• o •st6tica de la rec•pción>, 

dmbido • la influ•ncia que tuvo su her ... n•utica •n Hans Robert 

Hauss, su iniciador' asimismo, su hermen•utic• influye en parte 

•1 trabajo d• sociólogos co•o Schutz y Sidd•ns. 

Entr• los principales plantea•i•ntas.de Gada .. r, que continuaron 

d••arrollanda Co criticando> sus seguidores, se encuentran la 

historicidad de la comprensión co•o principio her1111en6utico y sus 

concmptos d•·horizont• y fusión de horizont••• que interesan 

espacial .. nte en ••t• •studio por su aptitud contextualizadora. 

Sada..r7 part• d• la noción d• comprensión de Heidegger. Para 

••te, la comprensión •• un proc••o circular IMtdiante •l cual se 

S.dalMlr, Han&-S.org, Verdad y ,..todo, Edic. Sigue•e, 
Sal•••nca, 3a. mdición, 1988, Parte II, Funda..ntos 
para una t•oráa d• la •xperimnci• hermmn6utica. 



31 

•labora •l t••• cientifico d•sd• •l t•xto, y no por la i11posición 

d• id••• propias, cr .. nci•• popul•r•s, previsi6n o anticipaci6n. 

Aunqu• en buen• part• de su obra la refmr•nci• al t•xto se 

identifica con el t•xto literario, •xist•n algunas ocasiones en 

que pued• significar cualqui•r tipo de t•xto, de •ensaje o 

infor•aci6n. 

Para llmgar • la co11pr•n&ián del texto -señala 6ada .. r- lo ••s 

importante •s ••t•r •t•nto • •1, aún • trav•• de todas las 

d .. viacion•s d•l int•rprete, debidas • sus propias ocurrencia&. 

Lo ant•rior no qui.re decir que el int~rprete se aproxime a su 

objeto vacio de todo prejuicio, con una actitud absoluta.ente 

imparcial y objetiva. Por el contrario, el int~prete sie11pre 

parte de cimrta preestructura de co11prensión. 

El descubri•i•nto de l• preestructur• de la comprensión de 

... idmggmr, constituye la base sobre l• cual Gad••er desarrolla 

sus obsmrvacion•s sobre •l proceso hmr ... n~utico • 
• La pr .. structur• de l• comprensión i11plica que el que int•rpreta, 

siempre proy•ct• un sentido del todo que se va • intmrpr•t•r <o 

que •st6 int•rpretando>. Esto se debe •que la co11pren&ián 

coeienza sie111pre con conceptos previos <prejuicios> que van 

siendo sustituidos progresivaeente por otros e6s adecuados. 

L• intmrpretación comprensiva plantead• por Heid•gger y 

continuad• por Gad••mr, es producid• por un constante proyectar, 

••gún •l cual los proy•ctos dmb•n confir••r•e en l•• cosas. 

"6s par• alcanzar l• coeprensi6n, el int~prete tiene que 

ex .. inar constantemente •l origen y v•lid•z de sus opiniones 
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previ•• y contr••t•rlos can l• infor••ción que obtiene del texto 

que pret.nd• co11prender. Esto no quiere decir que deba olvidar 

sus propi•• opiniones, sino que debe est•r Abierto • l• opinión 

del otro, •l .. ns•ja del texto. Es dacir, que l• praestructura de 

l• comprensión del intttr-prete debe estar •biert• • dej•rse decir 

•lga por al texto. Esto implic• que l• conciencia her111enéutic• es 

recaptiv• y qu• si se quier• conocer el texto, h•y que ••t•r 

dispuesto • dej•rse decir Algo por 61. 

Pera l• raceptivid•d no consiste ni .,, l• •utoc•ncel•ción ni en 

l• nautr•lid•d, sino en un• incarpor•ción ••tiz•d• de l•s propi•s 

opiniones y prejuicios. Es impart•nte conocer estos últi•os, p•r• 

qu• se dest•que l• •lt•rid•d del texto y g•n•r •si en 

coinprensión. 

Sttgún Heidegger, l• co•prensión de l• concienci• históric• que se 

procur•, as •lc•nz•d• .-di.ante el proceso de ••sagur•r" el t••• 

cientifica introduci6ndalo y ponittndolo en juego en l• 

comprensión de l• tr•dición y l• •utorid•d (configur•das por 

prejuicios, pero prejuicios que pueden ser legitimo&>. 

est• perspectiv•, G•d•IB&r reconoce l• existencia de 

prejuicios que pueden ser f•lsas y de prejuicios que pueden ser 

t•llbi6n un• fuente de vard•d. Los prejuicios cumplen •si un• 

función cantextu•lizador• inicial, que •• puede ir transformando. 

Otra t•nto sucede con l• tr•dición, Y• que es import•nte 

consid•r•r en la hermanttutic• al deracho •l •o..nto de la 

tr•dición porqu•• 

En nuestro coinport••iento respecto del P•••do, que 
••t .. os confir••ndo constante .. nte, l• actitud re•l no 



•• la distancia ni la lib•rtad r••p•cto a lo 
tran .. itido. Por •¡ contrario, nos encontra•o• si•mpre 
con tradiciones ••• 

•••Y ••tas tradiciones orientan la interpretación. 
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Por otro lado, •l propósito de funda•entar la i•portancia de los 

prejuicios para la co~rensián -es decir, co•o priinera base para 

la contextualización que hace posible la comprensión- conduce a 

Bada..r a una considmración b6sica1 e.Es correcto concebir una 

ciencia libr• de prejuicio•? 

Para •lucidar esta cu••tión hay que reconocer pri .. ro que Gada••r 

wosti•ne qu• det•r•inar un nuevo significado de lo investigado es 

y sigue siendo la única r•alización autltntica de la tarea 

histórica. Pero ••t• nuevo significado no sólo se encuentra al 

final de tal investigación, sino ta~i6n al principio& en la 

•l•cción d•l t••a, en los factores de ••timulo del inter•s del 

inv•stigador, •n la obtención de un nu•vo plant•a•iento, que son 

todos ellos •o .. ntos en los que las opiniones propias y los 

prejuicios juegan a favor de la indagación ci•ntifica. 

Llega asi a definir la conci•ncia co•o un mo .. nto nuevo dentro de 

lo que si.-pre ha sido la relación con el pasado. Lo que le 

per•ite establecer el nexo •ntre compr•n•ión y tradición. 

Según Gada•er, la moderna investigación histórica no es sólo 

inv••tigación, sino en parte ta.t>i•n .. diación de la tradición, y 

.. Rala co•o •j•mplo la r•lativa•ent• vigente .. diacián de lo 

clAsico. Sugiere asi•i••o, que las .. diacion•• históricas del 

pasado con •l pr•••nte estAn vigent•• co•o sustrato operante en 

8 Id .. , p.350. 
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toda camparta•i•nta histórica. El campr•nder -•fir•a- debe 

p11ns•r•• .. nas ca•a una acción de la subjetividad que como un 

d•splazar••• una •i••a, hacia un acontecer de la tradición, en 

qu• el pasado y •l pr••ente ••t•n llf1 constante mediación. 

Can esta afir•ación, 

las pr•juicias, la 

1tquilibrio en favor 

r•l•tiviza la función cantextualizadara de 

tradición y 

del texto 

la historia, provocando cierto 

Ccan la cual la prot•g• de un 

•xcesiva reducciani••a), ya que ••te último tendria la aptitud de 

•adificar •l contexto Co d• indicar cu•l es •l cant•xto v•lida 

para la interpr•tación). La for•• •n que .. ta suced• ••explicada 

par Gadamer .. diante la fuerza recante~tualizadara del horizant• 

del texto. 

En cuanto • la far•• •n que •• inicia el proceso hermen•utica y 

las consecuencia• que ti•ne para la comprensión de la condición 

d• pertenllf1cia her••n•utica • una tradición, 

apoyando • Heidegger- que el mavi•iento 

Gada .. r sostiene -

circular de la 

comprensión va y viene par las textos, y acaba super•ndose en la 

comprensión campl•t• d• las •i••as. 

Esta suced• • trav•s d• un proceso en el cual la compr•nsión del 

t•xta se llf1Cuentra cantinua .. nte determinada por el movimiento de 

la precomprensión. Y esta últi•• no •• subJ•tiva, sino qu• se 

d•ter•ina d•sde la ca.unidad que une al sujeto can la tradición. 

Es d•cir, qu• el circula d•l toda y las part•• C•l circulo de la 

comprensión) na •• anula en la campr•n•ión total, sino qu• •n 

•lle alcanza su r••lización. Esto •• ••i porque na se trata de un 

circula .. tadalógica 1 sino de un circula estructural-antológica 
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d• la COlllJlrenaión, la cual •• posible porque eMiste una 

anticipación d• la perfección, un prejuicio que i111Plica que sólo 

•• colllJlrenaible lo que rmpresenta una unidad p•rf•cta de sentido. 

Loa t•Mtos •• •nti•nd•n en bas• • expectativas de sentido que son 

•Mtraidas por •l sujeto que los interpreta, de su relación 

pr1te•d•nt• con •l asunto (o con asuntos •fines>. 9 El int6rprete 

••t6 abierto • que en principio existe l• posibilidad de que el 

t•Mto enti•nd• del asunto que trata, -6s de lo que sus propias 

opinion•• pr•vias le hari•n suponer. Esto significa: por un lado, 

qu• l• COlllJlrensión opera en dos •o .. ntos, ya que co•prender es, 

pri•aria .. nt• •ntenderae con •l t•xto, y sólo aecundariament•, 

d•atacar y coeprender la opinión del texto co•o tal, y por el 

otro lado, qu• la conteMtualizaciltn •s u.n proceso. 

En l• .-did• en que Gadaeer trata la co•prensión <y dentro de 

•lla, •n el niv•l de la interpretación, a la conteMtualización> 

coeo un proc•so, se ve obligado a to•ar en cuenta un nuevo 

•lemento conteMtualizador1 el tiempo. 

El tiempo •• un factor que influye en la comprensión y constituye 

en r•alidad un funda .. nto del acontecer que tiene sus raic•s en 

•l pr•s•nte. La distancia •n el tieapo no impide la compr•nsión, 

y por lo tanto, no ea algo qu• t•nga que ser superado, sino que 

implica una .. nera productiva y positiva de coeprender. Es e6s, 

un conoci•iento objetivo sólo puede ser alcanzado desde cierta 

distancia histórica. Asi•iseo, la distancia en el tie•po influye 

9 El parltntesis •s de S.M.V., quien lo d9duce de los 
t•xtos de Gada ... r, aunqu• este no •s •xplicito al 
r•apecto. 
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sobre •l horizonte d•l int.,.pr•t• y l• p.r•ite distinguir entre 

prejuicios verdaderos y falsos, contribuylKldo de este modo a -elucidar •l prabl••a de los prejuicios que ignor.a•os. 

Es a•i que la co111prensión co•ienza alli donde algo nos interpela. 

La esencia de la pregunta es abrir y •antener abiertas 

posibilidad••• desde el •o .. nto en que tal interpelación interesa 

al sujeto. Y d• esta f or•a, el propio prejuicio 1tr1tra 1tr1 ju990 

cuando ya •• est~ .. tido 1tr1 él' sólo en la .. dida en que se lo 

ejerce, .. pu•de llegar a tener noticia de la pretensión de 

verdad del texto. 

Por otro lado, cuando .. intenta comprender un fenómeno histórica 

desde la distancia histórica que deter•ina nuestra situación 

her••n•utica en general, nos halla•o• •i••pre bajo los efectos de 

la historia efectual. Ell~ tiene una aptitud contextualizadora 

que deter•ina par adelantado lo que nos parece cuestionable y 

abJeto de investigación. 

La tarea de la co•prensión histórica incluye entornces, la 

exigencia de ganar en cada caso el horizonte histórico y 

representarse asi lo que uno quiere co•prender en sus verdaderas 

Badamer sostiene -desde una perspectiva un tanto ideali.sta a 

pesar de sus pretensiones de objetividad- que al que busca 

compr90der la situación, ésta no le afecta, sino que ati~nd• sólo 

a lo que el otro int1tr1ta decirle y a la posición desde la que lo 

hace. Esto presupondría la posibilidad del texto para expresar 

por •i •i••o, eludiendo final .. nte la preco111prensión, la 
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tradición y los prejuicios del int~prete (lo cual queda abierto 

co•o observación• una discusión que no se abordar6 aqui>. 

Dentro de la perspectiva de Gada•er, la co111prensión se alcanza 

.. diante el desplazarse desde el horizonte del sujeto al del 

texto y viceversa. A tr•v•s de este •ovi•iento se accede a 

nivel•• de generalidad •ay ores que rebasan tanto la 

particularidad del sujeto (int•rprete> co•o la del texto. Este 

desplazarse .. diante el cual se van destacando aspectos que se 

integran de acuerdo con patrones •6• correctos, va configurando 

poco• poco una fusión de horizontes (del sujeto y d•l texto>' en 

esto consiste la co111prensión. 

Ahora bien, Gada•er al tratar la noción de horizonte 111aneja un 

extraordinario recurso de contextualización en el cual es 

necesario abundar para poder esti•ar -.i6s adelante- el valor que 

puede revestir en la investigación en ciencias sociales. 

Antes de tratar especifica .. nte el concepto de horizonte que 

utiliza Gada....- 1 y con el propósito de contemplarlo en su función 

contextualizadora, es necesario prestar atención al papel 

din6mico 1 que dentro del proceso de comprensión, le otorga •l 

contexto. 

Aprend .. os que es necesario •construir" una frase antes 
de intentar comprender el significado lingüástico de 
cada parte d• dicha frase. Este proceso de construcción 
••t6 sin ••bargo ya dirigido por una expectativa de 
sentido procedente del contexto de lo que l• precedía. 
Por supuesto que esta expectativa habr6 de corregirse 
si el texto lo exige. Esto significa entonces que la 
expectativa cambia y que el texto se recoge en l• unidad 
de una referencia bajo una expectativa de sentido 
distinta. El •ovi•iento de la comprensión va 
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canstant....,t• d•l tada •la parte y d• ••t• al tada ••• 10 

Dlt la antmrior •fir••ción •• pu•d• infmrir qu• potencial•ent•, el 

cant•xta en r•lación • la significación est6 presmnte a~n antes 

d• la construcción de una frase. Esta relación de prec•denci• 

pan• de •anifiesto l• continuidad de la frase con lo que le 

antec•dia. En este nivel del contexto se encu•ntran representadas 

la preestructura de l• co.pr•nsión y l• serie de prejuicios 

orientadores que contribuir6n • que exista l• comprensión, lo• 

cuele• paulatinammnte, modificados. Pero ••t•• 
•adificacion•• no implican la pttr-did• de continuidad • trav•• del 

contexto. 

Con posterioridad • l•• •odificaciones que se imponen en el 

proc••o de comprensión, el contexto Cprobablem•nte debido al 

cambio que impone el .. fumrzo intmrpretativo de los nu•vos 

el .. ento• que r••ultan de la frase en si y sus referentes 

int,rnos> adquiere una nueva unidad de .. ntido dentro del •i••o 

proceso coinprensivo. Esto, que no se destaca de •aner• e•pecial 

por parte de Bada .. r, • pesar de ser reiterativo en su obra, 

significa que los contextos na est6n fija• o d•tenidas en el 

proc .. a de comprensión sino que .. transfar .. n • través del 

•ia•D• 

Par otra parte, Gada .. r aclara en relación • esta transformación 

del contexto, quea 

Cuenda intent••a• comprender un texto, no nas despl•z••o• 
hasta l• constitución psiquic• del autor, sino que, ya 

Id .. , pgs. 360 y 361. 



qu• habla•o• d• d••plazar••• lo hace•o• hacia la 
p•rsp•cttva bajo la cual el otro ha ganado su propia 
opinión. 
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Lo ant•rior i•plica •l r•conoci•i.nto de dos cont•xtos distintos 

que se r•lacionan .n •l proceso interpretativo• por un lado el 

d•l int•rpret•' por •l otro, •l del t•xto qu• a su vez conlleva 

•l de su autor. 

Por otra part•, la aptitud •aleable y la posibilidad de evolución 

d•l cont•xto <tal co•o lo trata Bada .. r> ti•ne connotacion•s 

particular••· El cont•xto a que hac• r•~er.ncia •• equiparable a 

la situación histórica <del intitrpr•te o de la obra, su autor y 

su p~blico> y ad .. •s se l• atribuye un importante potencial 

creativo1 

••• la compr•nsión no es nunca un coinportami.nto 
sólo rmprod~ctivo, sino qu• ••• a •u vez, sieinpr• 
productivo. 

El cont•xto, ••g~n lo trata Bada•er, •• el horizonte de la 

situación. 

El concmpto d• la situación .. det•r•ina Justa•mnte 
.n qu• r.pr••enta una posición qu• li•ita las 
posibilidades d• v•r. Al concepto d• la situación l• 
p•rtmn•c• esencialmente el concepto del horizonte. 
Horizont• •• el •mbito d• visión qu• abarca y 
.ncierra todo lo que •• visible desde un d•t•r•inado 
punto. Aplic•ndolo a la conciencia pensante hablamos 
.ntoncws de la wstr.ch•z del horizonte, de la 
posibilidad d• ampliar •l horizont•, de la apertura 

11 Id••• p.361. 

Bada .. r, H.B., op.cit., p.366. 



40 

de nu•vos horizont•s.13 

Dtt ••t• ••nera, el papel d•l horizonte se convierte en clave para 

la cont•xtualización y consecuente interpretación, ya que per•ite 

trascender las li•itaciones de lo ••• cercano para poder ver por 

•nci•• de ello, valorando correcta .. nte todas las ca••• que caen 

dentro del •ismo, smgún los patrones de c•rca, lejos, grande y 

pmquel'lo. 

Pero en la .. dida en que 1• situación callbia Cpor hechos 

fortuito• o porque existe una nueva comprensión de la •i••a>, los 

horizonte• cambian, y esto hasta el punto en que Sada•er afir•• 

que no existen horizontes verdader.-.nt• cerrados14 , sino que •1 

horizonte es _.s bien "algo en lo que hac••D• nuestro camino y 

que hace su c-ino con nosotros".15 Asi, por ejemplo, el 

horizonte del pasado •• acrecienta a medida que vivi•D•· Este 

•ovi•iento constante d•l horizonte •• tan importante, que1 

No es la conciencia histórica la que pone en •ovi•iento 
al horizonte li•itadDrJ sino que •n la conciencia 
histórica es~e •ovimiento tan sólo se hace conciente 
de Si •i••D• 6 

Cuando la conciencia •• desplaza hacia horizontes históricos no 

•• traslada a mundos extral'los, sino qu• todos los mundos for•an 

un gran horizonte •que •• mueve por si •i••D y que rodea la 

13 ldem, p.372. 

14 Id_, p.374. 

15 Id_, p.375. 

16 Id••• p.375. 
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profundidad histórica d• nu•stra autoconciencia ••s all6 de las 

fronteras del pr•s.nt••l7. Sin .. bargo, no s• gana comprensión 

.. diant• el desplaza•iento hacia un horizont• histórico, sino que 

uno tiene que t•ner- siempre un horizont• para d•splazarse a una 

situación cualqui•ra. En otras palabras, •l horizonte del 

pr•••nt• no S• for•a al •arg•n d•l pasado, ni •l del pasado es 

total .. nt• ind•pendient• d•l pr•••nt•. 

Los horizont•• d•l int6rpr•te y del t•xto, o de los suj•tos •n 

comunicación, van aproxim6ndose en el proc•so de alcanzar la 

comprensión hasta integrarse en el •horizont• d• la co•prensión•. 

Comprender •• siempre •l proc•so d• fu!L1ón de ••tos 
presuntos •horizont•s para si •l .. os. 

El problema que no llega a plantear Gadamer es el de cómo se 

r•aliza la compr•n•ión •n •l proc•so de inv•stigación ci•ntifica, 

y en particular en las ciencias social••· En r•alidad, su 

per•p•ctiva hl!f"m•n6utica resulta aplicabl• de •aner-a ••• o .. nas 

directa al estudio de la historia, •l art• y la literatura, pero 

existen muchos otros campos •n los cual•• habria que hacer cierta 

traducción ant•s de emplearla. 

Esto no significa que no haya abierto sug•stivas persp•ctivas a 

partir de las cuales •• posibl• plantear las •odalidades de uso 

d• horizontes y contextos en la inv••tigación en ciencias 

sociales. De h•cho, su r•interpr•tación d• la 

Id ... , P• 375. 

Id ... , p. 377. 
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r..:uperando •l valor d• 

reconoci*'1dola CD•O propio horizonte 

transfor•aci6n 1 pu9de conducir por muchos ca•inos, incluso al d• 

la d•finici6n del horizonte propio del inv•stigador social, y a 

una reformulaci6n del probl•ma d• la obj•tividad19 que logre 

liberarse de los prejuicios d•l neopositivismo y el •mpirismo. 

De todas ••neras, Bada .. r deja mn pie muchas interrogantes1 C.Cu61 

•• el limit9 d• la conciencia hist6rica? ¿Bajo qu• supuestos o 

qu• tipo de precomprensi6n 1 se pueden int•rpr•t•r las opciones 

futuras? ¿Es definitivo el horizonte d•l texto? 

Horizonte del intérprete, horizonte del texto y fusi6n de 

horizontes son nociones que al ser tratad•• por Gada .. r, 

d..uestran hasta qu• punto el significado de un texto -y en 

última instancia la interpretaci6n d• la realidad- no •• 

comprltl"Ísibl• de ••n•ra directa, sino que la comprensi6n fluctúa 

dentro d• ••reos u horizontes lllUY diversos que lo recomponen. 

Desde este 6ngulo •• plantea de ••nera simult6nea, y por el hecho 

•i•mo de que esta apreciaci6n ha demostrado su validez pr6ctica, 

un importante escollo al empiris•o y el neopositivis•o cuyas 

pre•isa& b6sicas desconocen la relatividad que domina el mundo 

intersubjetiva del conocer, y qu• por lo •i .. o 1 la rechazan. El 

reconocimiento de la ductilidad con que los horizontes cambian y 

de su constante evoluci6n, ••• capacidad particular para 

19 En este aspecto, habri• cierta coincidencia entre la 
perspectiva de Gada .. r y la de 1 .. anuel Nallerstein, quien afir•• 
que la objetividad •es la honestidad dentro del .. reo en que uno 
se mueve•, tal co•o lo afir•• en El •oderno •i•t••• mundial Ced. 
Siglo XXI, ttltxico, 2a. ed., 1984. 
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contextualizar cualquillr" ..ns&J• que poseen l•• p11rsona& y para 

descifrarlo en forma diversa, precisa..,,te porque •anejan su& 

propios contextos, plantea • l• investigación en ciencia• 

sociales un nuevo reto que puede conducirla, -'• que al caos y l• 

dispersión, • un refor111Ul&ción ••• profunda del .. todo como for•• 

de abordar el conoci•iento de la realidad. 

La influencia de la• id••• d• Bada..r .. ha hecho sentir •n 

nu .. rosos cientáficoa sociales, tales co•o Alfred Schutz, quien 

•mpleó la conc•pción d• horizonte collbinada con la de contexto. 

Asi•i••o, deb .. os reconocer que entre los aporte& de Gada .. r a la 

her ... n~tic• •• d••t•c• na sólo su noción de horizant•, sino 

aqu•lla qu• to•• de Heidd•ger para d•aarrallarla, la de 

precompr•n•ión. Amibas •• encu•ntran, • su vez, •traducid••" •n 

las •Nu•v•• r•gl•• d•l .. todo sociológico• de A. Buiddens. 

En todo caso, Bad&llMtr continúa ofr•clendo •l• .. ntos ricos para la 

r•flexión .. todológic• en ciencias social••· 

2.b. Notas sobre las observaciones acerca del contexto de L. 

Nittgenstein. 

La p11rspectiva int•rpretativa en filosofáa y ciencias sociales 

(dentro de la cual se sitúa el pen•••iento de Badamer> plant•a un 

ruaba propio • la indagaciones sobre •l contexto y l• 

contextualización en sociologáa, sin embarga, exist•n tambi•n 

otras far••• d• abordar esta• •i•••• cu•stion••· 

Entre quienes abordan el contexto y la contextualización 
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partiendo enfoque na interpretativa, se encuentra 

Nittgen•t•in. 

Para el Ludwig Wittgenstein autacritica e incisivo de "La• 

investigaciones filosóficas", un lenguaje•• ta•bi*- una for•a de 

vida. La significación adquiere sentido por la vida mi .. • y en su 

transcurso, pero nunca de una .. nera total ... nte acabada. 

Can ello, Wittgenstein elude l• cuestión de la comprensión del 

texto para situar•• en el nivel del lenguaJe, entendido ca•o 

c••bia, palivalencia y pasibilidad de creación. 

C•d• una de l•• •et6for•• y par6bola• que concibe para 

desarrollar su explicación, ••t6 abierta • múltiple• 

interpretaciones. A trav•s de ••t• far•• de exposición logra 

provocar en sus lectores su objetiva latentes inducirlos • una 

reflexión profunda sobre la que en apariencia •• muy simple o 

fa•iliar, desarrollando al •i••o ti.-po su sensibilidad y su 

intelecto. 

Co•a seria impasible resu•ir su pen•••ienta debido al •is•o 

car6cter abierto can que se expresa, aqui se reta•ar4n sólo 

algunas de sus reflexiones para sacar de ellas, apenas, unas 

natas acerca del contexta.20 

"El lenguaje 
lada y sabes 

es un laberinto de ca•inos. Yien .. de un 
par donde and••• vienes de otro al •i••o 

20 Las notas que se producir6n, tendr6n, dentro de la 
posible, cierta continuidad can el pens••ienta d• L. 
Wittgenstein, con sus Juegos, de •oda que •l •i .. o tiempo 
que canfigurar6n una aproxi•ación • la noción d• contexto, 
abrir6n aún -6s su probl .. atización. 
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lugar- y ya no lo •ab••".21 

No •• tr-ata en ••t• enunciado de un Juego de lenguaje -aunque 

Wittgenstein gusta de ellos- •ino que su pr-opuesta se puede 

d••doblar- en var-ia•, toda• relevante• par-a quien est6 inter-esado 

en la inv••tigación <el descubr-i•iento de la r-ealidad a trav•s de 

la explor-ación •istem6tica). Si al emplear- el lenguaje en cier-to 

•entido "•• dónde ando", lo pr-i..,-o que •• de•taca •• que exi•te 

una po•ibilidad de alcanzar- las .. tas que uno •e pr-opon•J que •• 

po•ible que la• CD•AS signifiquen lo que •sp•r-a•o• que 

•ignifiquen. ¿pero cu61 es e•• "lado" del lenguaje y có•o ••b .. os 

que nos encontra•os u•ando el lado eficaz? No par-ece ser un 

proble•a d•l l•nguaje en •á el de la ••lección de ca•inos, sino 

•6s bien un producto de la experiencia y el cr-iterio del •uJeto, 

tanto co•o de la oportunidad. ~ qué •omento del lenguaje se 

encuentr-a uno cuando, por- azar- o er-r-or- d• c6lculo 1 llega donde no 

.. habáa propue•to estar-? ¿có•o •• exper-i111enta el er-r-or- y có•o •e 

vivencia la inc•rtidumbr-e de no ••ber- •i .. e•t6 en lo cier-to o 

no? 

Nittgen•tein abandona allá al lector-, que enr-edado en esa fr-a•e, 

•uele esper-ar •6s adelante una explicación que no llega en forma 

dir-ecta. Lo •6s apr-oxi•ado a ella, y quiz6s lo m6s acer-tado dada 

la po•tur-a de Wittgen•tein, ser-áa indagar- en los contextos d• 

procedencia (los ca•ino•) los signos que no• podr-áan indicar-

21 Nittgen•tein, LudNig, Investigacione• Filosóficas, ed. 
UNAl1-Cr-ática, Barcelona, 1988, p. 203, No. 203. 
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conforme al 

rmcarrida r•alizada y •l ••pacia par r.carr•r. 

S26.•0.spu•s d• haber- dicha ••ta, la dejó ca•a en el 
dia ant•riar.•-¿Enti•nda ••ta oración? U.a entiendo 
al igual que •i la hubi•r• oido •n •l cursa d• una 
narración? Si apar•c• ahi, aislada, entonces yo diria 
que no •• de qu• se trata. No obstante, ya ••bria 
có•o se podria usar ••• araciónb yo mis•a padria 
inventar un contexto para ella. 

Asi, mucha m6s adelante en su obra, el autor nas da una pista 

para la intmrpretación del lenguaje, al •i••a ti•mpa que nas 

afr•c• un nu•va prabl•••• si ya •i••o pu•da inventar un cant•xto 

para una frase qu• conozco pera que •n si mi••• carec• de sentida 

¿Qui~ o qu• le ha proporcionada un cant•xto a lo que pu9do 

interpretar con facilidad? O •n otras t~•inas1 todas sabe•a• qu• 

•• pasibl• inv•ntar sentidos· para una frase cualquiera o un 

h.cho. Basta can inventar contextos para •llo. ¿p•ra hasta qu• 

punto inventar cant•xtos nas desvia d•l conaci•i•nto de la 

r•alidad? ¿cómo vmrificar si cierto cont•xto es •6• adecuado que 

otro para comprobar un hecha a para •xtraer .. ntida de una 

r•alidad de la qu• apenas se conocen unos cuantas datos? 

Paree.ria que fr•nte a lo desconocido, una hipótesis inventada, 

asi ca•o un cont•xta i•aginario, san suficient•s para iniciar l• 

pru•b• o •l •xp•ri-.nta de cantrastación con la realidad. 

Probablemente Gadalllter" encontrara coma en las 

•prejuicios•, el .. entas importantes para la comprensión. En toda 

caso, Wittgenst•in na parece IMIY interesada en ••ta cuestión y su 

postura ante la experi•ental resulta en part• fenomenológica y •n 

~ Id••• P• 341, No. S25. 
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parte, existencial. Un eJ-.plo d• •llo •• pr•••nta •n el p6rrafo 

sigui•nte1 

625. •¿c6•o sab•• que has levantado •l brazo?•-•Lo 
si•nto". Asi, pues,¿10 que reconoc•• ••la sensaci6n? 
¿y ••t•• ••guro d• que la reconoces correcta .. nte?
Est•s ••guro de que has levantado •l brazoJ ¿no RS 
•sto el criterio, la ••dida, del r•conoci•iento?'~ 

Contexto de lo sentido, de lo vivido, la •xperiencia otorgando 

credibilidad y significado, r••ulta ser uno de los r•ferent•s que 

constant• .. nte irrump•n en el desarrollo d• las •1nvestigacion•• 

filos6ficas". Surgiendo de una cotidianidad.que s• d•scubre a si 

•is•a en unos t6r•inos trastrocados por la reflexi6n 1 los actores 

tienen que p•nsar. Conciben el pensar d•sde su experi•ncia. Su 

propia subjetividad est• •laborada sobre la base fisica de su& 

s•nsaciones, p•ro no se reduce a ellas. 

La seguridad que en t6r•inos de sentido co•~n obten ... os de un 

h•cho, se deriva de un criterio de medida, de un reconocimi•nto 

que op•ra co•o ref•r•nte de la acci6n (contexto) a trav6s de la 

s•nsaci6n y la experienciaJ es posible extender la experi•ncia 

hacia ci•rtos obJ•tos que •nos co•unican• o nos remiten a 

situaciones ho•6logas (si•ilares). Pero a la vez es posible 

distinguir un contexto d•l contexto. 

Este contexto del cont•xto pu•de ten•r •anifestaciones muy 

sieples1 

686. •claro que .. r•feria a BJ ni siquiera pen_. en 
A". •vo qu•ria que B viniera a ver .. par~ qu• ••• •
Todo ••to indica un cont•xto •As amplio. 

23 Id ... , P• 383. 

24 Id ... , P• 405. 
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De ••t• ••n•ra, la refer•ncia • cant•xtas •6• a11plia• que las de 

la acción •n •i, tales ca•a el d• la experiencia a las motivas, 

se· •ncuentran int•gradas en la interpr•tación general de la 

situación. ·El significada que •e le otorga a la acción, en 

cansecu1tOcia, refl•Ja ••tas contextos de distintas niveles. 

Nittgenst•in .. Rala que la persona que trata de entender las 

•anipula hasta d••cubrir •l que apmrativa .. nt• funciona en 

tttr•inas de esa acción, pera ta•bi•n de acumrda can las •ativas 

del intltrpr•te, ya que l• contextualización puad• •er un producto 

deliberada y artificial .. nt• construida. La cual i111Plica que en 

una acción •e articulan •i•11pr• diver•a• "contexto•"· 

E•t• caract•rización d•l cant•xta (a las contextos> tran11grede •l 

••pecio lógica far•al, afreci•nda a calllbia una prabl••atización 

llUY cansistenteJ una prable••tización que ... rge de las hechas 

•ismas, de la r•alidad vista, na cama la vivida, •ina cama abJeta 

de an6lisis y conocimiento (pera al mis•a ti911pa distinta de la 

que las ciencias sacial•s hablan •effalada>. 

¿Hasta qu• punta es pasible apreciar las m~ltipl•• contextos de 

una acción? ¿En qu• tllldida •• rel•vante canacmrlas d••d• la 

perspectiva de las ciencias social••? .:.CU6nda y có•a se 

••tablecen la• lt•ites de la "contextualización"? (¿Cu6ndo y có•a 

las contextos dejan de apartar significada?>. 

Nittgen•te~n es ••n•ibl• a estas cuestiones, y las trata de far•• 

tal qu• pwrman•zcan abiertas y puedan ser rmpmn .. das una y atr• 

V•ZI 

El significada na es la vivmncia que .. tiene al air 
a pronunciar la palabra, y •l ••ntida de la oración na 



•• el co19plejo de ••tas vivencias.-c¿Có•o se compone el 
sentido d• la oración •Tadavia no lo h• vista• de los 
•ignificado• de la• palabras qu• contiene?>. La oración 
•• compone d• esas palabras, y esto •• suficient•. 
Cada palabra -quisi.,..a•o• decir- puede ci.,.t ... nte 
t•n.,. un car6ct•r distinto en distintos contextos, pero 
•i9111Pr• ti•n• un única car6cter -un única rastra. Este 
nos •ira.- Pero tallbi•n un rostro pintada nos •ira. 
¿Est6s ••guro de que hay un única senti•iento del •si"; 
y no quiz6s varios? ¿Has intentado proferir la palabra 
•n contexto• auy div.,.sos?"' 
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Si en •l fondo los cont•xtos •atizan Siet111Jre el significado, 

••t6n lapidiendo que las palabras, hechos o •ituaciones t•ngan 

una ac•pclón única. é.Có•o •• posible •n estas circunstancias, no 

caer •n un Babel total? 

•Tengo •ieda. Desgraciadaaente tengo que admitirlo". 
•Tadavia tengo un poco de •ieda, p.,.o ya no tanta 
co•a antes•. 
•En el fonda, •iga teniendo miedo, aunque na 1111! lo 
qultff"o confesar•. 
e ••• > 
•Tengo •ieda. !Ahora que deberi• ser vali•nte!". 
A cada una de ••tas proposiciones le corresponde un 
d•t•rminada tona de voz, a cada una un contexto 
distinta. 
e ••• > 
La pregu~ta es1 •¿En qu~ contexto est6?"26 

p.,.a esta pregunta • •u vez puede •er tratada a niv•l•s 

diferentes. En la vida cotidiana est4 impliclta en cualquier 

diAloga y en casi toda momento, y •uele •anejarse de ••nera 

auta•Atica, irreflexiva, pero formulad• par un cientifica, 

plantea una di••nsión racional y metodológica no exenta de cierto 

tradiclonall••o y alguna expectativa futuri•ta. Reconocer el 

nivel en el que se plantea la pregunta e• -según Wittgenstein- l• 

2li Jdem, p. 425. 

26 Jd_, P• 435. 



clav• para poder localizar •l cant•xta. 

O.scribir •i estada aniaica C•l de •i•da, par 
•J•mpla>• ••D la haga ltf1 un d•terminada cant•xta. 
CA•i ca•a una d•terainada acci6n sólo •• un 
•xperi••nta en un d•terainada cant•xta>. 
¿Es pues tan asaabras que ya use l• mi••• 
•xpr•si6n •n Ju•gas div•rsas? ¿y a veces taabi•n, 
par ••i d•cir, entre las Juegas?7 

Pera al ais•a tiempo, una •i••a pregunta puede plantearse a 

•uchas nivel••· Talltbi.., padriaaas in•i•tir1 ¿Es que las palabras 

na significan nada par si •i••as? 

••• •Tenga •i•da• na siempre es alga parecida a un 
laa9nta, y • vec•s, par otra lada, si la es, e.par 
qu• 1tntances tiene qu~ ser siempre la descripci6n 
de un estada aniaica?"' 

En otras tttrainas, toda aquella • que le atribuiaas un 

significada Ctada t•xta> pas•e ci•rta cualidad propia Csu propia 

significada) qu• •l contexto •caapleta•. El prabl .. a de ubicar •l 

cant•xta adecuada para la interpretaci6n es muy ca111pleja y na se 

r••uelve par el contexto aisaa, sino ltf1 la articulaci6n del texto 

can •l cant•xta. 

El cant•xta na sólo r9duce l• aabigü•dad del texto, sino que 

reaite hacia otras textos y cant•xtas par analagia, 

•xtrapalaci6n, traducción, •te., a la preci .. , a varias casas 

• la vez, •ca111pl•t6ndala". De ahi su iapartancia desde el punta 

d• vista del significada. Ca111pr1tnder •l significada de la acción 

social •• un prabl••a b6sica en las ci•ncias sacial•s y un 

objetiva c•ntral de su •etadolagia. 

V Id••, p. 437. 

~ Id ... 
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El prop6sito can el cual •• actúa no •aco11pafta• a la 
acci6n 1 co•o ta11poco •l p•n•amiento •aco11pafta• al 
discurso. El pen•a•ienta y •l prop6sito no .. t6n 
•articulados" ni "inarticulados", no •• pu•den 
co•parar ni a un sonido aislado qu• sonara du~ante 
la actuaci6n a •l discurso, ni a una ••lodia. 
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El prop6sito •con •l cual se actúa" cont•xtualiza un aspecto de 

la acci6n y •l p•n•••i•nta hac• lo propio con •l discurso. 

Ninguno de ellos se confunde con su "t•xto•, y precisam.nte por 

••ta integran el •a•ento de la significaci6n. 

La• r•fl•xian•• d• Nittgenst•in sobre •l contexto tienen una 

r••anancia inmediata •n la inv••tigaci6n en ci•nci•• social••· 

Partiendo d• •llas, por ejempla, el cientifico social se puede 

preguntar• ¿Qu• •• propone a • qu• •• r•fiere la gent• cuando 

r••pande una encuesta? ¿A lo que •lla concierne según l• 

p.rsp•ctiva d•l investigador o a la que •l encuestado entiend•? 

~ sus vivencias o a sus intension•• o a algo totalment• ajeno y 

circunstancial co•a la necesidad de salir d•l pasa lo •As 

r6pida .. nt• posible? 

¿Dónde ••t6 el cont•xto y a qu• se refiere? y por últi•o, ¿c6•o 

•• posible realizar la integraci6n de sentido entre texto y 

cont•xto? 

La perspectiva desde la cual Nittgenstein realizó sus 

observaciones, tanta d•l lenguaje ca•o del contexto, trascienden 

la• posibilidad•• d• la 16gica for•al y se sitúan, muy 

t911prana..ent•, en la que hoy en di• se conac• ca•a perspectiva d• 

29 Id-, P• 497. 
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l• cibern6tica d• Sllgundo ord•n. Si 911 Bada..,. s• observó qu• la 

cant•xtualización constituye un prac•sa co11pl•Jo 1 Nittg•nstein 

permit• comprobar que la r•salución de ••• ca11pl•Jid•d no •s 

lin•al 1 911 •l ••ntida causa-•f•cto, sino .ultidi .. nsional • 

111probabl• y alude d• ••n•r• in••diat• • l• pasibilidad de 

r••lidades alt•rnas. 

O. hmcho Nittg9r1stein consid•r•b• que la rltfl•xión sobre •l 

cont•xto y la cont•xtualización era n•c•••ri• para qu• qui•n s• 

las for•ulara pudi•r• c•~i•r y apraxi••rse asi • una respu•sta. 

V 6stas continúan siendo parte de una tarea que se deja abierta y 

qu• s• prolonga 911 un 9rlcad•n .. imnta qu• es nmc ... rio co11pr9r1der 1 

cada qui•n 1 ali .. ntada por su propia curiosidad, nmc•sidad y 

d•s•o Cdeli•it6ndola 1 finaliz~ndola o cancluy•ndola sólo en forma 

arbitraria o provisional>. 

2.c. A. Schutz1 d•l horizonte y contexto de la vida cotidiana al 

qullhacer d•l ci•ntifica social. 

O. acuerda a lo que se indicó cuando se hizo referencia a l• 

far•• 911 que canc•bia la interpr•tación Gada..,- 1 Schutz conoció 

su trabajo y •laboró sus t•sis interpretativas d911tra d•l .. rea 

d• la sociolagia. Sin .-bargo 1 y tal ca•a se observar6 • 

continuación, la persp•ctiva d• Schutz se al•J• de la d• Gada•er 

y cabra su propia for••• signific6ndas• co•a una persp•ctiv• 

interpr•tativa n•ta•mnt• sociológica. 

Tal co•o lo ••R•l• Giddens, Schutz ••ntuva •toda su vida un• 
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posición wnt.r•••nte racionalista, s•gún la cual la feno ... nologi• 

podla y d.tlla prov•er la bas• a una ciencia p.rfecta .. nte madura 

d• la conducta hu•ana• 30• Su obra continúa part• d•l trabajo de 

otros autor•s, tales co•o Alfred North Nhitehead, John Dewey y 

William James. 

Schutz cwntra su an6lisis de la significación •n el •undo de la 

vida cotidiana al que contrasta con la perspectiva cientifica de 

las ci•ncias sociales. 

En su obra trata de .relacionar su formación fenomenológica con 

las corrientes •mpiristas y n•opositivistas de la sociologia 

nortea••ricana. En est• intwnto, wn •l que .. p.rfila la fuerte 

influencia que tuvieron estas últimas en su trabajo, se distancia 

definitiva•ente de otras perspectivas comprensivas, •6s' 

flexibles, como -por eJemplo- la de Wall.rstein. 

Para Schutz, el propósito •por el cual d9b• guiarse toda 

inv•stigacián social digna d•l nombr• de ci•ncia, •s el de ver el 

mundo d• los hechos sociales con una •irada na prejuiciada, 

clasificar •sos h•chos de una •anera honesta y lógica y so•eter a 

an6lisis •xacto el •at.rial asl obtwnido•.31 

Wall.rstein, •n ca•bia, en la introducción de su obra El •oderno 

slst ... mundial, afir•a qu• el papel d•l ci•ntlfica •es el d• 

disc.rnir, en el •arco de su compro•iso, la r•alidad presente de 

30 Siddens, Anthony, Las nu•vas r•glas del ..ttodo 
sociológico, IHI. Amorrortu, Bs. As., p.28. 

31 Schutz, Alfr•d, F•nomenologla del 111Undo social, •d. 
Paidós, Bs. As., p. 34. 
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lo• f•nó••nos qu• ••tudia, y d11rivar de e•t• estudio unos 

principios g.n•r•l•s • partir de los cual•• .. puedan hac•r en 

ülti•o t.W-•ino aplicacion•s particular-es". 

No interesa tanto • los propósitos de ••te estudio el desarrollo 

d• las id••• d• Schutz sobre la investigación social y el papel 

del ci•ntifico <que solo se abordar4n tangencial .. nte>, ya que su 

.nfoque y sus plant•••i•ntos .. todológicos, 

atractivos y original•• que otros aspectos de su obr-a. 

En callbio, se tratar4n •special .. nte1 sus obs•r-vaciones sobre la 

•mpoJ• d• la actitud naturalª, su noción d• acción social, el 

valor- qu• otorga • la int•r•ubJetividad, la id•aliz•ción d• l• 

reciprocidad d• los •otivos, •te., todos vinculados con •l 

probl••• de la significación y ••n•J•dos por •ste autor con una 

ductilidad y r-iqu•z• interpretativa illpr••ionant••• desde •1 

•o .. nto ·•n que op•ra diversos e intllr"•••nt•s horizontes y 

aproxi••cion•• cont•xtual•s. 

Bchutz coincid• con Nhitehead cuando •fir•• qu• •ni •l sentido 

co•ún, ni la ciencia, pu•den avanzar sin apartar•• d•l •x• ... n 

••tricto de lo qu• •• r-••l en l• •xper-i.ncia•32, • partir- de lo 

cual -1'1•1• qu•1 "Hasta la cosa p11rcibid• •n la vid• cotidiana es 

algo ••• que una sieple representación sensorial•. 33 

Al d•••r-r-ollar ••t• pr .. i••• va car-act•r-izando •1 obj•to de 

p.n•••i•nto co•o un• construcción •uy co11pl•J•, que •de••• de 

32 Alfr-ed North Nhit•head, citado por A. Schutz .n op. 
cit., p. :SS. 

33 Id••• P• 35. 



incluir for•a• particular•• de sucesiones en el tiempo Cque lo 

constituyen co•o objeto de un solo sentido) y de relaciones 

espaciales de objetos Cque lo constituyen co•o objeto de varios 

sentidos>, contiene presentacion•• sensoriales 

hipot•ticas, i•aginadas, que la completan. 

Partiendo de las principales tesis de Whitehead, J>RMey, Bergson y 

Husserl, Bchutz considera que1 

Todo nu .. tro conoci•i•nto d•l .undo, tanto en el 
sentido co•ún co•o en •l p•nsami•nto ci•ntifico, 
supone construcciones, es decir, conjuntos de 
abstracciones, generalizaciones, for•alizacion•s 
• id•alizacion•s propia• del nivel respectivo d• 
organizaci&n del p•n•a•i•nto. 

O.sde ••ta persp•ctiva, los h•chos puros no •xisten, lo que 

nosotros lla•a•o• hechos son objetos •extraidos de un contexto 

universal por la actividad de nuestra mente•~, lo que los 

convierte en hechos preinterpretados Casi sean 

considerados por separado de su contexto o integrados a •1>, dado 

que conll•van un· horizonte interpretativo interno y externo.~ 

Los aspecto• que ••lectiva.ente capta•os de la realidad son los 

que nos interesan para vivir o los que delimitamos con un 

prop&sito cientifico. El llltl>todo de la ciencia es un conjunto de 

rmglas de procedimiento aceptadas para el pensar. De esta for•a, 

la significatividad de los hechos u objetos, •• producto d• la 

selecci&n o interpretaci&n hu•ana. 

Id .. , P• 36. 

Id••• pgs. 36 y 37. 

lde•, p. 37. 
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En consecuencia, ••t• .. todo no •significa" nada para la realidad 

•i••• que •• estudia, y ta•poco i•p•cta 11n ella desde la 

perspectiva de las ci11nci•• naturales, 11n cambio si resulta 

transformador, en la de las ciencias sociales. Esto .. debe a que 

las construcciones de los cientificos sociales son construcciones 

de segundo grado o sea •construcciones de las construcciones 

hechas por los actor•• de l• sociedad •i••a•.~ 

Al profundizar en su indagación sobre la indole especifica de los 

objetos de p•n•a•i•nto, Schutz caracteriza algunas de las 

construcciones de sentido co•ún emplead•• por los ho~res 11n la 

vida cotidiana porque le sirven de base a sus acciones. 

Pero para que tales construcciones operen con nor•alidad, observa 

qu• existe una •epoj• de la actitud natural", que consiste en la 

suspensión de toda duda acerca de que el mundo y los objetos 

pudieran no ser co•o parecen. 

Asi, al aceptarlos tal cual y según .. •anifiestan O 

experi .. ntan, se han ido consolidando diversas construcciones de 

tipicidad, propias del .. ntido co•ún, qu• 

coherencia, continuidad y sentido a las accione• hu•anas. 

El adulto en la vida cotidiana -observa Bchutz- elabora a partir 

de un conjunto de caracterizaciones, un sistema de construcciones 

de tipicidad que le sirve para orientar sus acciones. Desde su 

posición, ningún objeto de la cotidianeidad es percibido co•o 

aislado, sino situado dentro de un horizonte de fa•iliaridad y 

trato previo. Las situaciones nuevas que son indiscutidas, •• 
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abordan d••d• un pri..r •o-nt:o como t:ipic••· E• decir., como 

ant:iclpaclon•• • t:rav•• d• •xp•ri•ncias •i•ilar ... 

Dlt •at:• •odo, en 1• cot:idianidad, el .. reo de t:ipicidad 

proporciona un cont:•xt:o gen•r•l de la int:erpret:ación. 

Eat:e aiat:e•• de const:rucciones de t:ipicidad que opera en la vida 

cot:idi•n• implica que1 

en la act:it:ud nat:ural c ••• >, nos int:ereaan única .. nte 
det:er•inados objet:os, que dest:acan cont:ra el campo 
cueat:lonado de ot:ro• experiment:adoa previament:e, y el 
r••ult:ado de la act:ividad ••l•ct:iva de nueat:ra -nte es 
deter•inar cu61es de l•• caracteriat:ica• partic~ares 
del objeto son individuales y cu6les son t:ipicas. 

A•i 1 -diante l•• construcciones de tipicidad, la aituación •• 

encuentra biogr6fica .. nte d•tmr•inada, porqu• tiene au hiatoria, 

la cual se proyecta al futuro -diant:e ciert:os •propósitos a 

••no•, qu• indican 

qu• •l ... ntos deb•n aer convertido• en sustrato de 
tipificación generalizadora, qu• caracteriat:icas de 
.. os el ... nt:os deben smr elmgidas co•o caracteriaticas 
tipicas, y cu61•• co•o •xclusivas e individuale•J en 
otras palabras, hast:a qu• punto d~ .. o• penetrar en el 
horizonte abimrt:o de la tipicidad. 

"6• all6 de la perspectiva individual dent:ro de la cual trat:a las 

const:ruccion•s de t:ipicidad, Schut:z .. pr•gunt:a cu6l es •l 

car6ct•r intersubJ•t:ivo del conoci•iento de ••ntido co•ún y sus 

consecuencias. 

En la medida en que reconoc• qu• el conoci•iento es compart:ido, 

que •xiste una socialización d•l •is•o, deataca tres aspectos 

r•l•vant•• d• ••t:• cuestión• el referido a l• reciprocidad de 

38 

39 

Id_, p. 40. 

Id-, p. 41. 
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perspectivas, el que aborda el origen social del conocimiento y 

el que alude a su distribución social. Todos ellos interesan por 

su incidencia o efectos contextualizadores. 

En relación con estos tres aspectos, concluye que mediante 

diversos presupuestos, según los cuales uno comparte sus 

significaciones con otros, es posible la intercambiabilidad de 

los puntos de vista. Es decir, que existe una idealización de la 

congruencia del sistema de significaciones que se utiliza en los 

procesos de comunicación. Asimismo, que es minima la parte del 

conocimiento que se origina en la experiencia individual, siendo 

el lenguaje el medio tipificador por excelencia que permite la 

transmisión del conocimiento social. Finalmente, destaca que el 

conocimiento social no se encuentra uniformemente distribuido, 

sino que su distribución está relacionada con la biografía de los 

individuos. 

El hecho de que el otro conozca las mismas cosas de distinta 

manera que yo -afirma Schutz- permite reconocer que también es 

capaz de construir tipos sobre el campo de alcance directo del 

otro, y el alcance y textura de su conocimiento. Esto anticipa el 
> 

análisis de construcciones de sentido común relacionadas con la 

comprensión de nuestros semejant~s, que aborda posteriormente. 

La estructura del mundo social y su tipificación por parte de las 

construcciones del sentido común implican diversas dimensiones de 

conocimiento. Por un lado, yo -se~ala Schutz- experimento al 

mundo como abierto a mi interpretación. Sólo con referencia a mi 

adquiere el significado de "nosotros• cierto tipo de relaciones 
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que mantengo con los dem6s. 

Partiendo de la observación anterior, llega a la siguiente 

generalización: 

podemos presuponer que el hombre es capaz de comprender 
a su semejante y sus acciones, y que puede comunicarse 
con otros porque presume que el~os comprenden las acciones 
de él; y también que, aunque esta mutua comprensión tiene 
ciertos 1 imites, basta para muchos -fines prácticos. 40 

Entre mis contempor6neos -continúa- existen algunos con los 

cuales comparto, mientras dura la relación, una comunidad 

temporal y espacial. Estos últimos son los "asociados". Entre los 

asociados se establece una pura relación de "nosotros", en la 

medida en que cada uno de ellos se encuentra i111Plicado en la 

biogra-fia del otro. En tal situación, el otro es captado como una 

individualidad única. 

En todas las otras -formas de relación social el si-mismo del 

semejante sólo puede ser captado mediante una abstracción, o sea, 

elaborando una construcción de una -forma típica de conducta, de 

motivos, de actitudes o personalidad. 

Cuando los otros son totalmente anónimos se supone que los 

individuos son intercambiables <es decir, que se encuentran 

desposeídos de su biogra-fia y asimilados a estructuras de 

tipicidad). 

Por otro lado, cuando 

construyo al Otro como un si-mismo parcial, como 
el que desempe~a roles o -funciones típicos, el 
corolario es el proceso de autotipi-ficación que 
se produce si yo entro en relación con 61. Yo no 
estoy implicado en mi personalidad total, sino 

40 Idem, p. 46. 
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d•l Otro, yo •i .. o ••u•o un rol. 1 
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Ad••6• -••ff•l• Bchutz-, la• pautas •egún las cual•• tipifico •l 

Otro o • •i •i••o •st6n fr•cu•ntelM!nte institucionalizadas como 

una de conducta, ratificada por las costumbres 

tradicional•• y habituales y, aún, por •l control social. 

En la construcción d• tipos de cursos de acción y tipos 

P•r•onal•• subyace cierta ofor•• o ••que•• de acción • 

interpr•tación •acial. 

Acción •• una conducta concebida d• ant .. ano por •l actor, y el 

acto •• •l re•ultado de tal proce•o. La• acciones pueden •er 

•xterior. En ••t• sentido, la abstmnción d• actuar tambittn es una 

acción. 

El proyecto •• el procmdimi•nto por •l cual .. anticipa el acto 

-futuro. El proyecto •• basa 1111 la id•alización y .. funda• •> en 

conoci•ientos qu• •on part• de la experi1111cia previa y •i•ilar • 

lo que .. proyecta y b) mn l• •xpectativa de qu• •pu.do volver • 

hacerlo•. Sin ambargo, •l conoci•iento a ••no en el momento de 

proyectar •• di•tinto del que se timle cuando ya •e •jecutó la 

acciónf no ob•tante, cuando se concibe la idealización •pumdo 

volver a hacerlo•, •ólo interesan lo• rasgos de tipicidad que 

••i•ilan •l proyecto a la acción. 

Exi•te una distinción importante mltre proyecto y motivo. El 

t~•ino aotivo trata do• tipos di•tinto• d• cosa•• las que se 

41 Id .. , p 48. 
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r•fimren al futuro (•motivos para•> y las que se r•fieren al 

paSAdo (••otivos porqu••>. •Lo qu• 11n una acción .. t• motivado en 

for•• d•l ltporque' •• •l proyecto de la acción •i••••.42 

La distinción 11ntre .. tos tipos de •otivos •s importante en 

r•lación con la intmracción hu•ana, d•bido a que •xiste una 

id•alización de la r•ciprocidad de los •otivos a nivel del 

s11ntido coaún, qu• pr•supone smrie& de construcciones según las 

cual•• los •otivos •para• del actor se convertir•n en los •otivos 

•porque• de su asociado. A pesar de ••to, sólo el actor sabe 

dónd• co•ienza y acaba la acción, dltbido a que su asociado no 

dispon• d• la •i••• infor•ación antecltdente sobr• •l proyecto y 

la acción. 

En r•alidad, el ...-.tido de una acción difimre siempre para el 

actor, para •l asociado y para el observador, que ••t• 

•sintonizado• con ellos, ·p11ro no ellos con 61. 

O. ••ta aanera, en el p11nsa•i•nto del ••ntido común, las 

construccion .. de tipos de cursos de acción es particularmente 

importante para proyectar acciones orientadas según la conducta 

d• los cont.-por•n•os. Para ••to •• n•c ... rio que el actor 

presuponga que su acción inducir• a .... jant•s d•sconocidos a 

r•alizar accion•• tipicas, d• acuerdo con •otivos •para• tambiltn 

tipicos, y que resultar~ coincid9fltes 

lograr. 

con lo que ha proyectado 

curso de acción que ha 

concltbido •n •l Otro corresponda a su propia autotipificación y, 

qu• •l actor en su propia autotipificación proy•cte su acción de 

42 Id••• P• 51. 
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1• •an1tra tápica •n que •l Otro pultd• esperar que se C09Porte. 

-Estas pautas de conducta entrelazadas integran construcciones de 

•otivos •para• y •porque" que son supu•sta .. nt• invariables y que 

configuran una su1trt• d• cont•xto •otivacional que facilita la 

co.unicaci&n en cada interr•laci&n. 

L•• construcciones de objetos de pen•••iento propias del sentido 

co•ún pumden dar lugar 

racional••· 

• accion•s sensatas, razonables y 

L•• acciones sensatas son aquella• qu• el actor lleva • cabo de 

acuerdo con un conjunto de reglas y r•c•tas social..nt• aprobadas 

•para enfrentar probl .. •• tJpicos aplicando -.dios tápicos para 

lograr fin•• tápicos•.~ 

Una acci&n sensata ante los ojos del observador, y que adem6s 

pr••u.m qu• surge d• una panderaci&n 11ntre diversos cursos d• 

acci&n, .. tamibittn "!"ª acci&n razonable. 

La acci&n racional •• aquella en la cual •l actor ha percibido 

con claridad lo• fin••• mmdios y, aún, los resultados 

secundario•• esto i111plica que ha realizado una evaluaci&n1 •> de 

los mmdio• alt1trnativos para considerar •l fin, b) d• las 

r•lacion•• del fin con otros posibles resultados y, por últi•o, 

c> de la i9Portancia r•lativa d• difmr-ente• fines pasibles. Es 

dmcir que para ll•v•r a cabo la acci&n racional, •l actor debe 

conoc1tr1 a> •l 9Bp.Cial .. tado de cosas dentro del cual debe 

iniciar•• la acci&n proyectada, b> el estado d• ca••• que •• 

quiere crear a trav6s de la acci&n proy•ctada y c> los diversas 

Id .. , P• SS. 
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lledios n.c•sarios para alcanzar •l fin que ha ••tabl.cido. 

Sin ..t>argo, ca•o •l •i .. o Schutz lo de.u•stra, a nivel del 

••ntida ca•ún la acci6n racional •• encuentra sieimpre 

circunscrita en un .. reo incuestionada de construcciones de 

tipicidad, que funge ca•o un horizonte indeter•inado del cual se 

•xtraen o d .. tacan conjuntos particular•• de •l ... ntos, clara y 

nitid ... nt• detmr•inabl••· Por •llo na •• posibl•, en el nivel de 

la catidian•idad, hablar de racionalidad, sino •as bien de 

accian•• r•lativa.ente racionales, donde la racionalidad tiene 

.uchos grados. 

La abra de Schutz, quiz6s de ••nera .ucha •As expresa que la de 

la •ayoria d• las sociólogos contet9pDr6n•o• suyos, trata el uso 

de los cont•xtos. 

Esto .. dmbe a su propósito de determinar en forma precisa el 

fenó.eno d•l significada, y siendo consecuente con el •ismo, de 

ahondar en la persp.ctiva de la socialogia co~rensiva. Al 

hacerlo, r•fi•re los h.chos, las proble•as, la• canstruccion•s de 

tipicidad, los proy.ctos y las acciones sociales a los contextos 

d• los que •xtraen su significatividad, y a lo• que ratifican en 

su car6ct•r otorgador de significada. 

A trav•s de •últiples referencia• alude en su obra a un contexto 

univer .. 1, d• donde .. ••xtraen• los h•chos. Aunque na lo define 

con pr.cisi6n, y •n distintos p6rrafos ••tiza su interpr•taci6n, 

da a .ntender que .. trataria de un contexto en donde la realidad 

ha sido ••l•ctiva.ent• preinterpr•tada desde la cultura a trav•s 

d• las construccion•• de sentida co•ún. 
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De •oda qu• todo• los h.cho• ll•van consigo un horizont• 

intmrpr•tativo interno y •xterno, .. d•cir 1 qu• corresponden a 

una significac16n t'pica y •e encuentran ad ... • situados en un 

tilHlpO y un ·~•cio particul•r•s que ta.mt•n influyen en ellos. 

En virtud de la preintmrpr•taci6n d• 1• realidad, es que Schutz 

afir•• que lo• hecho• vienen dado• dentro de un horizonte de 

f .. iliaridad y trato previo~, donde e• posible transferir las 

significacion•• tipic•• d• unos • otros. 

En cierta medida -entone .. - pod .. os deducir que 1• cultura 

con•tituy• un •edi..,,to, ali ... ntado por la historicidad y las 

tradicion••·, que -t6 presente tanto "" cada hecho co•o en cada 

acci6n 1 y aún, qu• posibilita 1• intmr•ubJetividad de la vid• 

social. 

A P•••r d• qu• 1•• accion .... verifiquen o proyecten a trav•s de 

h•chos, lo• actor•• que las r••lizan no •on nec•saria•ente 

concient•• d• .us •otivos ni del cont•xto d• ~ios y fines sobre 

el cual ••t6n operando. 

Ad__.s de ~clonar al contexto universal, Schutz hace un 

an6lisis ba•tant• profundo del contexto significativo. 

La noci6n de cont•xto significativo parte de su revisión critica 

sobr• lo• conc•pto• •etodológicos d• 11ax N•ber 1 donde seflala1 

••• El conoci•iento del pa .. do d• lo• do• homibres es 
nec•sario para que yo pueda encontrar un contexto 
significativo inteligibl• en el cual ubicar sus 
accion••· El conoci•iento d•l futuro de la·s dos 
homibr•• •• ••encial para d•tmr•inar si .us acciones 
"" •1 sentido subJ•tivo qu• tt.tas tienen para •llos 
r•sultan •d•cuad•• al cont•xto significativo que ya 

~ 
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h• r1teanacida.45 

La atribución d• cant•xta• significativas p.,.•ite entonces 

constituir un r•ferent• relativa•ente ••tabl•, a trav•s del cual 

•• pasibl• la int.,.pr•tación de las accian••· Par el •anejo que 

hace del conc•pto de •otivo en algunas partes, pareceria que 

•otivo y cant•xto d• significado son una •i .. a cosa. No obstante, 

•l cont•xta de significada •• alga •6• ca11pleja. 641g~n Schutz1 

••• deci•o• qu• nuestras vivencias Yl, Y2, ••• Yn 
••t6n en un contexto de significada sólo si -una 
v•z qu• han sida vivenciada• mtn etapas sttparadas
se constituyen mtn una sint••is d• arden sup.,.iar, 
transfarm6nda .. can •11.ft, mtn objetas unificados de 
la at•nción •anat•tica. 

Par otra lada, y • p•-r de que fr1teuentemente r1teonace que •l 

objeta •• constituye a partir de apari•ncias qu• configuran •n la 

cancimtncia un cant.xta de significado, tammi•n plantea que el 

acto, que resulta de un proyecta transfar••da en acción, tambi*n 

•• un cont•xta d• significado •pues da unidad a todas los Actos 

intencional•• 

realización. • 47 

y a todas las acciones implicad•• •n su 

Baja la influmtncia de Husserl, seffala que toda la exp1triencia del 

aun da constituida de que pueden 

sint•tizar ... Esta sinte•i• puede pen_r .. ca•o la exp.,.i9nciado. 

Esta la conduce a su definición de un contexto de la experiencia. 

Bchutz sastimtne que 

45 
p. S6. 

46 

47 

Schutz, Alfrmd, La fenamenalagia del aunda social, 

Id-, P• 104. 

Id-, P• 105. 



pod .. o• d•finir •l cont•xto de la •xperi9"cia c ••• > 
co•o1 •> •l cont.nido total d• la• configuracion•s 
d• •ignificado r.unid•• d.ntro d• un •0111tnto, o b> 
co•o un cont•xto d• •ignificado de ord•n superior. 
c ••• > El contmnido total d• toda •i •xperl.ncla, o 
d• tod•• •i• percmpcion .. d•l mundo IN\ •l a.ntido 
&i• amplio,•• r.unido y coordinado c ••• > mn •l 
cont•xto total d• •i •xperimncia. Este cont•xto 
total •e amplia con cada nu•v• viv..,cia.En cada 
•o..nto hay mntonc•• un núcl•o cr.ciente de 
•xperi.ncia acumulada. E•t• núcl•o cr•cimnte 
consist• tanto .., obJ•tos r••l••• co•o ideal•• de 
•xperl.ncla c ••• > qu• han •ido producido• por 
supue•to una v•¡¡¡.., Actos intmncion•l•s 
pollsint•tico•. 

El yo, co•o S9r libr•, pu9d• dirigirse hacia las vivencia 

acu-..lada• .., •l cont•xto total de 1• experimncia y atra 

algunos de sus •l .. mntos reord9"6ndolo• • partir de una nuev 

viv11ncia. O. •odo que este cont•xto se va extendiend 

cuantltativamlN\t• por acu!Mllacián, y diversificand 

Ccualitativa .. nt•> -.di ante l• reinterpretacián y • 
r•ord.na•i..,to d• sus cont9nido•. 

El probl .. • qu• aborda in .. diata ... nt• Schutz es el de explica 

cá•o .. construy• y ord9"a .., ••qu .. as el mundo de l 

•xperiencia. 

Co•imnza asi por los conte1<to 

6 

••tructural•• que ••t~n implácitos .., l• construcción de un 

obJ•to externo. SeRala que •l obj•to • .. constituye a partir de 

apariencias • .. dida que l•• mncontra•o• .., nue•tra corri.nte de 

conci911cia. Tal•• aparimncias .e r•únlN\ IN\ un contexto de 

significado•. 49 

48 Id_, p. 106. 

49 Id••• p. 108. 
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En la .-dida 1tn qu• las apariencias .. continúan d•ntro de una 

..cu11ncia r99ular, .. configura la vivmncia del obJ•to. •E1 hacho 

d• qu• las viv•ncias individual•• d• la• aparicion•s individual•• 

.. t•n vinculad•• ltO la •xperimncia d•l obJ•to, •s a su vez 

•xperimnciado•. 50 La vivencia presante y la pasada se acumulan 

ltn la •xperi•ncia, pero tambi•n la •6s r•ciente puede alterar la 

ord1tnaci6n y •l .-ntido d• la •xperimncia pasada dentro del 

proc••o constituyente de la •xperi1tncia total. 

La •xperi1tncia total .. compone asi, d• pautas de sintesis de 

viv11ncias, mntr• l•• cual•• •• encu11ntran •xpmri•nci•• d•l mundo 

externo y sus obJ•tos ani .. dos • inani .. dos, y •xperiencias 

•internas•, tal•• co•o los producto• d• la .. nte, •l r••ultado de 

los actos pr•vio• d• Juicio y los productos de la voluntad. 

Estas pautas d• sint••i• de viv•ncias configuran •squ••a• de 

nu .. tra •xperi1tncia. Cada .-qu... d• nu•stra experi1tncia •• un 

cont•xto d• significado 

qu• constituy• una configuraci6n de nu .. tr•• 
experiencias pasadas que abarca conceptualmante los 
obJ•tos •xperi11nciales qu• .. mncumntran en 95tas 
últiaas, pero no los proc•sos .. diant• los cuelas .. 
han consti tuido.51 

A trav•s d•l Ju990 de los .. qu ... s d• signi~icado en nuestra 

•xperi•ncia, cada aqui y ahora puede idantificar•• y detarminarse 

11n si •i .. o. Sin 9.tJargo Schutz adviert• qu• no d9be ac•ptarse de 

aan•r• simplista •l cont•xto d• la •xpmriancia, porque no todos 

los •squ ... s d• significados ti11nen la ai ... nitid•z ni r•sponden 

50 Id-, P· toe. 
51 Id-, P• 111. 
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d• la •i••• man•r• • las rmqueri•ientas del aqui y el ahora. Es 

dmcir, que •1as harizant•s tienen su& ••qu91aAS y perspectiva&, 

sus luc•s y sombras, smgún el grada de atenci6n que el ya les 

pr•ste•.52 

Ad .. 6s del cant•xta del significada y del cantexta de la 

•xperiencia, Schutz ta•a en cuenta el cantexta •ativacianal. Al 

tratar •l cont•xto d• la •ativación part• de una critica • la 

interpr•tacián web•ri•n• d• la •ativación, seR•landa que •l 

•ativa d• l• acción puede variar, smgún la perciba y defina quien 

la •J•cuta, D un observador. Na abstente, co11parte can "ªx Web•r 

la id•• d• qu• •l •Dtiva .. un cant•xta. De esta •anera seRala 

qu•• 

Al interpretar •l •ativD del actor cansider6ndalD 
ca•a sus •xpmctativas, pad .. as dmcir que •l cantexta 
•ativacianal •s, por d•finición, •l cant•xta d• 
significada dentro.del cual•• encu•ntra una 
d•ter•inada acción en virtud de su status co•~ 
praymcto a ca•a acta d• un d•ter•inada actor. 

El acta pray•ctada y en función del cual l• acción es concebida, 

es •l •ativa •paraº del actor. Est• aspmcta de la relación entre 

•ativacián-prayecta y acción, es criticada por Giddens, quien 

sostiene qu• los •ativas no son un contexto pasible de toda 

acción, porqu• los actor•• muchas vec•s actúan de una ••nera 

irr•fl•xiva. 

Schutz, aJ•no • .. ta critica, continúa profundizando su propia 

posición al sostener• 

52 Id••• P• 112. 

53 Id .. , p.116. 



••• 10 que r••l .. nt• quiero decir es lo sigui•nte1 
la acci6n •i ..... s6lo un mlltdio d•ntro d•l 
cont•xta de significado d• un proy•cta, en •l cual 
el acto completado •• repr••enta co•o algo qu• •i 
acci6n debe ll•var a cumpli•iento. Por lo tanto, 
cuando .... pregunte por •i •otivo, contestar6 
•i9111pre en función de ;¡>•r•"• •i el acto co•pletado 
••t6 a~n en el futura. 
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L• id•• de que lo que se planea puede llevarse a la pr6ctica y la 

d• que lo qu• •• hace •• pu•d• rep•tir, integran parte de la 

din6•ica d•l proceso qu• canduc• d•l pray•cto a la acción. En el 

proyecto, la •otivación •para" e& un •contexto de significado que 

.. construye sobre el contexto de la experiencia disponible en el 

•omento de la proyección•.55 

La •otivaci6n puede encontrar su funda .. nto t .. bi6n en 

experiencia• pasadas d•l sujeto, en experiencia• anteriores al 

proyecto, a trav•• de ellas el pasado •• el contexto que 

significa una acci6n ••• reciente. En este caso Schutz habla del 

•E1 cont•xto del significado del verdadero 

•otivo •porque" es sie111pre, por lo tanto, una explicaci6n 

post•riar al hecho•.~ 

' Los •otivos recuerdos, libres de cualquier 

anticipación •y han r•cibido sus horizontes de per•p•ctiva, sus 

r•liev .. y sombras, d• un Aqui y Ahora siW111pr• posterior • aquel 

en que •• construyó el pray•cto•.~ 

~ Id .. , P• 118. 

55 Id••• P• 119. 

~ Id .. , P• 122. 

~ Id••• p. 132. 
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Padria profundizar•• en las d•tall•• qu• Schutz concibe al 

considerar la natural•z• y operación de las nacian•s contextual•s 

qu• describ•, p•ra ••ta tallbittn nas d•sviaria d•l propósito d• 

nu•stra trabaja -r•visar, y en su casa, plant•ar una propuesta 

pr•li•inar sabr• •l usa d•l contexto en la investigación •n 

ci9flcias saci•l•s- canducittndanas par un mndiablada laberinto. 

E• inn•g•bl• qu• en Schutz •ncantra•a• una de las sociólogas ••• 

inter•sadas -. involucradas- en la cuestión d•l cant•xto. El lo 

•d•ite cuando die•• •no pu•dD comprender un obj•ta cultural sin 

r•ferirla a la actividad humana en la cual se origina•~, D bien 

cuando nas r•lata1 

••• en l• vida diaria construya tipos acerca del 
campa d• trata dir•cta d•l Otra y d•l alcanc• y 
textura de su conaci•ienta. Al hacerla, presu•a qu• 
•1 •• guiar• par d•ter•inadas ••tructuras d• 
•ignificatividad•s, que se expresan en un conjunta 
d• •ativos canstant•s que conduc•n a una pauta 
particular d• acción y hasta cad•ter•inan su 
persanalidad.59 

Tallbi•n es cierta qu• en su .. fuerza par afianzar sus ideas y 

d•stacar sus hallazgos d•ja de lada cu••tianes de enar•e 

importancia para la sacialagia, qu• tanta sus continuadores ca•a 

sus criticas han ••Ralada. Estas na nas i•partan tanta aqui, 

dand• la qu• .. d•staca •s el valiosa apart•, que al ••forzarse 

par comprender la significación d• la acción social, r•aliza en 

el campa de las contextos relevantes para la investigación en 

ciencias saci•l••· 

511 Schutz, Alfred, El problema d• la r•alidad social, Buenas 
Air•s, P• 41. 

59 Id-, p. 45. 
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Cont•xto d• significado, cont•xto d• la •xp.,.iencia, •otivos 

•para• y •otivos •porqu••, ad .. 6• d•l horizont• d• la tipicidad y 

las apr•ciacion•• acerca de la significación de las r•glas y 

nor•as o de los •squ .. as d• significación y los recuerdos 

(vivencias>, constituyen el rico aporte que deja Schutz abi•rto a 

nu•vas •xploracione• y usos por parte de los sociólogos. 

2.d. ¿Có•o propon• A. Bidden• que s• cont.-ple el contexto en la 

Bociologia? 

Tanto la aproxi .. ción interprtttativa d• Bada..,. co•o la de Schutz 

al probl .. a d• la contextualización l• son fa•iliares a Giddmns. 

No obstant• haber analizado en profundidad la obra de ambos Casi 

co•o la de otros pensador•& r•levant•• en •l C&llPO de lo social>, 

opta por proponer una alternativa diferent•, encuadrada dentro 

d•l horizont• de su propio campo de inter•s1la sociologia, pero 

con un *1fa•i• significativo en •l aspecto Metodológico. 

El aport• principal del trabajo de Biddens mn relación con la 

int.,-pr•tación de lo social -.diante llU propia perspectiva 

cont•xtualizadora, se expone en uLas nuevas r•glas d•l _.todo 

sociológico•. En ••t• obra, Anthony Biddens presenta un 

inter••ant• trabajo de r•visión critica y an6lisis de l• teoria 

social y la filosofia, ..c:tiante un ª•Jercicio de esclar•ci•iento• 

wn •l cual va intercalando su• apr•ciacion•• acerca de la 

importancia y usos d•l cont•xto en sociologia. 

Su obJ•tivo consi•t• en proporcionar un avance que permita 
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••laborar y r•plant•ar los probl•••s qu• pr•••nta •l car6ct•r 

si11t1pre d••concertant• de las ciencias social .. , en cuanto tienen 

co•o "••t•ria" lo qu• •llas en si suponen• la actividad social 

Dttsde ••t:e horizonte, su autor observa •l sent:ido de la 

actividad, los act:os y •l propósito co•unicativo, la producción y 

reproducción d• la vida social, y se adent:ra en la for•a d• los 

enunciados explicativas, para finalizar dando • conocer su 

propu•st:a. 

A continuación se abordar6n sólo, sus comentarios, definiciones y 

las rmglas ating•nt:•• a la interpr•t:ación y uso d•l cont•xto en 

la sociolog:l.a. 

Es n.c .. ario -t:izar lo que en este it:- - trate con una 

aclaración que el •i••o Biddens hace • su obra1 

no son 
propio• 
la vida 

las teorias elaboradas en las ciencias sociales 
precisa .. nte ••arcos de significado" por derecho 
constituyen ta.biltn intervenciones •oral•• en 
social, c~yas condicion•• de •xistencia 
establecer. 

procuran 

Consmcu•nt:e con esta aclaración, va, simult6neaaente, 

de .. itificando algunos aspectos de tal•s teori••· 

En cuanto • su aportación a la context:ualización en saciologia, 

Biddens l• •labora al pre••ntar su an6lisis de la obra d• 

algunos de los -.As destacados sociólogas <Parsons, Ninch, 

Durkhei•, Hab•r•as, Schutz, etc.> y la resu .. en las •reglas" que 

propone. 

60 Id••• p. 10. 
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Al tratar -po~ •J-.plo- la obra de Talcott Parsons, hace una 

ob-.rvación que pon• de .. nifiesto su aguda sensibilidad frente a 

las nociones cont•xtualizador••• 

En •l ••arco de referencia de la acción• d• Parsons 
no hay acción1 sólo hay conducta impulsada por 
disposiciones d• necesidad y expectativas de rol. La 
escena .. t6 •ontada, pero los actores sólo actúan 
según libretos que ya han sido escritos para ellos. 
c ••• > lo• hombres no aparecen en ellos co•o agentes 
h6biles y capaces de conocer, cono du•Ros hasta 
cierta .. dida su propio destino.6 

Asi•i••o, ~s adelante ..tlala el car6cter li•itado de la 

de valoresº alega como la 

convergencia -6s significativa en •l pen .. miento social •oderno, 

destacando que en ttead, Nittgenstein, Heidegger y Gadamer, existe 

una aprmciación -..cho ••s profunda que 6sta, enraizada en la 

Yerstehen, la •r•vivencia• o la •re-creación• de la •xperiencia 

de lo• otros.~ A partir de lo cual coincide con Wittgenstein 

en que •1a comprensión de uno mis•o est6 conectada integral ... nte 

con la comprensión de los otros•6.1, y con Heidegger en que •1a 

organización de la •significatividad•c ••• > •s la condición 

fundamental de la vida socia1•64• Con ello Giddens no hace sino 

destacar la importancia de los referentes contextual•• 

(comprensión de los otros/organización de la significatividad> 

qu• hacen posible y caracterizan la Yerstehen tal como hoy en dia 

61 Id-, p. 18. 

~ Id••• pgs. 20 y 21. 

6.1 Ida•, 21. ,,. 
Id-. 
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•• la concib•· Dtt•d• ••ta posición, su crátic• • P•r•ons •• 

•xt1tnsiv• t•mbiltn al positivi .. o y •l funcion•li .. o. 

Por otro l•do, Siddmn• t•.t>iltn d••t•c• la i11port•nci• d•l 

llUbJ•tivi .. o y d• l• for111A mn qu• se p•rticipa, .. viv•, •n un 

mundo qu• •• int•rsubJetiv•••nte c•pt•do y 

intersubjetividad i11plic• 1• existencia de un horizonte co•ún de 

•ignific•dos qu• hace posibl• la co111Unicación y, d•sde luego, l•• 

diver••• r•l•cion•s social••· 

Tr•• una proliJ• •v•lu•ción de la obra de Schutz, •n•liza el 

aporte d• l• etno•etodologáa, observando en esta corriente el uso 

d• los tltr•inos •ind•xalid•d• y •expr•sión index•l•, y •cl•rando 

qu• Pierce 

acuRó origin•lmmnte la •xpresión •signo indexal' p•ra 
r•ferir•• •l hecho d• que un signo pu9de tmner 
difer-mnt•• •ignific•dos 1tn distinto• contextos, y que 
lo• ••i••os• componentes se•6nticos pul!den s•r 
•xpr•s•dos por signos dti;stintos, de •cuerdo con el 
cont•xto (y vic•ver••>· 

Con •llo la •tno .. todologá• incorpora, desde el ca11po de la 

lingüástica, •l valor estrat•gico del ••nejo de los contextos 

par• l•• cimnci•s soci•les. 6iddens reto•• esta perspectiva 

cont•xtu•liz•dora (que luego •xpr••ar6 d• •lgun• ••ner• 1tn sus 

y r .. •rca •l hecho de qu• casi todas l•s discusion•• 

for••l•• sobre •l _.todo d• l•• cimnci•s sociales h•n intent•do 

•r..-di•r• las •xpr•sion•s indexales sin obtener .. yor •xito, 

porque el uso de ••t•s en •l discurso ordinario, i11plic• l• 

int•rpr•tación de los •ctores • partir de la •plic•ción de un 

65 Id••, p.37 
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conocimiento qu• M! da por supu•sto <lo• actores dan por s•ntada 

•ata r..t'l•Mibilidad). 

Biddens consid•r• qu• tanto por •ste, co•o por otros rasgos, l• 

•tno .. todologia d•be • .,. •6s profunda..nte ••tudiada desd• una 

base filosófica. 

Al tratar la obra d• P•t•r Ninch, Biddens for•ula una critica • 

Nittgenstein y su filosofia del l•nguaJe <qu• Ninch •igu• en 

part•> d•stacando que su li•ite se encuentra, precisamente, en l• 

her.-nlkltica, que ni Winch ni Wittgenstein trasponen. No obstant• 

•1'1.•de que, de alguna for- tambi~ - -nifi••t• en Winch una 

apreciación •fin a los "espacios ind•M•l•s•, ya qu• 

la co11prensión de si •ismo sólo M! considera posible 
-.diente la apropiación por part• del suJ•to de for••• 
lingüi•ticas •públic .. •nte disponibl•s•.~ 

tu.• ad•lant•, Biddens .. l'lal• que desde una perspectiva iauy 

diferent•, Karl-Otto Ap•l y Jürgen Haber••• d••tacan •n distintos 

•o-.ntos el valor d• los proc••o• no•ológicos, cuando -por 

•JINlfJlo- ••ñ•l•n que la• ciencias social•• funden los aspectos 

hermenM!ticos y no•ológicos a pasar de qu• ti•nden • operar un 

•od•lo -.ay si11pl• de las ciencias natural••·~ La nomización 

cr•• un ••reo de r•ferencia para la acción y la interpretación, 

su car6cter convencional •• b6sica-.nte contextualizador, ya que 

buena parte del comiporta•iento social es interpretado con base en 

la valoración • par-tir de las nor-• y r-mglas qu• lo "r-igen". 

Desde el •o .. nto 11r1 que Gidd•n• se propone abordar 

66 Id_, p. 52. 

67 Id••• P• 66. 
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.. ·~~·~· ...... ·~· .. ·· .. ~··· . ~····· ....... con•xi n•• entr• •l conc•pto d• acción y •l d• 
intenc ón o propósito, la caracterización 
Cident ficación> d• los tipos de acto•• la 
signif cación d• las razon•• y los •otivos en r•lación 
con la activi~ad, y la naturaleza de los actos 
comuni ativoS-
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enfren a con la constante intervención de referentes 

cont•xtual• • 

nera observa -por ejemplo- •que es realmente ••s 

apropiado hablar de la racionalización de la acción sobre •l 

fondo de coltral r•flexivo de su conducta por el agente•, tanto 

en •l 6mbitl d• las intenciones y de los propósitos, co•a en el 

de la• razoles En otras palabras, Sidden• indica qu• para toda 

acción •xi~te
0

un• fundamentación, algo distinto de la acción 

•i••a, que e refiere a la •integración lógica• y el ºcontenido 

empirico del control d• sus actividades•. 69 El actor realiza la 

acción to••1dolos ~ cuenta, y podria a veces partir d• •llos 

para decid rse • actuar. Son contextos vivos que emergen de la 

existencia social, de la• vivencias societarias, de la 

organizació y jerarquización, y que lo conducir6n tambi"'1 1 ••• 

adelante, a enfrentar el proble111a del poder. 

Pero antes de abordar la cuestión d•l poder, es necesario 

reconocer q e en la noción de •otivación, Siddens •aneja -aunque 

•in d•• acarlo• especialmente- nueva•ente elementos 

contextuali adore•• al reconocer qu• en ella operan, tanto las 

necesidades d•l actor, co•o las •fuentes no accesibles a su 

p. 73. 

pgs. 84 y es. 
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conci9ncia•, que lo impel9n • actuar. A•á, el actor no sólo 

.. nipula, sino qu• .. t6 auJeto a pr .. ione• • i11Pulsos que 

d••conoc•, porqu• ••t6n •As all6 d•l •t•xto•, o a la inv•r••, 

•Jecuta int1t11cional1Mtf1t• un •texto• por causa• qu• no aparecen en 

•l •i••o. La subJ•tividad aoci•l enraizada •n la •otivación 1 

9ngloba, ali111r11ta y cont•xtualiza de esta ••nera el quehacer 

humano, al •i .. o tiempo qu• s• objetiva .,, acto• cancretaa. 

A•i•i .. a 1 la acción puede no t1t11IH'" ninguna relación lógica can 

la• int•ncionea1 las razan•• pu•den 1t11t9nd•r.. co•a •l •aspecto 

t•órica• d•l control r•fl•xiva de la conducta qu• proporciona •l 

actor una •xplicación d•l por qu• de su acto. Na ae trata de un 

Juega d• palabras, sino d• la integración de los significadas y 

au desarticulación posible, cont•mpladas • partir de la 

int•racción cant•xtual y tambi~, del recanoci•iento del valor 

r•lativa (y la• li•itacion••> qu• ••u..,, la• razones, •otivas e 

intencion .. , co•a cont•xtos de la acción social. 

Biddens •• claro cuando afir•• que lo• titr•inos •intención•, 

•razónº y ••otivo• .. deben considerar •ca•o expresando un 

control reflexiva per••nente de la conducta, qu• se •apera qu• 

•antengan los actores camp•t9ntea co•o part• rutinaria de su vida 

catidiana•.70 V ••Rala al •i••a tiempo, que as un error atribuir 

d ... •i•d• importancia -co•a lo hizo la eacu•l• angloaajana- • 

.. to• tr•s factores. 

Par otra lada, buena parte de la critica de Gidden• • la 

saciolagáa cl6sica, y al pen•••iento teórico de E•ile Durkhei• 

70 Id .. , p. 160. 
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Cquien ••gún Gidd11ns tiwn• una •nfoque .._.cho •6• complejo que 

Parsons> y al propio Parsons, •striba wn que1 

no otorgan papel alguno al conflicto de int11r••es, 
sino qu• ofr.cen una t•oria •sp•cif ica, y 
d•f•ctuosa, sobre •1, d• acu11rdo con la cual •l 
choqu• d• intereses •xist• en tanto un orden 
social no •• capaz de h•r•anar los prop6sitos de 
los diversos •i.-bros de una col•ctividad con la 
int•gración d• patrones de valor en un consenso 
interna..,..te silMttrico, y sólo en esa -.elida. 
( ••• > 
En tal p11rspectiva, el poder no puede llegar a 
ser tratado co•o un compon•nte probl .. 6tico de los 
intereses de grupos divergentes corporativizados 
en la acción social, puesto que el entrelaza•iento 
de int11r•ses es considerado, pri11ero y ante todo, 
co•o un probl .. a de la relación

7
entre 

•el individuoª y "la sociedad". 1 

Estas consideraciones le Pllr•iten considerar el efecto 

contextualizador del poder, lo cual se constata -por ej ... plo-

cuando afir.. que la noción •i .. a de podirr-, la forma en que se 

asu11e o eJerc•, la distinta cantidad de •l qu• los actores 

dispon9", ta.tli~ sirven para poder interpretar la acción. 

Asi•i••o, la importancia cont•xtualizadora que le reconoc• al 

poder .. verifica cuando en su critica al pensamiento teórico 

sociológico sostiene que la "" la 

interacción social no es percibida por el funcionalis•o y la 

sociologáa interpretativa, que con ello, pierden de vista un 

valioso el..ento para la collf)r.,..sión de su objeto Cya que el 

poder se encuentra entre los factores causales de la acción y 

co•o tal, .. tiza •l papel de la •otivación, las razones y los 

inter••••>. 

71 Id_, pgs. 98 y 99. 
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P.ro •l podmr •i••o se r•l•cion• tallbi~ con otros ele•entos1 l•• 

nor .. s soci•l••• l•s division•s de int.r•--• de la sociedad, 

•te.,• p•rtir de lo cual se .abren opciones• l• •cción y la 

inv•sti9•ción soci•l. 

L•• observaciones critic•s de Biddens que se han planteado hasta 

•qui, d•n una id•• g•n•r•l de su inter•s por l•s nocion•s 

cont•xtu•liz•dor••· Est• .. confir .. en l• p•rte final d• su 

obr•, dond• concluy• su .n6lisis y critic• diciendo que ••l 

probl... de l• .-di•ción d• difmrent•s ••reos de signific•do 

tiene que ser tr•t•do co•o •l punto de partid• del •n6lisis•72 

sociológico. 

El cientáfico soci•l 1 ••1 gen.r•r descripcion•• de l• conduct• 

soci•l d11pende de l• tar•• her .. n•utic• d• penetr•r en los ••reos 

d• signific•~o•n, d•l •i••o •odo que los legos al actuar en el 

mundo soci•l. Pero no acab• •llá su tare•, sino que •• prolong• • 

tr•v .. d• l• indag•ción •de las i11Plic•cion•s pr6cticas de la 

vid• hu..n• en l• •ctivid•d ••tmri•l•.u 

El inv•stig•dor soci•l tiene que &er capaz de "penetr•r 

h.r .. n•utic••ente •n l• for•a de vid• cuyas car•cterástic•• 

qui.r• .n•lizar o •xplicar•75, porque l• sociologia 1 "se ocup• 

d• un IM.lndo preint.rpr•t•do, donde l• creación y reproducción d .. 

lo• .. reos de significado •s l• condición •i--• de lo que procur• 

72 Id .. , p. 162. 

n Id .. , p. 1S9. 

u Id ... 

75 Id_, p. 162. 
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analizar, o ••a la conducta •ocial hu•ana•.76 

Al formular final..,,te, su propu•sta .. todológlca, 6ldden5 otorga 

una ••p•cial i11portancia a las nocion•• cont•xtualizadoras. Asá, 

1111 la rmgla Tr•• d• la S.Cción B -.flal•• 

Lo• proc•so• d• •structuraclón l11plican una 
lnterr•l•ción d• significados, nor•as y poder. Estos 
tr•• conc•ptos son analática .. nte mquival1111t•s, co•o 
los t~•inos •pri•itivos• de la ci1111cia social, y 
dmsd• un punto d• vista lógico ••t6n laplácltos • la 
v•z 1111 la noción d• acción int1111cional y 1111 la de 
.. tructura1 todo ord1111 cognoscitivo y •oral .. al 
•is•o ti911po un sist .. • d• ~oder, qu• involucra un 
ªhorizont• d• legiti•idad•. 

El •horizont• de legiti•idad• asá preS1111tado, se coapl1N1enta con 

la regla Uno d• la S.Cción e, donde •• alud• • la for .. 1111 qu• •l 

lnv••tigador social utiliza su conoci•i1111to co•o un rmcurso para 

constituir su observación d• la vida social co•o un ªf•nó .. no• 

para la obsmrvación, co•o un •t .. a d• inv•stigación•. Es dmcir 

-para •apl••r palabras de Schutz- qu• aplica •l cont•xto de •u 

propia •xperi1111cia al objeto de estudio que l• interesa. 

El horizonte de l•giti•idad 1111 •l qu• •• produc1111 lo• procesos 

.. tructurant•s y el cont•xto de la •xperi1111cia d•l investigador, 

configuran nocion•• contextual•• que di•t•n notabl...nte 1111tr• 

sá, pero influy•n 1111 •l proc•so de conoci•i1111to d• la sociologáa. 

Por otra part•, •n la r•gla Do• d• la •i .. • Sección e, Bidd1111• 

trata otra r9fmir1111cia cont•xtual, taabi*1 distinta de las 

anterior•• <aunqu• •• corr••ponderáa con la persp•ctiva d• fusión 

d• horizont•s d• Badaaer> seg~n la cual• •1a inmersión 1111 una 

76 Id-. 

n Id .. , pgs. 164 y 165. 
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for.. d• vida •• •l .. dio ~ico y nec•••rto• por el cual un 

obs.rvador pu9de 

actividad social.M 

generar observaciones reconocibles de la 

A lo anterior - allade en la regla Uno de 1• S.Cción D, el 

plant•••iento de la sociologi• bajo una doble her .. n•utica, según 

la cual 1 

1) Todo -.qu .. a t•órico generalizado de l•• ciencias 
natural•• o social•• •• en cierto sentido una for•• 
de vid• en si •t .. o, cuyos conceptos tienen que ser 
do•inados, co•o un •odo de actividad pr6ctica, 
generando tipo• -.p.cificos de descripciones c ••• ) 

2) La sociologia no obstant•, se ocupa de un universo 
qu• ya .. t6 constituido dentro de .. reos de 
significado por los actores social•• •i .. os, y los 
reinterpr•t• dentro d• sus propios esqu~• teóricos, 
mediando •l lenguaje corri•nte y t•cnico. 

A•i•i••o, •• observa que 

•hay un continuo •d•sliz••iento• de los conceptos 
construidos por la sociologáa, mediante el cual se 
apropian de •llos los individuos para el an6lisis 
de cuya conducta fueron original.-nt• acullados" 

tendiendo • convertir5e en rasgos integrales de su conducta. 

De este •odo, el horizont• de legiti•idad, •l contexto de la 

•xp•rienci• y la fusión de horizont•• en la comprensión de los 

hechos sociales, •• compl ... ntan con los .. reos de significado 

presentando un -.pectro de opciones contextualizadoras para la 

sociologáa. 

Sin embargo, •l .. reo de significado no deja de ad•itir un 

posible deslizamiento de sentido hacia lo que es su objeto Cl• 

n Id .. , pgs. 165 y 166. 
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tal CD•D .,, ci•rta .. dida ID pr•v• •l prDpiD Siddens. 

ca•D de prDducirse •l d•sliza•imntD, qumdaráan pDr 

•DluciDnar•• variD• prDbl•••• aún nD r•.u•ltD• y qu• nD abDrda •n 

.u trabajD. LPodráa alcanzar la sDcimdad un niv•l de cDmipr•nsión 

d• si •i••• tal, que d•j•r• sin tar•• a la •DciDlDgia? ¿pgdráa 

encontrar la sociDlDgáa una fDr•• d• cDnt•xtualizar distinta de 

las cDnt.-pladas hasta ahDra? En tDdo ca•Dt la Dbra de Sidden• 

cDntinúa cDnstruy*ndDse, y en esa ..ctida, cabe esperar de ella 

nu•vas apDrtacion•s acerca del cDnt•xtD y la cDntextualización 

SDCiDlógica. 

2 ••• l>9 la nDción d• .undD, a la dmfinición d• c.-pD d• BDurdieu. 

Sin una solución clara de cDntinuidad cDn las t•Dráas anteriDr••• 

l•• nDCiDn•s d• .undD y de campD surgi•rDn, cD•D desarrDllDS 

cDnt•xtualizador•s diver•D• en •l p•nsamimntD filDsóficD y las 

·ci•ncias sDciales. 

Desde fines del siglD pasado se puede cDnstatar que la noción de 

mundo ha tenido una impDrtante tradición. S. abordar6n a 

cDntinuación dos de sus desarrollo•• el que l• diera Dilthey y •l 

qu• .-pl•ó Berger .,, sus ••tudios. Al •i••o timtmpo deja•os •n 

claro aquá que esta noción continúa siendo tratada y r•d•finida, 

tal co•o -por ej.-plo- lo hace Luh•ann (cuyo conc•pto d• mundo .. 

..nciDna brev....,t•.,, •l tt .. 3.h.>. 

Por contrast•, aquá la 

d• campD. El campo 

noción de •undo •• pr•sent• 

implica una parc•la bien 

junto con l• 

deli•itada y 
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caractttrizada del mundo, donde Bourdieu deacubre una enor .. 

potencialidad contextualizadora, coi!patible y apta para la 

inveatigación aociológica. El aporte de Bourdieu a la teoria del 

ca19po .. presentar• inllediata .. nte despu•s de tratar la noción de 

mundo. 

La noción de mundo co•o conjunto de todas las cosas creadas es 

muy antigua en la filosofia, sin embargo no intttreaa a este 

trabajo rastrear sus origenes, sino ubicarla en el presente 

destacando su función contextualizadora. 

En la segunda •itad del siglo pasado el concepto de 111.1ndo fue 

••ociado de ••nera explicita con la vida p~r Dilthey. Para este 

autor, el hollbre tiene cierta conciencia histórica, una for•a de 

representarse al mundo que •• producto de la vida -que .-.rge de 

su cotidianeidad- y que le da sentido a su pensa•iento y acción. 

Deade ••t• punto de viata, ••ntiene una posición esc~tica, ya 

que considttra que cada vez que ae aborda una cuestión, ae lo hace 

deade la pttrspectiva del mundo que corresponde • la ~oca en que 

ae vive, y no a la realidad. Es decir, que la realidad se aborda 

siempre deade una perspectiva preintttrpretada, idea -••t• últi••

que ha sido reto .. da y desarrollada por divttrsas corrientes de 

pen•a•iento. 

En la .. dida en que reconoce que a trav•s de la vida el hoabre •• 

objeto y sujeto de la historia, Dilthey plantea que cada 

genttración desarrolla una Weltanschauung, una idea o concepción 

del mundo a partir de la cual sitúa todas las cosas creadas, las 
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ord..,a, y las oculta o la• d••t•c• .., un pri .. r plano. 

Dtt ••ta .. nera, la nocián d• -.indo constituye un contexto 

interpr•tativo d• la r•alidad que opera .-diant• diversas 

conc•pciones. 

En palabras del propio Dilthey: 

Cualquier fuerte i111presián hace patente al hollbre la 
vida por uno de sus lados peculiares' entonces el 
mundo aparece bajo una nueva ilu•inación• al rmpetirse 
y ..,lazarse tales experiencias, se originan nuestros 
estados de ~ni•o o te91ple• frente • la vida. Partiendo 
de un orden vital, adquiere la vida entera un ••tiz e 
interpretacián c ••• > porqu¡ la vida 111Uestra al hombre 
aspmctos siempre nuevos ••• 

La concmpción del mundo tiene su base en el mundo real -no en la 

••t•fisica- y se •labora • trav•s de la experiencia de vida qu• 

es para los pu.t>los, su propia historia. Debido • esto, no todas 

las conc•pcione• del IK.lndo tienen •l miSl8o alcance' pero si 

intentan dar una solucián co111pleta al •isterio de l• vida 

-prosigue Dilthey- implican una estructura co•ún, que consiste en 

un todo unitario, sobre cuya i .. gen del mundo •e basan para 

decidir las cuestiones sobre la significacián y el sentido del 

mundo, deduciendo el ideal, el suao bien y los principios 

supr .. os de l• conducta en la vida. 81 

En la medid• en que - valoran las situaciones, las personas y 

l•• cosas, adquieren una significación frente a la totalidad de 

lo real, y -t• •i- totalidad c·obra -ntido, con lo cual u1a 

i•agen d•l mundo se convierte .... funda .. nto de la apreciacián de 

80 Dilthey, Nilhel•, Teoria de las concepciones del mundo, 
Alianza Editorial ttexicana, "•xtco, 1990 1 pgs. 43-44. 

BI Id-, p. 45. 
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Con eata aclaración 

•• r•afir•a •l car6cter cont•xtualizador y rmctor qu• aau .. n las 

concmpcion•• del mundo y la• iug11nea en que - auat11ntan. 

Se trata, ain 1119bargo, de un cont•xto que no•• neutral, aino que 

indica una direccionalidad. Eato ae dmbe a que si bien las id•as 

d•l mundo •• g•n•ran en diatintas condiciones, ••xiate en cada 

una d• •llaa una con•xión de finalidadu83 que ae expr•sa •e-

diant• la r•lación de la i•agen del mundo con la valoración de la 

vida y loa fines de la voluntad. 

En ~ltl•a instancia, la noción d• mundo, de concmpción y de 

1 .. g11n d•l mundo, resultan pmrfecta11ente co11patibl•s con otra• 

poaturas d• ••t• •i••o autor, tal•• co•o la diferenciación que 

plant•a entr• ciencia• naturales y ciencias culturales o ciencias 

d•l •11pirltu Cci11ncia• aociales>, la concmptualización d• la 

experiencia aenaibl• y la expmriencia interiorizada, o el 

car6cter co11prenaivo d• au interpr•tación d• la hiatoria y la 

her11enttutica. 84 

La influencia de la obra de Dilthey en el pensa•iento social y •n 

la sociologia al••ana conteepor6n•a •• conaid•rable y pued• amr 

uno de loa factores que ha contribuido a que ae .. ntenga la 

noción de eundo en la literatura actual aobre ciencia• aoclal••· 

82 Id-, p. 46. 

83 Id-, p.47. 

84 Al respecto se reco•ienda consultar El "'1ndo Histórico, 
del •l .. o autor, publicado por F.C.E., "*xico, 1978, y de Julilln 
Freund, La• Teoria• de las Ci11ncias Humanas, •d. Peninsula, 
Barcelona, 1975. 
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Sin pr•t9nder rastr•ar la far•• .., que ••t• noción ha ido 

proyect•ndo .. y •odiflc•ndose .., la obra reci•nte de distintos 

autor••• simpl ... nte •• observar• a •anera d• •j-.plo 1 có•o •• 

tratada por P•ter Berger. 

Berger considera que la constitución interna, biológica, del 

ho~re deter•ina que su -..ndo se encuentre i11perfectamente 

progr .. ado, y que .., consecuencia, 6ste se vea •ovido a 

construirlo o completarlo. Esta construcción •• la cultura, que 

se conviert• asi para 61 .., una •.-gunda natural•za•, debido a 

que es producto de la propia actividad hu•ana1 •10 que en 

cualquier •o~to histórico aparece co•o la •naturaleza hu•ana• 

•• en si •i .. o un producto de la actividad constructora de -..ndos 

del hombre•.115 

Aunque ••t• plant•••i9ntD dista del de Dilthey, coincide con 61 

al sost9ner que la 911presa de construir mundos •• sie.pre una 

actividad colectiva. Esto se debe, seg~n Berger, tanto a que la 

participación individual en la cultura se realiza a trav6s del 

proceso de socialización, co•o a que la existencia cultural 

per .. nente depende del •anteni•iento de una organización social 

especifica. 86 De tal far .. que1 •Existir .., la cultura significa 

compartir un -..ndo particular de objetividad•• con otros•. 87 

Las estructuras significativas del .undo son las que per•iten que 

.. reconozca co•o objetivamente r•al la biografia de un 

115 Berger, Peter, El 00 .. 1 Sagrado, Edit. Amorrortu, Bs.As. 

B6 Id••• pgs. 19-20. 

Id .. , P• 23. 
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individuo. Dtt aodo, qu• •l cumrpo •oci•l otorg• re•lid•d • l•s 

intmrpret•ciones ofici•l•• de la •xi•tenci• re•l. 

Todos los •l ... ntos que constituyen l• socied•d -instituciones, 

rol•s, identidades- exi•ten co•o fen&..nos con r••lid•d objetiva 

en el aundo r••l, •unque ellos y el aundo ... n cr••ciones del 

hombre. 

Al •i .. o tie11po, •l aundo implica aubjetivid•des, t•abién re•les. 

Cu•ndo .. intern•liz• la f•cticid•d objetiva del aundo •ocial, •e 

c•pt• t•abién •u facticid•d aubj•tiva. 

Lo• individuo• nacen dentro de un grupo •ocial que ha definido ya 

au aundo, y .. intmgran a 61 -.diante •l proc•so de 

•ocializ•ción. La •ocialización iaplic• qu• •• aprend• • vivir de 

acuerdo con lo• progr•aas institucional•• de un• soci•dad, es 

decir, confor .. al aundo que •ata •ociedad •• h• dado a •i ai•••· 

Los procesos que internalizan el aundo •ocialaente 
obJetiv•do •on los ai .. os que internalizan las 
identid•d•• •oci•laente asignad••· El individuo es 
•ocializado para que ••• unaarer•on• deter•inada y 
habit• un aundo deterain•do. 

A través de la •ocializacián el individuo •se apropia del mundo 

en conver•acián con otros y, adea6•, c ••• > t•nto la id•ntidad 

co•o •l aundo son r•al .. p•ra ttl, •álo en la .. did• en que puede 

continu.r ••t• conversacián•. 89 

L• necesidad de aantener la convers•cián p•ra no perder relación 

con •l aundo, apunta al ••p•cto •ubJetivo relacion•do con l• 

precariedad de todos los mundos que ha con•truido el hoabre. 

111 

89 

Id-, P• 29. 

Id-, p.30. 
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La dificultad d• .. ntlftler un mundo lftl funciona•iento •• expr••• 

.,. l• dificultad para hacer qu• el siendo 

•ignificativa...,te plausible. Dudar o cu•stionar •u legiti•idad 

hace qu• .. e mundo co•i•nc• • d• .. aronar••· Si se interrumpe la 

conv•r•ación, pierd• •u "plausibilidad subjetiva". 

En este ...,tido, 

O.Cir qu• la sociedad •• una empr .. a ordenador• de 
mundos equival• • •fir••r que •• una actividad 
ordlftladora o reguladora < ••• > El hombre a qui11n se 
l• han n•gado en •l plano biológico los .. cani .. as 
ordlnlador•• d• que ••tAn dotados otros •ni••les, se 
v• compelido • impon•r su propio orden • la 
•xperiencia.90 

Es por ••ta qu• •l mundo social constituye un no•os, objetivo y 

subjetivo' qu• no ll•g•, •in •mbargo a abarcar todas las 

experi•ncias, pero qu• .. expande en la ..ctid• en que la 

interacción •acial llega a abarcar 6reas •6• vastas de 

•ignificada. 

•El acto regulador original consiste en decir que un el .. ento •• 

esto, y por end•, no aqu•l la•. 91 

El acto regulador, por lo tanto, tiende a constituir un no•os 

• totalizador • partir d•l estableci•iento de un orden qu• abarque 

a todos los elemento• que pueden objetivados 

lingüisticament•· 8-rger considera qu• la función •As important• 

d• la sociedad •• la no•ización <o ... , la de dar significado • 

trav•• de nor•a• y r•gl•• o criterios>. 

Jd•m, pgs. 32-33. 

91 
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Al destacar la importancia de la no•izacián, por contrast•, 

dmduce la fragilidad d• todo mundo, pu•sto qu• resulta vulnerable 

ante irrealidad•• o fantasáas, tal•• co•o el supuesto de que la 

realidad pumde ser distinta de lo qu• el mundo nos muestra o 

indica. En ese caso es posible caer en la ano•ia. Protegiendo a 

la sociedad de ella, .. encuentra la epoJ6 de la actitud natural, 

.. gún la cual las cosas de 

.. dan por sentado. L• 

este mundo y su interacción cotidiana 

socialización es exitosa si logra 

internalizar en los sujetos esta cualidad. 

A partir de las nociones de mundo que desarrollan Dilthey y 

Berg•r, es 

continuidades 

posible seRalar, no sólo 

y compl .. entaciones. En todo 

diferencias, sino 

caso, la noción de 

mundo aparee• co•o un fenó .. no ca•biante, qu• al evolucionar va 

asignando y creando significaciones sociales, for~as de 

interpretar y actuar, de percibir y valorar. Es por este car6cter 

generalizador y su capacidad otorgadora de significado a trav6s 

de nor•••• que l• noción de mundo, aún hoy en dáa, no puede ser 

d ... chada, y antes bien, resultaráa suma•ente enriquecedora al 

incorporarse de •anera sist .. 6tica en el proceso de investigación 

en ciencia• sociales. 

tUs allA 

concepción 

profundos, 

de lo que los datos co.unican, las nociones de 

e i•agen del mundo, les Ltorgan significados eAs 

que influir6n necesaria1111H1te en la coeprensián del 

fenómeno que .. estudia. 

No obstan\·.e, la noción de 1111.1ndo -y a pesar de la perspectiva 

nómica de Berger- plantea una serie de dificultades prActicas que 
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no s• pu•den soslayar, y que rmquieren un tratamiento especial 

en cada investigación. Entre ellas se podrian .. ncionar las 

siguient••• 

a> Las concepciones del 

transforman a trav•s 

transfor .. ciones son 

r•lativa..nte breves. 

.undo son ca.t>iantes, 

de la historia y 

•volucionan y se 

a veces sus 

-nsibles 

Por eJ.-plo, 

en periodos 

si - to•• •l 

de 

caso 

tiempo 

d• la 

sociedad .. xicana, podria•os notar un cambio significativo de la 

i••g•n del .undo y d•l papel que Jumga en •l mundo ,..xico, en los 

1Ut.i•o• cinco afio•• cambio que - refleja en situacion•s 

concretas, tales co•o la fir•• del Tratado de Libre co .. rcio con 

Estados Unidos y Canad6. El probl .. a .ntonces consiste en cómo 

utilizar una noción d• .undo si esta •i••• est6 transform6ndose 

constante-nte. 

b) Habrá• que establmc•r en cada caso cu6les son los par6•etros, 

li•ites o alcances de una conceoción, noción o i•agen del mundo 

en particular. Hay que toáar en cuenta que quiz6s no coincidirian 

exacta..nte con la sociedad estudiada. 

c> La h•terogeneidad de una población puede implicar la 

existencia de distintos mundos, aún de .undos que ••ntienen 

conflictos entre si, o que - encuentran vinculados o 

Jer6rquica .. nte relacionados. 

d) Seria nmc•••rio -t•blecer 

r•l•tiva de las ideas o la 

cu61 es el peso o importancia 

i•agen del .undo pr•valmciente y 

cu6les las de los otros mundos implicados. 

Frente a esta serie de probl .. as, la noción de campo pareceria 
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•6& precisa, aunqu• tambi6n •6& rltducida llf1 su alcanc•, ya qu• el 

ca111po 1111cierra una parc•l• d•l mundo 1mtr• li•it•s •6s bien 

pr•cisos. 

Aunqu• la noción d• ca11po ha sido muy d•sarrollada por la 

psicologia, donde se habla -por ej•111plo- de una t•oria d•l campo, 

y por algunas otras disciplinas sociales Cla sociologia 

inclusiv•>, •ólo s• tratar6 la elaborada interpr•tación que le da 

Pierre Bourdieu, quien la aplica sistem6ticamente en muchos de 

sus trabajos. 

La razón qu• fundam1H1ta la decisión de tratar la noción de campo 

de Bourdi•u, •st6 ligada talllbi6n al car6ct•r operativo que 

rmpre..nta •&ta interpretación 1111 función de la investigación en 

ci•ncias social••· 

Sin llmbargo, no hay qu• p1msar que Bourdieu sustituy• llf1 sus 

trabajos la noción de mundo por la de ca•po, •ino que •111plea 

ambas, solo que acerca de la segunda realiza una interesante 

aportación .. todológica. 

Prueba de la for•a en que usa la noción de •undo -coincident.e, 

por otro lado con la de Berg•r- •s, entr• otros, el siguiente 

p6rrafo1 •La rmpr•sentación subjetiva del mundo social co•o 

lmgiti•o, for•a parte d• la v•rdad completad• ••te mundo•.~ 

La noción de campo en la perspectiva sociológica de Bourdieu es 

••• reducida -y probable..nt• •6s precisa- que la que desarrollan 

otros ci1mtificos sociales. Según su concmptualización, 

~ Bourdieu, Pierre, Una ciencia que inco•oda, 1111 
Sociologia y Cultura, ed. BriJalbo, ttttxico, 1990. 



Los ca•pos •• presentan para la aprehensión 
sincrónica co•o espacios estructurados d• 
posiciones o puestos cuyas propiedad•• dependen 
de au posición en dichos espacios y pued•n 
analizarse en for•• independiente d• I•• 
caracteristicas de sus o~upantes Cen parte 
deter•inados por ellas>. 
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Un campo se define a partir de lo que est6 en Juego y los 

intereses especificas implicados, irreductibles a lo que se 

encu..,tra .., Juego en otros c••pos o • sus intereses propios, y 

no puede ser percibido •6s que por quienes han sido .. construidos• 

para entrar en ese campo Cinclusive el investigador social>. 

Los campos •funcionan" en la medida en que hay algo en juego y 

gente dispuesta a jugar •que ••t6 dotada de los habitus que 

implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes in•anentes 

al Juego, de lo que est6 en Juego, etc•tera•. 94 

El habitus •s el producto de un proceso de .. diación entre lo 

social y lo individual, según el cual los individuos interiorizan 

lo social de tal for••• que las estructuras objetivas y 

subjetivas pueden concordar. Son ai•t•••s de h6bitos integrados 

desde la infancia e internalizados en la pr6ctica social, que se 

pueden definir co•o •sist .. as de disposiciones durables y 

transponibles, estructuras predispuestas a 

estructuras estructurantes, es decir, co•o principios generadores 

y organizadores de pr6cticas y representaciones que pueden ser 

93 Bourdieu, Pierre, Algunas propiedades de los ca•pos, 
en op. cit., p.135. 

lde•, p. 136. 



92 

obj•tiva .. nte •d•pt•d••"~ por lo• suJ•tos y qu• tallbi.,, pueden 

cambiar. 

En l•• pr6ctic•• sociales .. actualizan lo• habitus • través de 

los •Justes que r•sultan de l• interrelación 9ntr• l• estructura 

de l•s dispasicion•s, las obst6culos y las oportunidades de la 

•itu•ción. Un nu•vo contexto, los •v•t•r•s de un• coyuntur•, 

nu•v•s oportunidad•• o la c•pacidad para red•finir 1• acción con 

base en la •xperienci•, pueden significar tr•nsfor••ciones y 

callbios. 

Cada ca•po po .. e su propi• •structura, que r•sulta de una 

relación de fuerzas entre los agentes (en algunas casos, las 

instituciones> que int•rvienen en •1 Jumgo. Esta si...,r• est6 

•o•etida a prueb•s y talllbién pu•de callbiar. Las r•l•cion•• que se 

.. tablecen entre 1• gente involucrada en un campa ponen en acción 

el •onopolio de la autoridad ••pecific• que •• c•racteristico del 

•i••o. Cada caiapa dispone de un capital especifico que vale 

sola .. nte con r•l•ción • él y que se puede vier- af.ctado por la 

for•• en que se produce el Jumgo y las fuerzas que do•inan en él. 

Por otro lado, aunque cad• campo tiene ciertas propiedades 

especificas, los ca•pos comparten algunas car•cteristicas 

generales. L•• propiedades de los c•iapos per•iten conocer 111eJor 

la far .. en que •stos operan y se estructuran. 

~ Bourdi.u, Pierre, L• sens pratique, Editions de Minuit, 
Peris, · 1988, p. BB. En el t•xto original1 • ••• syst ... s de dispo
sitions durabl•• et transposabl .. , structur•• structur._s 
predispas6es • fonctioner co ... structur•s structurantes, c'est • 
dir• en tant que principes gttnérat.urs •t organisat.urs de 
pratiqu•• et de ritpresentations qui peuvent •tre obJectiv•.ent 
adaptées ••• • 
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los CAllfJOS, Bour-di.u ••R•l• l•• 

car-act.r-ásticas de los actor-•• o 1MJj•tos involucrados en •1. 
R•conoc• l• •xistencia del antagoni••o d• las r-•l•ciones de 

fuer-za entr-• quienes por- •l hecho de •onopolizar- de ..nera 1116& o 

...,os completa el poder- o l• autor-idad, •• inclinan hacia las 

••tr-at•gias d• conser-vaci6n, y quienes por disponer menor poder- y 

autor-idad <que su•l•n ser los r-•ci.,, ll•g•dos o los jóvmn•s>, 

tienden • utilizar •str-ategias de subversión. Sin ..i:.argo, 

considera que •stas ••tr-ateglas subver-sivas no i111Plican una 

r-•voluci6n total, una destr-ucción del juego y por- lo •ls•o, del 

campo, sino l• far-•• d•l ju•go. 

Las •str-ategi•s de subversi6n obligan asá • los do•inant•s • 

r-eaccionar-, y por- medio de sus r-etos, i•ponen la obligación de 

generar- un discur-so defensivo• •l de la or-todoxia. 

otra caract.,-ástica r•levante de los campos consiste en que todos 

ti•ne en 

fundamental••· Estos incluyen todo lo qu• ••t~ vinculado con la 

•xistencia •i-• d•l campo. Esti.• es l• r-azón principal por- la 

cual los •ntagonis•o• no cul•inan •n r-evoluciones. 

Las luchas qu• - IMJscitan pr-esuponen un acu.r-do entre los 

antagonistas ac.rca d• aqu•llo por- lo que val• l• pena luchar y 

todo lo que far.. •l campo de juego, •el juego, las apuestas, 

todos los pr-•supu•stos que se •c•ptan t~cita .. nte, aún sin 

saber-lo, por- •l .-r-o hecho de jugar-, de entr-ar- en Juego•. 96 

Asá, los qu• par-ticipan •n l• lucha, •1 jugar-, producen y 

96 Id_, p.137. 
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afianzan la cr .. ncia 1111 •l valar d• la que ••t6 •n Ju•ga. 

Par otra lado, 1111 cada campa, los r•ci6n ll99adas tienen que 

pagar una suert• de "d•r•cha d• •d•i•ión" y conocer ciertas 

principias b6sicas de funcion••i1111ta del ju99a. 

Toda la g•nte involucrada en un c•mpa d•be actu•r d•ntro de 

ciertas lá•it•s, y esto •s, pr•ci•• .. nte la que impide la 

•xist1111cia de r•volucian•s total•• que acabari•n can •l campo. 

Los li•ites est6n dados par la ••gnitud de la inversión que cada 

quien hace en ti .. pa y 1111 esfuerzo para entrar 1111 el Juega, ••i 
ca•a par sus expectativas de gananci• y sus intereses. 

Una tercer c•racteristica de las c•mpas es que •a trav•s de las 

canaci•i1111tas pr6cticos que se exigen t6cit•m.nt• a las reci•n 

ll99adas, •st6n pr•sentes en •l acta d•l Ju•ga toda su historia y 

su p•••da• 97, lo cual se verifica ta•bi•n 1111 el hecha de que el 

funcion••i1111to de un campa puede ser conocida •ediante su 

historia. 

En este •i .. a sentida -..Rala Baurdieu- existe el efecto de campo 

cu•nda ya na se puede comprender una abra y el valor que se le 

otorga sin conocer l• historia de su campa de producción. Asi, 

este "efecto de c•mpa" se descubre • si •is•o co•a par su efecto 

cantextualizadar. 

Desde otra punto de vista, el efecto de campa <con su toda su 

patmncialid•d cantextualizadara> se produce cu•nda la g1111te •et~• 

a trav6s de sus h6bitus respondiendo • las car•cteristicas Y 

exigencias del campa, sin s1111tir que est6 cumplimnda un deber a 

Id .. , p.138. 
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•i•ndo forzada por la• condicion•s de •se ca11po o buacando la 

.. Ki•ización d•l provmcho. O. ••ta ••nera ti•nde a verse y .. r 

vi•t• co•o p.r-fectalM!nte desintere•ada. 

La importancia del campo en las ciencias social•• ••gún Bourdieu, 

•e pone de ••nifie•to en la •edida en que un fenóMeno aislado 

•ólo adqui.r-e •ignificado •i se lo r••tituye al ca11po que le 

corr•sponde. Ast, •eR•l• por eJ•11plo1 una huelga adquiere 

•ignificado dentro del caapo de las luchas •oci•l••· 

Rmconoc•, no ob•tante, varios proble•as que deben resolver•• en 

cada campo concretos •l grado d• unificación d•l campo, la 

intmgridad con que ha podido •er d•finido y la• estructura• que 

lo configuran. 

Con respecto • la unificación del ca11po cabe indagar• C.CU6les •on 

lo• probl .. as de unificación? Lo cual r••it• a factores de 

unificación que variar6n de un campo a otro. Taabi*1 se debe 

to••r en cuenta si existen relaciones entre esto• factores y de 

qu• tipo •on. 

Otras int.r-rogantes 

la pena con•iderar, 

acerca de la unificación del 

•on las siguiente•• ¿cu61 

campo que vale 

es el nivel de 

autono•ta con que opera? e.No .. ••tar6 sobr•esti••ndo su 

unificación objetiva? ¿La unificación del ca•po •e dmbe ••• • la 

propiedad•• del campo, o las organizaciones implicadas •n •1, o• 

las solidaridades objetivas? 

Por lo que r•specta al estado de cada campo, .. prmci•o conocer• 

¿filu• tan cerrado ••? ¿Dónde se ubica el centro r••l de la• clases 

o grupos a sujetas que actúan en •l? ¿Dentro o fuera del •i .. o? 
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Si ae aitú•n fuera, ¿eu6nto tie11po lleva ••t• gent• dentro del 

ca11po y có•o se la podrá• designar? O en otra• palabras, ¿e:Kiste 

o no y có•o, un proceso de asi•ilación <aún p•rcial> al campo? 

Asi•is•o, Bourdieu considera qu• •existen invariantes de la 

eatructura <del campo> y <que> ae puede construir un º•odelo" •uy 

abstracto p•r• estudiar las variantes•~. Cuando analiza l• 

huelga, •l aentido pr6ctico, la r•preaentación polática, •te, 

procura en todos los casos concretar l• obaervación anterior y, 

conaecuentemente, desarrollar lo común y lo particular de los 

ca11pos en cada an6lisis concreto. 

Por otro lado, y a pesar de que como se indicó con anterioridad, 

tamibi~ empl•a l• noción de •undo, •l conc9J)to de campo lo 

conduce • definir el •espacio social", que d••de la perapectiva 

d• •ste trabajo resulta algo asá como el contexto de lo& ca•pos. 

Bourdieu ••Rala que1 

En r•alidad, el •spacio social es un espacio 
pluridiMensional, un conjunto abi•rto de campos 

-r•l•tiva .. nte autóno•os, ••decir, a6s o .. nos 
fuert• y directa11ente aubordinados, en au 
funcionamiento y sus tra~sfor .. cion•s al ca11po de 
la producción económica. 

Conclusión lógica de au apreciación •obre los ca11pos, l• 

definición de espacio aocial i11plica una apreciación "topológica" 

de la sociologáa en la cual .. destaca un intento de 

••t•••tización del autor, que a P•••r de au •vidente inter•s, lo 

lleva a sesgar su interpretación cientáfica, orient6ndola hacia 

~ Id .. , p. 268. Lo• p•r•nt•sis son de 6"". 

99 lde•, P• 301. 



una •oderna fisica social. 

Bourdieu sosti•n• qu•• 

Se pu9d• r91>r•sl!ntar ( ••• > al 11Undo social wn for•a 
d• ••pecio (de varias di••n•ion•s> construido sobre 
la ba .. d• principio• de diferl!nciación o 
distribución constituidos por •l conjunto de las 
propiedades que actúan l!n el universo social en 
cuestión, es d•cir, las propiedad•s capac•s de 
conferirle a quien las pos•• con fuerza, poder, en 
ese universo. Los •g•nt•s y grupos d• agentes se 
definen wntonces por sus posiciones relativas en ese 
espacio. Cada uno de ellos acantonado l!n una 
posición o clase precisa de posiciones vecinas ( ••• > 
y, aún cuando fu11ra posible hacerlo .. ntalmente, no 
se pueden ocupar wn la r•alidad dos r~iones 
opuestas del espacio. En la Medida en qu• las 
propiedades retmnidas para construir •s• •sp•cio son 
propiedades actuantes, taMbi6n pod .. os d•scribirlo 
co•o un ca•po de fuerzas, es decir, co•o un conjunto 
de relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a 
todos los que entran en ... campo y que son 
irreductibles a las int•nciones de los agentes 
individuales o incfcMso a las interacciones directas 
entre los agentes. 
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La noción de espacio social, reiterad••ente calificado de 

pluridi .. nsional por •ste autor, puede, sin embargo, oscurecer en 

parte el concepto de campo que ••neja, al •i••o tiempo que 

limitar su percepción de la sociologia en desmedro -por ejemplo-

de las aproxi•aciones culturalistas y comprensivas donde timnen 

cabida aspectos históricos y rasgos cualitativos de los fenómenos 

que noparecen cont11t11plarse en profundidadl!n laobra de Bourdieu. 101 

lOO Idetn, 282. 

IOI Para ratificar la afir•ación anterior, se transcriben a 
continuación dos •xtens•• acotacion•• de Bourdieu, to•adas de las 
pgs. 282, 283 y 284 de Sociologi• y Culturas 

• Las propi9dades actuantes ret•nidas co•o principios de 
construcción d•l ••pecio social son las diferentes 
especies de poder o de capital vigent•• en los 
diferentes campos. El capital, que puede •xistir en 
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Es considerable, sin 991barga, el esfuerza .. tadalógica qu• 

canc•ntra •n •l ••tudia d• las campas y •l apart• que, en este 

•stada objetivado -baja l• far•a d• prapi•d•des 
••teriales- a, en •l casa del capital cultural, •n 
••tada incorporada, y que puede estar garantizada 
Juridica•ente, repres•nta un pad•r respecta de un campa 
<en un ma•enta dada) y, •6s precisa .. nte, del producto 
acumulada del trabaja ya realizada <y en particular, 
del producto de las instru111entas de producción> y, al 
•isma ti•111po, respecta de los .. canis•as tendi•ntes • 
a .. gurar la producción de una cat•garáa particular de 
bi•nes y asá de un conjunta de ingr•sas y beneficias. 
Las •speci•s de capital, ca•o una buena carta en un 
Juego, san poderes que definen las probabilidades de 
obtener un beneficia en un campa d•ter•inada <de hecha, 
a cada ca111pa a subc••pa le corresponde una especie 
particular de capital, vigent• ca•a poder y ca•a la que 
est6 •n juega en ese ca•pa>. Par ej-.pla, •l valu .. n 
del capital cultural <la mis•a valdria mutatis .utandi 
para el capital económica> deter•in• las pasibilidades 
asociadas de beneficia de todas las Ju•gas en qu• •l 
capital cultural es efici•nte, contribuyendo d• ••t• 
••ner• a d•ter•inar la posición en el •sp•cia social 
<en la medid• en que •sta es det•rmin•d• par el •xita 
•n el ca•pa cultural> ••• 

• La forma que reviste, •n c•d• •a•ento, en cada ca11pa 
social, el conjunta de las distribucion•s de las 
diferent•s especi•s d• capital (incorporada a 
.. terializada> co•a instru..ntas de apropiación del 
producto objetivada del trabaja social acumulada define 
el estada de las relaciones de fu•rza, 
institucionalizadas en las status perdurables, 
socialmente reconocidas a Jurádica.ente garantizadas, 
entre agentes abj•tiva...,te definidas par su posición 
en •sas relaciones, determina las poder•• actuales o 
potencial•• en los diferentes campas y las 
probabilidades de acceso a las ben•ficias especificas 
que las campas proporcionan. 
El conocimiento de l• posición ocupada en ese espacio 
contiene una infor••ción sobre l•s propiedades 
intráns•cas <condición> y relacionales <posición> de 
los agentes. Esta .. v• can particular claridad en el 
casa de las ocupantes d• posiciones intermediarias o 
.-di•• qu•, ade-6s de los valares .-dios o mllldianos de 
sus propiedad••• deben cierta número de sus 
caracterásticas -6s tápicas, a que .. t6n situados entre 
las das palas del ca111pa, en el punta neutro d•l espacia 
y a que fluctúan •ntre •91b•& posiciones extre•as. 



smntido, proporciona. Un 

-.pacio social y una 

r•plant•a•i•nto d• 

reconsideración del 

su~~ 

qu•hacer de 

99 

d• 

la 

sociologia serian necesarios para poder generalizar su propuesta. 

En r•alidad, •6s ad•lante, se desarrollar6 una pri•er 

aproxi•ación a ella, con el propósito de pod•r articular los 

distintos •contextos" que se han planteado en las ciencias 

social•• •n un •i••o proyecto d• apoyo .. todológico a la 

inv•stigación en ciencias social••· Asi•i .. o, al tratar la 

aproxi .. ción contextualizadora de J.B. Tho~son, se volver6 a 

hacer r•ferencia al concepto de campo de Bourdi•u. 

3.f. Kuhn1 la función contextual de los paradig•as en la ciencia. 

Un efecto disruptivo dentro de los patrones de contextualización 

que se utilizaban en la filosofia y las ciencias sociales, fue el 

que produjo •l desarrollo de la noción de paradig•a de Kuhn. 

lnter•sante, analiticallll!nte cuestionada y reiterada.ente citada, 

••ta noción destaca un fenó.eno de contextualización inherente a 

la ciencia. 

Este it•• trata de los paradig•a• sola.ente co•o aport•s de Kuhn 

al probl .. a g•neral d• la contextualización. 

La publicación en 1962 de la pri..ra edición de •La estructura de 

las r•voluciones cientificas" de Tho•as Kuhn, fue una obra que 

con•ovió a la ca.unidad cientifica, sobr• todo, en el campo de 

las ciencias sociales. Desde entonces la .ención • Kuhn y la 
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noci6n de paradig•• -ya sea para criticarlo, o para citar su 

aporte- .. h• hecho casi indispensable en cualquier trabajo 

dentro de este campo. Y aunque con posterioridad se h•n realizado 

prolijos estudios en los que se trata de d .. ostrar la iaprecisi6n 

del término, •• indiscutible que la noci6n de paradigma se h• 

forjado un espacio propio en el discurso cientáfico 

conteapor6neo. 

kuhn considera • los paradig ... s co•o •realizaciones cientáficas 

universal•ent• reconocidas que, durante cierto tie•po, 

proporcionan •Ddelos de probl .. •• y soluciones • una comunidad 

cientáfica• 1~. La tesis central que sostiene kuhn es que las 

revoluciones cientáflcas implican c ... bios de p•r•dig••s. 

No obstante, aquá sólo se tratar6 tangencialm9flte esta tesis y, 

en cambio, se abordar6 de •anera especial el concepto de 

paradig••• que • lo largo de la obra de kuhn va asu•iendo nuevas 

caracterásticas. 

L• noción de paradig•• interesa • Kuhn desde una perspectiva 

histórica, porque sólo un enfoque histórico de 1• evolución 

cientáfica per•ite captar l• dimensión general de paradig~a, 

mis•a que se pulveriza en las pr6cticas y los desarrollos 

cientáficos concretos. Pero no se trata de cualquier tipo de 

historia de la ciencia, sino de un tipo de historia capaz de 

relacionar los h1tehos, las acciones y los descubri•ientos dentro 

de una di .. nsión social, asá como de reconocer que •1as teorá•• 

I~ Tho ... s kuhn, La estructura de las revoluciones cientáfi
cas, ed. Fondo de Cultura Econ6•ica, ,..xico, 1978, tercer• 
reimpresión, p. 13. 
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anticuadas na dejan de ser cientificas par el hecha de que hayan 

sida descartadas•l03. 

Al profundizar can ••te estudia histórica su indagación en el 

ca•pa de la ciencia, Kuhn pone al descubierta el •ita del progre-

so cumulativa de la ci•nci•• al desen .. scararla reconoce asi•is•a 

que la ciencia avanza • partir de cAlllbias radicales que san 

cambias d• paradig••· 

Estas cambias radicales .. producen parque todas las tear'•• 

••nifiestan ciertas insuficiencias d• l•• directrices 

.. tadalógicas, al •i .. a tiempo que dejan de explicar algunas 

fenómenos. Y estas hechas repercuten dentro d• la comunidad 

cient¡fica, comunidad que ha desarrollada ciertas h6bitas de 

investigación y ciertas cr .. ncias en •l ejercicio de su actividad 

cotidiana. Cuando la ca.unidad a algunas de su• •i•mbras que 

llevan • la pr6ctica las postuladas de l• ciencia nar•al 1M, .. 

van 11ncantranda can las ••bigüedades de la .. tadalag¡a y la 

tear,a, ca•ienzan • dudar de su eficacia y • experimentar far••• 

alternativas de realizar su investigación a de explicar las 

I03 Id .. , p. 22. 

IM Kuhn .. Rala que ciencia nar••l significa investigación 
basada en realizaciones pasadas, que una ca.unidad cientifica 
reconoce durante cierto tiempo ca•a fundamenta para su trabaja.La 
ciencia nar••l consiste en la realización de la pra .. sa d• la 
ciencia, d• alcanzar un •xito reconocible en objetas selecciona
das de estudia. Es decir, que la ciencia nar••l •• la que se 
realiza a partir de la pra .. sa de •xita impl,cita, que resulta de 
•una realización lograda mediante la ampliación del canaci•ienta 
de aquellas hechas que el paradig•• muestra ca•a particularmente 
reveladores, aumentando la extensión del acapl .. ienta entre esas 
hechos y las predicciones del paradig•• y par medias de la 
articulación posterior del paradig•• •i••o• CT. Kuhn, ap. cit., 
p. S2>. 
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r•sultados obtmnidos. En algunos casos ••to conduce a la 

r•for.ulacián •l paradig .. cientifico, qu• al imponerse al r•sto 

de la co1M.1nidad con el consigui•nte calllbio de sus compromisos 

profesionales, constituye •revolución•, con 

corr•spondiente redefinicián de los proble•as y las pr6cticas de 

•Los 11pisodios extraordinarios en que tienen lugar esos ca•bios 

de compro•i•os profesionales son los que se deno•inan ( ••• > 

revoluciones cientificas• 105 Pero las revoluciones ci•ntificas 

suponen, ade•As, el cambio de los proble•as disponibles, la 

transfor•acián de la i•aginacián cientifica y co•o consmcuencia, 

el camio del •IM.lndo". 

Los paradigmas tienen una doble caracteristica1 por un lado, 

atraen •a un grupo duradero de partidarios, aleJ6ndolos de los 

aspmctos de competencia de la actividad cientifica•, y por el 

otro, son al •i••o ti-po, lo bastante inco~letos "para dejar 

IM.IChos probl .. as ~ara ser resueltos por el redeli•itado grupo de 

cientificos•I06 

Kuhn destaca que los paradig•as en la ciencia afectan la pr6ctica 

social de la co1M.1nidad cientáfica. 

En este sentido trata co•o eJ.-plos d .. ostrativos de su 

afir•acián, en pri..r lugar, el hmcho de que el estudio de los 

paradig.as sirve para preparar a los estudiantes para entrar a la 

comunidad cientif ica en la que trabaJar6n mA• adelante, V en 

105 T. Kuhn, op. cit., P• 27. 

I06 Id .. , p. 33. 
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••gundo lugar, que lo• hombres que r••lizan su trabajo de 

investigación bas6ndose en paradig••• ••st6n suJ•toa a las •is•as 

reglas y nor•as para la pr6ctica cientifica•1º7 • 

De lo anterior no se debe d•ducir que toda la investigación 

cientifica se base en paradig•a•J p11ro la presencia de un 

paradig•• es un signo de ••durez del ca.po cientifico en el que 

••t• opera. 

Kuhn considera que •1a transición suc•siva de un paradig•a a otro 

por .. dio de la revolución es el patrón usual de desarrollo de 

una ciencia •adura••oo, apoy6ndose en sus estudios de historia 

de la ciencia. Al •i••o ti•11po, observa que •l proceso por el 

cual se avanza hacia el consenso cientifico (que es nec•sario 

para hacer vigent• un paradig•a>, es extraordinaria.-ente arduo, y 

que las ciencias llf1 sus inicios se d•sarrollan •ediante reuniones 

de datos relativa .. nte fortuitas1~. 

Estas reuniones de datos yuxtaponen infor•ación de muy diversa 

natural•za, mucha de la cual difácil-.nte podria ll•••rse 

cientffic•• pero •n ellas existen eleaentos que permitir6n un 

desarrollo posterior de esa ciencia y, poco a poco, el ••ra .. o 

infor .. tivo •• ir6 encauzando alrededor de una d• las •scu•las 

107 Id_, P• 34. 

l<8 Id-, P• 36. 

1~ Textualaente Kuhn af ir .. 1 •A falta de un paradig•• o de 
un candidato • paradig••• todos los hecho• qu• pudieran ser 
pertinentes para el d .. arrollo d• una cillf1cia dada tienen proba
bilidades de parecer igual .. nte i111portantes. Co•o r••ultado de 
ello, la pri .. ra r•unián de hechos .. una actividad mucho •6s 
fortuita qu• la que resulta f••iliar, despu6s del desarrollo 
ci•ntifico •ub•iguiente• (en op. cit., p. 41>. 
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ant.,-ior•s al paradig•• que en r•z6n de sus cr .. nci•• o 

valoraciones, desarroll•r• s6lo une parte o un aspecto de la 

infor•aci6n acu.ulada. 

Observando casos en que una teori• se convierte en paradig••• 

Kuhn concluye que un• teoria, pera ser aceptada co•o paradig•a, 

tiene que perecer .. jor que sus co•petidoras, aunque no necesita 

explicar todo• los hechos qu• podrten confrontarse con ella. En 

la medida en que se produce l• trensfor•aci6n de una teoria •n 

paradigma, el surgimiento de •ste •afecta la estructura del grupo 

que practica en ese campo•uo. 

De ••t• •an.,-a -aunque Kuhn no lo trata de este •oda- cada 

paradig•a se instala co•o un paraguas que prot•ge l• r••lizaci6n 

del trabajo cientifico dentro de su •rea de competencia 

especifica y cumple una funci6n contextualizador• en dos nivele•• 

a> al nivel de la ca.unidad cientáfica, significa la desaparición 

o exclusión de los grupos competidores y la instauración de una 

far•• de identidad y trabajo que surge, precisa .. nte, del hecho 

de que trebejan • partir del •i••o paredig••• y b) al nivel de la 

ciencia, definiendo _.. rtgida .. nte su campo y posibilitando que 

los trabajos principales, no tengan que constituir una 

reconstrucci6n co111pleta del campo <incluyendo la Justificación de 

los principios y del uso de cada concepto presentado>, sino que 

- presenten •nor-1-.nte co•o articufos breves dirigidos sólo a 

lo• colegas profesionales, • los holllbres cuyo conoci•iento del 

paradig•a compartido puede presu•irse y que son los únicos 

llO Id-, p. 45. 
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capac•• de 1-r los escritos a •llos dirigidos"lll. Esto, a uno 

y otro nivel, •• dllbe • l• función contextualizadora qu• asume el 

paradig••· 

La posibilidad de producir nu•v• inv•stigación • partir d• un 

paradig•• reside en que el •xito d•l •ismo, no significa que ya 

.. hayan rwau•lto todos loa probl .. as, sino en que 6ste es ••s 
•ficaz qu• otro para rwaolver d•ter•inado tipo de probl .. ••· En 

wste S9ntido 1 un paradig .. ea tambi6n 1 al principio, 

una pro .. aa de •xito discernible en eJe11ploa ••lecciona
dos y todavia incompletos. La ciencia nor .. 1 consiste wn 
la r••lización d• wsa pro .. sa, una realización lograda 
-.diante la ampliación del conoci•iento de aqu•llos 
hecho• que •l paradig•a •ueatra co•o particular•ente 
r•veladorws, au .. ntando la •xt..,aión del acopla•iento 
entre esos hechos y las predicciones del paradig•• y por 
.. df"º de la articulación ulterior dwl paradig•• •i•
•o" 12. 

Por otro lado, los paradig••• dentro d• la ciencia nor••l tienden 

• provocar un efecto conservador ya que rehuyen • reconoc•r 

nu•vos tipos de fenó..nos Cloa que no entrarian dentro de sus 

li•ites> y se •uestran intolerantes, a menudo, con las nuevas 

t•orias. Sin embargo, esta concepción r•stringida y restrictiva 

•• la que "obliga a los cientificos • inv•stigar alguna part• de 

la naturaleza de una .. nera tan d•tallada y profunda que seria 

ini••ginable en otras condicionea•113• Estas r•stricciones en el 

campo de la ciencia nor••l •• van reduciendo, en la medida en que 

111 Id-, p. 47. 

112 Id .. , p. 52. 

113 Id .. , P• 53. 
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funcionar co•o fu1tnte, guia y ••reo 
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•i el paradig•• deja de 

de referencia de l• 

investigación, las r•stricciones que imponte pierden vigencia, en 

tanto que •ientra& se aplica con •xito, l• comunidad cientáfica 

que lo sustenta resu•lve proble•as que raraeente hubiera podido 

i•aginar •in 61 1 articulando aquellos fenómenos y teorias que ya 

proporciona el paradig•a. 

El paradig•a centra ltfl •i •i .. o la acción de la ciencia nor•al, y 

lo hace de la •iguiente •anera1 •> •ostrando las deter•in•ciones 

f6ctica• que •on particularmente reveladoras y •obre las cuales 

es preciso trabajar ••s profundamente, b> per•ltiendo y alentando 

con expectativas de 6xito el estudio de h1tehos, que aunque no 

tengan mucho valor ltfl •i •i••o• pueden coepararse directamente 

con las predicciones de la teoráa del paradig .. , y e> pro•oviendo 

un tipo de trabajo eepárico que refuerce l• teoria del paradig•a, 

resolviendo algunas de sus ambigüedades residuales y 

posibilitando la resolución de probl .. •• sobre los que hasta 

entonces •ólo •e habi• lla•ado la atención. 

En este sentido el paradig•a cumple un función contextualizadora 

de la investigación y el coeporta•iento de l• co•unidad 

cientifica. Pero e& el trabajo de investigación continuado de 

esta comunidad, el que puede de•plegar las potencialidades 

(incluyendo las contextualizadoras> de un paradig•a hasta sus 

propio• li•ites. 

V al .. Ral•r 6sto, es importante destacar que ad .. 6s de su 

car6cter contextualizador, un paradig•a reviste otras funciones• 
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•xplicativas, pr•dictivas, intmgradoras, coh.,-citivas, etc. 

En ocasion•s •• d•rivan r•glas d• los paradig•a• que per•iten 

••tablecer su corr•cto operar, pero •1os paradig•as pueden 

dirigir la investigación, incluso sin rmglas•ll4. 

Asi•i••o, la importancia de los paradig••• es tal, que la ciencia 

nor•al 

hac.,-10 

pu•de d•t.,-•inarse •n part• a trav6s de 

r•11Ulta 196• ..ncillo •i d• di•pane 

ellos, aunque 

de rmglas y 

suposiciones. En toda caso, Kuhn procura d .. astrar que •xisten 

razones para suponer qu• los paradig••• guian la inv•stigaci6n 

tanto co•o •od•los directos, co•o .-diente rmglas deducidas a 

partir d• •llos Ctambi6n Kuhn d .. u•stra que los paradig••• ti•n.n 

un status ant.rior a las reglas y los supu .. tos compartidos>. 

P.ro es n•c•sario observar tambi6n en qu6 .-dida afectan los 

d•scubri•i•ntos a los paradig•as. 

En el ejercicio de la ciencia nor•al, un d•scubri•iento •xige un 

ajuste •••• que aditiva• d• la teoria y •i•ntras •l ajuste no se 

•f•ctúa, el descubri•iento no •• consid.ra todavia propiamente 

cientifico. Por otro lado, los descubri•i•ntos previsto• por la 

teoria son parte de la ciencia nor•al y no resultan en un tipo 

nu•vo de hechos Cque es la condición del •descubri•i•nto• tal 

co•o se lo tratar4 en lo sucesivo>. 

El d .. cubri•iento •no •• •l tipo de proceso sabre el que se hace 

la pregunta d• la •anera apropiada•115, sino que para tratarla 

•• nec•sario todo un nuevo vocabulario. 

114 Id .. , p. 79. 

1151d .. , p. 95. 

•s&lo cuando todas las 
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categori•• conc•ptual•s P•rtin•nt•s ••t6n preparadas d• ant•••no, 

.., cuyo caso •l f..,ó...,o no ser6 de un tipo nu•vo, podr4 

d•scubrir•e sin ••fuerzo qu• •xiste y qu• •s, al •i••o tiempo y 

.., un instante•ll6. 

Esto implica qu• el descubri•i•nto involucra un proceso conside

rabl•..nt• •xt•nso de asi•ilación y construcción conceptual. E•te 

proc••o dep .... d• .... de l• importancia del 

descubri•iento, l• cual •• traduc• concreta.-nt• en su capacidad 

para imponer un nuevo paradig-. 

No ob•tante, Kuhn reconoc• qu• •l retardo en ciertos 

descubri•i..,to• .. debió • qu• los procedi•iento• y l•• 

aplicaciones paradig•6ticas los dificultaban porqu• pro•ovian las 

pruebas con instrWMtntal o en condiciones en las qu• eran muy 

lmprobabl••· En r••lidad, frente • lo• descubrl•iwntos 

r•volucionarios los paradig .. • •uelen oponer obst4culos, ya que 

••tos d••cubri•ientos •st6n •116 de •u horizont• 

paradig•6tico. Los obst4culos •e Justifican, ade•6•, por el 

enor.. costo d•l cambio, que significa para la comunidad 

cientáfica, ten•r que r••prender a operar .., su c..,,o, par• poder 

•ituarse dentro del ••reo del nu•vo paradig••· 

Por otro lado, hay que to••r en cuenta qu• no todas las teorá•• 

pertenec•n a paradig••s y por lo tanto, no toda la investigación 

d• la que resulta un descubri•iento h• •ido d•sarrollada por 

.-dio d• la ciencia nor .. 1. 

E• preci•• ..... t• en los periodos anterior•• • los paradtg .. s Y 

116 Id-, p. 97. 
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ªdurante las crisis que conducen a c•llbios en gr•n esc•l• de 

p•radig••s", que los cientáficos ª•costullbr•n • des•rroll•r 

-..chas teori•s especul•tiv•s e inarticul•d•s 1 que pudier•n 

•efl•l•r el c••ino hacia los descubri•ientos" 117. A pesar de lo 

cu•l, por lo general el descubrimiento no •e corresponde can l•s 

hipátesis que .. h•n •nticip•do en ellas. Sola cu•nda coinciden 

el experi....,ta y 1• teari• de t•nteo, surge el descubrimiento y 

l• t•ará• •e convierte en p•r•digaa. 

Sin 9.t>argo Kuhn •fir•a <y fundamenta •u •fir••ción> que las 

descubri•ienta•, en la -.did• en que san novedades, •an 

rechazadas en principia por l• cienci• 1 ya que1 

"l• noved•d •urge sólo dificultas••ente, 
.. nifest•da par l• resistencia, contra el fondo 
que praparcion• la esper•da. lnicial.-nte sólo 
la previsto y lo h•bitual •e experi..nt•, 
inclusa en circunstancia• en l•s que •ftf 
•del•nte podr6 abserv•rse l• ana••laa• • 

Bur~e • p•rtir de esta una nuev• i••gen del p•r•dig••• su ••pecta 

Y• no sólo es facilit•dar y referenci•l de la canduct• de l• 

ca111Unid•d cientific• que lo sustent• y de l• arient•cián 

investig•tiva, sino que se present• ca•o un referente inhibtdar 

de una p•rte del ca111pa de inter•s y tr•b•Ja cientifico, cama un 

el ... nto conservador y preserv•dar de un• tr•dición. Pera •• esto 

•isma la que hace resalt•r l• •na••lia Cla noved•d> Y• que de 

hecha •sta "sólo resalta contr• el fondo praparcion•da par el 

117 Id-, P• 106. 

118 Id-, pgs. 109 y 110. 



110 

Adeta4s, no sólo los d•scubri•i•ntos provoc•n ca~ios •n •l 

p•r•digma¡ 6stos tambi6n ocurren por •f•ctos d• los c•mbios •n 

l•• t•orias. De ••t• •aner•, una pt!rspectiv• co•o la de Kuhn 

•cerc• de los paradig•as confir•a •l c•r4cter din6•ico de l•s 

nocion•s y los proc•sos contextualiz•dores. 

Kuhn proc•de t•~i•n • •n•liz•r Algunos c•sos en los que un 

ca•bio de paradig•• se ocasiona .. diante un c•~io de la teoria y 

r•l•t• cómo P•r• que esto suceda, es neces•rio que previ•-.nte •l 

par•dig•• h•y• entrado en crisis por su imposibilidad para 

ofrecer una explic•ción adecu•da de ciertos proble••• rel•tivos a 

su •plic•ción. 

Las •no••li•sl~ qu• •parmcen cu•ndo se tr•t• de usar el 

par•dig•• p•r• r••olver esos proble•as dan lugar a una 

.ultiplicid•d de teorias -4• restringid••• que ac•b•n creando un 

verd•dero g•li•ati•• teórico porque, aún cuando c•d• un• de ell•• 

ofr•ce Algún tipo de solución, *sta se contr•pone con otros 

•&pecto• y proble••• propios del p•r•dig••· 

Estos procesos de crisis, en los qu• l• co.unid•d cientifica 

par•ce desorient•d• por la plur•lid•d de proble•as nuevos que van 

•florando y que no se resuelven, pumde tener t•~itrln un correlato 

soci•l, cuando la sociedad pl•ntea exigencias •l grupo cientifico 

119 Id••, P• 111. 

l~ L•• •no•alias sólo son tal••• dentro de l• perspectiv• de 
un p•r•dig••· Una ano••li• cualquiera no provoc• una crisis¡ las 
•no .. lias que provocan la crisis de un p•r•dig .. s• pl•ntean al 
niv•l d•l ajust• entre el par•dig•• y l• natur•leza, y se refie
ren • cuestion•• rel•v•nt•• dentro del paradig••· 
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qu• no pulld.n ser satisf.chas. 

Ante ••ta situación .. produce una utilización cada v•z •enor del 

paradig•a Clo cual af.cta dir•cta .. nt• a la ci11ncia nor•al que s• 

vuelve cada vez _.s d•sarticulada> y con ello se posibilita 

tambi•n una ••yor d•sviación del paradig•a •n la for111Ulación de 

nuevas teoria•. 

O. est• •odo, a la p6rdida de status del paradig•a le corr•sponde 

un proc••o .. diante •1 cual la investigación que supuestamente 

guia .. va pareciendo cada vez _.s a la de las t•orias que lo 

preclldi•ron. 

O.spu•s de algún fracaso notable de la teoria nor•al y un nuevo 

d•scubri•i11nto o una nueva explicación, surge una nu•va teori•• 

ttsta se constituy• asi •n una respu•sta dir•cta a la crisis. Lo 

curioso parece s•r que las solucion•s que ofrecmn las nu•vas 

teorias suelmn haber sido previstas por cierto nú..ro de 

cientificos, desde algún tie•po antes, pero probable111ttnte d•bido 

a la fuerza del viejo paradig•a, fueron desechadas o diferidas. 

Los calllbios gen11rados por al desarrollo de nuevas teoria no son 

f6ciles y si •uy cuestionados al principio, debido a que la 

tradición cientifica pr•supone que1 

"En tanto los instrumentos qu• proporciona un 
paradig•a continúan •o•trAndose capaces para 
resolver los proble .. s qu• define, la ciencia 
timne un •ovi•i•nto •A• rApido y una p11netración 
-6• profunda por ~io del -.pleo confiado de 
esos instru..ntos" , 

lo cual influye para que todo ca.t>io a.-nace las •garantias• 

121 Id-, p. 127. 
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qu• ofr•c• el paradig•a. 

Por lo tanto, para dmclarar invAlido un paradig.. es necesario 

que se disponga de otro que se ofrece co•o altmrnativa, ya que 

rechazarlo •in proponer otro seria equival91\te a rechazar la 

ciencia •isma. En otras palabras, •1a decisión de rechazar un 

este proc•so - af•ctan y 

necesariainente, el aprendizaje y la prActica d• la co•unidad 

cientif ica. 

Esta ref•r•ncia acerca de la crisis y el ca•bio de paradig•a• 

ti•ne sentido d••de la persp•ctiva de la contextualización, 

porque indica para •1 campo ci•ntifico, cuAndo un paradig•a deja 

de funcionar como contexto, asi co•o qué caracteristicas d•be 

ten•r •l nuevo contexto paradig•Atico qu• se propone, y también, 

que •s imposible operar sin r•f•rencias cont•xtualizadoras Cuna 

vez que éstas se han tenido>. 

Cuando .. produce el cambio de paradig•as, los •itu1os datos que 

se manejaban anteriorllll!nt• adquimren nu•v• significación, debido 

a qu• se propon•n nuevas for•as de plant•ar y conc.ptualizar 

probl .. as. A•imis•o, surgen otros probl .. as y •xpectativa• ac•rca 

de lo que se pued• resolvmr. Un nu•vo paradig•a suele haber sido 

bosquejado Rtllbrionaria .. nte ant•s d• qu• la crisis ••té avanzada 

y qu• •l paradig•a anterior haya sido abandonado. La transición 

hacia un nuevo paradig•a •• lo qu• Kuhn dmno•ina "r•volución 

cient:l.fica•. 

122 Id_, P• 129. 
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Los calllbios de paradig•• hacen que los cientificos perciban y 

observen su propio ca~o desde una perspectiva diferente' a esto 

se refiere Kuhn cuando dice que un ca•bio de paradig•as es 

ta•bi•n un ca.t>io en la concepci&n del 11Undo de la co•unidad 

cientáfica. Y •ste es un punto interesante porque conecta dos 

nociones contextualizadoras entre sá: paradig•a y eundo. 

Y un calllbio en la concepción del •undo, es según Kuhn, tambi•n en 

cierto sentido, un ca.t>io de la percepción que tienen lo• 

cientificos de ese .undo. Por esto •• preciso tomar en cuenta que 

•aunque el .undo no ca•bia con un caebio de paradig•a, el 

cientifico despu•• trabaja en un .undo diferente•'~. 

No se trata de un •udo reinterpretado, ya que la interpretación 

es una actividad que los cientificos realizan frecuente.ente en 

el curso de la ciencia nor•al, ajustando los par61111ttros del 

paradig•a •l proble .. que enfocan, sino de un autM\tico caebio de 

•llUndo", de acuerdo con la forea en que se lo define y se lo 

observa <desde par6eetros diferentes> y no porque el 11Undo real 

haya cambiado. Este cambio se puede constatar, tanto desde la 

perspectiva de los datos y el eaterial instru1111tntal, co•o desde 

la del lenguaje en que se expresa el discurso cientifico124• 

•&ea lo que fuere lo que pueda ver el cientáfico despu•• de una 

revolución, est6 eirando aún el •i .. o mundo•l25, • pesar de que 

I~ Id_, p. 191. 

124 Para ••yor infor••cián al respecto consultar en la obra 
de T. Kuhn citada, el capitulo titulado ªL•• revoluciones coeo 
cambios del concepto de 11Undo•. 

125 T. Kuhn, op. cit., p. 203. 
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se haya orientado de una •anera difmrente toda su percepción, su 

intmr•s, sus expectativas, las explicaciones que da de los hechos 

y hasta los obJetos que puede diferenciar. 

Pero a pesar que per•iten ver el -.ando de una for .. distinta, las 

revoluciones cientificas no son tan impactantes socialllll!nte co•o 

lo son las revoluciones políticas. Esto se debe a que pese • la 

relevancia de las callbios que produce una revolución cientifica 

(un callbia de paradig••s>, l!tstas aparecen borrados u ocultas por 

efecto mis•o de la far•• en que se difunde la ciencia, que los 

11Uestra siempre cama hechos consu•ados y verdad•• instituidas. De 

la .. yar i111portancia a este nivel es el papel que tienen en esto 

los libras de texto, ya que 

para la ciencia nar••l. Otra 

cumpllHl una función 

tanta puede decirse 

estabilizadora 

de la escasa 

conciencia e inter•s por la historia que tienen las cientificas 

(y que se refuerza .. diente los libros de texto>. 

Lo que logra la revolución cilHltifica ••el triunfo de un nuevo 

paradigma, pera la far•• que asume el proceso de calllbio 

correspondiente, es explicada por Kuhn par media de una 

aplicación de la teari• del cambio, en baga durante el principio 

de la d•cada de los aRas sesenta, que sostenla que las callbios 

pracedian gradual•ente1 pri•ero, .. diante un grupa relativa•ente 

pequeRo de adoptantes que a trav•s de su acción lograban 

difundirlo hacia grupas mayores, estos la extendian hacia un 

número creciente de personas hasta que final-.nte, la fuerza 

••yoritaria era la innovadora y los reacios eran -poco • paco

orilladas a integrarse debido • la presión •ayoritaria. "6s 
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•delante CIHI 1969) tr•t• de der une expl1ceción -.nos difusa del 

proceso de cellbio y edopción del nuevo peredig ... 

"6s interesente pere la cuestión que nos int.-esa son sus 

observaciones ecerca de la relación entre progreso y revolución, 

donde sostiene que el ce•bio de per•digmas en 1• ciencia siempre 

significa un progreso en su desarrollo. A este nivel Kuhn se 

pregunte por qu•, •si •n su estedo nor••l una comunidad 

cientifica es un instru•ento inmense•ente eficiente pare resolver 

los problemes o los enig•as que define su paradig•aº126 

impulsando el progreso, este ~lti•o -y de un• for•a IM.lcho •6s 

notable resulte tembi•n un eco•p•Rante universal de las 

revoluciones cientificas. 

Le respuest• se encuentra en les condiciones que debe tener un 

peredig•• par• suplentar a otro. Esto quiere decir que el viejo 

peredig•• sólo puede ebendonerse si se encuentra uno que 

setisfege .. jor los intereses del ceinpo cientifico y ebra •6s 

oportunidedes a l• comunidad pare esteblecer una indagación 

exitose. I.iplicita .. nte entonces, se alude • la comparebilidad de 

un paradig•• con sus ho•ólogos. Esto signific• que •l competir un 

peredig•a con otro e..rgente, uno y otro se esu.en mutuamente 

co•o ••reos de referencia. 

Finaleente, siete aRos despu6s de l• pri.er• edición de su libro, 

y debido • les pol••icas que suscitó, Kuhn trató de explicar 

.. Jor el concepto de peredig••· liluiz6s con ello sólo hay• logrado 

crear •ayor confusión, pues redefinió nueve .. nte en varios 

126 Id .. , P• 256. 
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S.Raló, por ejemplo, que en su libro se valió de dos sentidos del 

l• constelación de creencias, valores, t•cnicas, etc~, que 

co19parten los 111ie111bros de una comunidad dada", y el otro, como 

•1as concretas soluciones de probl .. as que, .. pleadas co•o 

•odelos o eJetnplos, pueden remplazar reglas explicitas co1110 base 

de la solución de los restantes probl .. as de la 

nor111al 11
127• 

"Un paradig•• es lo que co111parten los •ielllbros de 
una co1111.1nidad cientific• y, • la inversa, una 
co•unidad cientifica consiste en unas personas 
que co111parten un paradigma. No todas las 
circularidades son vicio-& c ••• > jll!rO ••t• es 
causa de verdaderas dificul tades"1 • 

ciencia 

A•i•i••o, planteó que los paradig•as se refieren, antes que a 

alguna teoria concreta, a la 111atriz disciplinaria de una ciencia. 

La 111atriz disciplinaria da una ciencia est6 integrada tanto por 

1> aspectos sociales Cpor ej..plo, el co111pro111iso co111partido en la 

co111Unidad cientifica>, co1110 por 2> ele111e11tos ordenados de varias 

el•••• Cpor ej9111Plo, g9neralizaciones si.tlólicas, leyes, 

definiciones>. 

Entre los aspectos sociales de la •atriz disciplinaria, la 

127 Id_, p. 269. 

128 Id_, p. 271. 
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condición d• compro•iso comp•rtido •s el •specto que, • juicio de 

Kuhn, constituyó el rasgo ••s novedoso y discutido de su 

definición de p•r•dig••• y • ell• le destinó un• interpr•t•ción 

de tipo histórico sociológic• de l• cual •• posible concluir que 

l• existencia de un p•radigma 

co•partido en l• coaunidad 

det.ctar este coapro•iso, •• 

sustenta. 

crea un• condición de compro•iso 

cientif ica, y que cuando se puede 

porque existe un p•r•dig•• que lo 

Por otro l•do, al niv•l de la ordenación de los el ... ntos de l• 

••triz disciplin•ria, l• orden•ción de el•••ntos de v•ri•s el•••• 

.. tr•duce, por eJ .. pla, en la far•• de resolver un probl••• por 

referenci• a otro proble•• anterior y la far•• en que fue 

resuelto en •qu•lla oc•sión, lo que re•ite direct••ente • l• 

utilización de ••teri•les ejemplares, .. di•nte l•• cu•les se 

re•liza buena p•rte de l• investig•ción cientifica. "•teri•l•s 

•J••plar•s todos ellos procedentes del p•radig•• o deducidos • 

p•rtir del •i .. a y que constituirian los rasgos de orient•ción 

precisos y neces•rios p•ra la interpret•ción que proporciona el 

p•r•dig•• co•o contexto general. 

Los ••p.ctos de los p•r•dig••s 

pretenden exhaustivos, adetn6s 

que fue .. ncion•ndo 

de que no operan 

Kuhn no 

aisl•da, sino que se refuerz•n o suceden en rel•ción de 

continuid•d. Asi, el compro•iso se produce porque ta•bi6n existen 

for••s eje•pl•res en el par•dig•• Ca el p•r•dig•• •i .. a es to•ado 

co•o •odelo>, y el uso de ejemplos se refuerza .. di•nte l• 

convicción de que estos ser6n entendidos aproxi••d•eente en el 
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•ismo smntido por toda la ca.unidad. 

Con estas últi••s apr•ciacion••• en l•• que .. pone de ••nifi•sto 

una circularidad que progr•sa, la persp11etiva d• los paradigmas 

d• Kuhn abre su sentido a un trata•iento •6• •laborado que él no 

realiza, sino que se 

-6s tarde con el 

asimetrización y 

posibilitar6 alrededor de unos veinte 

d•sarrollo de la autorreferencia, 

eli•inación de las tautologias l• 

razonami•nto circular. Este últi•o aspecto se trataré en el 

capitulo final r•lacion6ndolo con la far•• en que el uso de 

refermncias contextualizadoras, eludiendo la 

se abre mn un doble nivela cr•ativa .. nte 

contexto y operativa.ente asign6ndole 

contingentes. 

vuelta a lo •i .. a, 

reconstruyendo el 

significaciones 

2.g. La her..-nltutic• profunda y la contextualización en la 

parspactiva interpretativa de J.B. Thampson. 

Las aportaciones de los enfoques interpretativos para comprender 

.. jar el proceso de contextualización son •últiples y muy 

diversas. Entre ellas, la que constituye actualmente el esfuerzo 

mejor estructurado, •6s complejo y ef ici•nte, es el que 

d•sarrolla Thompson a partir de las aportaciones de Ricoeur 

Cambas .. plantean a continuación>. 

3.g.1. L• her..n6utica profunda. 

La propuesta acerca de la herllefléutica profunda de Paul Ricoeur 

se formula d .. pu6s de una critica qua le sirve de funda .. nto Y 
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justificación. 

La t•sis central d• •sta propuesta sostien• en base a su 

r•conoci•iento del discurso (no del lenguaje> co•o un elemento 

capaz de significarse como acción social. 

Sostiene que •l discurso es el acontecimiento del l•nguaje, ya 

que es • trav•s de •1 que la lengua pultde ser hablada o 

escrita1~, y que la frase •s la unidad del discurso. Desde este 

enfoque considera cuatro aspectos de la lingütstica de la frase 

significativos para apuntalar su propuesta, y que son1 a> el 

discurso se realiza si9111pre t1!91poral•ente y en el pr•sent• en 

tanto que •l sist ... de la l•ngua es virtual y ajeno al tieiapof 

b> el discurso remit• hacia su locutor, •ientras qu• la lengua no 

requiere ningún sujetof c> el discurso est6 siemipre en el sujeto 

de alguna cosa, se refiere • un 111Undo qu• pretende describir, 

experi .. ntar o repr•sentar, en tanto que •l lenguaje sólo remite 

• otros signos en el interior del •ismo siste••• y d> en el 

discurso es donde todos los mensaj•s son intercambiados, en tanto 

que la lengua es sólo una condición de la comunicación. Estos 

1~ Ricoeur .. Rala que1 •st el signo (fonológico o lexical> 
es la unidad de base del. lenguaje, l• frase •s la unidad de base 
del discurso. Es por ello que la lingütstica de la frase sirve de 
soporte a la teorta del discurso en tanto que acontecimiento" 
<op. cit., p. 184>. En el original dice• •Si le signe (phonologi
que ou lexical> est l'unit• de base du langage, la phrase est 
1·unit• de base du discours. c·est pourquoi c•est 1• liguistique 
de la phrase qui sert de support • la th•orie du discours en tant 
qu'ev•nement•. 
En consecuencia reto•• cuatro caractertsticas de la lingütstica 
de la frase para elaborar una her .. n•utica del acontecimiento y 
del discurso y que san1 a> el discurso se realiza sie•pre teiapo
ral ... nt• y en el presente, en tanta que la lengua es ajena al 
tiempof b> •ientras que la lengua no requiere ningún sujeto, 
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cuatro ••p•ctas d•l discursa hacen de •ste un acant•ci•ienta. 

o.pendiendo de ellas observa que: •> desde la perspectiva de la 

t.-poralidad del discurso, •ste consiste en un acto de 

lenguaje130 donde •e1 acta lacutivo se extmrioriza en la frase" 

y "la -fumrza ilocutiva y la acción perlacutiva san susceptibles, 

en un arden decreciente, de exteriorizaciones intencionales que 

hacen pasible la inscripción en la escritura•m, b: desde la 

perspectiva del suj•to i111plicada en el discurso, ob .. rva que en 

•l casa del discursa oral, la int ... :clón subjetiva del sujeto que 

la pronuncia y la •l~~l-ficación de ese dl•curso se recubren 

mutuamente con-fun':lllkldo- en un• •is•• cosa, en tanto que en el 

discurso escrita -donde no se presta la ayuda interpretativa de 

l• entonación, 1• •i•ic• a el gesto- se encuentra "l• 

espiritualidad •is•a d• discurso" y la signl-fic•ción asegura la 

signl-ficación, siendo 1• interpretación el r-.edio • la debilidad 

del discurso Cque resulta, por otra lada, insalvable para su 

autor>• c) desde 1• perspectiva del discursa sujeta a un 111Unda 

que refiere, se puede aclarar que en el discursa oral esta 

referencia es ostensiva, en tanto que en el discursa escrito el 

130 El autor se r .. ite en este punto • la clasificación que 
hacen Austin y Searl• d• los actas de habla, y aclara que para 
estas autores el acta de hablar est• constituido por el nivel del 
acta lacutiva, proposicional, a acta de decir, el nivel del acto 
llacutivo, que se lleva • cabo en el hablar y el nivel del acto 
perlocutivo, que realiz••as par el hecha de decir. 

131 Id-, p. 186. En el original dices •L·act• locutionnaire 
s·ext~iorise dans l• phraseº y •1a -farc• illacutionnaire •t 
lºactian perlocutionnaire sant SUSC9Ptibles, dan• un ardre 
d~raissant, d·ext~iorisatians intentlonn•ll•• qui rendent 
possible l·inscriptian dans l·~riture•. La traducción esde S"V. 



121 

mundo •• el conjunto de rltfl!rencias abil!rtas par las textos, y 

por la tanto la qu• ca11pr•nd .. as en un di•curso no es a otra 

pmrsona, sino a un proyecta, a un esbozo de un nu•vo •ser-en-el-

eunda", y d) d•&de la perspectiva del discurso coaa intercambio 

de ... nsajes, se observa que el discurso escapando a los liaites 

da las relacian•s cara a cara, ...ctiante la escritura se dirige a 

un auditorio que 61 misma crea, a un lector desconocido, 

invisible, qua •s su destinatario. 

En consecuencia, la acción con sentida sólo pued• ser objeta da 

la ci•ncia si puede tener una objetivación •quivalanta a la 

fijación d•l discursa en •l texto •scrito. Rico.ur verifica la 

t .. i• de que la acción can sentida pu9de • .,. objeta de la ciencia 

sin alt.,.ar su significada, de aanera similar a la fijación de la 

escritura. Y Justaaente es par .-dio de la fijación de la 

•scritura, que se constituye •n una configuración que deaanda ••r 

interpretada en función de sus con•xiones int•rnas. E&ta fijación 

e& pasible porque •xi&ten en ella ciertas rasgos internos, que la 

acercan a los actos de lenguaje y que •transforaan el hacer en 

una suerte de enunciación•132. Asi coao la fijación de la 

•scritura hace posible la dial6ctica d• la •xteriorización 

intencional inaan•nte al acta d• discurso, una dial6ctica siailar 

p.,.•ite que la significación de la acción •• d•spr•nda d•l 

aconteciaienta de acción y .. ta peraite reconocer ad .. 6s 1 que la 

acción tiene na sólo un contenida locutivo, sino ta•bi6n 

132 Id .. , p. 191. En el original dice1 •transfar!Mtflt le faire 
en una •arte d•6nonciation". La traducción •• de 6"V. 
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propositivo, qu• pu.ele ser id•ntificado suc•siva .. nte y que puede 

•xpr•sarse con una enorine complejidad. Asi•i .. o, la •structura 

no•m6tica de la acción, que puede ser fijada y d••prmndida del 

proceso de interacción y convertir&• •n un objeto interpretado 

permite concebir una tipología de la acción confor .. al •odelo de 

los actos ilocutivos. De •ste modo, una acción es co•o un acto de 

l•nguaJe, en la medida en que en •lla se pr••entan los criterios 

de la textualidad. 

Asi•iS1110, la acción se puede separar de su agent• y desarrollar 

sus propias cons•cuencias, tal como un texto pu•de separarse de 

su autor, y esta autonomía constituye su di .. nsión social y se 

sit~a dentro del tiempo social dentro del cual •• encuentran 

ta•bién los •fectos perdurables y las configuraciones 

persist•ntes <porque algunas accion•s d•jan un trazo, una huella, 

que se convierte en un docu•ento de la acción humana>. La 

historia es aquello sobre lo cual deja su huella la acción 

hu•ana, bajo la forma de archivos, registros (en sentido a•plio>, 

documentos, etc., y éstos a través del ti•mpo se convierten en 

instituciones en la medida en que su sentido ya no corresponde a 

las intencion•s de los ag•ntes. En ••ta perspectiva coincide con 

Ninch, al considerar qu• •l objeto de las cimncias sociales es la 

conducta regida por r•glas, aclarando que se trata de reglas qu• 

no se sobreimponen, sino que se encuentran significadas por su 

articulación •n el interior de las obras sedimentadas e 

instituidas. 

Esto •• posible porque l• significación de un aconteci•iento 
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importante es un hecho que utrasciende las condiciones de su 

producción y puede 

social es• 133 • 

ser re-efectuado en nuevos contextos 

Asimismo, considera que la acción ta.t>i•n es susceptible de ser 

tratada como una uobra abiertau por su posibilidad indefinida de 

acceso a u1ectores• posibles. 

Tras estas observaciones que constituyen las bases argu-.ntativas 

según las cuales Ricoeur sostiene la posibilidad de equiparar la 

acción con sentido a un texto, es que concibe liU paradig•a de la 

interpretación textual, ••nteniendo la analogia del texto y la 

acción hu•ana al nivel •etodológico. Su hipótesis consiste en 

sostener que la objetividad implicada en el estatuto del discurso 

co•o texto permite una respuesta interpretativa mejor que la de 

Dilthey, que reside en el car6cter dial•ctico de la relación 

entre explicación y comprensión' e in.ediata .. nte, que la 

perspectiva metodológica del texto se corresponde con la de la 

acción humana, en el •ismo sentido. En su d .. ostración considera 

la relación dial•ctica en dos fases1 desde la comprensión a la 

explicación, y desde la explicación a la co•prensión. 

En la fase comprensión-explicación, Ricoeur observa que un texto 

y una acción construcción de 

significación porque constituyen totalidades y, al mismo tie111po, 

son uindividuos" y co•o tales, pueden ad•itir aproxi•aciones 

desde distintos 6ngulos, poseen una "plurivocidad". Sostener -en 

133 Id .. , p. 196. En el original dice: • ••• transcende les 
conditions sociales de sa production et peut •tre r•-effectu•e 
dans des nouveaux contextes sociaux•. La traducción es de S~V. 
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esta linea de razonamiento- que una interpretación es ••s 

probable que otra •s algo distinto que d••ostrar que una 

conclusión es verdadera. Por ello, validación no equivale a 

v•rificación. 

La validación es una disciplina argu .. ntativa que per•ite dar un 

sentido aceptable a la noción de ciencias del hombre sin conceder 

nada al pretendido dog•a de la inefabilidad del individuo. Un 

texto es un cuasi-individuo, y la validación de la interpretación 

que se le haga puede considerarse conocimiento cientifico del 

texto. Sin e•bargo el t•xto no admite cualquier tipo de 

validación, y otro tanto sucede con la significación de la acción 

humana. Un aspecto interesante de esta últi•a es que puede ser 

argu.entada y tambi•n se puede argumentar a favor o en contra de 

una interpretación. Asi, los motivos de la acción del agente 

prefiguran ya una lógica de la argumentación. Parece legiti•ar 

esta perspectiva el hecho de que al argumentar es posible poner a 

cierta distancia los deseos y creencias del sujeto, y someterlos 

a una dial•ctica de confrontación con los puntos de vista 

opuestos. Con esto se pone en evidencia el car•cter pol*-ico de 

la interpretación. 

En una segunda fase, la dial•ctica entre comprensión y 

explicación, tomada en sentido inverso, adquiere una nueva 

significación que es producto de la naturaleza de la función 

referencial del texto, ya que esta últi•a excede la simple 

designación ostensiva de la situación de los interlocutores que 

dialogan, y da lugar a dos actitudes opuestas (contenidas, ambas, 
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en el acto de leer>. Así, es posible tratar al texto desde una 

pttrspectiva en la que se lo deja en suspenso, coao una entidad 

•in aun_dDJ pero también es posible crear y actualizar las 

referencias potenciales del texto desde la situación del lector. 

Elaborando las consecuencias de estas actitudes, Ricoeur llega a 

la conclusión de que la funci6n de la semAntica del anAlisis 

estructural •• una •em6ntica en profundidad, la de las relaciones 

liaite y las referencias 4lti•as. Por lo tanto, si 

estructural puede ser tomado como un estado -un estado necesario

entre una interpretaci6n ingenua y una interpretación erudita, 

entre una interpretación superficial y una interpretaci6n en 

profundidad, es posible entonces situar la explicación y la 

comprensión en dos estados diferentes de un mis•o arco 

heraen6utico•. Es esta sem6ntica profunda lo que constituye el 

objeto propio de la coinprensión, y requittre una afinidad 

especifica entre el lector y la clase de cosa de que habla el 

texto, ya que la referencia no ostensiva es la clase de aundo que 

abre la ___.ntica profunda del texto. De este •odo, la 

comprensión del texto se alcanza al seguir su sentido •obre la 

referencia• qué es lo que el texto dice acerca de lo que él 

habla. El sentido del texto demanda una nueva far•• de ver las 

cosas, y adquiere un valor paradigm~.tico acerca del cual Ricoeur 

•ubraya tres aspectos1 a> puede ser extendido de las entidades 

textuales a toda clase de •ignos que presenten una analogía con 

signos lingüisticos Ccomo los 

encadenamiento que permite 

fenómenos social••>, siendo que el 

6sto es la noción de sisteaa 



126 

.... iológico, b> la función •ediadora de la •e•6ntica profunda 

<entre el an6lisis estructural y la apropiación por parte del 

intérprete de los signos que contiene el texto pera su 

interpretación> no debe olvidarse porque de ella depende que la 

apropiación ••a despsicologizada y libre de subjetividad, para 

r•vestir una función •propia.ente episte•ológica", y c> las 

configuraciones d• 911fltido que una interpr•tación profunda quiere 

aprehender no son ajenas a un co11pro•iso p•rsonal, si•ilar al del 

lector con la sem6ntica profunda del texto, para •hacerla suya" 

y, al •i .. o tiempo, la co•prensión -co•o contrapartida de este 

coinpro•iso personal- no es algo que pueda ser sentido, sino la 

significación din6•ica que .. ana de la •xplicitación que sucede 

•n la 111edida en que se despliega el 111Undo contenido en •l texto o 

en la situación. Se presenta asi, en •l trabajo teórico de 

Ricoeur, el contexto co•o un mundo que debe ser desplegado por el 

intérprete a partir de los signos que se encuentran 

explicitalM!nte expuestos en el texto o la situación <equiparado• 

dentro de una perspectiva se•6ntica>. Ricoeur concluye que el 

circulo her111enéutico se constituye IM!diante la correlación entre 

explicación y co11prensión. El •odelo de Tho11pson -que •• trata a 

continuación- parte d• la herlM!néutica profunda y al misao 

tieapo, aanifiesta un interés .ucho •6• claro sobre la cuestión 

d•l contexto. 

3.g.2. La perspectiva de Thoapson. 
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En 1990 Thonipson publica su obra "ldeology and "odern Cultur•º 

donde for•ula una interesante propuesta .. todológica para la 

interpretación de los fenó•enos silllbólicos, 1tn la que destaca 

.. pecial•1tnte el aspecto contextualizador. En este trabajo, su 

autor reto•• algunos aspectos de las nociones contextualizadoras 

utilizadas por otros autores -co•o es el caso del Ncampo" en P. 

Bourdieu- 1 los proyecta en el •odelo her•enltutico de P. Ricoeur, 

y los •&tructura de acuerdo con una perspectiva novedosa que 

trata de superar tanto los problemas del reducclonismo como del 

int•rnalis•o. 

Tho•pson sostiene que el objeto de la interpretación en las 

ciencias sociales •s un dominio preinterpr•tado 1 es una 

construcción si•bóiica de sentido que r•quiere ser interpretad• 

pero que en el vivir de los holllbres se da co•o un hecho. 

Las for•as simbólicas son productos contextualizados, en virtud 

de cuyos rasgos estructurales se hace posible saber algo ac•rc• 

de algo. 

Las formas simbólicas -expresiones lingüisticas, gestos, 

acciones, trabajos de arte, etc.- constituyen el eJe c•ntral 

alrededor del cual Thompson reinterpreta la ideologia, la cultura 

y los efectos .. diatizadores de los medios de comunicación en l• 

sociedad •oderna. Y Justamente por ello, orienta su int•r•s hacia 

el cont•xto, ya que los fenó .. nos simbólicos no se pres.ntan 1tn 

si •is•os y tampoco subsisten en un vacio, sino que •son 

f•nómenos sociales contextualizados, son producidos, circulan y 

se recib1tn dentro de condiciones sociohistóricas especificas que 
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pu•d•n ••r rmconstruidas con la ayuda d• •étodos 11111piricos, 

observacionales y docu•entales" 1~. 

Asi, por eJe111plo, cuando se refiere• la ideologia y la define 

co•o •significado al servicio del poder" 1~, destaca •l hecho de 

que en consecuencia, la ideología requi•re un estudio de los 

sentidos en que se ha construido el significado y en que se 

•xpresa .. diante for•as simbólicas de varias el•••• Cusos 

lingüísticos cotidianos, i~genes, textos comtpleJos, etc.>, lo 

cual implica investigar los contextos sociales dentro de los 

cuales se originan y reproducen. Al •isao ti•mpo, observa que las 

for••s simbólicas no son ideológicas en si •is•as, sino que se 

hacen ideológicas debido a la for•• en que son usadas y .. 

relacionan en contextos sociales especificos136. 

Otro ejemplo de las razones por las que •• explica el interés de 

Thompson por el contexto, se presenta cuando al tratar la 

mediatización de la cultura •oderna, formula su critica • Beertz. 

Según Thompson, algunos antropólogos co•o Bltertz, sostienen que 

el concepto de cultura puede ser propia...nte usado para referirse 

1~ J.B. Thompson, ldeology and "odern Culture, Polity Press, 
Cambridge, U.K. 1 1990 1 p. 22. La traducción es de Silvia Molina y 
Yedia. En •l texto original dices •they are contextualized social 
phenolll9tla 1 they ar• produc•d 1 circulated and received within 
specific social-histarical conditions Nhich can be reconstructed 
with the aid af einpirical, observational and documentary .. t
hods•. 

1~ Id .. , p. 7. Trad. de 6"V 1 en el t•xto original dice 
1••e•ning in the service of power". 

136 tMs infor•ación al respecto puede consultarse en el 
capitulo titulado •The Concept of Ideology" en la obra de J.B. 
Tho111pson citada. 
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•entido involucrados en las formas de 

interacción social' en tanto que Thompson •ostiene que adem6s, 

•sto debe comiple111entarse con el hecho de que las formas 

simbólicas se encuentran dentro de contextos sociales 

estructurales involucrando relaciones de poder, formas de 

conflicto, desigualdades en la distribución de recursos, etc.I~ 

Por todo lo anterior, Thompson se dedica tamt>i•n a examinar el 

aspecto contextual de las formas simbólicas, subrayando aquellas 

que ellas están sie11pre inmersas en contextos sociales 

••tructurados. 

El enclave de las for111as simbólicas en contextos estructurados 

significa que •stas, adem6s de constituir las expresiones de un 

sujeto, se encuentran producidas por agentes sociales dentro de 

alg~n contexto sociohistórico especifico y, por lo mis•o, se 

encuentran dotadas de recursos y capacidades de varias clases (ya 

que pueden implicar trazas de diferentes •entidos, de las 

condiciones sociales de su producción). El enclave de las for•as 

sujeto que las expresa, son recibidas e interpretadas por sujetos 

que, a &U vez, estén situados dentro de un contexto 

sociohistórico particular y dotados de varias clases de recursos. 

De tal 11odo, que la 111anera en que una for•a •imbólica particular 

I~ Al respecto se reco111ienda la lectura del capitulo •The 
Concept of Culture• de la obra de J.8. Thompson citada. 
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pu•d• s•r comprendida por los dem6s, d•pende d• los recursos y 

capacidad•• que ntos pued.en INlple•r .... .. proceso de 

lnterpretaci ón. 

Otra consecuencia del enclave contextual de las for••s simbólicas 

•s que ellas, a Menudo son el objeto de procesos de valorización, 

evaluación y conflicto, muy complejos. De •oda que alrededor de 

las far .. s simbólicas s• produce un proceso muy activo de los 

individu~s que las reciben y las producen en t~•inos de 

adhesión, rechazo¡ discusión, conflicto, apropiación, etc. 

Es decir, que las far.as simbólicas son el objeto de lo que 

Tho•pson ll••a el "proceso de valorización", es decir, el proceso 

por el cual y a trav6s del cual se adscriben ciertas clases de 

valores. 

En tanto f•nó .. no social, las for•as simbólicas ta•bi6n son 

1 ntercami adas •ntre individuos situados contextos 

•specificos, y •stos procesos de interca•bio generan ciertos 

significados de trans•isión. Por lo tanto, sie11pre, un si•ple 

interca•bio de declaraciones cara a cara pr•supone una serie de 

condiciones t6cnicas y de aparatos (laringe, cu•rdas vocales, 

labios, ondas sonoras, oidos, etc.>, ade-6s de otras condiciones 

y aparatos que pueden ser •special .. nte construidos y 

desplegados, a los que Tho•pson lla•a ••odalidades de trans•isión 

cultural". Las •odalidades de trans•isión cultural a6s c\•plejas 

corr•sponden a las sociedades •odernas que han desarrollado los 

.. dios de difusión •asiva y per•iten la difusión y reproducción 

d• sentido •6& all4 de la escala interpersonal (aunque con sus 
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del intercambio 

Thoiapson enfatiza el hecho de que en la producción y recepción de 

for•as •i•bólicas hay procesos que tienen lugar dentro de 

contextos sociales estructurados, y que estos contextos son 

espacial y te•poral .. nte especificos1 ellos los contienen dentro 

de ••arcos espacio-teiaporales•, y estos .. reos son parte 

constitutiva de la acción y la interacción que tiene lugar entre 

ellos. 

Las caracteristicas espaciales y temporales del contexto de 

producción de las for••• simbólicas pultde coincidir o no con las 

caracteristicas de racepción' esto •• asi tambi*'1 en el caso del 

intercalllbio de declaraciones cara • cara en que el que habla y el 

que escucha coiaparten el •i .. o sitio o lugar, y las 

caracteristic•• de este últi•o son rutinaria .. nte incorporadas a 

las for .. s simbólicas y la interacción de la que son parte Cpor 

eJeiaplo, proveyendo referencias especificas para expresiones y 

pronombres>. 

A pesar de que el que habla y el que escucha compartan el •i••o 

espacio fisico, y de que ••te se implique en lo dicho, el 

contexto de producción y el de recepción de las far .. • simbólicas 

puede tambt•n diferir parcial o total111911te. Esta últi•• es la 

situación tipica de las for•a• simbólicas que se tran .. iten • 

trav•• de los .. dios t~nicos, de la• cartas, de lo• men••J•• que 

son producidos en un tiempo y lugar definidos y diferentes de lo• 

lugares en que se reciben. 
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Lo• cont•xtos social•• de las for .. s simbólicas -••Rala Thompson

no sólo son, .,, consecuencia, mspacial v t-.poralmente 

••P•cificos, sino que talllbi•n se •structuran 111'1 varios s•ntidos. 

En ••t• punto cabe destacar que el concepto de •structura es 

••encial para •l an6lisis de los cont•xtos social•s, al mismo 

tiempo que es un concepto complejo y altamente iiapugnado 1 que se 

usó v se sobreusó •n las ciencias sociales. 

Sin detallar las diversas modalidades con que ~ue definido v 

11tapl•ado, Thompson subraya la utilidad del t*rmino •estructura" 

para la identi~icación v an6lisis de algunas de las 

caracteristicas tipicas de los cont•xtos sociales. 

Dmntro del enfoque que define •ste autor, la •structura social 

puede 

destaca 

hacia 

ser asignada a un rol especifico, como la noción que 

un cierto rango de fenó...,os y llama nuestra atención 

un cierto nivel de anAlisis. El nivel de la estructura 

social se re~iere a las asimetrias relativamente ••tables y 

diferenciadas que caracterizan a los instituciones sociales v 

ca.pos de interacción. Para Thompson, analizar la estructura 

social es enfocarse en las asimetrias, 

lo cual p•rmite determinar cu6les d• 

diferencias, divisiones, 

ellas son sistemAtica V 

relativamente estables y no fortuitas o individual••• sino 

col•ctivas y durables Cen tl!rminos de duración, acceso a, 

recursos, poder, oportunidades v opciones de vida>. 

Al p•rfilar este marco o encuadre, Thompson no 1111giere que el 

anAlisis de los contextos sociales -a 
completa1De11te divorciada del estudio de lo• individuos que actúan 
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e interactúan dentro de ese contexto, que producen f ar•as 

simbólicas en ciertas contextos y las reciben en otras. Antes 

bien, trata de •astrar que el an4lisis de esas contextos es una 

actividad indispensable para el estudia de la acción e 

interacción, producción y recepción, exacta .. nte ca•a el an4lisis 

del contexto puede ser parcial e incompleta si deja de lada la 

consideración de las acciones e interacciones que tienen lugar 

dentro de •l. 

A continuación aclara cu4les san las caracterásticas tápicas de 

las contextos sociales, introduciendo el concepta de ucalllPus de 

concepta fue definida par P. Baurdieu y 

e111pleada en muchas de sus estudias. Tha•psan na examina en 

detalle el usa que hace Baurdieu de este t.,.•ina, pera la reta•• 

en su acepción original. 

Siguiendo a Baurdieu, un ca•pa de interacción puede ser 

canceptualizada sincrónicamente cama un espacia de posiciones y 

diacrónica .. nte ca•a un juega de trayectorias. En otras palabras, 

el estudia del ca•pa permite observar que las individuas 

particulares est4n situadas en ciertas posiciones dentro de este 

espacia social y que en el cursa de sus vidas, persiguen ciertas 

trayectorias dentro de Estas posiciones y 

trayectorias, a su vez,_ est4n determinadas en su extensión par el 

valu .. n y distribución de varias clases de "recursos de capital•. 

l~ Al respecta, se puede tener infar•ación cample•entaria 
recurriendo a la abra de Pierre Baurdieu a a la sintesis de su 
elaboración del concepta de campa que se presenta en el capitula 
6 de este trabaja. 
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•l capital 
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reconocer tres tipas 

econ6•ica <que incluye 

propiedades, riqueza y posesiones financieras de varias clases>, 

•l capital cultural <que incluye canoci•ienta, destrezas y 

diferentes tipos de cualificaciones educacionales> y el capital 

si•b&lico <que incluye os elogios acu•ulados, el prestigio y el 

reconoci•ienta asociadas con una persona o una posici&n>. 

Dentro de cada ca•po de interacci&n dada, los individuos disponen 

de diferentes clases de recursos para pmrs•guir sus objetivas 

particulares. Al emplearlas ta•bilkl tiene oportunidad de 

transfar•ar recursos de un tipo en recursos de otro tipo (co•a 

par ej11mpla, cuando una familia invierte parte de su patri•onio 

en pagar una educaci&n selecta para sus hijas, la que a su vez, 

en un futura, les reportar6 a estos ~lti•os •ayores beneficios 

•con6micas>. 

Al perseguir sus objetivos 

tatllbi•n siguen o se guian 

dentro de un 

por reglas y 

ca•po, los individuos 

convenciones de varias 

clases. Estas pueden •star far•al y •xplicita•ente formuladas a 

na. Las reglas y convenciones far•al y explicita.ente far•uladas 

su•l•n ser transgredidas (la cual no i•plica necesaria .. nte un 

desconocimiento, también se las puede reconocer con el prap&sito 

de eludirlas>. Ad .. 6s de •stas y en un amplio do•inio 1 existen 

r•glas y convenciones infar•ales, no formuladas pera vigentes, a 

p•sar de sus imprecisiones. 

Las reglas y convenciones informales san conceptualizadas co•o un 

esquetaa flexible que orienta a las individuas en el cursa de su 
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vida diaria. Existen en la far•• de conaci•ienta pr6ctica, 

inculcada de ••nera gradual y cantinua .. nte rmpraducida en la 

vida cotidiana en •últiples sentidas. Este esque•• fleKible es 

utilizada par las individuas que la impl....,tan en forma 

i•plicita, ya que sus preceptos san inculcadas par la sociedad 

baja condiciones diferenciadas de acción e interacción que san 

continuadas y reproducidas par las individuas que las actúan. 

Al instru .. ntar este esquema y ponerla en pr6ctica, las 

individuas la van desarrollando, modificando, transfar•ando. Cada 

aplicación i•plica una •adificación para adecuarla a nuevas 

circunstancias. En consecuencia, na es pasible entender la 

aplicación de este esqu .. a de una .. nera .. c6nica, sino flexible 

co•a el esquema •isma. A partir de •1, su aplicación deviene en 

un procesa creativa que involucra cierta grada de selección y 

evaluación, y en el que reglas y canv.nciones se van modificando 

en el propia procesa de aplicación. 

Los c-.pos de interacción se pueden diferenciar de las reglas y 

esqu ... s caracteristicas de ellas. Y a estas últi•o• se los puede 

designar cama instituciones sociales. Las instituciones social•• 

son un especifica y relativa.ente estable conjunta de reglas y 

recursos, junto can las relaciones sociales que san establecidas 

par ellas y dentro de ellas. Se caracterizan ta.t>i•n par 1• 

existencia de relaciones jer6rquicas entre individuas o entre las 

posiciones que ellas ocupan. 

Algunas instituciones pueden far•alizarse dando vida a una 

entidad que tiene un status eKplácito .n la leyJ • •stas se las 
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d•signa •institucion•s •specificas• <por eJe111plo1 la Ford "otar 

Company>. Pero •xisten ta•bi•n otras, difusas pmro afianzadas en 

la sociedad, a las que Thompson lla111a "institucion•s g•n*ricas" o 

•s•di•entadas•. Son for ... s de configuraci6n qu• pu•den ser 

abstratdas d• las instituciones especificas pero que existen 

taabi•n en ellas. 

Las instituciones sociales pueden ser vistas co•o constelaciones 

de reglas, recursos y relaciones que estAn situadas entre campos 

de interacción, y al •i .. o tie•po, cr•Andolos. Por ejeaplo1 

cuando se •stabl•ce una institución especifica, da forma a campos 

de interacción pr .. xistentes 1 y al •i .. o ti.-po crea un nuevo 

juego para las posiciones y posible& tray•ctorias. 

Aunque las instituciones sociales son 

ca11pos de acci6n no se confund1tn 

una parte integral de los 

con ellos. Ast 1 hay 111Uchas 

acciones e interaccion•s sociales que tienen lugar en los campos 

pero que se producen fuera de las instituciones. Sin embargo, 

este hecho no i•plica que no se puedan ver afectada& por el 

poder, los recursos, rmrglas y esqu•aas. Esto se dmbe a que toda 

acci6n e interacción supone la puesta en prActica de condiciones 

sociales que son caractertsticas del campo donde tienen lugar. 

Lo anterior per•ite a Thoapson a diferenciar los ca111pos de 

interacción de las instituciones sociales y aclarar cuAles son 

los componente& de uno y otra. Asi•i .. o, busca taabi~ .. tablecer 

una fumrte distinción entre campos de interacci6n • instituciones 

sociales, por un lado 1 y estructura social, por el otro. 

Con tal propósito, define la estructura social co•o al conjunto 



137 

caracterizan los ca.,.os d• acci6n y las institucion•s sociales. 

Decir en este sentido, que un ca•po de acci6n o una instituci6n 

relativa ... nte entre diferencias de 

distribuci6n, accesos, recursos de varias clases, poder, 

oportunidades, niveles de vida, etc. 

Analizar la estructura social de un campo o instituci6n es, por 

lo tanto, determinar las asimetrias y diferencias sistem6ticas y 

categorias y los principios que son su raz6n fundaR1ental. Es 

decir, que el an6lisis de las estructuras involucra en parte un 

posicionamiento de categorias y distinciones que pueden ayudar a 

y organizar la evidencia de las asi•etráas 

determinar algunos factores que estructuran los campos de acci6n 

y las instituciones situadas dentro de ellos. 

Thompson del 

contexto, tal como se han •xpuesto, en el siguiente cuadros 

CARACTERISTICAS TI PICAS DEL CONTEXTO SOCIAL 139 

1~ J.B. Thompson, p. 151. En ingl6s •n el 
traducci6n es de SttV. En el original dice1 

original, la 

Fields of interaction 
Rules, conventions and schemata 

Social institutions1 Relatively stable cluster• of rules, 
r .. ources and relations 

Social structure1 Relatively &table asy ... tri•• and 
di fferences. 



Recursos d• capital 
Ca111po de interacción 

Reglas, convenciones y esqu••as. 
Brupos, agrupaciones relativamente 

Instituciones sociales estables de r•glas, conjuntos y 
relacion•s 

Estructura social Asimetrias y diferencias 
relativa ... nte estables 

13B 

Los conceptos situados a la izquierda del cuadro se refieren a 

lo• diferentes aspectos de los si•t••as sociales y d•finen 

diferentes nivel•s de an6lisis, en tanto que hacia la der•cha se 

encuentran indicadas las caracteristicas sociales de los 

contextos dentro de los cuales lo• individuos actúan e 

int•ractúan, las que a su vez no son elet11entos dentro de los 

cuales tiene lugar la acción o interacción, pero for•an parte 

constitutiva de ella Cen el sentido d• que los individuos 

rutinaria y necesariamente las to•an, las instrumentan y usan en 

varios aspectos>. 

Las caracteristicas del contexto no sólo son restrictivas y 

li•itantes, sino que talllbi•n son productivas y facilitadoras1 

circunscriben el rango de acción posible, defin•n unos cursos •6s 

apropiados o menos factibles que otros y asmguran que los 

recursos y las oportunidades sean distribuidos de •anera 

despareja. Asimismo hacen posibl•• las acciones • interacciones 

Figure 3.1. Typical Charact•ristics of Social Cont•xts Cp. 151>. 
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cotidiana constituyendo las 

cuales dichas acciones e 

La t•ori• del contexto -en la perspectiva de Thompson- •provee un 

t•lón d• fondo• sobre el cual se trasunta el ejltf'"cicio del poder. 

En el sentido _.s g•neral -señala Thompson- 1 poder •s la 

habilidad d• actuar p.,..siguiendo los propios fines • intereses. 

Un individuo ti•ne poder para actuar, •l poder interviene en la 

•ecuencia de eventos y altera su cur•o· Por lo tanto, ••t6 

pr•sente cuando en su actuar, •l individuo .. apropia de recursos 

o usa los recursos a su alcance. En consecuencia, la habilidad de 

actuar para lograr los propios obj•tivos e intereses es 

d•pendiente de una posición dentro del campo de acción • 

int•racción o dentro de la institución. 

Al analizar •l poder al nivel del ca111po o de la institución, ••t• 

•• una capacidad que posibilita o autoriza a algunos individuos 

para to•ar d•cisiones, perseguir fine• o r•aliz•r intereses. Es 

una capacidad, en el sentido de que sin ella, no podrian i~oner 

ninguna direccionalidad a sus acciones ni actuar en pos de sus 

objetivos • intereses. 

Los individuos que disponen diversas el•••• de poder pu•den 

d•fenderse en deter•inadas ocasion•s fr•nte a otro•. Cuando las 

r•lacion•s d• poder son sist••6tica.ente asi-6tricas 1 se produce 

el fenómeno de la "dominación". Las relacion•• de poder son 

sist.,..ticamente asi~tricas cuando los individuos particulares y 

los grupos de individuos est6n capacitados con un poder duradero, 
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que excluye a otros individuos a los que, en cierta .. dida, les 

es inaccesible. En esos casos pode•os hablar de individuos o. 

grupos do•inantes y subordinados Cdo•inados>, en el sentido de 

que •stos individuos o grupos, en virtud de su parcial acceso a 

los recursos, ocupan posiciones interllledias en el camipo. 

No todas las instancias de do•inación son igual .. nte i•portantesJ 

entre aquellas que •As se destacan, se encuentran las que estAn 

enlazadas a las caracteristicas estructurales y que, por lo 

•is•o, son recurrentes de un contexto a otro. Un eJe11plo de este 

tipo de instancias de 

cuyo anAlisis, 

do•inación lo proporcionó el •arxis•o, 

para de•o•trar la dominación y la 

subordinación en las sociedades pasadas y presentes se recurrió, 

co•o instancia estructural de do•inación, a la idea de una 

división de clases funda•ental que se repetia de un contexto a 

otro (división que en las sociedades capitalistas asu .. la for•a 

de la relación capital/trabajo asalariado>. Thompson observa 

seguida.ente, que aunque no puede haber duda de que las 

relaciones y divisiones de clase dan lugar a importantes bases de 

do•inación y subordinación en las sociedades •odernas ya que las 

clases y los conflictos de clase no han desaparecido, seria un 

error asumir que la relación entre clases .. ria la 4nica base 

importante de do•inación y subordinación en estas sociedades. El 

sobre•nfasis en la relación de clases que es evidente tanto en el 

trabajo de ttarx co•o en el de sus .eguidores, puede oscurecer 

-reafir•a Thompson- o subrerrepresentar todas aquellas for•as de 

do•inación y subordinación que, co•o la relación entre sexos, 
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grupos 6t:nicas o Est:adas-naci ón, son act:ual,.ente tan 

funda,..nt:ales ca•a la de clases. 

Por otro lada, •1as variadas caracteristicas de los contextos 

sociales son constitutivas, na sólo de la acción y la 

interacción, sino talllbi6n de la producción y recepción de las 

far••& simibólicas• 1~. Ca•o acción en general, la producción de 

formas simbólicas implica el uso por parte de un individua o de 

individuos situadas dentro de un ca•pa de acción, de los recursos 

disponibles, y la disposición y aplicación de reglas y esquemas 

de varias clases. Esta actividad de él o los individuas en un 

ca•po se realiza por que •1 a ellas est~n produciendo una for•• 

•imibólica para un particular receptar o rango de receptores 

potenciales, ya que la recepción anticipada de las for•as 

si•bólicas comprende parte de las condiciones de su· 

praducci ón 141 • 

•La posición ocupada par un individuo en un callPO a institución y 

la recepción anticipada de una forma simbólica por las individuos 

a quienes est~ dirigida, san condiciones de producción que 

1~ Id11111, p. 152. La traducción es de Sl'IV. En el original 
dice• •The variaus characteristics af social cantexts are consti
tutive nat only af action and interaction, but also of the 
praduction and receptian of symbolic far••"· 

141 Tha•psan se refiere a la recepción anticipada co•a una 
recepción i•aginada y calculada par el 1t111isor, quien toma espe
cial .. nte en cuenta có•a .. pasible que la far•• si..t>ólica que él 
construye puede ser interpretada par otro u otras, y por lo tanto 
incluye en su propia construcción ele.entas que faciliten la 
recepción que él considera adecuada. 
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•old••n l•• far-••• simb&lic•• pr-oducid••"l42. 

Asi, por- •J9111plo, un uso lingüistico pumde t•n.,.. tr-azas <acento, 

.. tilo, palabr-•s y •odos de d•liber-ar-> d• l• posici&n d•l 

hablante d•ntr-o del• ••tr-uctura social. Tambittn un uso puede 

contener- trazas de su r-mc11pción anticipada por- par-te de los 

individuos a los que ••t6 dirigida, co•o cuando un adulto 

•odifica el tono de voz par-a decir una palabra pr-opia de un niHo. 

No •• dificil •ncontrar- muchos •6s eJ ... plos de las far-••• •n que 

la r-ecepción anticipada de las far••• simb&lica• es 

r-utinar-ia11ente incor-por-ada entr-o de condiciones de 

pr-oducci&n. Esto tambi•n pumde ocur-r-ir con ••p•cial pr .. editaci&n 

<en la mayoria de los casos el c6lculo de l• anticipaci&n •• casi 

auto•6tico>., co•o cuando un ar-tist• decide cambiar- en par-te el 

estilo de su tr-•b•Jo par-a tener ••yor- •xito, o cuando un autor-

tr-ansfor-m• la tr-••a de l• novel• que escr-ibe para conver-tir-la •n 

un best seller-, o un pr-oductor de televisi&n atiende • los 

r-esultados de una encuesta de mercado o un sondeo de opini&n o un 

estudio de r-atting, para decidir- cá•o va • evolucionar- l• 

telenovela en cur-so de acuer-do • las exp•ctativas, gustos e 

inter•ses de los espectador-••· 

Como consecuencia d• sus obser-vacion•s, Thompson concluye que1 

"Si las car-act•r-isticas de los cont•xtos son constitutivas d• la 

pr-oduccián de far-••• simbólicas, tambi~ son constitutivas d• l• 

142 .J.B. Thompson, op. cit., p. 152. La tr-aduccián •& de 6"V. 
En el or-iginal dice1 "The po•ition occupied by an individual in • 
fi•ld ar- institution, and th• anticipated r-•c11ption of a sy•bolic 
far-• by the individual• to Nhom is addr-essed, are social condi
tions of pr-oduction Nhich •ould the symbolic far• pr-oduced". 
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qu• dichas for••s silllbólicas son recibidas y 

P•ro las for••• •i•bólicas son r•cibidas por individuos que est4n 

sit:uados •n ·context:os sociohist:óricos •sp.cificos y las 

caract•risticas sociales de estos context:os •oldean los sent:idos 

•n que •st:as for•as son recibidas, ent:endidas y valoradas por 

ellos. El proceso de r•c11pción, por lo •i .. o 1 no consist:e en una 

asimilación pasiva, sino que implica una int:erpret:ación creat:iva 

y una evaluación, en la cual el significado de las foraas 

simbólicas •• act:iva-nt:e "const:it:uido y r.const:it:uido" y los 

individuos "hacen sent:ido de ellas" produciendo un significado en 

el verdadero proceso de recepción. En est:e sent:ido 1 incluso una 

siaple frase int:ercambiada ent:re amigos en un encuent:ro casual, 

es ent:endida en relación a una hist:oria de la cual ese encuent:ro 

es sólo una part:e. 

Los individuos que reciben y que int:erpret:an las for••• 

simbólicas, lo hacen ut:ilizando los recursos, reglas y esque••• 

que est:4n disponibles para ellos. Los sent:idos en que las for••s 

simbólicas son ent:endidas y los aodos en que son valoradas pueden 

diferir de un individuo a ot:ro, .. gún las posiciones que ocupan 

en los campos socialment:e est:ruct:urados y las inst:it:uciones 

CTho111pson no destaca a est:e nivel l• iaport:ancia que pudieran 

t:ener las diferencias idiosincr6sicas>. 

1~ Id .. , p. 153. La t:raducción es de sttv. En 
dice1 "lf t:he charact:erist:ic• of social cont:ext:s are 
of t:he product:ion of symbolic foras, t:hey are also 
of t:he ways in Nhich symbolic for•s are received and 

el original 
const:i t:ut:i v• 
const:it:ut:ive 
underst:ood". 
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Al r1teibir • interpretar las for•as simbólicas, los individuos se 

involucran en un proceso de constitución y r1teonstitución de 

sentidoJ el •i••o •• una parte tápica d• •1a reproducción 

simbólica de los procesos sociales• 1~ 

El significado que es expresado por las for•as si•bólicas y 

reconstituido en el curso de la recepción, puede servir para 

reproducir los contexto• de producción y recepción, o .. a que el 

significado de las for•as silllbólicas tal co•o es r1teibido y 

entendido por los r1teeptores, puede eMplearse en varios sentidos 

para •antener la estructura de relaciones sociales caracteristica 

de los contextos dentro de los cual•• .. tas for•a• simbólicas son 

producidas Y'º recibidas. Este proceso •• ilustrado por Thompson 

de la .. nera siguiente• 

LA REPRDDUCCION Sil'tBDLICA DE LOS CONTEXTOS SOCIALEsl45 

Producción de for•as 
sillbólicas 

Recepción de 
for•as •illbólicas 

Comprensión 
cotidiana de 

sentido 

Reproducción slllbólica 
de las condiciones de 

recepción 
Reproducción simbólica 

J~ Id .. , p. 153. 

145 Idem, p. 154. La traducción •• de 8"V. En el original 
die•• 
Production of 
syllbolic for•• 

Reception of 
syllbolic for•• 

Everiday understanding 
of .. aning 

Symbolic reproduction of 
conditions of r1teeption 

Slllbolic reproduction of 
conditions of production 

Figure 3.2. The symbolic Reproduction of Social Contexts 
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•La r•producci&n si•b&lica de los procesos social•• es una for•a 

particular de rmproducción1 es reproducción social ,..diatizada a 

travtts de la comprensión cotidiana de l•• far••• silllbólicas"146, 

y desde luego, no es la única for•a de r•producción ni la •6• 

importante (otras ••n•ras de reproducir las relaciones sociales 

san, por •J•inplo, el uso y la ••en•z• de uso de l• fuerza, o l• 

r-utinizaci&n de la vida cotidiana>. L•. orientación 

interpr-etativa del •odelo teórico-111etodológico que desarrolla 

Tho11pson •• la que lo condujo • la d•tall•d• apr•ci•ción de los 

contextos que operan en el proceso de producción y recepci&n d• 

las far••• silllb&licas que se ha •xpuesto. Sin embarga, no se 

detiene en ••te punto sino que se enlaza direct•••nte con el 

•odelo de her•enltutica profunda que desarrolla <adaptando y 

r-econstruyendo un •odelo an6logo de P. Ricoeur> co•o propuesta 

.. tadolágic• para el estudio de las for•as silllb&licas. Tho11pson 

puede abordar esta perspectiva porque, tal ca•o Rico•ur, aborda 

las far••• simbólicas y desarrolla un procedimiento •i•ilar •l de 

la int1tr-pretaci &n de textas147. 

l46 Id••• p. 153. La traducción es de 6"\I. En el texto 
or-iginal dice1 •The •v-bolic reproduction of social cantexts is • 
particular kind of social reproduction1 it is reproduction 
..ctiat•d through the everyday und•rstanding of sylllbolic far••"· 

147 Lo anterior- coincide con los r-equeri•ientos qu• ••fl•l• 
Paul Ricoeur en •The "odel of • Text1 "9aningful Action Conside
r•d •• a Text•, par-a l• aplicación de la interpretación hermien•u
tica en las ciencias sociales. Al respecto dice t•xtua1 .. nte1 •se 
puede decir que las ciencias humanas son hermeneúticas Cl> en la 



146 

Esta propuesta e& a la v•z, una de•astración de que existen 

pasibilidades de integrar .. tadalógica111ente el estudia de los 

contextos, y <por ello> una refutación a la perspectiva de 

Clifford Geertz quien sostiene que si existe una teoria del 

significado implicita par la ••últiple contextualización de 

fenómenos culturales Cuna suerte de constructivis•o simbólico>, 

existe en t•rminos de un cat6lago de insinuaciones ondulantes y 

de ideas a .. dio reunir"148. 

Thampson sostiene que el an4li&is de las far••• simbólicas puede 

ser apropiadamente canceptualizado par la her .. n•utica profunda, 

ya que •sta constituye un encuadre que destaca el hecho de que el 

objeto de an6lisis es una construcción simbólica de sentido que 

requiere ser interpretada. Al •ititaa tiempo, las for•as si•bólicas 

est4n inmersas en contextos históricos y sociales de varias 

clases y el significado de las construcciones simbólicas ta•bi•n 

est6 inti•amente estructurada en varias sentidos. El •adela 

construido por Tho•pson, que ya ha sido aplicado can buenos 

resultados en investigación, •• configura de acuerda con el 

cuadro que se presenta en la p6gina siguiente. 

En consonancia con la far•• en que Thampson caracteriza los 

contextos involucrados en el proceso de producción y recepción de 

las for•a& simbólicas, se observa una correspondencia estricta de 

..ctida en que su objeto exhiba algunos de los 
vas de un texto, y C2> en la medida en que su 
rralle procedimientos si•ilares a los de ••• la 
texto•"• 

rasgos constituti
.. todologia desa

intmrpretación de 

148 c. Seertz, J. Clifford y otros, El surgi•iento de la 
antropolagia pas•oderna, ed. Gedisa, ~xica, 1991 1 p. 75. 
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los cont•xtos que considera r•l•vant•s con los niveles del 

an~lisis sociohistórico que propon•. Su •nfasis 1tn el estudio del 

contexto d•ntro del •odelo interpretativo qu• d••arrolla, radica 

mn que •1 •st4 partiendo 1tn su teoria d•l supu•sto de que· el 

objeto de nuestras interpretaciones es un do111inio 

preinterpretado, donde el objeto ta•bi•n es sujeto y •xiste una 

relación de apropiación potencial de los resultados por los 

sujetos que le dan vida al .undo social. Y la h•rmmn•utica nos 

recuerda que estos sujetos est~n •ie.ipre inmersos mn tradiciones 

históricas, porque los hecho• hu•anos son parte de la historia. 

FDRl'IAS DE INDAGACJDN HERttENEUTICAl49 

Her.an6utica de 
l• vida cotidiana 

Interpretación de la 
doxa 

149 .J.B. Thompson, op. cit., p. 281. La traducción es de .sttv. 
En el original dices 

Her-neutics of 
everyday 1 i fe 

"etodological 
fra-Nork of 
depth 
h•r•eneuti c& 

Interpretation 
of doxa 

Spatio temporal settings 
Fields of interaction 

Social-historical Social institutions 
analysis Social structure 

Technical ~ia of 
tran••i•sion 

For111al or 
discursive 
analysis 

Interpretati on 
re-interpretation 

S.•iotic analysis 
Conversation analysis 
Syntactic analysis 
Narrative analysis 
Argumentativa analysis 

Figure 6.1. For•& of Her .. neutical Inquiry 
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her ... n•utica 
pro~unda 

An6lisis 
sociohistórico 

An6lisis formal 

Interpretación y 
relnterpretación 

Periodos espacio
t-..porales 
Ca•pos d• interacción 
Institucion•• sociales 
Estructura social 
ttedio• t~nicos de 
trans•i•ión 

An6lisis s•miótico 
An6lisis 
conversacional 
An6lisis sint6ctico 
An6li•i• narrativo 
An6li•i• argu1111tntativo 
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En sint•sis, la tesis que sostiene este •odelo •s que la 

pro~unda provee un .. reo .. todológico por el 

conducto del an6lisis cultural y talllbi•n por el conducto del 

an6lisis ideológico, y que si se enfoca en las interrelaciones 

entr• signi~icado y poder <en los sentidos en que las for•as 

simbólicas pueden ser usadas para establmcer y sostener 

relacion•• de dominación>, talllbi•n asume un car6cter distintivo y 

critico. 

De acuerdo a lo que se expone hacia la derecha de su •odelo, el 

an6lisis de la cotidianeidad se to•• en cuanta •n los propios 

ttlrminos de los sujetos que la viven' el an6lisis socio-histórico 

procura rmconstruir las condicione• históricas y sociales de 

producción, recepción y circulación de las for .. s simbólicas Cy 

por lo •is•o, enfatiza en lo• asp•ctos contextualizadores>, y el 

an61isi• ~or•al o discursivo se orimnta hacia la descripción de 

los objetos de sentido y expresiones que circulan en los campos 
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sociales y que son talllbi•n construcciones simib6licas ca111plejas 

dispu••t•s en una estructura articulada Clo cual r .. ite a for••s 

•l •odelo r .. ite • una conteMtualizaci6n y 

Es por esto que el Modelo de las for•as 

her.en•utica de Thomipson constituye uno d• los int•ntos •6• 

serios -y quiz6s •l •6• intencional- de situar en su conteMtD y 

.-diante las cual•• son producidas, recibidas y difundidas. 

2.g. "olino1 aproMi•aci6n conteMtualizadora • partir de l•• 

huellas. 

Un desarrollo paralelo al de Tho111pson, si.-pre dentro del •nfoque 

donde l• 

simb6licas, y •• situ6n en una perspectiva ... ial6gica. 

En una obra reciente sobre la interpretaci6n de los textas150, 

150 Reichler, Claude (director de la .ctlci6n> et al., 
L•int.,.pr•tation d•• textes, Les •ditions de "inuit,Parts, 1989. 
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"olino151 plant:ea <partiendo de una revisión cri t:i ca del 

ant:irrealis•o pos•oderno, del realis•a de las identidades y del 

realismo de las t:eorias> que una se•iologia de las formas 

aimbólicas parece ser la única capaz de evitar las aporáas en las 

cuales se encierran las t:eorias de la significación y de la 

represent:ación. Para "ºlino, lo que surge a un pri ... r plano t:ras 

su crit:ica, son los sist:e•as de creencias complejos, .. diant:e los 

cuales las individuos se represent:an el 111Undo y significan sus 

acciones, no ca•o reflejos de una realidad, 

construcciones siebólicas1S2. Est:as últ:i••s r .. it:en a una cadena 

indefinida de ot:ros signos, y por ello, es que no hay que 

analizar la significación CD•D simple aaociación D 

correspondencia de un significante y un significado, sino como un 

proceso• el hecho si•bólico es parte de un proceso y es resultado 

de una producción. 

Al far•ular de est:a •anera el proceso de producción de hechas 

simbólicos, "ºlino seRala que los •iseas pueden aer observadas 

direct:a•ent:e a través de sus huellas Ctext:os escrit:os, gest:os y 

ademanes, comportamientos, etc.>, pero que ••tas en •i mismas son 

151 "ºlino, .lean, Int:erpret:er, en Claude Reichler, op. cit. 

IS2 "alina concibe las for .. s siebólicas co•o far••• de 
int:erpret:ar el 111Undo. Las hechas si•bólicos -canduct:a, palabra o 
t:exta- pueden ser observadas co•a fenó•enas ••teriales tales co•a 
un gest:o, una aecuencia sanara a unos signos en un papel-. Es 
est:a exist:encia material la que per•ite el est:udio de las 
fenó11enas sillbólicos, ya que los rast:ras que dejan san "objetas 
dot:ados de est:abilidad que ad•iten el estudio de sus propiedades 
y sus regularidad•• de organización". 
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opacas, neutra• y sólo pueden ser interpretadas en la ... dida en 

que .. ta .. n en cuenta la• estrategias de su producción y las 

estrategias de au r11eepción Cla que estudia por media de la 

pai6tica y la est6sica>. 

Al referirse al car6cter opaco de las huellas, "ªlino recalca que 

nada dicen acerca de las •otivacianes o creencias en las que 

padrian haberse originada. Son apenas el rastra de alga. Para 

interpretarlas es necesario deacubrir las estrategias silllbólicas 

de percepción e integración del aconteci•iento. V aunque subraya 

que na existe un •adelo especifico para la interpretación de las 

textos, la interpretación de las for .. s simbólicas requiere que 

se las cante111ple dentro de una aproxi••ción • partir de la cual 

las far••• simbólicas se desarrollan • trav6s del co•plejo que 

constituyen el productor, la huella y el receptor. 

La huella alude a un referente externa, pero na dice nada par si 

•is••• sino que sirve de soporte y es el rastro que .adia entre 

las estrategias del productor y del receptar de la f or•• 

simbólica. 

Esta per111ite que na se vea la comunicación ca•a una sala 

realidad, sino que el hecha si•bólico presentado co•a un fenó•ena 

.. terial se est6 interpretando si•ult6nea .. nte can base en 

significaciones diferentes. 

De esta .. nera, "ºlino, sin ofrecer una opción contextualizadara 

mAs compleja o elaborada que la de Thampson, logra -sin ellbarga

destacar nuevos rasgas cantextualizadores dentro del ••plia 

horizonte de las tearias interpretativas. 
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3.h. Bist•••• mntorno e interpmn•tración1 los Ju•gos del sentido 

.,.. Luh•ann. 

La for•a en qu• .. trata la contextualización en la teoria que se 

•xpone a continuación, plantea una ruptura importante con la 

tradición sociológica y filosófica mn ci•ncias social••· Esta 

nueva forma de tratar la contextualización •• funda .. nta •n los 

principios operativos de la cibern•tica de smgundo orden, no mn 

la lógica formal. 

Co•o producto d•l Juego 

cibern•tica de segundo 

de los principios operativos de la 

ordmn, la necesidad y posibilidades de 

contextualización son planteadass a> en la contrastación •i•t••a 

entorno, aceptando .,, ••t• nivel diversas •odulaciones temporales 

y espaciales, b> en la diferenciación sist••ica, y c> en la 

generación de lá'•ites de santido, lllediant• los cual•s es posible 

observar los desplaza•ientos del horizonte, la 

incon•ensurabilidad del mundo y los proc•sos de interpenetración. 

Al plantear su teoráa de los siste•as sociales autorreferentes y 

autopoi•ticos, N. Luh•ann, para ser cons1teuente con su propio 

proyecto teórico, se ve .,, la necesidad de formular tambi~ 

nociones contextualizadoras. 

La cont•xtualización en esta teoráa •s lo que resulta del 

contraste entre diferencias funda .. ntal•s· Cons•cuent .... nte con 
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••to, Luhmann hace una dif1trenciación tajante entre si•tema y 

entorno. En .u •odelo teórico, el concepto de 9f'ltorno no debe 

entender•• co•o una categoria •arginal, sino co•o con•titutiva de 

la for•ación de los siste•as. El entorno es concebido co•o "una 

perspectiva previa de la identidad del •iste•a• 153, y este 

·carActer con•titutivo es intrinseco de todo con~exto, de modo que 

la contextualización es algo inherente a lo que ocur.re en el 

•i•t .. a. Esto es aaá ~arque, tal como sostienes 

tod~ lo que existe pertenece •iempre, a su vez, a u n 
•istema (o a varios •iste111as> y al entorno de otros 
sl•t ... s. Cada deter•inación presupone un acto de 
reducción, y cada observación, descripción y 
conceptualización de lo determinado exige una 
indicación referencial al sist .. a en donde algo e•t• 
deter•inado co•o •0111e11to del siste•a o co•o •o .. nto del 
entorno. De esta •anera, cada cambio en un sistema 
significa un camibio en el entorno de otros siste•as, cada 
aumento de complejidad en un punto conlleva au .. nto de 
co•plejid~ del entorno para todos los de1116s 
•i•t••••· 

Aunque cabe cuestionar algunos aspectos de esta afir•ación 

-v1trbigracia, la posibilidad de que literalmente TODOS los 

aist .. as callbien por efecto del calllbio de complejidad de un 

&ist .. a- este planteamiento equipar• la importancia del siste111a 

y la del entorno al convertirlos en referencia uno del otro. Con 

ello el entorno deja de ser percibido y considerado como un 

•fondo• o un "ca•po• o un "horizonte• o algo ajeno, para cargarse 

de posibilidades de creación, y aún de imposición de sentido. 

153 Niklas Luh111ann, Siste•as sociales, Alianza Editorial, 
'11txico, 1991, p. 188. 

154 lde111, p. tea. 
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L• difer11ncia 11ntre sist... y entorno es susceptible de 

verificarse en la realidad, • pesar de que es una diferencia 

relativa respecto del sistema y al mismo tie111po, es objetivar se 

puede observar. 

En consecuencia, Luh•ann defiende la tesis de que •La diferencia 

entre sistema y entorno practicada por un sistema (en el propio 

proceso de constituirse • si •i .. o> se superpone a una realidad 

continua y la presupone•!~. La diferencia se produce y eKiste 

en cierto nivel de la realidad sin que por ello la realidad sea 

siempre percibid• en todas sus dimensiones Casi por ejemplo, l• 

gravedad o el calor son parte de la realidad, pero aunque en 

cierta .. dida afectan • los sist .. as sociales, no son to•ados 

constantemente en cuenta por ellos>. En consecuencia, estaráa•o• 

frente a una realidad parcializada y presupuesta que no negará& 

la realidad continua pero que facilitaria sólo aquellos el .. ento• 

de la realidad que permiten la acción del Sist .. A (SU 

autobservación y autorreproducción>. Se trata entonces de una 

•realidad de base" que cumple una función de apoyo operativo. 

La insistencia en la objetividad de la diferenciación entre 

sistema y entorno se deriva -.... la obra de Luh•ann- del hecho de 

que no considera que esta diferencia sea ontológica, sino real Y 

observable •. 

Dado que la observación •no es otra cosa que aplicar una 

distinción•!~ y que todos los sistemas autorreferentes tienen 

I~ Id .. , P• 189. 

I~ Id1t111 1 p. 189. 
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capacidad de autobservacián, l• relación sistema-entorno, 

construida sobre la base de la difer•ncia ••t6 constituida 

aiempre co•o parte objetiva de las observacion•• de cada sistema. 

Asimismo, la capacidad de autobservación de loa aiat .. as sociales 

y los •istemas psiquicos, les permite aplicar la diferencia 

sistema-entorno a si mismos. El limite real es •ste; si se 

intenta otros, necesariamente aer6n arbitrarios 

(implantados artificialmente desde fuera del aistema por un 

observador externo). 

A la tesis sobre la realidad de base la compl ... nta la suposición 

de que todos los elementos est6n constituidos • partir de una 

complejidad presupuesta ªcomo unidades ... rgentes que para el 

sistema mismo ya no son sujetos de una descomposición ulterior", 

• partir de lo cual se observa que "esta complejidad presupuesta 

que posibilita la formación de los elementos sólo puede ser 

tratada -precisamente por ello- como entorno del sist .. a•157. De 

esta manera, el entorno es una realidad presupuesta desde el 

•iste••· 

Los sist•mas sociales no sólo observan las diferencias entre 

ellos miamos y su entorno, sino que mediante ellas pueden r•gular 

sus operaciones. Esto significa que l• 

contextualizada es lo que permite ampliar o desarrollar las 

aptitudes y la complejidad misma del sist .. a. Sin tlmbargo, en l• 

base (o al nivel de la realidad de base> de la diferenciación 

sistema-entorno, existe como condición previa una descripción que 

157 Id .. , p. 190. 
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r•duce al si•t••a a un entr•mada de acciones y donde "la •cción 

ca•unicadar• 

oper•tiva de l• diferencia entre sistem• y entorna en el 

•iste•a• 158 

Luhmann sostiene que las problemas derivadas de este 

planteamiento, qu• d•n lugar a preguntas relativ•s a cómo se 

pueden des•rrall•r l•s relacian•s can el entorna miediante la 

autadesc~ipción del propio sistema, a a cómo la diferencia 

sistema-entorna .. puede insertar en una descripción del siste•• 

•utarreferente y autapay6tica 1 na se resuelven ni mediante las 

r•spuestas cl6sicas de la adaptación <•l entorno>, ni a trav6s 

del recurso de la r•ducción de la camplejid•d. Estas prablem•s se 

resuelven• 

.. diante l• aplicación de fórmulas contrastadas 
que trat•n de operacianalizar la diferencia 
sistema-entorna cama aposición que hay que 
condicionar, par ejempla: disolución y 
recambin•ción 1 utilidad y castas, v•riación y 
retención selectiv• 1 educación y au .. nta de 
complejidad. Agreg•nda a la diferencia entre 
sistema en~rna m~s diferenci•s que presuponen 
la pri..,.a 

y que la reafir••n. 

P•r• el tipa de sist•mas que trata Luhmann 1 toda esta debe 

referirse siempre al procesa b6sica de la acción •tribuible1 Y• 

que única .. nte la que se puede h•cer es cantrol•ble par el 

sistema y es su •realid•d" la que cuenta. En consecuencia, h•Y 

que lm•ginar al entorna •ca•a una secuencia d• acción hacia el 

158 Id••• p. 191. 

I~ Id•m 1 P• 191. 
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•xt.,..ior, co•o cont•xto de las condiciones y de los r•sultados de 

las accione& en •l si•t••a• 1~. En ••te asp.cto, la teoria de 

Luh•ann plantea de •anera clara el carAct.,.. r•lativo y a la vez, 

preciso, del entorno. El entorno es entorno en función del 

sist•ma y cambia con él, pero a la vez •&irreductible y est6 

definido t.-poral y espacial•ente a partir de lo& li•ites del 

siste•a U :l •i t•& que el siste•a pu•de, por su parte, 

tran&for•ar>. 

Una vez tratada esta cuestión, se pu•den definir con •ayor 

precisión las caracteristicas del entorno, pu•sto que siguiendo 

las tesis y supuestos de trabajo y observación expuesto& 

ant.,..iormente, es posible reconocer el hecho de que •l entorno 

•es un estado de cosas relativo al sist••a•l61 y no existe como 

tal mAs que en relación al sistema. Es •As, sistema y entorno se 

constituyen necesaria y •i•ult6neamente. 

Al d•sarrollarse, cada sistema se construye a si •ismo y desde si 

•ismo, generando sus propios li•ites, y por .. dio de estos 

~lti•os, y a través del •ismo proc•dimiento autogenerativo 

Cautopoiético>, configura su propio entorno, el cual variar6 

confor•e a la forma en que se modifiquen tales li•ites. 

En este sentido puede afirmarse que el entorno es el correlato 

negativo dll!!l sistema Cy que guarda una co111ple111entariedad 

absoluta, si•ilar a la que se observa en el arte •n la relación 

figura-fondo>. 

l~ Id-, p. 191. 

161 Id••• p. 192. 
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El entorno como tal, no pu•de actuar directallll!nte sobre el 

siste•a. Es, por el contrario, siempre el siste•a el que actúa 

para si •i••o, afectando al entorno cuando •odifica sus limites o 

efectúa una •aniobra de interpenetracián11>2. 

La idea indeterminada del entorno le permite al sistema 

totalizarse a si •i .. o. 

No obstante, el 9ntorno no es un fanta••a i•aginado por el 

siste•a, sino que posee su propia •aterialidad, y en este 

sentido, •s tan real co•o •l propio sist .. a Ccon esto Luhmann 

plantea, si11Ult6neainente, la objetividad de la referencia 

contextual. 

Por otro lado, hay que distinguir •l entorno, como todo lo que no 

es el sistema, de los sistemas en el entorno que son los sistemas 

que se encuentran en el entorno de un sistema dado, y para cada 

uno de los cuales ese sistema forma parte de su entorno. 

En todo caso Luhmann parte del supuesto de que •e1 entorno es 

•ucho m6s complejo que el sistema mis•o• 163. 

La diferencia entre sistema y entorno es asi.-.trica, ya que cada 

sistema contrarresta la •ayor coapleJidad de su entorno 

atribuyendo preferencia a su propia comunicación y complejidad. 

Con ello estabiliza el gradiente de complejidad. El gradiente 

11>2 r•aliza la interpenetracián ser6 
ahora basta saber que la 
creativo lll'ltre dos siste•as 

La forma en que se 
tratada •6• adelante. Por 
interpenetracián es un proceso 
independientes. 

163 Idem, P• 192. 
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•corre •n una sola dirección y es irr•versible• 164. El gradiente 

d• co111pl•jidad cu111ple •si une función •stret~ica1 obliga • 

buscar diversas for••s de producir una reducción de la 

co111plejidad, según se trate de la complejidad d•l sistema o de l• 

del •ntorno. Al ..anejar el gradiente de co111plejided, el sistema 

edquiere liberted y autonomia frente a la •nor.. comlejidad del 

entorno. 

La estructure del siste•a r•gula las r•laciones sist .. a entorno • 

trev6s de1 •> un mecenismo de co11pensación (el cual, co•o ye se 

indicó, privil•gi• lo interno del slst .. • frente a lo que es 

•xterno> para reducir su inferior coinplejidad ante el entorno, y 

b> el ••nejo del azar. 

R•specto •este últi•o aspecto <el azar>, se consideren casuales 

•los efectos que el entorno produce sobre el sistema que no est6n 

relecionados con el pasedo o 

disposiciones estructureles••65• 

con el futuro por ..clio 

Es • nivel operativo donde l• casualidad est6 instituid• co•o 

proceso y donde el gradiente de co8J>lejidad conduce • l• 

••lección de un entorno cuya relevancia depende de causas y 

efectos en el horizonte alejado del mundo posible (lo cual deja 

abierta la posibilidad azarosa de la obs•rv•ción a partir de 

contextos atribuidos>, pero en el nivel de las correspondencias 

puntuales en la formación de estructures, el siste•• se 

164 ldein. 

16S lde•, p. 193. 



160 

ind1tpendiza del entorno afir•Andose en su propia capacidad de 

conducción. Final•ente, en el nivel de la reflexión, el sistema 

crea y construye su propia identidad .. diante su diferenciación 

del 9fltorno (como todo lo demás> aplicando de .. nera radical el 

gradiente de complejidad en toda su capacidad de determinación y 

ubicación. 

Debido a que la complejidad produce siempre una coacción hacia la 

selección y la experiencia de la contingencia, el gradiente de 

complejidad1 

es concebido y tematizada predominant1N11tnte co•o 
contingencia de. las relaciones con el entorno. 
Esta tematización puede asumir dos formas 
distintas según el lado desde donde se vea el 
entorno; si el entorno es concebido co•o recurso, 
el sistema experilllt!nta la contingencia como 
dependencia; si el entorno es concebido como 
infor•ación 1 el sri:tema experimenta la contingencia 
como inseguridad. 

Pero ta•bién pueden combinarse estas t .. atizaciones (dependencia, 

inseguridad>, ya que las informaciones podráan ser tratadas co•o 

recursos y tambi•n porque -por ej .. plo- podrian surgir problemas 

de información sobre los recursos. En todo caso, el sistema tiene 

la posibilidad de generar por si mismo recursos para afrontar las 

contingencias. 

Luhmann destaca a continuación que •el gradiente de complejidad 

entre entorno y sistema sólo puede surgir y desarrollarse cuando 

el sistema está tallbién diferenciado en la dimensión temporal•, 

es decir, cuando el sistema tiene sus tiempos de acción y tal vez 

su propia valoración del tiempo (que no puede diferir totalmente 

166 Id .. , P• 194. 
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del tie111po del mundo, sino que debe coincidir en algún punto con 

itl>. 

Pero co•o el tiempo es una di•ensión de s1tntido que admite 

•últiples variantes, es necesario seRalar cómo afecta al proceso 

de diferenciación sistema-entorno y con qué consecuencias. 

•Por principio -seRala Luhmann- el proceso de diferenciación 

tei.poral tiene que concebirse 

de los elementos propios 

desde el proceso de diferenciación 

del siste•a• 167 • Estos, al ser 

referidos al tiempo asu111en un car6cter propio y se presentan bajo 

un doble aspecto, según el cual no existen atribuciones puntuales 

entre los elementos del sistema y el entorno y, debido a itsto, es 

necesaria una "identidad de los instantes", un flujo regular del 

tiempo del sistema y del entorno. 

Por ello, hay que to•ar en cuenta que la diferencia siste•a

entorno es una diferencia simult6nea, y que el enlace sistema 

entorno es un continuo que presupone una cronologia común. Esta 

simultaneidad podria avasallar al sistema dada la mayor 

co•plejidad de su entorno, pero esto no ocurre porque 

disminuyendo su efecto, existe un proceso de diferenciación ••s 

fuerte. A partir de la si•ultaneidad queda establecido un 

presente doblea el referido al sistema y el de su entorno; asi, 

cada uno de estos presentes es remitido o utilizado como punto de 

referencia entre un futuro y un pasado diversos (del sistema y 

del entorno>. En consecuencia, "aquello que un sistema puede 

diferenciar como ti-.po propio es el resultado de la selección de 

167 Idem, p. 19S. 
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acanteciai90tas futuros y pasadas•l68 dentro de sá misma. Es un 

tie111pa "disponible", en tanto que el tiempo del •ntarna tiene que 

referirse • la experiencia del entorna, del que. el sistema se ha 

diferenciado. 

El tiempo del sistema peraite asá establecer un juego con el 

tiempo del •ntarna1 la si111Ultaneidad se puede interferir 

•anejando •1 tiempo propia y -nipu16ndola -diente 

anticipaciones y posposiciones. De moda que en el tiempo del 

sisteaa existen tanta presiones 

instaurada•. 

La autonamáa del tie111pa conduce a los sisteaas • resolver 

problemas especificas y encontrar soluciones propia•• 

Si un sistema tuviera que reaccionar sieapr• • las 
acontecimientos que le conciernen en el instante 
aisma en que suceden, na tendrá• casi oportunidad de 
seleccionar sus •odas de reacción. Sólo la previsión, 
por un lada, y la dilación en la reacción, por el 
otro, pueden abrir

9
un espacio libre para una 

estrategia prapia16 , 

a••n de la enorme cantidad de información que el sistemia 

puede desechar por irrelevante para sus propias fines. De modo 

que el tie•pa expresamente puntual, no es el natural, sino que es 

el producto construido por el sistema al provocar su persp•ctiva 

d• sincronización y de la logástica con que concibe el tie•po. 

Tras distinguir la relación sistema-entorno y considerar su 

dimensión teaporal, es necesario continuar profundizando en el 

proceso de diferenciación. Al hacerla, se puede observar talllbi•n, 

168 Id-, p. 196. 

169 ldeia. 
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que •s posible distinguir mntre la diferenciación del sistema y 

la diferenciación del entorno, ade•As de que ambos sostienen 

criterios distintos sobre el orden implicado en la 

diferenciación. 

Por otro lado, hay sistemas que tienen la capacidad entender, 

aprovechándola como recurso. Un sistema de este tipo, puede 

también aprehender 

en su entorno a los sistemas, desde el entorno de 
•stos. Asi 1 descompone las unidades pri•arias de su 
entorno en relaciones y percibe su •ntorno 
aparentemente diferenciado en distintas perspectivas 
de siste•a-entorno que se superponen reciproca•ente 
y que, en es~ sentido, representan la unidad total 
del entorno. O 

Esto les permite a este tipo de siste•as sociales captar 

información del entorno y ordenarla según sus propios esquemas de 

diferenciación. 

Sin .-bargo, esto no ocurre sin cierta orientación de sentido, ya 

que se tiende a sobreestimar a los sistemas del mismo género que 

se encuentran en el entorno (por ejemplos para cada ho•bre, los 

demás se distinguen con claridad del entorno, y a otro nivel, las 

sociedades co•plejas, como es el caso de los paises, tienden 

preferir vincularse con sus homólogos antes que relacionarse 

directamente con algún hombre o una sociedad de mucho menor 

1ro ldem, p. 197. Como ejemplo podriamos considerar los 
Juegos de la estrategia bélica de los bloques que contendieron 
durante la S•gunda Guerra l'lundial -los aliados y •l Eje- quienes 
t•nian que calcular constantemente no sólo sus propias 
posiciones, sino las de sus en1n1igos y la forma en que sus 
propias posiciones afectaban y modificaban la •strat•gia enemiga, 
as! como el sentido en que esto últi•o afectaba sus previsiones 
frente al enemigo. 
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comipleJidad>. Todo esto indica que los criterios de selección de 

cada siste•a i•plican deter•inadas consecuencias en su entorno. 

Debido a que existen distintos modelos o patrones de selección 

relacionados con el entorno, es preciso formular teoráas sobre la 

selección de los •ismos, l~ cual se puede realizar si se 

establece en qué •edida la estrategia de diferenciación se 

refiere a particularidades del sistema o en qu6 medida se refiere 

a cuestiones generalizables a todos los siste•as. 

Tras esta cuestión se encuentra una referencia obligada al grado 

de objetividad que se puede alcanzar, y sus condiciones. 

Luhmann selecciona inicialmente una diferencias la diferencia 

entre diferenciación interna y externa, a partir de la cual se 

posibilitan todos los •atices y selecciones. 

Al considerar el proceso de diferenciación se observa que ademAs 

de la diferencia entre el sistema y el entorno, existe un proceso 

de diferenciación sist6mico, un proceso de diferenciación que es 

interno al sistema. 

La diferenciación interna o diferenciación sist•mica usa un 

procedimiento totalmente diferente al de la diferenciación del 

entorno. 

En tanto la diferenciación del entorno se refiere a la 

observación del entorno por parte del sistema, la diferenciación 

interna es el producto de la reproducción autopoietica del 

sistema. 

diferenciación 

comprender 

se debe 

repetición idéntica o casi 

la conexión 

entender por 

entre reproducción y 

reproducción no una 

lo •i••o (por ejemplos 
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sustitución d• partes>, sino una reconstitución de 

aconteci•ientos enlazables. Asi, reproducción si1N1pre implica 

reproducción de posibilidades de reproducción. Pero para los 

siste•as sociales esto significa reconstitución de la doble 

contingencia•171. Sin embargo la reproducción no puede ser 

anárquica, sino que tiene que situarse bajo la condición de la 

capacidad de enlace y tiene que adaptarse ta•bién a la situación. 

Una vez aclarado esto, se puede comprender que en la .. dida en 

que una diferenciación interna se vuelve costumbre, se 

estabilizan las posibilidades de reproducción del sistema por 

.edio de li•itantes a la co•prensibilidad de la co.unicación y el 

estableci•iento de •odos de comportamiento aceptados. Pero los 

excedentes de sentido que se producen inevitable•ente con ella, 

apuntan sie•pre hacia la innovación <nuevas diferenciacion•s y 

li•itaciones>, conduciéndola al aumento de las restricciones por 

medio de la diferenciación. A través de este proceso es que 

aumenta la complejidad del sistema. 

Las diferenciaciones internas se a~aden a los 
li•ites del sistema ya diferenciado y tratan al 
6mbito ya delimitado como un entorno especial 
en el que pueden acontecer otras formaciones de 
sistemas. Este entorno interno muestra 
reducciones de complejidad especiales, aseguradas 
por los limites exteriores; con respecto al mundo 
exterior, este es un entorno ya do•esticado, 
pacificado, de complejidad reducida y sobre todo, 
un entorno del •ismo género, ya que la 
diferenciación interna sólo puede llevarse a cabo 
en estos entornos. Los seres vivientes sólo 
pueden diferenciarse en seres vivientes, los 

l?l Id ... , p. 198. Por otro lado, Luh•ann reformula la doble 
contingencia enunciada por T. Parsons de la siguiente manera: 
co•o doble-doble contingencia. 
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sistemas sociales ~lo pueden diferenciarse en 
siste•as sociales. · 

En razón de esta afinidad propia de la diferenciación interna es 

que se pueden presuponer ciertos rendimientos de regulación 

interna a partir de la reproducción. Al •is•o tiempo, esta 

reproducción implica el aumento y la normalización de la 

improbabilidad (fundamental en la teoría de Luhmann para el 

desarrollo de los sistemas sociales>. Asimismo, la diferenciación 

interna puede interpretarse como una formación reflexiva del 

sistema. No obstante, no es una diferenciación indispensable, ya 

que existen sistemas sociales que nunca llegan a diferenciarse 

Cpor ejemplo, los que se configuran .. diante una interacción 

fortuita> 173 • La diferenciación con el entorno en cambio, no 

sólo es necesaria, sino que es constitutiva de todo sistema. 

En la .. dida en que se produce una diferenciación interna en el 

siste•a, y que al producirse ocurre en for•a independiente del 

.ntorno, contribuye a fortalecer los limites del sistema. Es por 

ello que un sistema internamente diferenciado tiene limites mucho 

•ejor definidos frente a su entorno. 

La diferenciación interna, cuando ocurre en for•a independiente 

del entorno, es una diferenciación funcional que se orienta sólo 

por los requerimientos funcionales del siste••• sin mantener 

correspondencia con el entorno. Por esto, a .. dida que: 

un sistema se independiza del entorno por .. dio 

172 Ida•, p. 199. 

173 Los sistemas sociales que no llegan a diferenciarse 
interna .. nte se llaman siste•as simples. 



d• esqu••as autorreferencial111ente fundados, puede 
proy•ctar ta•bi~n su dif•renciación 
independient• .. nte del fenómeno del entorno, no 
•n •l sentido de que •llo resulte independiente 
de la diferenciación del entorno exist•nt•, pero 
si en el sentido de que puede resumir y distinguir 
los fenómenos del rwtorno bajo aspectos 
autoseleccionados. 4 
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Esto tiene dos i•plicaciones •uy relevantes: por un lado, el 

proceso de diferenciación interna contribuye a incrementar la 

posibilidades de ganancia de infor•ación, por el otro lado, como 

lo que funge como limite no es una muralla opaca, sino una 

diferencia de sentido, "se deja pasar •4s" porque selectividad no 

significa censura sino capacidad de selección, capacidad que se 

ve incrementada por la diferenciación. 

Al aclarar la diferencia b4sica entre el proceso de 

diferenciación interna y externa se ponen de •anifiesto talllbi~n 

sus nexos, qu• lejos de ser simples, constituyen un fenómeno 

gradual que r•pite y refuerza el procedimiento de la formación 

del sistema y hace posible su evolución. 

Los siste•as sociales se orientan hacia la complejidad por medio 

de limites de sentido. En consecuencia, son limites de sentido 

los que permiten medir las diferencias entre sist ... a y entorno. 

Los limites de sentido ordenan los elementos de los que consta •l 

sistema y los que ~l mismo produce recurri•ndo a la diferencia 

•ntre sistema y entorno, y por ello, contribuyendo a la 

li•itación y la transformación de limit•s del sist .. a. Dentro de 

•ste enfoque, •1 concepto de li•ite des•mpeKa una función de 

174 Id••• P• 203. 
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orden. Frente a una situación en la que cada elemento hace una 

elección de atribución y de li•ite, y que con co•unicación 

recurre a la diferenciación con el entorno, facilitando la 

limitación y la transfor•ación de li•ites del sistema, los 

limites de sentido desempeRan una función de orden para la 

constitución del sistema puesto que posibilitan esti•ar cuáles 

son los elementos que pueden formar el sistema y qu• comunicación 

puede arriesgarse en el mismo. 

Esto ~ltimo, porque la comunicación a.-plia los li•ites del 

&i•t .. a .. diante su contenido de exigencia excesiva <por lo menos 

en tiempo y atención>, y taMbi•n porque conlleva expectativas de 

•xi to. 

Por otro lado, los li•ites de sentido se desarrollan con ayuda 

del nexo entre temas y limites. Las expectativas de los temas son 

li•itadas por la aceptación o no del te•a, pero esta última puede 

ofrecer cierta elasticidad mediante el manejo de la di•ensión 

t9111poral y la social que pueden o no regularizarlos. De tal 

manera, que un tema inicialmente inaceptado por un &iste•• 

social, 

tiempo 

social 

puede tratarse en algún •o.ento Mediante un juego de 

<posposición o anticipación> o una negociación a nivel 

que lo simplifique o lo reduzca en algún aspecto para 

hacerlo tolerable. Pero una vez que el nuevo te•• es tratado -aún 

cuando sólo lo sea parcial•ente- abre nuevas opciones de sentido 

y Modifica el rep1trtorio te•6tico aceptable. 

Eje11plos co•o el anterior demuestran que los li•ites de sentido' 

tienen una capacidad de abstracción .. yor que los limites del 
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sistema, y co•a limites autageneradas -aunque na de una manera 

arbitraria- .e regularizan en el sistema •i .. a c .. diante la 

relación que se juega entre estructuras de exp11etativa y procesos 

de ca•unicación>. •La exigencia excesiva de las temas que cambian 

las limites del sistema puede realizarse gracias a la historia 

previa, a aquella que, justamente en el momento, es pasible; pera 

tambilhl gracias 

generales•l75• 

a la estructura de las expectativas 

En ciertas casas se puede observar que el siste•a aumenta su 

sensibilidad frente al entorna, liberando sentida para sus 

disposiciones internas. En tales circunstancias, ese sistema, 

gracias a su progresiva diferenciación del entorna, se puede 

orientar interna .. nte baja la far.. de una diferenciación 

estructural. 11ediante esta diferenciación, sus observaciones del 

entorna act~an siempre en función del siste•a y na del entorna, y 

la hacen de acuerda con el procedimiento autorreferencial Cy 

cerrada> propia del sistema. 

Esta nas remite a la cuestión de la especificación de las 

contactos can el entorna. Se trata de la creación de un umbral en 

la evolución hacia una .. yar complejidad, que se concentra en la 

capacidad de acción colectiva y las disposiciones necesarias para 

su ejercicio. 

Pera la capacidad de acción colectiva na es una propiedad al 

alcance de cualquier tipa de sistema social. Las efi .. ros e 

indiferenciadas na llegan a desarrollarla. En cambia los siste•as 

I~ Id .. , P• 206. 
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alt••ente especializados co•o 1•• sociedades actuales, disponen 

de subsiste••• especializados para darle cauce. 

Los sist ... •s que disponen de la posibilidad de separar la 

capacidad de acci&n colectiva sobre las relaciones entre el 

sistema y el entorno de la reproducci&n general del sistema, y de 

concentrarla en una disposición 

controlar su influencia en el 

intereses. Con ello disponen de 

información que ser4 usada en 

funcional especifica, pueden 

entorno y cambiarla según sus 

un .edio estrat•gico de captar 

consonancia con sus propios 

intereses dentro del procesamiento autorreferencial que le es 

propio al sistema. En tal circunstancia la improbabilidad de l• 

eKistencia de la capacidad de acci&n colectiva ha sido superada 

en los complejos sistemas sociales actuales a un costo que no 

está exento de conflictos. 

Por otro lado, el enfoque sistémico 

lado totalmente algunos elementos 

de Luhmann no puede dejar de 

de la teori• de sistemas 

desarrollada entre las décadas de los cincuenta y sesenta. Reto•• 

asi, critic••ente, los conceptos de input y output, básicos en 

aquellos estudios par• tratar relaciones entre el sistema y su 

entorno. 

Su critica se desenvuelve a partir de la observación que for•ula 

en el sentido en que, debido • que se hicieron equivalentes 

•apertura al entorno• e uinput-output", se ocultó el proble•a de 

baJo qué condiciones previas es posible este tipo de relación 

siste•a-entorno. 

La refleKión sobre este proble•a lo conduce • la afirmación de 
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que las relaciones "input-output" son posibles, porque "•l 

siste•a da una for•a ••i••trica al propio aconteci•iento y una 

for11a sincrónica al curso irreversible del tie11po"l76• Esto 

posibilita que la diferencia sistema entorno adquiera una for11a 

dobles por un lado y de acuerdo con la asi•etria, la diferencia 

entre siste11a y entorno aparece co110 limite del "input" y el 

•output"• convirti•ndose en •condición previa de comprensión 

ordenadora de la diferencia sistema-entorno"177, por el otro 

lado y de acuerdo con l• estructura del tiempo, el entorno 

aparece dividido entre abasteci•iento y recepción. 

To11ando en cuenta lo anterior, Luhmann considera que si esta 

perspectiva se hace plausible y encuentra referencia en l• 

realidad, puede e11plearse para reforzar la reducción de 1• acción 

Chaci•ndola •As co11prensible o .. nipulable por parte del siste11a> 

y conducir su proceso mediante los requisitos del entorno. 

No obstante esto no puede llevarse a cabo sin que se cut11plan 

ciertas condiciones necesarias par• que l• acción general pueda 

ponerse en •archa, tales co•o espacios apropiados, medios de 

comunicación, temas por tratarse o disposiciones 11otivacionales. 

Adem6s, no todos los siste•as sociales utilizan l• posibilidad de 

construirse a si mismos mediante el esquema "input-output". L• 

sola reducción de la acción lo facilita pero no lo provoca, de 

donde la diferencia sistema-entorno es llevada • una situación en 

la que pueden actualizarse a la vez mAs dependencias y .As 

176 Ide11, P• 212. 

177 Ide11. 
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independencias. 1m todo caso esto pone de relieve la iinportancia 

de la autonomía, 1mtendida como la capacidad de seleccionar 

aquellos aspectos en los que el sistema establece 
lazos de dependencia con el entorno1 y esta 
capacidad de selección se amplia si el sistema 
puede organizar éun cambio de direccióné del input 
y del output de manera que se deje determinar en 
algunas ocasiones por los problemas y por los 
cuellos de botella del input, y en otras ocasiones 
por los,vroblemas y los cuellos de botella del 
output.1 

De tal modo, que disponer de una especie de versión doble de la 

relación entre el sistema y el entorno IM!diante el manejo del 

•input-output• hace posible la regulación, diferenciación y 

control de los rendimientos que rebasan los limites. Este último 

aspecto Cel del control de los limites> 1 fue tratado 

especialmente por los investigadores de comunicación que destacan 

el papel de las gates <puertas> y los gate keepers <porteros> en 

el proceso de selección sistémico y que tienen la función de 

fungir activamente en los procesos de control a nivel de los 

accesos al sentido. 

Los juegos •input-output" sólo operan en relación con aspectos de 

orden relativos al sistema Cen general, a las direcciones de 

sentido que privilegian los intereses del sistema> y esto tiene 

una consecuencia inmediata sobre el entorno, al que reducen, 

tanto en complejidad, como mediante los propios limites que el 

sistema se crea. 

Finalmente, Luhmann retoma un término bastante tratado por la 

filosofia social y las ciencias sociales, el de •mundo", al que 

178 Id_, p. 213. 
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redefine de acuerdo con su percepción de las relaciones sistema

entorno. 

•sólo cuando los li•ites de sentido hacen posible la diferencia 

- entre sistema y entorno puede haber un mundo•179, puesto que los 

sistemas que emplean esta diferenciación y que desarrollan 

autorreferencial•ente el .entido 1 se contraponen al •undo, dado 

que se •xperimentan a si •is•os y a su entorno como selección 

dentro de un horizonte que contiene todas las posibilidades. El 

111Undo es incon•ensurable recipiente de la posibilidad de toda 

probabilidad y contingencia porque es el horizonte ~lti•o de todo 

sentido. 

La relación entre sentido y mundo puede tratarse como 

descentralización, ya que en cualquiera de sus puntos, el 111Undo 

es pleno de sentido porque es la unidad de todas las 

posibilidades. 

El mundo funge tambi6n como ••undo de vida", es decir, co•o lo 

moment•neamente indudable, lo obvio, la convicción profunda y 

aproblemAtica 1 la •etaseguridad del mundo que lo resuelve todo y 

donde converge toda introducción de distinciones, todo ello, co•o 

cerradura •o•ent•nea. La insistencia en lo •oment•neo de la 

percepción del 1111.1ndo radica en lo que el propio mundo es, que por 

su complejidad bastaria tambi~n para imposibilitar cualquier tipo 

de procesamiento de sentido por parte de un siste•a social Ccuya 

complejidad, frente al •undo 1 es infi•a>. •La referencia al 

mundo, in•anente a todo sentido, excluye que definamos el sentido 

179 lde•, p. 215. 
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La autodescripción del mundo co•o operación que permite hacer 

distinciones, se caracteriza por/ constituir una diferencia 

directriz. Según Luh•ann: 

La distinción entre sentido y •undo sólo puede 
considerarse vlllida en último término. La unidad 
de constitución plena de sentido Cla constitución 
.undana del sentido> se articula •ediante la 
descripción fenomenológica como diferencia ~ puede 
servir en esa for•a para ganar información. 1 

Cada diferencia entre el sist .. a y el entorno que se lleva a cabo 

en el mundo, se vuelve por ello centro del mundo. V en esta 

.. dida, el •undo se hace necesario, ya que integra en cada 

diferencia todas las diferencias entre sistema y entorno que cada 

siste•a encuentra en si •is1110 y en sus entorno. 

El •ismo Luhmann seRala que a partir de este concepto de mundo se 

gana la posibilidad de "proponer investigaciones que relacionen 

la samllntica de "mundo" con el desarrollo socioestructural del 

sistema social ul82. 

Adem6s del interés que suscita la situación plena de sentido que 

totaliza el mundo, existe otra noción contextualizadora 

i.portante en la teoria de Luhmann. Se trata del concepto de 

horizonte. El horizonte no se refiere ni al entorno, ni al mundo, 

ni a los limites del siste•a. El horizonte no es un limite porque 

se lo puede sobrepasar, sino una for•a de agregación de 

ISO Id-, p. 90. 

181 Id-, P• 89. 

182 Id-, p. 216. 
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posibilidades (no es tampoco la totalidad de posibilidades que es 

el •undo> desde la cual es posible ta~ién pen-r en "regresar" o 

dirigirse hacia un nuevo horizonte. Esto implica que la búsqueda 

de sentido se puede entender como acerca•iento al horizonte. 

Horizonte, que es concebido siempre por el sistema y que le 

facilita realizar ciertas operaciones de sentido. 

Tras desarrollar su tesis sobre las relaciones sistema entorno 

asi como su diferenciación respecto al "•undo• y al horizonte, 

Luhmann observa que dentro de la teoria de los sist .. as sociales, 

se produce un fenó•eno que tiene una IMIY especial connotación en 

términos de las perspectivas contextualizadoras, las funciones y 

los usos o aplicaciones que tienen las mismas en las ciencias 

sociales. Se trata del fenómeno Cy proceso) de interpenetración. 

La interpenetración "es una •anera particular de contribución a 

la construcción de sistemas que es aportada por los sistemas en 

el entorno"183• 

Al tratar las características de la interpenetración entre 

sociales y sistemas psiquicos1M, es necesario ir 

definiendo el concepto de interpenetración. 

preciso deslindar el concepto de 

interpenetración de la perspectiva de "input-output". La 

193 Idem, p. 222. 

1M Al respecto Luh•ann hace un an6li•is de la tradición 
humanista y sus proyecciones en la sociologia, a la que 
contrapone criticamente lliU teoria de la interpenetración. Debido 
a .que este anAlisis escapa a los objetivos de esta tesis, 
r .. iti•os al lector interesado en esta cuestión al capitulo 
titulado "lnterpenetración" de la obra de Luh•ann a la que se 
hace referencia. 
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información de entrada y salida, que puede llevarse a cabo dentro 

del siste•a desde el •omento en que eKiste un diferenciación 

interna en él, o por el sistema capaz de observar y diferenciar a 

su entorno y al entorno de su entorno, difiere de la 

interpenetración, en que esta última es una relación 

interslstttmica Ces decir, entre sistemas que pertenecen 

reciprocamente al entorno de otro>. 

En términos generales, se habla de penetración cuando un sistema 

pone su propia complejidad a disposición para construir otro 

sistema. Es decir, cuando con tal propósito un siste•a pone a 

disposición su contingencia, indetermina~ión y coacción de 

selección. Se habla de interpenetración cuando esta disposición 

se produce reciproca.ente entre siste•as. 

En la interpenetración se produce en a•bos 5istema,;, una 

influencia mutua Cque por lo mis•o es tanto interior como 

eKterior a cada siste1na> contribuyendo asi a una 

individualización •ayor que la de la penetración. •Esta situación 

se hace especialmente evidente en la relación entre seres humanos 

y sistemas sociales•lll5. 

Al interpenetrarse los siste .. s per .. necen como entorno uno de 

otro, porque la complejidad que ponen mutuamente a disposición •• 

desorden (complejidad inaprehensible>. Se trata de un proceso que 

no cuestiona ni la selectividad ni la autono•ia de los sistemas, 

que per•anecen ejerciltndolas libre e independient.-nte uno de 

otro. 

1115 Id_, p. 222. 



A~n cuando pudi••••os imaginar a los sist••as 
co•pl•ta•ente determinados, la interpretación los 
infectaría de desorden y los expondría a la 
incalculabilidad de la realización de sus 
aconteci•ientos fundamentales. Toda rmproducción 
y for•ación de estructuras presupone una 
combinación de orden y desordena co111plejidad 
propia estructurada y co•plejidad inaprehensible 
y ajena• complejidad regulada y co111plejidad 
libre. La construcción de los siste•as sociales 
<tanto co•o la de los sistemas psíquicos> se 
basa en el principio del ruido de Foerster. Los 
siste111as sociales surgen de los ruidos producidos 
por los sist~mas psíquicos en su intento de 
comunicarse. 1~ 
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La interpenetración está indicando tanto la intersección de 

ele•entos1~, como una contribución mutua de los sistemas para 

la constitución selectiva de elementos. Y •stos se crean a partir 

del desorden puesto a disposición en la interpenetración porque 

los procesos creativos no emergen del orden sino del desorden, 

del ruido y de la i•probabilidad. 

Asimismo, si la interpenetración plantea la posibilidad de 

resolver las condiciones que hacen viable la doble contingencia, 

es precisamente por esta opción creativa que plantea a partir de 

la i.-probabilidad. Por otro lado, la interpenetración tambi•n 

hace posible la evolución <entendida como evolución de lo simple 

hacia lo co•pleJo>, porque en la teoría de los sistemas 

autorreferentes y autopoiéticos, la evolución se constituye hacia 

dentro de la realidad. 

Esta •contribución de la complejidad en el orden de la 

1~ ldem, p. 223. 

1~ Luh•ann desontologiza el concepto de 
considera que los •i••os son constituidos por los 
los integran. 

elementos y 
sistemas que 
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complejidad de un sistema emergente" que es la interpenetración, 

se produce en forma de comunicación y tambi6n, toda la 

comunicación presupone interpenetración Cde los sistemas 

psiquicos y el sistema social>. En relación con esto último, 

Luhmann destaca algunas formas de interpenetración 

particularmente significativas para las sistemas sociales cama 

san la socialización y la educación Ca las que no se har6 

referencia para no desviar la atención de lo que es el procesa de 

interpenetración en general>. 

"ediante la interpenetracián u1os limites de un •istetaa pueden 

ser adoptadas en el campo de operación del otroulm. Sin 

•lllbargo, sólo puede plantearse la interpenetración entre los 

sistemas autopai6ticos Cautorreproductivos>, ya que ésta Cla 

interpenetración> supone la capacidad de enlace de las diversas 

formas de autopaiesis sin las cuales tampoco padria tener lugar. 

Na sólo es factible que se produzca interpenetración entre las 

sistemas sociales y los psiquicos, sino que puede existir también 

interpenetración entre sistemas psiquicos y entre sistemas 

sociales. •La técnica que fusiona la interpenetración social con 

la interpersonal es la generalización mediante referencia de 

acciones particulares a toda la persona y la reespecificación de 

esta generalización mediante el candicionamientoul~. 

La teoria de la interpenetración dentro de la teoria de los 

lm ldem, p. 225. 

I~ ldem, p. 243. 
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sistemas sociales autopoiéticos ofrece por lo tanto una 

perspectiva inédita de las nociones contextualizadoras en la 

filosofia social y la sociologia que Luh•ann 

pr6cticamente cuando afirma que1 

En las relaciones de interpenetración 1 cada 
operación de observación y exploración transforma 
un objeto y es, al mismo tie111po, operación en 
ambos sistemas: ella misma se vuelve parte de su 
objet:o. 
El •objeto• norls pasivo, asu111e la operación y asi 
se t:ransforma. 1 

describe 

En general, puede observarse que la forma en que Luhmann 

considera al contexto es enormemente compleja. Esta complejidad 

se refiere, en primer lugar, a que trata al contexto de acuerdo 

con dimensiones muy diversas: como entorno, como horizonte y como 

mundo, al mismo tiempo que le reconoce una capacidad peculiar de 

Juego mediante la interpenetración. 

Pero la complejidad del contexto en la perspectiva de los 

sistemas autorreferentes y autopoiéticos no se reduce a 

dimensiones fijas, sino que se incrementa con el hecho de que 

plantea abiertamente tanto la relatividad del entorno y el 

horizonte, como el car6cter de totalidad, de situación plena de 

sentido, del mundo Cmundo que sólo se percibe moment6nea y 

abrumadoramente>. 

La interpenetración, por su parte, obliga a un esfuerzo de 

abstracción considerable para entender cómo puede producirse, y 

que en ese acto cada uno de los sistemas involucrados percibe al 

otro como su entorno, lo relativiza y e111plea todo el desorden que 

l'IO Id_, p. 239. 
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es capaz de provocar esta situaci6n para extender al •Aximo su 

Juego autopoi6tico. 

AdemAs de la co11plejidad, y proporcionando un estimulo para 

abordarla, la teoria de Luhmann define perfecta .. nte aquello que 

puede observarse, tanto con respecto a las relaciones sistema-

entorno, como al horizonte, el mundo y el proceso de 

interpenetraci6n. Construye de esta manera un modelo aplicable, 

O:.til para la investigaci6n en ciencias sociales y muy 

diferenciado de los que se han tratado dentro de la tradici6n 

sociol6gica. 

El tratamiento que hace Luhmann del sistema y del entorno, asi 

como de la interpenetración, adquieren sentido en su teoria, 

gracias a la forma en que operan la autopoiesisl91 y la 

autorreferencia. 

Por su novedoso car6cter contextualizador se tratar6, a 

continuación, sólo a esta O:.ltima <l• autorreferencial. 

Para entender qu6 es la autorreferencia, es necesario aclarar 

primero el concepto de recursividad. 

Hofstadter sel'lala que "el concepto de recursividad es muy amplio 

(relatos dentro de relatos, peliculas dentro de peliculas, 

mul'lecas rusas dentro de mul'lecas rusas <o co .. ntarios entre 

par6ntesis dentro de comentarios entre par6ntesisl, son sola•ente 

191 La autopoiesis es la condici6n necesaria y suficiente 
para que un sistema se considere co•o un ser vivo. La autopoiesis 
a nivel de los sistemas sociales es la capacidad de •stos para 
producir todos sus co111ponentes elementales por ellos mismos. 
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algunas de 1 as encantas de la recursividad> "192 • 

Aunque una definición recursiva puede apraxi••r•e a una paradoja, 

ni se confunde can ella, ni conduce a un eterno retorna, y esta 

_ es asá parque •una definición recursiva nunca define una casa en 

función de esa cosa sino, sie111pre, en función de interpretaciones 

•6s simples de la •is11a"193. Y esta es ejemplificada par 

Hafstadter con el casa ca•ún en la vida cotidiana, de la 

postergación del tér11ina de una tarea, para ocuparse de otra 116s 

sencilla• talllbién puede ser que una telefonista deje esperando en 

la linea a un usuaria para atender la lla•ada de otra, y se 

observa ta11bién, cuando en la lectura de "Las 1111 y una noches• 

encontra•a• que una historia nas narra otra historia y ésta otra· 

••s. 
La operación de la recursividad .. g~ las especialistas en 

computación incluye en su ter11inalagia b6sica las palabras push, 

pop y stack que se refieren a operaciones que ocurren en el 

proceso recursiva194• Na abatante, para na caer en el riesgo de 

192 Hofstadter, Dauglas R., Gadel, Escher y Bach, una eterna 
trenza dorada, CDNACyT, 11éxico, 1982, p. 149. 

193 Ide•. 

194 Hafstadter sel'iala que •push• consiste en suspender las 
operaciones relativas a la tarea que se tiene entre 11anos, sin 
olvidar el punto en que est6 y emprender otra1 •pop• significa 
completar las operaciones correspondientes al pri .. r nivel, y 
•stack• es la pila en la que .. al .. cena la infar•ación 
pertinente para saber en qué punta se estaba en cada diferente 
nivel. Esta •pila• per•ite conocer cosas tal .. ca•a• •> dónde 
quedó suspendida cada tarea na terminada y b> cu6les san las 
enlaces variables a las hechas que dmben ser conocidas a 
propósito del punta de interrupción. A continuación este autor 
hace algunas observaciones sobre la •úsica y el lenguaje 
relacionadas can la recursividad, que vamos a dejar de lada aquá, 
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una antrapomorfización inversa1'15, no se insistir6 en estos 

t•rminos. Baste por el •omento, seRalar que la recursividad 

admite far•as y constituye procesos •~ltiples que se encuentran 

presentes en la vida social y pueden ser observados a nivel de la 

cotidianeidad (ca1110 ·cuando las a11as de casa se "11ultiplican" para 

preparar la comida, escuchar una radionovela, atender a sus hijos 

y platicar por tel•fono con una a11iga, todo dentro de su mis111a 

rutina de actividad, logrando prestar la atención necesaria en 

cada caso>, aunque ta•bi•n pueden plantearse fuera de ella (un 

caso seria el de una emergencia por cat6strofe 1 en cuyo proceso 

se tienen que llevar a cabo -incluidas unas en otras- actividades 

aparentemente muy diversas tales como rescate, reconstrucción 

prevención de nuevos desastres, difusión de Mensajes que orienten 

a la población civil, recibir y canalizar la ayuda popular y la 

que procede del eKterior, atender a los damnificados, registrar 

el n~mero de victimas, etc.). 

Como antecedente para el estudia de la autorreferencia 1 adem6s 

del concepto de recursividad, es necesario también conocer el 

concepto de "bucle eKtraRa". Un bucle eKtraRo se produce cuando 

•cada vez que, habiendo hecha hacia arriba (a hacia abajo) un 

pero que pueden ser consultadas en el capitulo V de su obra 
citada. 

1'15 van Foerster se refiere a la antropo11orfización para 
significar el fenómeno que consiste en proyectar nuestra propia 
i111agen hU111ana sobre las objetos <Foerster, Heinz van, Las 
.. millas de la cibern•tica, ed. Gedisa, Barcelona, 1991>. Una 
antropomorfización inversa consiste en atribuir a los ho!Dbres 
aptitudes o caracteristicas ajenas, como cuando se lo equipara 
con una ca111putadara <sttV>. 
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•ovi •i ent o a un sistema jer~rquico dado, nos 

1111contramos inopinadamente de vuelta en •l punto de partida"196• 

Los bucles extraRos constituyen una for•a particular de 

_ recursividad. 

Aunque la recursividad, tal como se ha definido aquá, no es 

tautológica, no est6 exenta de la ocurrencia ocasional de un 

bucle extraRo. V los bucles extraRo& -que reconducen 

sorpresivamente al punto de partida- vuelven al mis•o punto pero 

no regresan a •l de la Misma forma en que partieron• a pesar de 

lo cual plantean un encadenamiento que tiende al infinito. Una 

Jerarquáa enredada es -en t•rmino& de Hofstadter- un sist••a •n 

el que se diln bucles extraRosl97 • Pero talllbi~ - puede salir de 

los bucles extraRos y las jerarquáas enredadas, a pesar de que 

eso no si••pre significa alguna utilidad o provecho (en general 

el af6n de eli•inarlos, asá co•o tambi•n a todas las paradojas, 

concede un papel desproporcionado, Y en muchos casos 

injustificado, a la coherencia>. 

La recursividad y los bucles extraRos remiten hacia la cuestión 

de la i111predictibilidad. La generación recursiva constituye un 

proceso donde surgen elementos a partir de elementos anteriores, 

cuya característica es que se asumen cada vez niveles •6s 

complejosJ el exceso de complejidad abre oportunidades a los 

196 lde•, P• 11. 

197 Las sociedades complejas actuales, plantean diferentes 
nivele& de jerarquáas enredadas. Un ejemplo de ello se presenta 
•n el •odelo de operación del esceptici••o polático que present6 
en el congreso de AIERl/IAP1CR en Guaruj6, Brasil, en agosto de 
1992. 
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bucles extraRos, y 6stos a su vez, no s6lo se pueden multiplicar 

al infinito sino que pueden dejar de ser c .. diante otro bucle 

extraRo>. En el an6lisis conversacional es posible encontrar 

•últiples eJe•plos de recursividad y surgi•iento de bucle6 

extraRos; la comunicación psicoterapeútica también ofrec.~ 

ejemplos variados sobre cómo se trasciend~n las jerarquías 

enredadas. Los fenó-nos i111Plicados po.- lo• conceptos que &e han 

planteado tienen su propia aaterialidad en el sistema social. 

La recursivid,,d implica, adein6s, autonomia. La autonomía es el 

proceso q,ae per11ite la diferenciación. Según ésto, es un proceso 

mediante el cual una c6lula de la "sopa" original, una figura 

frente a un "fondo" que empieza a percibirse como tal, o una 

comunicación dentro de los juegos de sentido de la sociedad, se 

diferencia del resto construyendo sus propios limites 

recursivamente. "Esta configuración es determinante, las 

operaciones conforman un circulo cerrado c ••• > Dentro de esta 

organización pierden sentido las diferencias usuales entre 

productor y producto, entre comienzo y final o entre input y 

output 111'1B. V aunque seria posible citar múltiples ejemplos que 

ilustran este proceso, tanto a nivel de la naturaleza, c·o1110 del 

sistema neurológico, el psiquico o el social, una definición 

ostensible, precisa y sencilla (dentro de lo que cabe> de la 

autonomía provocada por recursividad, es el dibujo de Escher de 

la mano que dibuja una mano, que dibuja una mano, ••• 

1'18 Varela, Francisco, "El circulo creativo. Esbozo 
históriconatural de la reflexividad", en Paul Watzlawick et al., 
La realidad inventada, ed. 6edisa, 1990, ps. 253 y 254. 
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La r•flexibilidad o autorreferencialidad se constituye en la 

.. dida en que se produce "una unidad a raiz de su interacción 

clrcular• 199 • 

La autorreferencia es la causa y la consmcuencia de la 

recursividad. l111plica el ejercicio de la autonomia y el juego de 

la i11predictibilidad que no es ajeno a la existencia de bucles 

extraflos. 

Se designa autorref•rencia a todas aquellas operaciones referidas 

a 

"algo mAs allA de si mismo y que regresa nueva•ente a si 
mismo. La autorreferencia pura que no realiza esta 
desviación a trav•s de lo que es externo a si •isma, 
viene a ser tautologia. Las operaciones reales de los 
sistemas dependen de un desdoblamiento o des
tautol ogizaci ón de esta tautologia, porque sólo entonces 
ellas atisban lo que es posible en un entorno real, de un 
modo restringido y no arbitrario'.:ZOO • 

La lógica mediante la cual se tratan la recursividad y la 

autorreferencia 1 en la que no existen verdadera1tente uno, sino 

varios centros posibles, y aún, donde •stos est4n modific4ndose, 

y donde predominan la i•probabilidad y los bucles extraflos 1 

plantea una noción del mundo absoluta.ente distante de aquella 

199 ldem, p. 254. 

200 Luhmann, Niklas, Ecological Communication, p. 145. en el 
original dice1 Self reference1 Designates every operation that 
refers to so.ething beyond itself and through this back to 
ltself. Pure self-reference that does not take this detour 
through Nhat is externa! to itself Mould a•ount to a tautology. 
Real operations or systems depend on an ltunfolding• or de
tautologisation af this tautology because only then can they 
grasp that they are possible in a real environment only in a 
restricted 1 non-arbitrary Nay. 
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que se trata en los ienfoques interpretativos Ce incluso una nueva 

perspectiva de lo que es i~terpretar>. El .undo es participación 

• interpretaci6n; en él el objeto y el sujeto son inseparables. 

•Esta interdependencia se pone en evidencia por el 
hecho de que no pued comenzar en ninguna parte con 
una representación p ra y no contaminada de lo uno 
o de lo otro y cuale quiera sea el lugar por el que 
resuelva comenzar, las tendré que ver hasta 
cierto punto con un rectal que reproduce 
exactamente lo que y hago, es decir, describirlo..201• 

Y este infinito que es el mundo, lo es justamente porque 

constituye la totalidad lena de sentido. Pl11na en si misma y 

desde cualquier punto hip tético que se pudiera plantear. 

A partir de lo expuest Cy para presentar resumidamente la 

perspectiva de Luhmann>, a contextualizaci6n dentro de la teoria 

de los sistemas autorref rentes y autopoiéticos se rige por el 

Juego de la autorreferen ia y opera con la diferencia sistema-

entorno, tanto a niv 1 de los procesos de doble-doble 

contingencia como de 

reverberación diversos 

2.J. Observaciones. 

Lo que se constata a 

in erpenetraci6n ocasionando efectos 

~1 ··· ····-··· 
~•Yés de ••s e~•~•••••••<•••~ q~ 

de 

•• 
plantean en las divers s teorias, enfoques, y el pensamiento 

social acerca de la co textualizacii&n, parece, en una primera 

aproximación y desde una prspectiva 16gica formal, inabordable. Y 

nto, no si&lo por s diversidad sino por su respectiva 

201 Idem, ps. 261 y 62. 



187 

discontinuidad y su aparente falta de complementación. 

Las fuerzas de sentido contrastantes que •• desprenden de la 

observación de s'\s discrepancias en la contigüidad material en 

- que fueron expuestas en este capitulo, producen irritación, 

ansiedad por recuperar algún tipo de coherencia que resuelva de 

alguna vez por todas la "buena for111a", logrando una solución 

cl4sica y accesible. 

Pero no es posible en este 1110111ento de la observación Cni ta111poco 

productivo> asumir algún tipo de solución Cque no dejaria de ser 

trivial> u orientar una explicación que aluda en t•r111inos de 

feliz festejo a la riqueza que ofrece la pluralidad de 

contextualizaciones. 

Antes bien por el contrario, es la riqueza del senti111iento de 

dificultad, de falta de un eje explicativo, la aparente presencia 

de erudición inconsistente, lo que se capitaliza a continuación 

del 111aterial presentado Clas formas de contextualización 

expuestas>, en función de un tratamiento de segundo orden en el 

que se descubre una nueva dimensión de sentido cuya fuente 

original es este mismo material. 

Debido a ello, en el capitulo 3 1 apeg4ndose estrictamente a la 

comprobación de la hipótesis, estos materiales son retomados para 

extraer de ellos, en primer lugar, la for•a en que funciona la 

contextualización en cada teoria o enfoque <Dilthey, Gada111er, 

Schutz, Giddens, "ºlino, Thompson, Bourdieu y Luhmann>, y en 

segundo lugar, sólo algunos rasgos de estas aproxi111aciones 

<Wittgenstein, Kuhn> vinculadas en for111a .. nos directa con el 
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procedimiento de contextualización. 



189 

3. REFLEXIDtES FINALES ACERCA DEL CONTEXTO. 

A partir de la observación de la for•a en que se trató la 

contextualización en las teorias y .nfoques presentados en el 

capitulo anterior, y con el propósito de situarnos •6s 

profunda ... nte en nuestro objeto de estudio -el contexto- así como 

de reflexionar sobre la for•a en que puede ser abordado por la 

sociologia, se proceder6 en la pri..ra parte de este capitulo, a 

sal'lalar cu6les son en la actualidad las perspectivas que se 

ofrecen para la sociologia. 

P11ro antes de entrar en Materia, es necesario replantear en 

t•r•inos generales la cuestión del contexto para situarla en la 

di..nsión del segundo orden, que hasta ahora se ha venido 

posponiendo. 

El probl .. a al que nos hemos estado aproximando en los capítulos 

antariores, reside -an su aspecto •6s amplio- en el hecho de que 

en toda •anifestación social Cy por lo tanto, en toda situación 

comunicativa> operan sentidos capaces de redefinir su significado 

y, a través de ésto, la totalidad de su sentido (el sentido 

global de la co•unicación>. Estos sentidos son producidos, no 

desde el hecho •i .. o, sino desde los contextos relevantes para 

cada hecho en particular Cy en la .. dida en que ese hecho es 

comunicado o que comunica algo>. 

Tanto en el nivel del sentido co•ún, co•o en el de la filosofia 
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social a la sacialagia, la nación de canteKta na estA definida de 

una -n•r• univoca, que per•ita atribuirle un s.ignificada común, 

•anejable -par ejempla- desde •l horizonte de distintas tearias. 

Es asi que a la i11Prababilidad contenida en el hacha aceptada, de 

que •n cada •anifestación de la social aperan canteKtas que 

varian cada casa, se le debe aiiadir una segunda 

h1prababilidad1 la que se conoce cama canteKta puede tener 

diferentes significadas. Y •stas a su vez, remiten hacia una 

tercer i11Prababilidad1 la far•• en que se define el canteKta, al 

constituir una 5Rlección particular de sentida, permitirA al 

socióloga observar sólo algunas de las fenó•enas de sentida que 

se implican •n una situación, ca•unicación, acción a teKta, 

dejando otras de lada.•~ 

De •oda que el pr;blema del canteKta se eKpresa a partir de la 

confluencia de diversas niveles de improbabilidad. 

A allas se •R•de l• incertidu•bre proveniente de que en relación 

al canteKta, prevalece su nación sabre cualquier definición <la 

cual se puede CDllJ>rabar prActica11ente tanta en el •aterial que 

constituye asta abra, ca•a en las fuentes citadas>. 

Y al observar las naciones canteKtualizadar•s, constatamos su 

anar.e variadad. Esta variedad es la que provoca -dada su 

indeterminación- un espacia abierta para las deslizamientos de 

sentida. 

1~ Esta se corresponde can el procedimiento pragmAtica 
cotidiana, s~ún el cual san seleccionadas cama relevantes en una 
ca.unicación sólo algunas de las contextos pasiblas, y na todos. 
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propuest•s 

cont•xtu•llzadoras relativamente desvinculadas entre si, cuya 

•i••a ca•pl•jid•d queda •anifiesta en la exposici6n que se les da 

en •l capitulo 2., se pr•senta co•o un conjunto bizarro. Pero 

••ta cualidad es, precis•••nte, la que permite extraer riqueza de 

..,..tido en un 1199undo orden de observación, y de una ••nera 

ºfu•rteº, que •li•ina los d•sliz••i•ntos del primer orden. 

Por ello, al •i••o ti1t111po que se co111prueb• la enorme diferencia 

•ntr• las far••• de contextu•lización sociológica, es posible 

observ.,- la compl ... nt•ried•d qu• existe si .. pre entre cu•lquier 

objeto de sentido Ccomunic•ción, •cción, t•xto, etc.> y sus 

contextos. Es pr•cisa .. nte el hecho de que el contexto difiere 

del objeto lo que funda•enta la complement•riedad <y• que no 

constituyen una identidad, sino que objeto y contexto se 

presuponen •utu••ent•, coe~isten y coevalucionan> y lo que 

per•ite destac•r la diferencia emergente a partir de esta 

co11pl•-nt•ried•d, co•o "infor•acián cont•xtualizada". 

Un segundo ordlftl d• investigación acerca del contexto plantea la 

cont•xtu•lizacián co•o el progr••• que r•gula los procedimientos 

teóricos para contextualiz•r. Sólo a este nivel es posible 

comprob•r la tesis que •• est4 sustentando. 

Por •lla, y con el propósito de reducir los 

trat•dos, t•nto el cont•xto co•o los 

sentidos en que son 

f•nó .. nos u objetos 

potlftlclal..nte contextualizadores <normas, valores, •otivos, etc> 

asi co•o de construir los •odelos previos P•r• la d••ostración de 
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l• tesis, •e los ha reagrupado de acuerdo con su tendencia 

te6r i ca 189• 

O. .. t. ••nera •e abordarAn en pri.er t•r111ino, los desarrollos de 

los enfoques interpretativo•. Desde los modelos constituidos por 

ellos, •• verAn los ca•inos que abren • la investigaci6n 

sociol6gica. 

En segundo t~111ino, se presentarA una reconstrucci6n del modelo 

de Bourdieu, que desde su alcance •uy e•pecifico, plantea una 

oportunidad .. todol6gica a la investigaci6n que resulta sumamente 

interesante. 

Final..nte, se tratarA el modelo de Luhmann destacando el aspecto 

de la autorreferencia, cuyas connotaciones remiten, a su vez, al 

problema de la interpretaci6n <aunque dentro de una perspectiva 

total .. nte diferente de la que prevalece en las ciencias 

sociales>. 

Esta pluralidad de enfoques que orientan actualmente la 

•ociologi• refleja a su vez, la variedad de Angulo& con que es 

posible abordar las cuestiones sociol6gicas. 

Frente • tal •ituaci6n es dificil de Justificar la búsqueda de 

una teori• definitiva de la sociedad, ya que la existencia de una 

teori• unificada completa Cy aún consistente con la perspectiva 

de las ciencias fisico-naturales> puede no resultar útil para la 

189 Las aproxi•aciones contextualizadoras de Nittgenstein y 
Kuhn no se han trabajado como modelos, asi como tampoco las 
ob.ervacion .. realizadas al nivel de la cotidianidad. Se reto .. n, 
•in embargo, en l•• observaciones finales, pertinentes para la 
comprobaci&n de la tesis. 
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•volución de la soci•dad. Por •sto, a pesar de que a trav•s de la 

historia, la hu•anidad ha procurado de•ostrar y for•ular la 

existencia de una teoria ~nica y •xplicativa, la •isma sólo puede 

ser considerada hoy en dia, dado el grado de evolución de la 

ciencia, como un ideal, una orientación general en el desarrollo 

cientifico. V estos es asi, porque -tal como observara Hawkins al 

referirse en general a la ciencia-, 

u&i r•almente existiera una teoria unificada 
•sta tambi•n determinaria presumiblemente 
acciones. iAsi, la teoria •i•n! deter•inaria el 
de nuestra b~squeda de ella! " • 

completa, 
nuestr.as 

resultado 

En sociologia, incluso, la predicción se ve alterada porque el 

comporta•iento de la sociedad se •odifica por el simple 

procedimiento de generar y promover un mayor conocimiento acerca 

de si •is•a. 

No existiendo, por lo tanto, en la actualidad posibilidades de 

cumplir los sueRos positivistas, la ciencia social presenta en 

cambio, •~ltiples enfoques teóricos que ofrecen -con sus diversos 

grados de aproximación- la posibilidad de observación e 

interpr•tación caracteristica de nuestro tiempo. 

En el juego co•binatorio de estos enfoques, la improbabilidad y 

la incmrtidu.t>re, apuntan hacia •odelos que mediante nuevas 

••trategias contextualizadoras, procuran recuperar con •ayor 

profundidad y amplitud •l significado y el sentido ocultos por la 

intranspar•ncia de lo social. 

IW Hawking, Stephen w., Historia del tiempo, ed. Critica, 
Mxico, 1988. 
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Y en el prace•a de aclarar algunas de las pequeRas espacias donde 

aflora la ca11plejidad de las perspectivas cantextualizadaras, 

diversas tipas de observaciones de sentida ca•ún ser-vir6n para 

reintraducirnas en el horizonte de las enfoques te6ricos que se 

van a tratar Cinterpretativos, propuesta de Baurdieu, y teoria de 

siste•as autarreferentes y autapai~ticas>. 

Na obstante, el nivel del sentida común es útil par cuanta 

per-•ite un acerca•ienta a la multidi .. nsianalidad del prabl ... de 

la cantextualizaci6n 1 pera na la resuelve. 

Ta.paca parece pasible que se i111panga de •anera definitiva alguna 

de las enfoques te6ricas actuales, can su propia alternativa para 

la contextualización. 

En este .. ntida, la tesis que se sustenta resuelve este prabl .. a 

trascendiendo a su farmulaci6n 1 dentro de un plantea•iento de 

segunda arden. En esto reside, precisamente, la novedad de esta 

tesis. 

Dada la di .. nsi6n de segunda arden en que se far111Ula, esta tesis 

indica, na c6mo se debe llevar a cabo la cantextualizaci6n en tal 

En otras palabras, la tesis 

el cual todas las tearias 

a cual tearia, sino en todas ellas. 

define el •adela operativo según 

observadas y las que se puedan generar a futura, tienen que 

proceder para formalizar su propia estrategia de 

cantextualizaci6n, sea cual fuere su contenida especifica. 

A cantinuaci6n la presentaci6n de las esque•as según las cuales 

apera la co11Unicacián en las distintas tearias y enfoques 
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t•óricaa, praparcianar6 la infar•ación de bas• p•r• elabar•r las 

observaciones, que en la parte final de este c•p:i.tula, dar6n 

lugar a la comprobación de l• tesis que se •ustent•. 

3.a. Observ•cianes sabre la evolución de las perspectivas 

cantextualizadar•• dentro de la• •nfaques interpret•tivas191. 

Si partimos de la prapuest• her .. n•utica formulad• par Dilthey 

Cvmr Esqu-• 1> que en su ..,oca revolucionó la perspectiva de l• 

interpret•ción, podemos ab•ervar que 6sta refleja una 

apraxi .. ción al objeta, desde el int•rprete, mediante la cual 

••t• capt• la que este objeta a texto contiene cama su propia 

horizonte. 

Es posibl• traducir este procedimiento en t6r•ina• gr6ficas de la 

.. n•ra siguiente• 

INICIALMENTE 

CUANDO SE PRODUCE 
LACOMPRENSION 

INTERPRETE TEXTO 

HORIZONTE 

HISTORICO 

DEL TEXTO 

Esqu .. a 11 El •adelo interpretativa de Dilthey. 

HORIZONTE 

HISTORICO 

DEL TEXTO 

191 El objetiva de -te :i.t- na es d•r cuenta del des•rralla 
par .. narizada de la tear:i.a interpret•tiva, •ina de •lgun•s de sus 
•valucianes alrededor d•l proble•• del cont•xta. 
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En este •odelo, el horizonte del int•rprete se ignora, y con ello 

.. desconocen los -.contextos de sentido, las referencias y 

•xperiencias, asi co•o los prejuicios del int•rprete. Por otro 

lado, si se reconoce que cada obra puede remitirse en parte a la 

concepción del •undo prevaleciente en su propia ~oca, siendo asi 

una su11rte de llave que per•ite acceder al conoci•iento de mundos 

diferentes de los del int•rprete. 

Una evolución significativa, partiendo desde el •odelo de Dilthey 

y reformul6ndolo, fue la aportación de Gadamer • la teoria de la 

int11rpretación. 6-gún el •odelo de Bada.ar Cv11r Esqu- 2>, la 

interpretación es producto de la fusión de horizontes del 

int~prete y del ..,texto. En este •odelo los contextos del 

int•rprete y del texto juegan, dentro de un proceso de 

recomposición del cual -rge un nuevo fenómeno• la fusión de 

horizontes, que seria el •omento de la comprensión. 

Tanto el •odelo de Dilthey como el de Gadamer, tienen co•o 

propósito original la interpretación en su dimensión histórica y 

literaria, y no propia.ente sociológica, • pesar de lo cual 

influyeron en el pensa•iento sociológico posterior. 

Y en buena IMtdida ta.bi•n, la obra de ••bos per•itió que la 

interpretación fuera entendida a partir de la etnpatia del 

int~prete hacia el texto Clo cual no deja de tener alguna 

relación con las formas de interpretación que •e producen en la 

cotidianidad>. 

Por otro lado, r•to .. ndo algunas ideas de la filosofía (Husserl, 

Whit•head, DeNey, etc,>, y traduci•ndolas y desarroll6ndolas 
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d•ntro d• una p•r11pectiva eatrictamente sociológica, Shutz 

concibió diveraos tipo& d• contextos que operan interrelacionados 

HORIZONTE DEL INTERPRETE 

PREJUICIOS [>- INTERPRETE 
busca aenlldo 

EXPECTATIVAS FRENTE 
TEXTO 

AL TEXTO 

REVISA SUS 

~ INTERPRETE 
PREJUICIOS Y primer aenUdo EXPECTATIVAS, Y TEXTO FORMULA UN 

PROYECTO 

PRIMER PROYECTO [>- INTERPRETE 
proyecta aenlklo 

lo TEXTO d8110do 

REVISA SU PRIMER ~ INTERPRETE 
nuevo aenUdo PROYECTO Y LO TEXTO 

CORRIGE 

NUEVO PROYECTO [>- INTERPRETE 
proyecta nuevo 

TEXTO 
sentido del lodo 

hasta que en el 
horizonte del Intérprete 
el proyecto permite 

Colncldencla en la 
INTERPRETE TEXTO 

pre>y9Cdón de Hnlldo 

Durante cierto periodo ~ 
este proceso se repite 

formular la& preguntas 
adecuadasyentonces FUSION DE l:IORIZONTES 
sucede que: ._~~~~~~~~~~~~~~.......J 

Esqu ... 21 El •odelo interpretativo de Gada .. r. 

para la comprensión de los ~enó .. nos social••• procurando a&á 
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d•stacar no sólo la importancia de la contextualización de lo 

social, sino la posibilidad de aproxi•arse sist .. •ticamente al 

obj•to de la sociología con una estrategia apropiada para 

contextualizarlo <ver Esque•a 3>. 

De acuerdo con la aproximación teórica de Shutz, el mundo 

preintmrpretado que constituye un •arco de construcciones de 

tipicidad, las motivaciones, los proyectos y la experiencia, 

contextualizan la aECián social, y 6sta a su vez se plantea 

dentro de su propio contexto de significado Cal que no es ajena 

la mpoj6 de la actitud natural>. 

Motivaciones 

Proyectos 

Experiencias 

CONTEXTO 

DEL 

SIGNIFICADO 

DELA 

ACCION 

Esque•a 31 Contextos que influyen en la acción social. 

Esto plantea al sociólogo un conjunto de pistas acerca de lo que 

debe observar para poder comprender las diversas relaciones que 

.. tablecen los hombres en su convivencia social. Al •is•o tie•po, 

•l sociólogo queda advertido de que sus observaciones acerca de 
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cierta acción, pueden tener un sentido muy diferente de la de los 

actores involucrados en ella y de la de sus asociados. Esto se 

debe • que cada uno de ellos, en tanto sujeto, contextualiza esta 

acción desde una perspectiva en la que se relacionan sus propias 

•otivaciones, proyectos y experiencias. 

Vistas desde este •ngulo, las apreciaciones de Shutz acerca del 

contexto resultan .!llUY flexibles y por ello, abren paso hacia 

de .. rrollos _.s recientes del enfoque interpretativo. 

Retomando algunas de las propuestas de Shutz, reformul•ndolas y 

relacion•ndolas con planteamientos de otros filósofos sociales y 

sociólogos C"ead, Parsons, Heidegger, Gadamar, etc.>, Giddens 

incorporó a sus "nuevas reglas dal etodo sociológico" sus 

propias observaciones acerca del contexto Cver Esquema 4>. 

De acuerdo con la perspectiva contextualizadora de Giddens, los 

•arcos de significado que se configuran a partir de la 

significatividad de la vida social y la intersubjetividad, 

influyan sobre la vida social, en tanto que 6sta a su vez se 

encuentra sujeta dentro de su propia din•mica a la normatividad 

que ... rge del horizonte de legitimidad donde tal conducta se 

significa. Todo esto co•o parte de un proceso que se limita sólo 

con propósitos prag••ticos, pero que realmante se continúa y 

rwc:onfigura constant ... nte. 

Dentro de este proceso de la conducta social, existe tambi4'n un 

efecto contextualizador reciproco entre la comprensión de los 

otros y la comprensión de uno mismo Cque ya habia sido se~alado 

por Wittgenstein>. Este aspecto constituye una dimensión 
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dif•r•nt• d• la plant••d• d•ntro del mad•lo del procesa de 

1 HORIZONTE DE 
MARCOS ? CONDUCTA LEGITIMIDAD 

DE ACTORES EN EL QUE SE 
SOCIAL SIGNIFICA 

SIGNIFICADO LA CONDUCTA 

-· SOCIAL 
j ~ -

: SOCIOLOGO 1 _ 

Esqu .. a 41 Las ••reas de significada .., la vida social. 

influencia de las 111arcos de significada en la vid• social Cver 

Esqu ... S>, pera na resulta contradictoria can ••te, sino que se 

refi•r• • un asp•cta de •ate prac••a Cque • su vez, tambi•n •e 

pr•..,,t• ca•a prac•sa>. En realidad, este casa se destaca parque 

•• una .. Ral de que •l modela acepta aproximacian•s especificas 

diversas .., las que nueva .. nte coma procesos, es pasible tomar •n 

cuenta nu•vas relacian•s cant•xtualizadaras. Esta apertura deja 

•spacio para •l trabaja imaginativa del investigador social, al 

•i••a tiempo que ••Rala pautas que la pued•n orientar •n su 

trabaja. 
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Esqu ... a 51 Influencia •utua de la co111prensi6n de uno mis•o y de 
la compr9f1si6n de los otros. 

Por otro lado, reconoce la influencia de las teorias sociales en 

la vida social tanto porque importan •arcos de significado, co•o 

porque constituy.,, interv9f1ciones morales. Con esta observaci6n 

plantea una cuesti6n central dentro de las argumentaciones en 

favor de la difer9f1ciación 9f1tre ciencias hu•anas y sociales por 

un lado, y por el otro, ciencias fisico-naturales, ya que sólo en 

el primer grupo de ciencias, el producto de la investigación 

puede alterar el objeto de estudio. Y •ato, principalmente, 

porque las teorias sobre la sociedad y el hombre pueden ser 

reto•adas co•o un contexto o referente a partir del cual la 

sociedad y los hombres son capaces de generar una diferenciación 

que los distancie <por ejemplo, nuevas conductas, nor•as, etc.> 

de lo que .. indicaba .,, las teorias. 

Abordando ahora de nueva cuenta la contextualización, pero desde 
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un 6ngulo diferente, pasemos a observar el procedimiento 

contextualizador que concibe Tho111pson. 

De acuerdo con lo expuesto en el capitulo 2.h., l• perspectiva de 

Ricoeur, retomada •ctual1111ente en sociología por Thompson, 

proporciona la base teórica sobre la cual se concreta su modelo 

de l•s formas de indagación her.ien•utica en ciencias 

social••'~, aunque c•be dest•c•r nueva~te, que en Thompson se 

Advierte un desplazamiento del objeto de inter•s, desde el texto 

o l• Acción de sentido haci• las for .. s silabólicAs. Asimi .. o, 

este modelo •• retomado en este capitulo porque presupone que 

constantemente la interpretación se reinterpreta, y que Al 

hacerlo, se contextualiza y recontextu•liza. Este juego, aunado • 

la apreciación de las dimensiones macro y micro de las for .. s 

silabólicas es lo que posibilita -según Thompson- evit•r 

simult6nea .. nte, el reduccionismo y el internalist110. 

Thonipson trata especialmente las car•cteristicas del contexto 

social y la for.. en que se llev• a c•bo la reproducción 

silabólic• de los contextos sociales193• Desde el punto de vista 

de l• contextualización, el modelo propuesto por Thompson puede 

ser apr•ciado de acuerdo con su representación gr6fica que se 

presenta en el Esquema 6. 

L• din6•ica de la contextualización en el modelo de hermen•utica 

profunda implica que las formas simbólicas se interpretan y 

reinterpretan de la siguiente manera1 en primer t~mino, • nivel 

I~ El modelo de Thompson puede consultarse en la p6gin• 148. 

l93 Yer modelos en las pgs. 137 y 144. 
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del an6lisis saciahist&rica y del ÁnAlisis ~ar••l a discursiva, 

PERIODOS 

~ 
ESFACK>-TEMPORALES 

~ 

CAMPOS DE INTERACCION - j ANALISIS 
INllT1TUCIONE8 llOCWJ¡8 SOCIO-

EllTRUCTURAllOCIAL !)> HISTORICO 

"" MEDIOS TECNICOS DE !)> ~ TRANSUISKJN 

¡JTERPRETACION 

NIAUSIS SEUIOTICO 

~ NIAUSIS CONVERSACIONAi. ANALISIS I/ 
!)> FORMAL REINTERPRETACION 

NIAUSIS lllNTACTIOO o 
ANALIU NAAAATIYO !)> DISCURSIVO , _ ) 
ANAUSIS ARGUMENTATIVO !)> 

Esqu... 61 La dinA•ica cantextualizadara .,, el esqu1Y1a de 
Thampsan. 
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•• produce una conteKtualización y rmconteKtualización 111ediante 

la corr•spondencia de cada estadio analático d.,,tro del nivel de 

anAlisi& •As general d•l que forma parte, y d•sde 6ste hacia cada 

uno de los estadios que lo configuran, y en segundo término, se 

puede obs•rvar que el nivel de anAlisis sociohistórico Cque estA 

constituido por una estructura compleja de investigaciones de 

acuerdo con cada estadio analítico> p•rmite situar cierto nivel 

de la int11rpretación, y 6ste es coinpl ... ntado por el aporte del 

anAlisis ~or•al o discursivo Cque también estA int•grado por una 

.. tructura compleja de investigaciones de acuerdo con cada 

estadio analático>. Ambos nivele• de anAlisis constituyen una 

con base en la cual, a su vez, se conteKtualiza int1trpretación 

cada uno de ellos, 

de los 

y mediante esta conteKtualización y la 

la cambios que se producen, se construye 

reinterpretación. 

Si atend .. os al •odelo de heriaenéutica profunda para el estudio 

de los fenómenos simbólicos desarrollado por Thompson y lo 

compar .. os con el de Shutz o el de Giddens, pod .. os observar sin 

embargo, que eKisten entre ellos interesantes di~erencias a pesar 

de que cada uno se presenta como una orientación o indicación 

.. todológica general que podráa guiar el trabajo de investigación 

sociológica. En todo caso, el modelo de Thompson parece 

.,,globarlos dentro de los estadios propios del nivel 

sociohistórico. 

Por otro lado y desde su propio enfoque, el punto de partida para 

el trabajo sociológico -sostiene "ºlino- tiene que ser la huella, 
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.•n tanto que •s un objeto dotado de ••tabilidad que admite el 

1 

••tudio d• sus propiedades y regularidades de organización, y 

desde la huella es que el sociólogo puede remitirse al proceso de 

significación, que ser• necesaria ... nte incoherente (dadas las 

div•rsas estrat•gias del productor y •l receptor> porque no es ni 

transparente, ni •i11Ple, ni univoco, asi como ta11Poco lineal. El 

sentido ·reconstruido a partir de las huellas •• por lo menos 

dual1 en •1 se superponen o envuelven los sentidos propios que 

aportan •l productor y el receptor. 

HECHO SIMBOLICO 

Esqu••a 7: El .. entos contextualizadores para la interpretación de 
las formas simbólicas. 
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Esta revisión de los 1tnfoques interpretativos en relación al 

contexto, per•ite confir•ar que el inter•s que le otorgan a este 

último es muy particular. El mismo se basa en que quienes 

cu.parten este enfoque, consideran que "las conclusiones 

empiricas de la ciencia se deben ver como construcciones 

interpretativas cuyo significado depende de y est4 limitado por 

los recursos culturales disponibles de un grupo social particular 

Rn un •o•ento particular• 194 y que en consecuencii1 1 el objeto de 

estudio no se significil en si mismo, sino que lo hace en relación 

con su propio contexto Cel cual eB diferente para cada objeto>. 

De estil manera, los enfoques interpretativos recientes <como el 

de Tho.pson o el de Holino> ponen en evidencia la dificil labor 

que debe afrontar el sociólogo cuando interpreta un hecho 

simbólico Cy los hechos simbólicos constituyen lil aateria sobre 

la cual trabajan los sociólogos>. Y al mismo tiempo, hay que 

reconocer que la atribución de significación a este hecho ta~i•n 

es un trabajo de producción simb6lica. 

En la actualidad, los enfoques interpretativos se orientan dentro 

de los lineamientos que emanan de las perspectivas 

contextualizadoril& de la her-.en•utica profunda y la s .. iologia. 

Es por ello que considerando que los trilbiljos teóricos pueden y 

deb1tn &er conjuntados con usos •6s concretos, de car6cter 

.. todológico 1 Tho111pson generó su propio modelo para el estudie de 

,los f1tnó11Rnos sitmbólicos. Y este •odelo per•ite una apreciación 

194 Hulkay 1 Hichael 1 Lil ciencia y el contexto social, en León 
Oliv• Ccomp.> 1 La explicación social del conocimiento, UNAH 1 

fMxico, 19851 p. 387. 
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•uy cuidadosa de tales fenó•enos, puesto que se los contextualiza 

tanto 1111 lo ganeral (en su forma discursiva>, como en su 

cont•nido •specáfico. 

Con un interés afán por la contextualización y un enfoque 

diverso, los seRalamientos de "ºlino permiten reespecificar 

asp•ctos del •odelo de Thompson dentro de una perspectiva 

•••iológica, ya que en cada uno de los niveles de an6lisis 

propuestos por Thompson (an6lisis sociohistórico y an6lisis 

for••l o discursivo> cabe tomar •n cuenta •l seRala•iento de 

"ºlino e inquirir por ejmmplo1 C.Cu6les son las diferencias con 

que .. significa el hecho histórico (la huella de la historias 

una fecha, una declaración o un testi•onio, junto a la cual 

habrá• que indagar acerca de las estrategias de sus productores y 

de sus receptores>? ¿Cu6les son las diferencias con que se 

significa la estructura social (la huella de la estructura 

social• la norinatividad, una acción social, el comportamiento 

social, junto al cual habrá• que tomar nuevamente en cuenta las 

.. trategias de los productores y de los receptor•s>? ¿eu6les son 

las diferencias con que se significa un discurso <la huella& un 

t•xto, un video, junto con las estrategias de quienes lo 

produjeron y qui•nes lo reciben>?... La huella, el 

aconteci•iento, no per•ite por si •is•o conocer el sentido del 

h•cho simbólico. Un an6lisis adecuado -seRala "ºlino- tiene que 

hac•r intervenir adem6s los niveles poiético (estrategias 

simbólicas de producción> y estésico (estrategias simbólicas de 

percepción e integración del acontecimiento>. 
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Sin .-,argo, el el ... nto .. diador que permite hacer compatibles 

Allbas perspectivas lo .. Rala de alguna .. nera Tho11pson, cuando 

destaca la iMportancia de la conteKtualizacián de las formas 

silmb&licas <ver capitulo 2>. 

3.b. Un •odelo sobre c&•o operan la funci6n conteKtualizadora el 

ca.po y el hAbitus, a partir de Bourdieu. 

La propuesta te&rica de Bourdieu no puede considerarse 

propiAIMtnte dentro del espacio de los enfoques interpretativos, 

con los cuales coi.parte s&lo algunos aspectos parciales. Es por 

ello que se presenta por separado en este item, donde •• define 

grAfica .. nte la for•a en que procede a conteKtualizar. 

Partiendo desde una perspectiva •acrosociol&gica, Bourdieu 

plantea su teoria del camipo sobre la base de un aodelo dia16ctico 

d11ntro del cual este campo genera procesos que a su vez lo 

constituyen. El ca.po no aparece asi coao algo dado, sino que 

estA 11n proceso, y en su devenir se recrea mediante el interjuego 

de sus co11pon11ntes <ver Esqu ... B>. 

En el espacio de relaciones producidas por y dentro del campa, el 

hAbitus, que per•ite un acercamiento de lo .. ero hacia lo 

•icrosociolágica, juega como un fen&meno conteKtualizadar y 

reconteKtualizador, ya que miedia dinAaic.-ente para producir las 

accione• e interacciones datAndolas de un .. ntida que permite 

significarlas co•o propias de ese caimpo y no de otro, al •i .. o 

tieimpo que es distinta de ellas. Y •1 campo a su vez 
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cont•xtualiza -.diant• •l •jercicio aplicado d• su identidad a 

todo lo qu• suc•d• 1t11 su int.rior. 

Est• •odelo •ncu•ntra su correspond•ncia directa con fenó•enos 

qu• se pres.ntan 1t11 la cotidianeidad. Asá, por ejemplo, si un 

pintor, un _.dico y un polático observan un •ismo grupo, cada uno 

de ellos lo apreciar6 de una •anera difer•nte Cel pintor, co•o 

conjunto pl6stico, •l _.dico desd• la p.rsp•ctiva d• la salud de 

sus compon1t11t••• •l politico c~•o potencial•s votantes>, porqu• 

CAMPO HABITUS 
ACCIONDE 

LOS AGENTES 

Esqu ... 81 El car6ct.r cont•xtualizador del campo y del h6bitus. 
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est.ar;l "vi•ndolo" bajo el •efect.o del campoº, que t.iende a 

destacar lo que es significativo en cada campo. 

A•i•ismo, ••t.e efecto provocaril t.ambien que varios IM!dicos -por 

ej.-plo- al observar un •is1110 grupo, coincidan o encuent.ren t.e•as 

comunes en sus apreciaciones. Las coincidencias en las 

apreciaciones se deberiln a que comparten un hilbitus, un estilo o 

forma de vida que es propio del campo. El hilbitus t.a111bien se 

destaca cuando se observan las diferencias -por ej9111Plo- ent.re 

dos juegos de f4t.bol, uno amateur y otro profesional, ya que los 

equipos involucrados en cada juego difieren en la forma en que 

han int.ernalizado el hilbitus. 

El •odelo dentro del cual el campo, el hilbitus y 

juegan dent.ro del campo, se actualizan 

1 os act.ores que 

mediante la 

context.ualización y recontextualización, es total .. nte coherente 

con la posición que adopta Bourdieu ant.e la sociologia, a la que 

considera una ciencia ªque inco•oda", especial .. nte dificil e 

indemostrable, y a su clara intención de abordar los intereses 

sociales que se compro .. ten en y con ella. V esto es asi porque 

en su perspect.iva teórico-.. t.odológica caben todas aquellas 

aplicaciones y d .. ostraciones que convierten a la sociologia en 

un• ci•nci• 11acce&ible". 

Por ot.ro lado, al realizar su crit.ica a los est.udios de opinión 

p4blica basados en encuest.as, lo que hace Bourdieu no es 

dltSCalificar a las encuestas, sino poner en evidencia el proble .. 

del dato descontextualizado y su incapacidad para reflejar la 

complejidad de lo social. Con ello no ataca el uso de las 
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t•cnicas, sino que destaca la necesidad de investigar desde una 

consistente platafor•• teórica. 

En conclusión, la propuesta de Bourdieu con sus consecuencias 

contextualizadoras est4 seflalando1 que un fenó111eno aislado no 

puede comprenderse ni explicarse sino dentro del ca111po que lo 

significa, y de .. nera si.ult4nea, que todos los fenómenos que se 

encuentran articulados en un mismo juego y responden a la pauta 

de un •i .. o h4bitus, son los que significan al campo como tal. 

3.c. La autorreferencialidad en la teoría de los sistema• 

sociales de Luhaann. 

La dimensión desde la cual se plantea una teoría de la 

contextualización de los sisteaas autorreferentes y autopoi~tico• 

.. la de la autorreferencia. 

La pregunta a partir de la cual es posible observar el problet11• 

de la contextualización dentro de esta teoráa es la siguiente• 

i.Có•o genera contextos la comunicación a través de la 

autorreferencia? Esta pregunta, a su vez puede transformarse en1 

é.Qu• función CWlf:ll• la contextualización en el sist ... a social? 

Para abordar estas cuestiones hay que toaar en cuenta, ante todo, 

que las co.unicacion .. operan en los sisteaas sociales sie.pre de 

.. nera autorreferente. 

El proceso de 

contingencia, 

•odificación 

co.unicación no es ajeno al juego de la doble 

pero en la perspectiva de Luhaann, se presenta una 

significativa del •odelo de la doble contingencia 
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plant•ada ariginal .. nt• par Talcatt Parsans. Para Luhmann, y en 

las •i•t ... s social .. , se trata •6s bien de una dable-dable 

canting•ncia, debida • que el f•nó ... na de la dable contingencia 

se •anifie&ta tanto en la perspectiva de la ca•unicaciónl~ que 

ti.ene alter ca•a en •l que tiene ego. Asi, se duplican las 

••ntidas en las notificaciones, las ...,saje& y las expectativas 

de •xita, y can •lla se de•uestra tambi6n que en toda 

ca•unicación exist• -6s de un horizonte cantextualizadar en 

juega. 

La comunicación, al poseer cuando .. nas un contexto dual <el que 

l• proporcionan ••p•radainente alter y ego par •star cada una de 

ellos .. nejanda autarrefer•nteniente las div•rsa& selecciones que 

constituyen la comunicación>, incre•enta su improbabilidad y su 

opacidad, puesta que na cabe en ella una interpretación única, y 

panque la que se dice se lllUIHitra b6sica .. nte ca•a contingencia. 

La búsqueda de sentida en la contingencia producid• par la 

comunicación, laAs all4 de la perspectiva de alter y ego, par 

ejemplo desd• la de un observador relativa...,te ajena • ellas 

Cca•a padria ser el casa de un socióloga que observa un grupa> 

plantea ••i, otro horizonte autarreferente que observa siempre 

d•sde su propia posición cama observador. Y can ella se 

multiplica la dable-dable contingencia .. diante un procesa 

1~ Luh .. nn considera • la ca111Unicaci6n ca•a la ultraunidad 
d•l sist .. a social. La misma consta de tres procesas diferente•• 
a> .. lección de la infar .. ción a el contenida infar .. tiva, b> 
selección que supone hac•r participe a infor .. r ese contenida a 
mensaje, y c> .. lección que supone aceptar a na el contenida 
comunicada Cref.1 Luhmann, Sistemas sociales>. 
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autarr•f•r•ncial nueva. Esta •ultiplicación d• pasibilidades 

cant•xtualizadoras incr ... nta, na la significación del llll!nsaje en 

si, qu• contin~a si•nda cantingent•, sino su potencialidad de 

smntido, su campl•jidad. 

Sin embargo, la contextualización funge • la vez como un factor 

que r•duce •l significada de la ca11Unicación can pretensiones 

puntuales. La cant•xtualización pretende asegurar un• 

int•rpr•tación autorreferencialmente correcta de l• CD111Unicación 

para .. tisfacer l•• •xp.ctativas de sentida. De •sta ••nera la 

autarr•f•r•ncia cumple una función dual: reduce la complejidad 

parque trata de contener la contingencia ••••rrando" de alguna 

••n•ra el significada, y amplia la ca111plejidad, ofreciendo nu•v•• 

oportunidad•• d• sentido. 

Este Ju•go cant•xtualizador autarreferenci•l .. significa • si 

•i .. o 11n todas las cainunicacianes del sistema, incluy11nda las 

r•laciones del sist... que afectan • su entorno y las de 

interp•netración Cver Esqu ... 9>. 

La autorreferancia es asi, el juego del contexto del propio 

sist ... y, simult6nea .. nte, la que •xplica su función consiste en 

la •i .. idad c .. 1bst> del •i•t••• que se observa • si •ismo y 

calcula las dif•rencias que produce, recanstruy•ndas• • •edid• 

qu• se diversifica. Y esa 95 la 

r•aliza otras das 

razón tambi~, por la cual el 

actividades cant•xtualizadoras 

campl ... ntarias1 a> pray•ctar sus propios li•ites sabre el 

11ntorna y b> .. diant• •l ejercicio pr6ctica de su id•ntidad, 

r•alizar l•• operaciones n.cesarias de la interpenetración. 
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3.d. Contextualización y recontextualizacián. 

La observación de las diversas aproxi•aciones contextualizadoras 

que se han planteado dentro de cada una de las teorias y las 

grandes corrientes teóricas que orientan la indagación 

sociológica, puede reconsiderarse ahora, no sólo a partir de sus 

diferencias o su especificidad, sino de ciertas •i•ilitudes que 

afloran si .. comparan los •odelos en que se sustentan. 

Y estas si•ilitudes, vinculadas con esas diferencias, conducen 

hacia una nu•v• apreciación de las for ... s en que se produce y se 

introduce la contextualización en la sociologia. 

Esto últi•o constituye el propósito y la tesis que se plantean en 

este it ... 

O. acuerdo con el propósito, •l procedi•iento y l• tesis que se 

sustenta, se puede for•ular una pri .. r ob .. rvación acerca del 

contexto• 

el contexto no es necesariamente algo que rodea al 
objeto Ctexto, acción social, fenó111eno si~ólico, 
comunicación, etc.>, sino que los contextos que 
permiten completar la significación de cada objeto 
pueden 1tStar en parte implicados dentro del objeto 
•ismo. 

Un eje.plo qu• per•ite aclarar esta observación •• el siguiente: 

si •i objeto de estudio es una conversación, en esta conversación 

puede estar contenido un cierto nú.ero de el .. entos que nos 

r .. iten a lo• contextos considerados dentro de ella, de modo que 

en la •i .. a .. significa una propuesta contextual ante los 
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int•rlocutor•s· Asi, puede ser que una referencia al fráo o a la 

hora, nos sitúen en •l tipo de cli•a y el horario aproxi•ado en 

que tuvo lugAr esa conversación, o que otras r•ferencias Ca 

lugares o personas, actividades pasadas o futuras, etc.>, nos 

permitan estimar si se trata de una conversación casual o si se 

a conversaciones anteriores O futuras, lii los 

interlocutores eran conocidos o •• acababan de conocer, etc. 

De ••ta .. nera, los contextos propuestos pueden presentarse como 

huellas, rastros, o pistas dentro del objeto mis•o. 

A •sta pri.-r observación general hay que completaentarla con la 

siguiente• 

•l desconoci•iento del sociólogo acerca de los 
ele .. ntos dentro del objeto que indican los contextos 
que le prestan sentido a su significación, o el 
carActer frag .. ntario, o aún, la misma intransparencia 
del objeto, pueden dificultar o impedir la localización 
del contexto correspondiente dentro del objeto. 

En esos casos, es decir, cuando no existen rasgos suficiente& 

para identificar los contextos i111Plicados en el objeto, los 

sociólogos suelen inventar contextos tentativos para interpretar 

al objeto de su investigación, y lo hacen desde el horizonte 

•is•o de la teoráa en la que sustentan su trabajo 196• 

l96 Esta apreciación se basa por un lado en la perspectiva de 
Nittgenstein, y por el otra en la de Kuhn acerca de la for•a en 
que los paradig .. s influyen sobre el comport .. iento de los 
cientáficos. Si bien en sociologáa no podemos afirmar que exista 
un paradig .. co•o teoráa única e incuestionable que oriente el 
trabajo de los sociólogos, cada una de las diversas 
aproxi .. ciones teóricas a su objeto fungen co•o paradig•as para 
la comunidad que sustenta su trabajo dentro d• esa aproximación 
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Est• harizant• t•órica proporciona una aproxi .. cián a la 

significación del objeto qu• •• diferente d• la que ••te puede 

hab•r.. dada Creit•rando el ejampla de la conv•rsación, los 

contextos atribuidos por el investigador general•ente san 

diferentes de las que manejan los interlocutores>. No obstante, 

la capacidad para crear significados Cy sentido> a partir de la 

atribución de contextos tien• i•portancia •n si •is•a, y na sólo 

en cuanto no existan el...ntos en el objeto que r .. itan al 

contexto, ya qu• la aproxi•ación cientifica •s distinta de la d•l 

sentido co•ún. 

En •f•cto, •l observador cientifico lo es, pr•cisamente por su ,, 
peculiaridad d• ci•ntifico, porque ti•ne una far .. sist11111•tica d• 

aproxi .. rse a la raalidad y porque en •lla la realidad na se 

pr• .. nta tal cual es ni tampoco como r•plica o reproducción de si 

•i ... , sino co•a producto de la construcci~n cientifica Cproducto 

qu• refl•ja can ci•rta fidelidad lo que •l objeto de estudio es o 

có•a .. significa y se comporta>. 

Pmro al •i ... a tiempo es necesario seRalar, qu• •n la experiencia 

cientifica existen funda .. ntos suficientes Cparti•ndo desde 

alguna d• las t•orias actuales> como para que el sociólogo ca•o 

obsmrvador atribuya contextos al objeto observado con 

independencia de los contaxtos qu• ya se •ncu•ntran iaplicitos •n 

Hte Clo cual .. pumd• comprobar mediante una rmferencia a los 

diversos modelos de aproxi•ación contextualizadora, que s• 

presentan en .. t• •i .. o capitulo>. 

t•árica. 
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Est• •i••• •xperi•nci• o tr•dición ci•ntific• -•in .. b•rgo

induce t•mbi•n •l sociólogo, si.ultAnea..nte, • no sosl•yar los 

indicios que proporcion• •l obj•to •carca ~e lo• cont•xtos que lo 

signif ic•n y qu• pu•den int•resarle en su tr•b•Jo. 

Da e•ta .. n•r•, la búsqued• del sociólogo no se r•suelve del todo 

.., lo id••l o "" l• .t>str•cción total (teóric•> d•l objeto y no 

•• t•11poco un producto caprichoso, sino que se concret• en l• 

observación sist-..tica de ••t• objeto, desde o refmrid• a, algún 

•odelo teórico; toda la atribución da cont•xtos que •• c•p•z d• 

concmbir la sociologi• se refi•re • esto. 

Un• vez •clar•da esta s•gunda observ•ción: podemos pasar a la 

siguiente• 

d .. t•car o reconoc•r ciertos cont•xtos, es si1tt9Pr• 
d•j•r otros cont•xtos posibles de lado. En este 
S11ntido, atribuir o •sign•r contextos a un objeto 
p•ra significarlo o •studiar •lgunos cont•xtos que 
ap•recen como ya introducidos por el obj•to, ti11ne 
tambi~n consecuencias que van m4s all4 de la 
significación busc•d• o atribuida al objeto. 

Esto •• asi porque •l entorno contextu•l del objeto de ••tudio de 

la sociologia •s •ucho ••• complejo que los contextos que cada 

teoráa d••tac• par• signific•rlo. V •• v6lido, no sólo p•ra la 

sociología sino tambiltn para los productor•• y receptor•• del 

objeto asi co•o sus intttrpretes c••ual••· 

En consecuencia, cad• selección i11plicit• en l• construcción de 

un •odelo p•r• l• contextu•liz•ción del objeto sociológico 

(acción social, texto, comunic•ción, far .. simbólica, •tc.I 
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consist• •n una far .. particular de r•ducir~a complejidad d• la 

contextualidad, percibiendo/prefiri•ndo/d .. tacando COMO 

otorgadores de sentido algunos de sus rasgos y dejando otros de 

lado, lo cual es una •anera de decir tambi•n (al referirnos a la 

sociologáa>, que cada teoria tiene su propia for•a de percibir la 

r•alidad. 

A partir de lo expu .. to .. puede •xtraer una primer conclusión: 

El contexto no •& determinante, y por lo tanto, es 
contingente. 

Esta pri..,. conclusión resulta de la observación de que un •ismo 

objeto pued• s•r contextualizado de diversas •aneras, con lo cual 

•l significado que asu.. es variable, dependiendo del •Ddelo 

teórico en el cual se sustenta. Asimismo, se funda en la 

observación de que la contextualización que la sociología puede 

plantear a sus objetos es siempre parcial <excluye algunos 

cont•xtos>. En otras palabras, •l significado de un objeto 

variar• por efecto del tipo de contextualización a que s•a 

so .. tido, sin que se pueda deter•inar un contexto único o 

completo capaz de otorgar plena y definitiva significación a un 

obj•to. 

Co•o ya se indicó con anterioridad, la realidad no es obs•rvada 

tal cual •s por •l ci•ntifico, sino desde la t•oria que le sirve 

co•o IMtdiadora. Esta teoria puede considerarse co•o una 
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•construcción ci•ntificau. Esto nos conduc• a la sigui•nte 

ob...-vacióna 

Al tratar el conteKto en su nivel teórico-..tadológica, 
el observador ci•ntifico Cen nuestro casa, el sociólogo> 
no deja de fijar conteKtos para su propio trabaja. 

E•to significa que la conteKtualización del objeto repercute 

•obre la teoria •i ... y sobr• el trabajo cientifi~o (sociológico> 

• trav•• de loa r•sultados que se obtienen con ella. V por otro 

lada, cuando un sociólogo .. encuentra frente • su objeto y al 

observarlo encuentra en él huellas que podrian remitirlo hacia 

lo• conteKtos propios de ese objeto< tiene a su vez que 

confrontar estas huellas y los sentidos que abr•n, con la teoria 

que le h• ....rvido para introducirse al objeto Cy ésto, 

generalmente antes de trabajar esas huellas>. En esta 

confrontación la teoria r•afir•a su validez, si es capaz de 

aceptar estas huella• descubri*ndolas como conteKtos posibles, o 

por el contrario, tiene que sufrir algún tipo de modificación si 

las huellas en si -irrelevantes en principio para 1• teoria-

entrever su valor pr6ctico por su capacidad 

conteKtualizadora. 

En algunos casos, las huellas pueden ser desechadas si11plellll!nte, 

porque podrian indicar un desváo importante de la teoráa y del 

objetivo que persigue el investigador al abordar el objeto Csin 

..margo, no es reca .. ndable dejar de lado estas huellan que 

indican conteKtos incorporados en el objeto a través de su 
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proceso, sin int•ntar siqui•ra •xplorar lo& ••pacios d• ••ntido 

qu• ofr•cen para r•significar •l objeta>. 

De ••to podemos •xtra•r otra conclusión• 

Aunque el objeta, en general, no tiene en si ningún 
sentida, sino que •ste le es conferido por el 
intlflrprete, los objetos sociales en particular tien•n 
sentido por si •i•mas, dado que se configuran dentro 
del sentida. 

Los obj•tos socialltS son inevitabl...nte objetos con smntida, ya 

que a pesar de las divergencias con que son abordados por los 

diferentes enfoqu.. t•óricas, ellos son (dependiendo de la 

t•oria>, o bien protagonizados por actor•• que actúan en un mundo 

preinterpr•tado <el de lo social) o dentro de un campo en el qu• 

op•ran bajo el •f•cto del h6bitus y la nor•atividad, o bien est6n 

constituidos por formas simbólicas, o bien consisten -co•o la 

ca•unicacián- en selecciones de ••ntida. 

Entonces, si por un lada, la realidad social ofrece ciertas 

pautas de una contextualización -que ya se dan en ella •isma por 

ser lo social un fenómeno de sentida-, y si al mismo tiempo las 

huellas del sentido detectadas •n un objeto d• esa realidad e 

incorporadas a la investigación r•percuten sobre la teoria, 

afin6ndola o cu•stian6ndola, pad .. as llegar a una segunda 

conclusión, según la cual1 

El proc•so de situar contextual•ente un objeto es parte 
del proceso de construcción/observación de la realidad. 

Y en .. te proceso de construcción de la realidad, resalta el 
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car6ct•r activo d• los int6rpr•t•• <investigadores o no>, quienes 

• partir d•l ..ntido •xistente hacen nu•v•• .. lecciones que 

redi ... nsion•n no sólo el objeto, sino todo •l comportamiento de 

lo social, r•-cre6ndolo. 

Otra observación p.,-tinente en relación • la proble•6tica del 

contexto es que• 

La selección de contextos que se hace por aedio de 
cada aproxi•ación teórica al objeto de •studio, se 
sobreimpone • la •elección ya r•alizada en el proceso 
•i••o de l• constitución d• ese objeto <y con la cual 
puede .. nten.,- algún tipo de afinidad>. 

Esta observación d•staca la diferencia que puede existir entre 

los contextos reconocidos en la cotidianidad y los concebidos por 

la ci•ncia~ Pero t.-bi•n, por omisión, destaca la posibilidad de 

que •xistan otros contextos ade•6s de esos, que se borran o 

quedan silenciados por la selección misma. De esta for•a es 

posible percibir en el objeto una complejidad .. yor que la de las 

aproxi .. cion•• cont•xtualizadoras desde las cuales se lo aborda. 

El coaentario • la observación anterior, al •i .. o ti_..,o, induce 

una nueva observación• 

La atribución o el reconoci•iento de cimrto contexto 
no sólo conll•va una re-significación d•l objeto, sino 
que IMtdiant• el sentido que provoca y la for•a en que 
r•-•ignifica, genera nuevos sentidos que trascienden 
desde ••te hacia otros objetos <a los que entoncms 
puede contextualizar> .. diant• un •f•cto de 
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r•verb•raci 6n197 • 

Asi, por •j-.plo, •l qu• a cierto co .. ntario .. l• atribuya un 

dobl• ••ntido •n un •o ... nto dado d• la conv•r•aci6n, implica que 

la converaación continuad• a partir de •1 lo to .. r4 en cuenta de 

alguna •an•ra, o aún, que •• vaya • modificar total111ente, o -en 

t~•ino• •6& •specificos- que si A percibe que B le envia un 

•logioso •obr• au p•rson•, pero lo 

conaidmra cargado d• ironia porque lo contextualiza a partir de 

algún gesto con qu• involuntaria111ente B lo acoi.paRa, el resto de 

la conver•aci6n qu• .. ntendr6n ir6 variando por el efecto de la 

r•vmrb•r•ción de la int•rpr•t•ci6n qu• •n •se mo .. nto hizo A, la 

cual, incluso, puede ser la causa de que .. interrui.pa. 

El •f•cto de r•vmrb•ración consiste en l• r•sonancia que ti•n• la 

intmrpretaci6n d•l sentido de un objeto •obre su entorno 

in .. diato, y en •l caso d• que el objeto ••a un proceso, sobre au 

propia continuidad. 

Del fenó..no o efecto de reverberación, que provoca la 

cont•xtualizaci6n del obJ•to, y del- objeto tranafor .. do • •U v•z 

en cont•xto de otros objetos o proc•sos, se puede extraer un• 

tercer conclu•i6n1 

El cont•xto poaibilita y configura la adecuación ecol6gic• 
d•l obj•to. 

197 El concmpto de reverberaci6n y •l d• ecologia (que se 
trata -6• ad•lant•> •• d•sarrollaron desde •i• pri .. r•s lecturas 
d• •&i•t ... s Social••• d• N. Luh .. nn, y coinciden en parte con 
lo• concepto• de ecologi• y r•sonancia qu• est• autor plant•a en 
su obra •Ecological Co-.unication•. 



., 
1 • 

j 

224 

Cansid•r••o• •cológica, la r•l•ción que se produc• -por eJemplo-

11r1tr• un •i•t... social y su 11r1torno cuando aqu61 altera sus 

li•it•s, a cuando produce una reordenación int•rna de sus 

•l~tos • partir del cambio o r•significación d~ uno o varios 

d• •llos. En otros t6rminos, la resonancia provocada por un 

abJ•to cont•xtualizado provoca, • su vez, una redefinición de su 

•i••idad Cselbst). 

El sociólogo pued• sosp•char, por eJ.-plo, que un grupo tiene una 

id.ntidad bi•n d•finida •~n antes de hacer su inv•stigación, pero 

la f or .. en que tal id.ntidad es definid• por •se milHllo grupo y 

por los grupos .n su v•cind•d, a lo largo de la inv•stigación, va 

a ser contrastad• y r••Justada con la perspectiva inicial del 

socióloga. 

En •l proceso de comunicación, por citar otro ejemplo, los 

antec•dent•s son canstant••ente actualizados sobre la base d• 

•llos •i .. os, .n relación de contigüidad unos con otros, ••to •s 

lo que p•raite aant•ner •l hilo d• l~ co•unicación dentro de lo 

qu• podri .. os 11 ... r su fr•cu.ncia propia de r•sonancia, es 

d•cir, la frecuencia propia del sentido desde el pasado y el 

futuro Ccoao expectativa> hacia el pres.nte. 

La •i--• teori• sociológica en toda su diversidad de enfoques, 

.xpr ... ••te efecto de reverberación, y los nuevos hallazgos que 

.. .ncontrab•n pr•viaa.nte contextualizados por el b•g•Je de su 

anterioridad <l• teori• y los conoci•i.ntos que lo hicieron 

posible, asi como las hipótesis que lo anticipaban>, una vez 

verificados .. proyectan sobre eSA anterioridad y sobre las 

1 
1-
1 
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di..nsion•• qu• abr•n • futuras op.racion••• rmd•fini•ndolas 

Ctanto por 911tdio d• una nueva reconfir .. ción • int119ración del 

hallazgo a su patri•onio t•órico, co•o por .. dio d• una nueva 

ap.rtura • la improbabilidad, o de•ostrando la inviabilidad o 

insufici•ncia de la t•oria anterior>. 

Los ajust•s ecológica .. nte nec•sarios .. producen por •fecto de 

rev•rb•raci6n, •n la .. dida en que cada r•-significación d• un 

obj•to, • partir d• una cont•xtualización, provoca discr91Jancias 

y disturbios d• s.ntido, no sólo r••p•cto a las apreciaciones 

antRriores a la contextualización de es• obJ•to, sino en relación 

con otros obj•tos vinculados de alguna •an.r• con •1. 
El ajust• ecológico apreciar .. co•o 

acoplami•nto de ••ntido. El acoplami•nto d• s•ntido se r•fi•re a 

la posibilidad de qu• dos obJ•tos pr...nt!Rll particularidad•• d• 

•entido tal•• que l•• p.rmitan •mbonar o articular •l SIRlltido que 

cada uno d• •llo• dispone198. 

Por otro lado, •l t~•ino •ecológico• no tilRll• aqui implicaciones 

o rmferencia• ••• o .. nos veladas de algún peligro Ca diferencia 

d• las refRrencias a los da~os •cológicos, o los d••••tr .. 

•cológicos a los que alud• su aplicación p•riodistica>, sino qu• 

•ólo indica los r•ajust .. que es nec•sario realizar para •anten.r 

la continuidad •volutiva d•l ••ntido y •fectuar la cons•cuente 

r.-significaci6n d• los objetos. 

198 El acopl .. ittnto .. siempr• temporal y r•lativoJ no 
obstant•, ••tos son aspecto• qu• nos d••viarian aqui d•l objeto 
central al cual nos rmfmri•o•• la cont•xtualizaci6n. 
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La p.,-sp•ctiva •calógic• de la cant•xtualización 1 r .. ite a su vez 

hacia la ab..,..vación de las •adelas .-gún las cualms cada enfoque 

teórica contextualiza sus objetas. Esta nueva observación las 

destaca en un horizonte diferente en el cual resalta su 

circularidad. En ef•cta, la estructura mis•a de cada una de las 

•ad•las cant•xtualizadares observadas plantea si.-pre algún tipa 

de juega interpretativa a auta~referencial, qu• refiere algún 

tipa de circularidad. Inclusa, las ab..,..vacian•s ac.,-ca de las 

abservacian•s sabre el cant•xta que se plantean •n este item, san 

circularms, la cual nas p.,-•ite formular una cuarta conclusión• 

Las perspectivas cantextualizadaras que se desarrollan 
actualmente en la sacialagia, r .. iten hacia cierta 
circularidad. 

Y .. ta 95 asi, parque aún si r.uni•as las cuatro conclusiones a 

las que hemos arribada, resulta que nuevamente •• proyecta cierta 

circularidad (v.,- Esqu .. a 10>. 

Esta circularidad se puede constatar parque cada una de las 

conclusiones na es totalmente independiente, sino que existe en 

estr1RCh• y din .. ic• can•xión can l•• de.-.s. 

Dada esta situación •IRCalógica•, •l contexto se encuentra en 

parte contenida en •l fenómiena simbólica, en l• acción social, en 

la comunicación, etc., y en parte, fu.,-a de ella• en el horizonte 

t•órica del saciólaga,intttrprete y en el entorna, mundo, tiempo, 

alrededor, del propia objeta. V es observada, tomada en cuenta a 

interpret~da desde muchas enfoques que la signific•nJ y al 

hacerla, .. provoca una relación de sentida nueva de ese objeta 



227 

ca•o en •l propio prac .. a del objeta, al que r.-wignifica, o en 

otros t•r•inas, r•construye la realidad. Con el nueva sentido 

cambia el objeta, y ••te cambio conduce a la necesidad de su 

r•contextualización. 

El •odelo qu• se •xpone a continuación constituye la tesis de 

••t• tr&baJa, su conclusión final, y una posible fuent• de t••i• 

futura•• 

EL PROCESO DE 
SITUAR 

CONTEXTUALllENTE 
UN OBJETO ES PARTE 

DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIONIOBSERVACION 

DE LA REALIDAD, 
PORQUE: 

EL CONTEXTO 

ES LAADECUACION 

ECOLOGICA DE LA COMUNICACION / 

FORMA SIMBOUCA/ ACCION/ ETC. 

Y EN LA MEDIDAQUE SE 
SIGNIRCA, EXPLICA QUE: 

Esqu ... 101 El Ju.go d• la contextualización. 



El •ad•lo destaca sólo cuatro ejes operativas de 
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la 

conteKtualización en saciolagia, cada uno ·de ello• •s capaz de 

descompan•rse •n nuevas Ju•ga• circulares, autorrefer•nciales, 

ar .. nda el entra•ado relativa•ente denso de alg~n sistema de 

conteKtualización. 

De acuerdo con este •odelo, el 

•cológica se •ncuentra pres•nte 

cont•Ktualización. A partir ~del 

juego de 

en todos 

estado actual 

la reverberación 

los p~ocesos de 

de las teorias 

sociológicas, toda teoria, y no sólo las que eKisten hoy en dia, 

concibe en sus propios t•r•inos el proceso de contextualización, 

aunque sietmpre dentro de los par6metros de ••te •odelo. 

Y esto es asi porque mediante la conteKtualización se eKponen 

diferencias que se complementan y enlazan en juegos de sentido 

que -sin caer en la tautologia- reto•an una y otra vez el objeto, 

y lo r•significan mediante el reconocimiento de ••tas diferencias 

que .. producen en •l transcurso de su propio proceso. Es decir, 

que •n el caso de la conteKtualización, como en •l de las fugas 

de Bach, el •omento final depende sólamente de una decisión 

arbitraria. 



APENDICE 

En ocasion••• al l .. r un libro, .. he preguntados ¿Qu6 
otras id••• alrmdedor del te•• •staban pasando por la 
1M1nt• d• su autor y fueron dejadas de lado porque no 
corr•apondian con la lógica d•l texto? 
"i pregunta va dirigida al mundo de la i••ginación del 
autor y al conflicto de sus d•cision•• al rmdactar. Y 
pienso que quiz6a algunas de las id••• que un autor nunca 
trabaja • fondo podri•n haber sido ~til••· Utiles par• 
d.acubrir a -• autor co•o persona, pltl'"o ta.t>i*1 porque 
podrian ll•var • sus lectores a explorar d•ntro de ••e 
mspacio sil•nciado d• su pensa•iento y su •xperiencia de 
trabajo fr•nt• al objeto. 
Por otro lado, s6 que es imposible •xpresar todo lo que 
rodea -como pensamiento, dudas, conocimiento, intuiciones 
o •xpectativas- a un libro. En todo caso, con el 
propósito de h•c•r un breve bosquejo de la diversidad de 
id•as con las que se juega en el proceso de 
inv•stigación, agrego • continuación un conjunto d• notas 
que rmpresentan una huella apenas, de las id•••• poco 
trabajadas, •rrón••• quiz6s 1 o improbables, que fu•ron 
surgiendo durante •i trabajo en ••ta investigación. 

NOTA 1. 
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Nos halla•os en un mundo desconcertante. Quer••os darle sentido a 

lo que v••os a nuestro alred•dor, y nos preguntamos, como ya lo 

han hecho otro• a trav6s de la historia• ¿eu61 •s •l sentido de 

••t• mundo? .U:u61 es nuestro lugar •n 61 y d• dónde surgi•os, 

tanto 61 co•o nosotros? ¿por .qu• es co•o es? ¿Qu6 nos espera en 

•l futuro? 

Para tratar d• r•aponder a este tipo de preguntas la hu .. nidad ha 



desarrollada 

complejidad 

diversas 

social la 

pres•ntan nuevas sofisticaciones. 

del mundo. 

posibilitando, 
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V conforme la 

6-tas varian y 

Asá es ca•a pretendemos situar en algún terrena fir•e nuestras 

inqui•tudes. La b~squeda d• este mundo definitiva, fundamental y 

.. gura na parece ten•r fin, •ientras que el ti1M1pa vuelve 

cantingent•s y obsoletas todas nuestra& cancepcian•s del miunda. 

Al abandonar una cancepci6n del mundo -tras un procesa lenta y 

conflictiva- su canstrucci6n 1 •n la que se pusieran tantas 

.. fuerzas, se IM.l•str• precaria y recrudece nu•stras dudas ante la 

dificultad de abordar la impredecible. ¿c6ma padráamas situar 

todo nuestra universa en su propia contexto y comprenderla? 

La impr•decible entra en juega s6lo cuando tratamos de 

interpr•tar nu•stra objeta en tltrminos de supasician•s y 

contextos atribuidas. V el problema de la predicci6n puede 

r .. idir en el hecho de que no existan razones para nuestras 

suposiciones y contextos, sino sólo para objetas. Se tratará• 

entonces de ajustar a las hechas nuestras ideas preconcebidas 

<supuestas y contextos atribuidas>. 

causa de .. ta impredictibilidad. 

El mal acoplamiento seráa la 

Pera esta impr•dictibilidad puede ser consecuencia talllbi•n de que 

.. necesaria recotlbinar las teorias actuales, abrirlas al tie.pa 

y aceptar aún otras di11111nsiones posibles. El espacia, el til!lllPº• 

la saciedad, la vida, podráan far .. r parte de un conjunto de 

cuatro di .. nsiones finito. Esta idea alterará• las posibilidades 

de nu .. tro conocimiento y nos r .. itiria • la idea de un universo 
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tot•l .. nt• •utocont•nido •n •l que no existiri•n singul•rid•des 

ni fronter•s, d•scrito por 

.. ri• posible hacer realidad 

una teoría unific•d•, con 

la Antigua id•• de la 

lo CUAi 

teoráa 

unificad• de l• ciencia Cy • la ciencia como LA explicación>. 

Sin •tnbargo, no p•r•ce que n•die ••té, hoy en dáa, dispuesto a 

ll11g•r r••l .. nt• a l• recontextu•lización de todos los objetos o 

• l• pr•dicción de todos los eventos. La construcción de mundo• 

que cont•xtu•lic•n y pong•n orden en nuestro conoci•iento de los 

objetos y de nosotros •ismos no deja de ser, sin embargo, una 

p•nac•a y una •spir•ción. Coimprender la totalidad seri• domin•r 

•l ti-.apo, porqu• no h•bráa ya •sp•cio par• lo nuevo. 

Esto, qu• ya se encuentra presente en la ambiciosa cosmovisión de 

las r•ligione&, est6 siendo sustituido progresivamente por los 

•vanees d• la cienci•. Pero la ciencia t•mpóco puede Acceder a lo 

definitivo porque encuentra sus limites en problmmas in•ediatos 

que, co•o el de la contextualiz•cián, la encierr•n en su propio 

ju•go. 

Y cada v•z que pretende ofrecer •xplicaciones que la trasciendan, 

los lámit•s de la cienci• son cuestion•dos por los conocimientos 

que no proc•den de •lla Cy que la ciencia es renullflte a acept•r>. 

El arte y l• filosofia, la fé, el saber cotidiano con su 

prag••ti .. o, son los quardi•nes c•losos que impiden el 

autoritarismo de l• ciencia y le seRal•n sus propios limites. El 

probl.... de fondo d• la contextu•liz•cián, la explicación 

d•finitiva, •• inalcanzable. 
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NOTA 2. 

Una teoria unificada d• la sociologia tendria que incorporar 

n•cesaria ... nte el principio de incertidumbre, pues ya vivimos los 

d•sencantos del proyecto positivista y tambi6n las limitaciones 

de las diversas propuestas y enfoques teóricos que se han 

formulado hasta la actualidad. 

Ten-os, sin ..tiargo, talllbi6n algunas razones para ser 

prud•nt••ente optiaistas, ya que no sólo existe una producción de 

canoci•ientos creciente, sino 196todos y t6cnicas ... s apropiados 

para aproxi•arnos a nuestro objeta. 

P.ro no tene•os nada parecido • la teoria de la relatividad 

gen•r•l y las teorias de la gran unificación <l• tearia parcial 

de la gravedad y las teorias parciales que gobiernan la fuerza 

d•bil, fuerte y electra .. gn•tica> de la fisica. A pesar de ella 

h .. os avanzado considerableaente en el conocimiento del sentido. 

Y el sentida parece ca•portarse ca•o la teoria de las cuerdas en 

fisica1 •d•ite bifurcaciones, est4 abierto a -4s sentido en un 

procesa de constante re-creación. 

La profundización en el conocimiento de los procesos de sentido 

es quiz4, la vi• m4s indicada para abordar la unificación teórica 

de la socialogia puesto que el proceso social es un proceso de 

sentida que genera sentida • su vez, y can ello, se transforma. 

El sentido se significa en el espacio, en el tiempo, en el objeto 

social observada y en su proceso, pero no se reduce • su 

significación que es pura contingencia, no se revierte. No se 

pultde regresar en el sentido, pero se puede determinar, a veces, 
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d6nde se origina ••• y d6nde acaba para adquirir otro sentido. Es 

• tr•v•s del .. ntida que es pasible resolver las problemas de 

contextualización en la sacialagia ••• Pera ca•a la ••Halara can 

acierta Bilberta Bi.tnez en su se•inaria1 •e1 sentida na est6 en 

l• casa •iS81a, sino en el int6rprete", can la cual se abre un 

Abi .. a entre las objetas de .. ntida y los objetas de las ciencias 

fisica-naturales. 

L• autorreflexión sacialágic• es la que per•ite a la sacialagia 

descubrir 

prabl ... 

natural••· 

NJTA 3. 

su sentido y situarse 

de l• competencia can 

cama ciencia, m4s all4 del 

l• fisic• y las ciencias 

El objeto de estudia de las ciencias sociales difiere de las 

objetas de estudio de l• fisica y la bialagi• en quea 

•> Inevitablemente, y baja l• far•a que -· 
Cca11Unic•ci6n, interacción, institución, grupa, etc,> ere• 

sentida, y hace del sentida parte de su existencia, asi cama 

una herr••ienta para apraxi .. r•e a su entorno. Adem6•, 

~iante acciones y/a •elecciones de .. ntida 

Ccamunicacianes> 

situación. 

y b) Par su 

capaz de su propia 

naturaleza propia .. heterag6nea y 

variable, inclusa en cuanta a •u significada y sentido. Un• 

mu .. tr• de carbón varia si, pera en un periodo de ti._,,o a 

baja condiciones fisicas y quimicas lllUY precisas, un grupa 
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humano cambia hasta por el hecho de descubrir que en un 

estudio acerca de 61 se sostiene que •• reacio al cambio. 

Lo que permite conocer el significado y el sentido de los 

fenóiaenos sociales es, bAsicamiente, el valor que asu.en dentro de 

un contexto Cque • su vez puede variar y puede ser sustituido por 

otro, pero no por cualquier otro>. 

NOTA 4. 

El contexto ca.t>ia, no estA fijo. Este cambio de contextos parece 

• veces brusco, pero su transición estA situada siempre en el 

ti.-po y en l• complejidad de lo social, donde adquiere 

continuidad Cde sentido>. 

No obstante, a pesar de que no es posible contextualizar de 

cualquier manera un hecho social, tambi6n existen muchos 

contextos posibles para observarlo. En todo caso, la elección de 

un contexto para interpretar a un hecho, deja de lado otros 

contextos posibles. En esa .. dida, todo numstro conocimiento es 

parcial y relativo. 

NOTA 51 

El contexto es el horizonte de la situación, del objeto1 y porque 

no existen horizontes verdaderallll!nte cerrados, el contexto se va 

a desplazar si el observador lo hace. Pero tallbi*n podríamos 

pensara ¿Tienen los objetos y las 

independient ... nte del int6rprete? 

situaciones un contexto propio 

Si no fuera asi1 ¿por qu6 no 

.. les puede atribuir cualquier contexto? 
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Este prabl•ma .. catnplica si consideramos que podemos determinar 

las tipas de contexto que suelen emplearse en la circunstancia 

concreta de una acción, interacción, comunicación, proceso 

social, etc., pera esta na quiere decir que en ellas, ;al •a•enta 

de ocurrir, se hayan ;apreci;ada realmente estas contextos. 

Sólo a trav6s de sus huell;as, de m;aner;a fragmentada y en la 

.. dida en que he•as establecida un;a pauta de acercamiento al 

objeta y la situación Ccama padria ser la proporcionada par el 

an6lisis del discursa>, es pasible descubrir algunas de las 

contextos que ~ueran to•adas en cuenta en ellas, a .. dida que 

ocurrieran. 

NOTA 6 

Un prabl ... na tratada hasta ahora par la sacialagia, es el que 

se suscita cuando hay que contextualizar, na la palabra hablada, 

el texto o la comunicación, na la acción estructurada y compleja, 

la organización a la 

códigos, i•6genes y 

nar•a, donde san desentraRables silllbalas, 

lenguajes diversas, na las inter;accianes, 

sino la que na admite codificación alguna y rechaza el 

tratamiento lingüisticoc el silencia. 

El que el silencia na se;a un objeta de estudio especialmente 

observada par la sacialagia na quiere decir que carezca de 

sentida·en la sacied;ad. La censura, el silencia•ienta de hechas y 

situacian11&, prabl .. as, grupas e idealagias, indica algunas de 

las .. ntidos sociales del silencia. 

¿par qu6 la sacialagia na trata el silencia? Este, aón •6s que el 
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t ... a de la IMlerte, se le escapa frente • la abundancia de lo 

contingente (significativo>. El silencia, par contraste, adquiere 

diversas formas <sentidos>, pera constituye una constante a 

trav•s del ti-.pa y las saciedades. Hay silencia entre una ~oca 

y otra, entre la que significa a un hecha social <la que es 

dejada de lada del •is•a>, en las espacias en las que quedan 

imbricadas todas las ca1M1nicacianes. 

Can un inter•s especifica en el an6lisis del di·scurso, Eni 

Pulcinelli Drlandi 1~ ha tratada las far••s del si llmci a, 

cantrast6ndalas can las del discursa y demostrando que el 

silencia .. fundante, que encierra un •unda de intransparencia, 

de opacidades, donde el sentida prolifera, y desde donde se 

escurre al ser repri•ida, desde sus cauces originales hacia 

tortuosas caminas, pera que na cesa en su cursa. 

La cu .. ti6n del silencia afecta de .. nera directa • las ciencias 

sociales. LNa vivi•as acaso en una saciedad que oculta el 

silencia can el ruido <esas radias y televisares que •aca111p•~•n" 

para evitar toda la que el silencia implica, toda la que se 

•dice" en la prensa para ocultar otras casas, toda la que na se 

•dice" parque na se •ve">? ¿c&ma es pasible, en -dio del ruido 

del• saciedad actual, apreciar sus silencias? 

En toda casa un silencia na es siempre el mismas su sentido 

ca.t>i•• par otra lada, un silencia nunca es igual a otra. 

1~ Entre las diversas trabajas de esta autora en las que se 
destacan distintas aspectos del silencia, cabe destacar par su 
importancia y las cuestiones que deja abiertas • la indagaci6n 
sacial6gica, el •6• recientes As far .. s da silSncia. Na mavimenta 
das sentidas, ed. Unic•llP, C.11Pinas, 1992. 
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Al ..,contrarse al•jado del int•r~s sociológico, el silencio no 

1111cuentra cabida 1111 su& teoria&. IntuitivalM!nte, •l s.ntido co•ún 

busca formas de llenar de significado el sil•ncio, y •ste es 

si..ipr• ~s que lo que se significa. El arte ha logrAdo en 

algunos •o .. ntos •xpresar •l silencio, 

•xpansión de lo silenciado. Desde 

sociológico, la inaccesibilidad actual 

abrir un cauce para la 

un punto 

del ·sil•ncio reside en la 

inexistencia de .. tudios qu• nos aproximen • •1 desda un •nfoqu• 

t•órico, y en la posibilidad de que la contextualización del 

silencio sólo tenga sentido <y se contextualice> 1111 liU ref•rencia 

al •undo <por contraste •ntra el sentido particular de un 

sil1111cio, con el d•l mundo pleno de sentido>. 
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