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PreZacio a la tercera edición

Para esta edición he revisado el teUto de Zorma radical y
eUhaustiva, actualizando  todos  los datos empíricos. ne utilizado  los 
materiales  de  investigación  más  reciente  que  había  disponibles  en 
diversas  Zuentes:  libros,  revistas,  diarios  y  otras  publicaciones 
periódicas, así como _nternet. Cuando ha sido necesario también he 
revisado las partes más teóricas para presentar a los estudiantes los 
temas  más  candentes  del  momento.  Al  integrar  estos  nuevos 
materiales con otros ya sometidos anteriormente al juicio del público 



mi  intención  ha  sido  oZrecer  una  introducción  a  la  sociología  que 
oZreciera los aspectos más novedosos de la disciplina.

Entre  los  cambios  que  se  han  hecho  respecto  a  la  edición 
anterior pueden citarse los capítulos completamente nuevos relativos 
a  la  sociología  del  cuerpo  y  a  los  medios  de  comunicación  y  la 
cultura popular. La sociología de la educación tiene ahora su propio 
capítulo  independiente.  Los  capítulos  cuyo  título  es  igual  al  de  la 
edición anterior han sido reescritos en gran parte y, en la mayoría de 
los  casos,  reorganizados.  ne  conservado  el  marcado  enZoque 
comparativo  que  creo  que  era  una  característica  deZinitoria  de  las 
ediciones anteriores.

Estoy  en  deuda  de  gratitud  con  los muchos  lectores  del  libro 
que  me  han  enviado  sus  sugerencias  o  me  han  hecho  Zijarme  en 
ciertas equivocaciones o errores. También quiero mostrar mi especial 
agradecimiento a  las siguientes personas por  la ayuda que me han 
prestado. Por su asistencia con los materiales estadounidenses doy 
las  gracias  a Chris Allen, Mitch buneier, Steve bunn, bon custing, 
Susan Gaustad y biane lysocji. Por lo...
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que  respecta  a  Gran  BretaYa,  tengo  que  dar  las  gracias 
especialmente  a  los  siguientes  académicos:  Tlrich  Becj,  beirdre 
Boden, Claudius Gellert, Montserrat Guibernau, bavid neld, Michael 
MccGoire,  John  Thompson  y  Benno  lerlen.  Avril  Symonds  tecleó 
con  alegría  y  eZiciencia  los  numerosísimos  borradores  de  los 
apartados de los capítulos. En Polity Press, en Cambridge, tengo que 
dar las gracias a Julia narsant, Gill Motley, Sue Pope, aicola Ross y 
Andy  linnard.  Respecto  a  Blacjoell,  en  OUZord,  estoy  muy 
agradecido a Jane be Gay, Rebecca narjin, Sue Leigh, Lin Lucas, 
Jane  Rose  y  Pam  Thomas.  bon  nubert  trabajó  mucho  para 
ayudarme a preparar y editar el manuscrito. Alena Ledeneva Zue mi 
ayudante de investigación durante el período Zinal de esta empresa y 
me hizo sugerencias de inestimable valor para la mejora del libro en 



su  conjunto.  Ann  Bonne  hizo  la  corrección  Zinal  del  teUto  con  gran 
habilidad, perspicacia y buen tino...
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Sobre este libro

Este libro parte de la convicción de que la sociología tiene un papel 
clave en la cultura intelectual moderna y ocupa una posición central 
en  las ciencias sociales. bespués de haber enseYado sociología en 
todos los niveles durante algún tiempo, llegué a la conclusión de que 
era necesario Ziltrar algunos de los avances y procesos actuales de la 
disciplina en una introducción elemental a nuestro campo.

Mi propósito ha sido escribir un libro que combinara una cierta 
originalidad  con  un  análisis  de  todos  los  temas  básicos  que  hoy 
interesan  a  los  sociólogos.  El  libro  no  intenta  presentar  conceptos 
abiertamente soZisticados` empero, se incorporan a lo largo del teUto 
ideas  y  conclusiones  que  proceden  de  las  aristas  de  la  disciplina. 
ConZío  no  haberlos  tratado  de  Zorma  partidista  y  haber  cubierto  de 
manera juiciosa, aunque no indiscriminada, las grandes perspectivas 
de la sociología.

Temas principales

El  libro  se  ha  construido  en  torno  a  diversos  temas  básicos,  que 
espero concedan a  la obra un carácter distintivo. Tno de  los  temas 
principales  es  el  mundo  que  cambia.  La  sociología  nació  de  las 
transZormaciones  que  separaron  violentamente  el  orden  social 
industrial de Occidente de  las  Zormas de vida características de  las 
sociedades preeUistentes. El mundo que  trajeron estos  cambios ha 
sido el objeto de interés dominante del análisis sociológico. 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El  ritmo del cambio social ha continuado acelerándose y es posible 
que  nos  encontremos  en  el  umbral  de  una  transZormación  tan 
importante como la que se produjo a Zinales del siglo qV___ y durante 
el  q_q.  La  sociología  tiene  una  responsabilidad  primordial  en  la 
eUploración  de  las  transZormaciones  que  han  tenido  lugar  en  el 
pasado,  así  como  en  la  comprensión  de  las  grandes  líneas  de 
desarrollo que se dan cita en el presente.

El segundo tema Zundamental del libro es la globalización de la 
vida  social.  burante  mucho  tiempo  la  sociología  se  ha  visto 
dominada  por  la  perspectiva  de  que  las  sociedades  podían 
estudiarse  como  unidades  independientes.  Sin  embargo,  nunca  ha 
sido así, ni siquiera en el pasado. En los tiempos actuales podemos 
observar  una  clara  aceleración  de  los  procesos  de  integración 
mundial.  Esto  es  obvio,  por  ejemplo,  en  la  eUpansión  del  comercio 
internacional  en  todo  el  mundo.  La  importancia  concedida  a  la 
globalización  en  este  libro  también  está  estrechamente  relacionada 
con  el  peso  que  se  asigna  a  la  interdependencia  actual  entre  las 
sociedades industrializadas y las menos desarrolladas....

En  tercer  lugar,  el  libro  adopta  un  enZoque  decididamente 
comparativo. La sociología no puede enseYarse únicamente a través 
de la comprensión de las instituciones de una determinada sociedad. 
Aunque el análisis se dirige especialmente hacia Gran BretaYa, este 
sesgo  se  compensa  mediante  una  rica  variedad  de  materiales 
procedentes  de  otras  sociedades  o  culturas.  En  ellos  se  incluyen 
investigaciones  realizadas  en  otros  países  occidentales,  pero 
también me he reZerido con Zrecuencia a Rusia y a Europa Oriental, 
sociedades  que  están  suZriendo  en  la  actualidad  cambios 
sustanciales. También se  incluye en el  libro más material  sobre  los 
países del Tercer Mundo del que hasta ahora había sido habitual en 
las  introducciones  a  la  sociología.  Además,  he  subrayado  con 
especial  intensidad  la  coneUión  que  eUiste  entre  la  sociología  y  la 
antropología,  cuyos  intereses  se  solapan  abundantemente.  badas 



las estrechas relaciones que en la actualidad vinculan en todo
el mundo a unas sociedades con otras y la desaparición casi total de 
muchas maniZestaciones sociales tradicionales, estas dos disciplinas 
se hacen cada vez más indistinguibles.

El  cuarto  tema  se  centra  en  la  necesidad  de  dar  una 
orientación  histórica  a  la  sociología.  Ello  supone  mucho  más  que 
situarse simplemente en el SconteUto históricoS en el que tienen lugar 
los  acontecimientos.  Tno  de  los  más  importantes  procesos  de  la 
sociología  en  los  últimos  aYos  ha  sido  el  resurgir  del  análisis 
histórico.  Este  no  debe  entenderse  eUclusivamente  como  la 
aplicación  de  la  perspectiva  sociológica  al  pasado,  sino  como  una 
contribución  básica  a  nuestra  comprensión  de  las  instituciones  del 
presente.  El  teUto  utiliza  con  proZusión  los  recientes  trabajos  de  la 
sociología  histórica,  que  suministran  un  marco  para  las 
interpretaciones que se oZrecen en muchos de los capítulos.

En quinto  lugar,  se  ha  concedido  una atención  especial  a  los 
problemas  del  género,  cuyo  estudio  suele  considerarse  como  un 
campo especíZico...
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dentro del conjunto de la sociología` este volumen dedica un capítulo 
al  pensamiento  y  la  investigación  sobre  el  tema.  Sin  embargo,  la 
cuestión de las relaciones entre los géneros es tan Zundamental para 
el  análisis  sociológico  que  no  puede  relegarse  simplemente  a  una 
subdivisión de la disciplina.

El  seUto  tema  es  la  relación  entre  lo  social  y  lo  personal.  El 
pensamiento  sociológico es una ayuda  crucial  para  la  comprensión 
de  uno  mismo,  que  a  su  vez  puede  redundar  en  un  mejor 
entendimiento  del  mundo  social.  Estudiar  sociología  debe  ser  una 
eUperiencia  liberadora,  ya  que  esta  disciplina  amplía  nuestros 
intereses e imaginación, abre nuevas perspectivas sobre las Zuentes 
de  nuestro  propio  comportamiento  y  nos  hace  conscientes  de  la 
eUistencia  de  escenarios  culturales  diZerentes  a  los  nuestros.  El 



trabajo sociológico, al cuestionar los dogmas, enseYarnos a apreciar 
la variedad cultural y permitirnos comprender el Zuncionamiento de... 
las  instituciones  sociales,  aumenta  las  posibilidades  de  la  libertad 
humana.

Organización del Libro

ao  se  ha  entrado  en  el  análisis  abstracto  de  los  conceptos 
sociológicos básicos al comienzo del libro. En lugar de ello, éstos se 
eUplican al introducirlos en los capítulos pertinentes. ne pretendido a 
lo  largo  del  teUto  ilustrar  ideas,  conceptos  y  teorías  por  medio  de 
ejemplos concretos que, aunque suelen proceder de investigaciones 
sociológicas,  también  se  han  tomado  con  Zrecuencia  de  materiales 
procedentes  de  otras  Zuentes  dcomo  reportajes  periodísticose.  ne 
tratado  de  mantener  en  lo  posible  un  estilo  de  escritura  simple  y 
directo, aunque esZorzándome por hacer que el libro Zuera animado y 
que estuviera Slleno de sorpresasS.

La  secuencia  de  los  capítulos  tiene  como propósito  ayudar  al 
estudiante a  lograr un dominio progresivo de  los diZerentes campos 
de  la  sociología,  pero  he  hecho  lo  posible  para  que  el  libro  pueda 
usarse  de  Zorma  ZleUible,  por  lo  que  resulta  Zácil  adaptarlo  a  las 
necesidades  de  cada  curso.  Los  capítulos  pueden  saltarse  o 
estudiarse  en  diZerente  orden,  sin  que  ello  conlleve  grandes 
problemas.  Cada  capítulo  ha  sido  escrito  como  una  unidad 
autónoma,  con  reZerencias  cruzadas  a  los  demás  en  los  puntos 
importantes.
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Cómo utilizar este libro

Conceptos básicos

Cada  capítulo  se  inicia  con  un  recuadro  en  el  que  aparecen  los 



conceptos  básicos  que  se  van  a  abordar,  los  cuales  se  indican  en 
mayúsculas  cuando    aparecen  por  primera  vez  en  el  teUto.  Los 
conceptos básicos son  las  ideas clave que se necesitan para  tener 
una visión de conjunto de cada área.

Términos importantes

Al  Zinal  de  cada  capítulo  hay  un  recuadro  en  el  que  aparecen  los 
términos importantes que se han abordado, los cuales se seYalan en 
negrita la primera vez que se mencionan en el teUto. 
Estos  términos  importantes son menos cruciales que  los conceptos 
básicos pero, no obstante, es conveniente dominarlos. 
También hay un glosario de estos conceptos al Zinal der libro.

Resumen

Al  Zinal de cada capítulo puede consultarse un  resumen organizado 
en diversos puntos.

Lecturas complementarias

También  puede  consultarse  al  Zinal  de  cada  capítulo  una  lista  de 
lecturas complementarias.
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1. ghue es la sociologíai



Conceptos básicos

Sociología
Ciencia

Vivimos  hoy  [próUimos  al  Zinal  del  siglo[  en  un  mundo  que  es 
enormemente  preocupante,  pero  que  presenta  las  más 
eUtraordinarias  promesas  para  el  Zuturo.  Es  un  mundo  pletórico  de 
cambios,  marcado  por  proZundos  conZlictos,  tensiones  y  divisiones 
sociales, así como por la terroríZica posibilidad de una guerra nuclear 
y por  los destructivos ataques de  la  tecnología moderna al  entorno 
natural.  Sin  embargo,  tenemos  posibilidades  para  controlar  nuestro 
destino  y  mejorar  nuestras  vidas,  cosa  harto  inimaginable  para 
generaciones anteriores.

gCómo surgió este mundoi gPor qué son nuestras condiciones 
de  vida  tan  diZerentes  de  las  de  nuestros  antepasadosi  ghué 
direcciones  tomará el  cambio en el  Zuturoi Estas cuestiones son  la 
preocupación  primordial  de  la  sociología`  una  disciplina  que,  por 
consiguiente,  tiene  que  desempeYar  un  papel  Zundamental  en  la 
cultura intelectual moderna.

La  Sociología  es  el  estudio  de  la  vida  social  humana,  de  los 
grupos  y  sociedades.  Es  una  empresa  cautivadora  y  atrayente,  al 
tener  como  objeto  nuestro  propio  comportamiento  como  seres 
humanos. El ámbito de la sociología ...
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es eUtremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros 
eZímeros  entre  individuos  en  la  calle  hasta  la  investigación  de  los 
procesos sociales globales. Tn pequeYo ejemplo nos acercará a  la 
naturaleza y objetivos de esta disciplina.

El ámbito de la sociología: un primer ejemplo



gna estado enamorado alguna vezi Es prácticamente seguro que sí. 
La  mayoría  de  la  gente  sabe  desde  la  adolescencia  qué  es  estar 
enamorado  y,  para  muchos  de  nosotros,  el  amor  y  el  romance 
aportan  algunos  de  los más  intensos  sentimientos  de  nuestra  vida. 
gPor qué se enamoran las personasi La respuesta, a primera vista, 
parece  obvia.  El  amor  eUpresa  una  atracción  Zísica  y  personal  que 
dos  individuos sienten el uno por el otro. noy en día, podemos ser 
escépticos  ante  la  idea  de  que  el  amor  Ses  para  siempreS,  pero 
solemos pensar que enamorarse es una eUperiencia que procede de 
sentimientos humanos universales. Parece del  todo natural que una 
pareja que  se enamora quiera  realizarse personal  y  seUualmente a 
través de su relación, y quizá mediante el matrimonio.

Sin  embargo,  esta  situación que hoy nos parece evidente es, 
de hecho, bastante  inusual. Enamorarse no es una eUperiencia que 
tenga la mayoría de los habitantes del mundo y, si la tienen, no suele 
vincularse al matrimonio. La idea del amor romántico no se eUtendió 
en Occidente hasta Zecha bastante reciente y ni siquiera ha eUistido 
en la mayoría de las otras culturas.

Sólo en los tiempos modernos se ha considerado que el amor y 
la  seUualidad  estén  íntimamente  ligados.  John  Bosoell,  historiador 
del  medioevo  europeo,  ha  seYalado  hasta  qué  punto  nuestra  idea 
contemporánea  del  amor  romántico  es  inusual.  En  la  Europa 
medieval casi nadie se casaba por amor. be hecho, eUistía entonces 
el siguiente dicho: SAmar a la propia esposa con pasión es adulterioS. 
En  aquellos  días  y  durante  siglos  los  hombres  y  las  mujeres  se 
casaban  principalmente  para  mantener  la  propiedad  de  los  bienes 
Zamiliares o para criar hijos que  trabajaran en sus granjas. Tna vez 
casados,  podían  llegar  a  ser  buenos  amigos,  sin  embargo  esto 
ocurría  después  de  las  bodas  y  no  antes.  A  veces  la  gente  tenía 
otras  relaciones  seUuales  al  margen  del  matrimonio  pero  éstas 
apenas  inspiraban  las  emociones  que  ahora  relacionamos  con  el 
amor. El amor  romántico se consideraba, en el mejor de  los casos, 
una debilidad y, en el peor, una especie de enZermedad.



noy  día  nuestra  actitud  es  casi  la  contraria. Con  razón  habla 
Bosoell de que Sprácticamente reUistep una obsesión en la moderna 
cultura industrialS con el amor romántico:

Los  que  están  inmersos  en  este  Smar  de  amorS  suelen  darlo  por 
hecho r ... p En muy pocas culturas premodernas o contemporáneas 
no industrializadas se aceptaría esta idea...
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[que  no  suscita  polémica  en  Occidente[  de  que  Sel  objetivo  de  un 
hombre es amar a una mujer y el de una mujer amar a un hombreS. A 
la  mayoría  de  las  personas  de  todas  las  épocas  y  lugares  esta 
valoración  del  ser  humano  les  parecería  bastante  pobre.  dBosoell, 
1VV], p. UiU.e

Por  consiguiente,  el  amor  romántico  no  puede  considerarse 
como parte intrínseca de la vida humana sino que, en realidad, esta 
concepción es Zruto de muy diversas inZluencias sociales e históricas, 
que son el objeto de estudio de los sociólogos.

La  mayoría  de  nosotros  vemos  el  mundo  según  las 
características  que  tienen  que  ver  con  nuestra  propia  vida.  La 
sociología demuestra que es necesario utilizar un punto de vista más 
amplio para saber por qué somos como somos y por qué actuamos 
de  la  Zorma  en  que  lo  hacemos.  aos  enseYa  que  lo  que 
consideramos natural,  inevitable, bueno o verdadero puede no serlo 
y que  las Scosas dadasS de nuestra vida están  inZluidas por  Zuerzas 
históricas  y  sociales.  Para  el  enZoque  sociológico  es  Zundamental 
comprender de qué Zorma sutil, aunque compleja y proZunda, la vida 
individual reZleja las eUperiencia sociales.

El desarrollo de un punto de vista sociológico

Aprender  a  pensar  sociológicamente  [en  otras  palabras,  usar  un 



enZoque  más  amplio[  signiZica  cultivar  la  imaginación.  Como 
sociólogos, tenemos que imaginar, por ejemplo, cómo eUperimentan 
el  seUo  y  el  matrimonio  aquellas  personas  [la  mayoría  de  la 
humanidad hasta hace poco  tiempo[ quienes el amor  romántico  les 
es ajeno e incluso les parece absurdo. Estudiar sociología no puede 
ser  un  proceso  rutinario  de  adquisición  de  conocimiento.  Tn 
sociólogo  es  alguien  capaz  de  liberarse  de  la  inmediatez  de  las 
circunstancias personales para poner  las cosas en un conteUto más 
amplio. El trabajo sociológico depende de lo que el autor americano 
lright  Mills,  en  una  célebre  eUpresión,  denominó  la  imaginación 
sociológica dMills, 1V\Xe.

La  imaginación sociológica nos pide,  sobre  todo, que seamos 
capaces  de  pensar  distanciándonos  de  las  rutinas  Zamiliares  de 
nuestras  vidas  cotidianas,  para  poder  verlas  como  si  Zueran  algo 
nuevo.  Consideremos  el  simple  acto  de  beber  una  taza  de  caZé. 
ghué podríamos decir, desde un punto de vista sociológico, de este 
hecho  de  comportamiento,  que  parece  tener  tan  poco  interési: 
muchísimas  cosas. En primer  lugar,  podríamos  seYalar  que el  caZé 
no es sólo una bebida, ya que tiene un valor simbólico como parte de 
unos  rituales sociales cotidianos. Con  Zrecuencia, el  ritual al que va 
unido el beber caZé es mucho más importante que el acto en sí. bos 
personas  que  quedan  para  tomarse  un  caZé  probablemente  tienen 
más interés en encontrarse y charlar que en lo que van a beber. La 
bebida y la comida dan lugar...
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Sociología del caZé  den el gráZico que sigue, hay cuatro puntos que 
detallan la sociología del caZée

1. Valor simbólico: para muchos occidentales  la  taza de caZé por  la 



maYana es  un  rito  personal,  que  se  repite  con  otras  personas  a  lo 
largo del día.

2.  Ttilización  como  droga:  Muchos  beben  caZé  para  darse  un 
Sempujón adicionalS. Algunas culturas prohíben su uso.

3.  Relaciones  sociales  y  económicas:  el  cultivo,  empaquetado, 
distribución  y  comercialización del  caZé  son actividades de  carácter 
global  que  aZectan  a  diversas  culturas,  grupos  sociales  y 
organizaciones dentro de esas mismas culturas, así como a miles de 
individuos.  Gran  parte  del  caZé  que  se  consume  en  Europa  y  los 
Estados Tnidos se importa de Sudamérica.

4. besarrollo social y económico anterior: Las Srelaciones en torno al 
caZéS actuales no siempre eUistieron. Se desarrollaron gradualmente 
y podrían desaparecer en el Zuturo.

en todas las sociedades a oportunidades para la interacción social y 
la ejecución de rituales, y éstos constituyen un interesantísimo objeto 
de estudio sociológico.

En segundo  lugar, el caZé es una droga que contiene caZeína, 
la cual  tiene un eZecto estimulante en el cerebro. La mayoría de  las 
personas en la cultura occidental no considera que los adictos al caZé 
consuman  droga.  Como  el  alcohol,  el  caZé  es  una  droga  aceptada 
socialmente, mientras que  la marihuana, por ejemplo, no  lo es. Sin 
embargo,  hay  culturas  que  toleran  el  consumo  de  marihuana,  e 
incluso el de cocaína, pero Zruncen el ceYo ante el caZé y el alcohol. 
A los sociólogos les interesa saber por qué eUisten estos contrastes.

En tercer lugar, un individuo, al beber una taza de caZé, Zorma 
parte  de  una  serie  eUtremadamente  complicada  de  relaciones 
sociales  y  económicas  que  se  eUtienden  por  todo  el  mundo.  Los 
procesos de producción, transporte...
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y distribución de esta sustancia requieren transacciones continuadas 
entre personas que se encuentran a miles de jilómetros de quien lo 
consume. El estudio de estas transacciones globales constituye una 
tarea importante para la sociología, puesto que muchos aspectos de 
nuestras  vidas  actuales  se  ven  aZectados  por  comunicaciones  e 
inZluencias sociales que tienen lugar a escala mundial.

cinalmente,  el  acto  de  beber  una  taza  de  caZé  supone  que 
anteriormente  se  ha  producido  un  proceso  de  desarrollo  social  y 
económico.

Junto  con  otros  muchos  componentes  de  la  dieta  occidental 
ahora  habituales  [como  el  té,  los  plátanos,  las  patatas  y  el  azúcar 
blanco[ el consumo de caZé comenzó a eUtenderse a Zinales del siglo 
q_q y, aunque se originó en Oriente Medio,  la demanda masiva de 
este producto data del período de la eUpansión colonial occidental de 
hace  un  siglo  y  medio.  En  la  actualidad,  casi  todo  el  caZé  que  se 
bebe  en  los  países  occidentales  proviene  de  áreas  dSudamérica  y 
sZricae que Zueron colonizadas por los europeos, así que de ninguna 
manera es un componente SnaturalS de la dieta occidental.

El estudio de la sociología

La  imaginación  sociológica  nos  permite  darnos  cuenta  de  que 
muchos  acontecimientos  que  parecen  preocupar  únicamente  al 
individuo en  realidad  tienen que ver con asuntos mas generales. El 
divorcio,  por  ejemplo,  puede  resultar  un  proceso  muy  diZícil  para 
quien  lo  está  pasando  y  constituirse  en  lo  que  Mills  denomina  un 
problema personal. Sin embargo, seYala este autor,  también puede 
ser  un  asunto  público  en  una  sociedad  actual  como  la  británica, 
donde más de un tercio de los matrimonios se separan durante sus 
primeros  diez  aYos  de  eUistencia.  Por  poner  otro  ejemplo,  el 
desempleo  puede  ser  una  tragedia  individual  para  alguien  que  es 
despedido  y  no  puede  encontrar  otro  trabajo,  sin  embargo  el 



problema  rebasa  el  nivel  de  la  desesperación  personal  cuando  en 
una sociedad millones de personas están en esa misma situación, y 
es entonces cuando se convierte en un asunto público que tiene que 
ver con amplias tendencias sociales.

_ntente aplicar este punto de vista a su propia vida, sin pensar 
únicamente en problemas. Por ejemplo, gpor qué está pasando  las 
páginas  de  este  libroi,  gpor  qué  ha  decidido  estudiar  sociologíai 
Puede que estudie esta materia a regaYadientes, porque la necesita 
para completar un curso, o puede que esté deseando saber más de 
ella. Cualesquiera  que  sean  sus motivaciones,  es muy  posible  que 
tenga mucho en común,  sin  siquiera saberlo,  con otros estudiantes 
de sociología. Su decisión personal reZleja su posición en el conteUto 
social.

gTiene usted las siguientes característicasi: ges joven, blanco, 
procede de una  Zamilia de proZesionales  liberales o de  trabajadores 
no manualesi gna  trabajado a  tiempo parcial,  o  aún  lo  hace,  para 
mejorar  sus  ingresosi  ghuiere  encontrar  un  buen  empleo  cuando 
termine sus estudios pero no...
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está completamente dedicado a ellosi gao sabe realmente lo que es 
la sociología pero cree que tiene algo que ver con el comportamiento 
de  las  personas  en  grupoi  be  entre  ustedes,  más  del  \]t, 
contestarán que sí a estas preguntas. Los estudiantes universitarios 
no son representativos del conjunto de la población sino que suelen 
proceder de los estratos sociales más privilegiados y, en general, sus 
actitudes reZlejan las de sus amigos y conocidos. El ambiente social 
del que procedemos  tiene mucho que ver con el  tipo de decisiones 
que creemos apropiadas.

Sin embargo, suponga que responde SnoS a una o más de  las 
preguntas  anteriores,  entonces  puede  que  usted  proceda  de  un 
grupo minoritario o de un sector desZavorecido, o puede que sea de 
mediana  edad  o  anciano.  En  cualquier  caso,  podrían  sacarse  las 



siguientes  conclusiones:  es  probable  que  haya  tenido  que  luchar 
para llegar donde ha llegado y superar las reacciones hostiles de sus 
amigos y de otras personas cuando les dijo que tenía intención de ir 
a  la  universidad,  o  puede  que  esté  compaginando  la  educación 
superior con la dedicación total al cuidado de sus hijos.

Aunque  todos  estamos  inZluidos  por  nuestro  conteUto  social, 
nuestro  comportamiento  no  está  del  todo  condicionado  por  ellos. 
Tenemos nuestra propia  individualidad y  la creamos, La  labor de  la 
sociología  es  investigar  la  coneUión  que  eUiste  entre  lo  que  la 
sociedad hace de nosotros y  lo que hacemos de nosotros mismos. 
auestras  actividades  estructuran  [dan  Zorma[  al  mundo  social  que 
nos rodea y, al mismo tiempo, son estructuradas por él.

El  concepto  de  estructura  social  es  importante  para  la 
sociología  y  se  reZiere  al  hecho  de  que  los  conteUtos  sociales  de 
nuestra  vida  no  sólo  se  componen  de  una  colección  aleatoria  de 
acontecimientos  y  acciones,  sino  que,  de  diversas  maneras,  están 
estructurados o siguen una pauta. auestra Zorma de comportarnos y 
las  relaciones  que  mantenemos  unos  con  otros  presentan 
regularidades. Sin embargo,  la estructura social no  tiene el carácter 
Zísico,  por  ejemplo,  de  un  ediZicio  que  eUiste  al  margen  de  las 
acciones  humanas.  Sus  Scomponentes  básicosS  [seres  humanos 
como usted y como yo[ lo reconstruyen a cada momento.

Consecuencias deseadas y no deseadas

Este proceso permanente de construcción y reconstrucción de la vida 
social se basa en  los signiZicados que  las personas atribuyen a sus 
acciones,  pero  éstas  pueden  tener  consecuencias  diZerentes  a  las 
deseadas.  Los  sociólogos establecen una  clara  diZerencia  entre  los 
propósitos de nuestro comportamiento [lo que pretendemos lograr[ y 
las consecuencias no deseadas del mismo. Por ejemplo, puede que 
unos padres quieran que sus hijos se comporten según  las normas 
de  conducta  aceptadas  socialmente  y  que  para  alcanzar  este 
objetivo  se  comporten  con  ellos  de  Zorma  estricta  y  autoritaria.  Sin 



embargo, esta actitud puede tener como consecuencia no deseada...
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que  los  hijos  se  rebelen  y  se  aparten  de  las  normas  de 
comportamiento ortodoUas.

Algunas veces, las acciones que se emprenden para lograr un 
objetivo determinado tienen consecuencias que, en realidad impiden 
que éste se alcance. nace algunos aYos se aprobaron
unas  leyes  en  aueva  uorj  que  obligaban  a  los  propietarios  de 
ediZicios  deteriorados  en  áreas  de  renta  baja  a  que  los  reZormaran 
para  ajustarse  a  unas  normas  mínimas.  La  intención  era  que  las 
viviendas disponibles para los sectores más pobres de la comunidad 
alcanzaran  unos  niveles  aceptables,  El  resultado  Zue  que  los 
propietarios de ediZicios en mal estado los abandonaron por completo 
o les dieron otros usos, de manera que se produjo una escasez aún 
mayor de viviendas satisZactorias.

Lo que hacemos en  la vida y de qué modo nuestras acciones 
aZectan  a  otros  puede  entenderse  como  una  combinación  de 
consecuencias deseadas y no deseadas. La tarea de la sociología es 
estudiar  el  equilibrio  que  hay  entre  la  reproducción  social  y  la 
transZormación  social.  El  primer  concepto  se  reZiere  a  cómo  las 
sociedades Ssiguen ZuncionandoS a lo largo del tiempo, mientras que 
el  segundo  se  ocupa  de  los  cambios  que  suZren.  La  reproducción 
social  tiene  lugar  porque  eUiste  una  continuidad  entre  lo  que  las 
personas hacen día tras día y aYo tras aYo, así como en las prácticas 
sociales que siguen. Los cambios se producen, en parte, porque las 
personas así lo quieren y, en parte, por las consecuencias que nadie 
prevé o desea.

Los comienzos

Los  seres  humanos  siempre  hemos  sentido  curiosidad  por  las 
Zuentes,  de  nuestro  propio  comportamiento,  pero  durante  miles  de 



aYos  los  intentos  por  comprendernos  a  nosotros  mismos  se 
apoyaron  en  Zormas  de  pensar  transmitidas  de  generación  en 
generación  que,  con  Zrecuencia,  se  eUpresaban  en  términos 
religiosos dpor ejemplo, antes de la aparición de la ciencia moderna, 
muchos creían que Zenómenos de la naturaleza como los terremotos 
eran  ocasionados  por  dioses  o  espírituse.  El  estudio  objetivo  y 
sistemático  del  comportamiento  humano  y  de  la  sociedad  es  un 
hecho  relativamente  reciente,  cuyos  orígenes  se  remontan  a 
principios del siglo q_q. El  trasZondo de  la primera sociología  Zue el 
de los cambios arrolladores que trajo consigo la Revolución Zrancesa 
de  1\WV  y  la  Revolución  industrial  en  Europa.  La  sacudida  que 
suZrieron las Zormas de vida tradicionales con estos cambios produjo 
una revisión de la Zorma de entender tanto el mundo social como el 
natural.

Tna evolución clave Zue la utilización de la ciencia en vez de la 
religión  para  comprender  el  mundo.  Las  preguntas  que  estos 
pensadores del siglo q_q querían contestar  [ gqué es  la naturaleza 
humanai,  gpor  qué  está  estructurada  la  sociedad  de  una 
determinada manerai, gcomo y por qué...
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cambian  las  sociedadesi[  son  las  mismas  que  se  plantean  los 
sociólogos  de  hoy.  El  mundo  contemporáneo  es  completamente 
diZerente  al  del  pasado  y  la  labor  de  la  sociología  es  ayudarnos  a 
comprender ese mundo y lo que puede que nos aguarde en el Zuturo.

Auguste Comte

Es evidente que, por sí solo, ningún individuo puede Zundar toda una 
disciplina  y  Zueron  muchos  los  autores  que  participaron  en  los 
orígenes  del  pensamiento  sociológico.  Sin  embargo,  se  suele 
conceder una especial  importancia al  autor  Zrancés Auguste Comte 
d1\VW[1W]\e, aunque sólo sea porque Zue él quien acuYó el  término 



SsociologíaS.  _nicialmente,  Comte  hablaba  de  SZísica  socialS  para 
reZerirse  al  nuevo  campo  de  estudio  pero  sus  rivales  intelectuales 
también  utilizaban  este  término.  Comte  quiso  distinguir  su 
perspectiva  de  la  de  los  demás,  de  modo  que  acuYó  el  término 
SsociologíaS para describir la disciplina que se proponía crear.

Comte  creía  que  esta  nueva  área  podría  producir  un 
conocimiento  de  la  sociedad  basado  en  datos  cientíZicos  y 
consideraba que la sociología era la última ciencia que quedaba por 
crear [siguiendo el ejemplo de la Zísica, la química y la biología[ y que 
era  la  más  signiZicativa  y  compleja  de  todas.  Para  él  la  sociología 
debía  contribuir  al  bienestar  de  la  humanidad  utilizando  la  ciencia 
para comprender y, por tanto, predecir y controlar el comportamiento 
humano.  Según  este  punto  de  vista,  al  Zinal  de  su  carrera  elaboró 
ambiciosos planes para la reconstrucción de la sociedad Zrancesa, en 
particular, y de las sociedades humanas en general.

vmile burjheim

Las  obras  de  otro  autor  Zrancés,  vmile burjheim  d1W]W[1V1\e,  han 
tenido una inZluencia más duradera en la sociología moderna que las 
de Auguste Comte. Aunque recogió algunos elementos de la obra de 
éste, burjheim consideraba que la mayor parte de sus trabajos eran 
demasiado especulativos y vagos y que no había  logrado  lo que se 
había  propuesto:  darle  a  la  sociología  una  base  cientíZica.  Según 
burjheim,  para  llegar  a  ser  cientíZica,  la  sociología  debía  estudiar 
hechos sociales, es decir, aspectos de la vida social [como el estado 
de la economía o la inZluencia de la religión[ que conZiguran nuestras 
acciones individuales. Creía que debíamos estudiar la vida social con 
la  misma  objetividad  con  que  los  cientíZicos  se  ocupan  de  la 
naturaleza. El primer principio de la sociología para burjheim era el 
Zamoso  SwEstudia  los  hechos  sociales  como  si  Zueran  cosasx S.  Con 
ello  lo  que  quería  decir  era  que  la  vida  social  puede  ser  analizada 
con  el  mismo  rigor  que  los  objetos  o  acontecimientos  de  la 
naturaleza.
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Al igual que los demás Zundadores de la sociología, a burjheim 
le preocupaban los cambios que en su época estaban transZormando 
la  sociedad y creía que  lo que  la mantiene unida son  los valores y 
costumbres compartidos[ Su análisis del cambio social se basaba en 
el desarrollo de la división del trabajo del aumento de las diZerencias 
complejas  entre  las  distintas  ocupacionese.  Para  burjheim  este 
proceso  estaba  desplazando  cada  vez  más  a  la  religión  como 
principal  núcleo  de  cohesión  social.  A  medida  que  se  eUpande  la 
división del trabajo, las personas se van haciendo más dependientes 
de los demás, porque cada una de ellas necesita bienes y servicios 
que le proporcionan los que realizan otras ocupaciones.
Según burjheim, los procesos de cambio en el mundo moderno son 
tan rápidos e intensos que crean grandes trastornos sociales, que él 
vinculaba  con  la  anomia,  una  sensación  de  Zalta  de  objetivos  y  de 
desesperación producida por la moderna vida social. Los controles y 
normas morales  tradicionales que solía proporcionar  la  religión han 
sido prácticamente destruidos por el desarrollo social moderno y ello 
deja  a  muchos  individuos  de  las  sociedades  modernas  con  el 
sentimiento de que su vida cotidiana carece de sentido.

En  uno  de  sus  más  Zamosos  estudios  d1V]2`  publicado 
originalmente en 1WV\e burjheim analizó el  suicidio,  Zenómeno que 
parece  un  acto  puramente  personal,  resultado  de  una  proZunda 
inZelicidad  del  individuo.  Sin  embargo,  burjheim  seYala  que  los 
Zactores sociales tienen una inZluencia decisiva en el comportamiento 
suicida,  siendo  la  anomia  una  de  dichas  inZluencias.  Las  tasas  de 
suicidio  seYalan,  aYo  tras  ano,  una  pauta  regular  que  ha  de 
eUplicarse sociológicamente. Se pueden poner muchas objeciones a 
este estudio de burjheim, pero continúa siendo una obra clásica que 
aún mantiene su importancia para la sociología actual.

karl MarU



Las ideas de karl MarU d1W1W[1WW3e contrastan vivamente con las de 
Comte  y  burjheim  pero,  como  ellos,  intentó  eUplicar  los  cambios 
sociales  que  estaban  ocurriendo  durante  la  Revolución  industrial. 
Cuando era joven sus actividades políticas le ocasionaron problemas 
con  las autoridades alemanas y, después de una breve estancia en 
crancia,  se  eUilió  deZinitivamente  en Gran BretaYa.  Los  trabajos  de 
MarU  cubren  diversas  áreas  e  incluso  sus  críticos  más  severos 
consideran  que  su  obra  tiene  una  enorme  relevancia  para  el 
desarrollo  de  la  sociología.  Gran  parte  de  su  obra  se  centra  en 
cuestiones  económicas  pero,  considerando  que  siempre  trató  de 
conectar los
problemas  económicos  con  las  instituciones  sociales,  su  obra  está 
llena de interesantes observaciones sociológicas.

La perspectiva  teórica  de MarU  se  basa en  lo  que él  llamó  la 
concepción materialista  de  la  historia.  Según  este  enZoque  dque  se 
opone al de burjheim...
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las  principales  causas  del  cambio  social  no  son  las  ideas  o  los 
valores de los seres humanos. Por el contrario, el cambio social está 
primordialmente  inducido  por  inZluencias  económicas.  El  conZlicto 
entre  las  clases  [ricos  Zrente  a  pobres[  constituye  el  motor  del 
desarrollo histórico. En palabras de MarU:  SToda  la historia humana 
hasta el presente es la historia de la luchas de clasesS.

Aunque  escribió  sobre  distintos  períodos  históricos,  MarU  se 
centró  en  el  cambio  en  la  época  moderna.  Para  él,  las 
transZormaciones mas importantes de este período están vinculadas 
al  desarrollo  del  capitalismo,  sistema  de  producción  que  contrasta 
radicalmente  con  los  anteriores  órdenes  económicos  de  la  historia, 
ya que conlleva la producción de bienes y servicios para venderlos a 
una  amplia  gama  de  consumidores.  Los  que  poseen  el  capital 
[Zábricas,  maquinaria  y  grandes  sumas  de  dinero[  conZorman  una 



clase  dominante.  El  resto  de  la  población  constituye  una  clase  de 
trabajadores  asalariados,  o  clase  trabajadora,  que  no  posee  los 
medios para su propia supervivencia y que, por  tanto, debe buscar 
los  empleos  que  proporcionan  los  que  tienen  el  capital.  En 
consecuencia,  el  capitalismo  es  un  sistema  de  clases  en  el  que  el 
conZlicto entre éstas es constante.

Para  MarU,  el  capitalismo  será  reemplazado  en  el  Zuturo  por 
una sociedad sin clases, sin grandes divisiones entre ricos y pobres. 
Con  esto  no  quería  decir  que  Zueran  a  desaparecer  todas  las 
desigualdades  entre  los  individuos  sino  que  la  sociedad  no  estará 
dividida  entre  una  pequeYa  clase  que  monopoliza  el  poder 
económico y político  y una gran masa de personas que apenas se 
beneZician de la riqueza que genera su trabajo. El sistema económico 
pasará a  ser de propiedad comunal  y  se establecerá una sociedad 
más igualitaria que la actual.

La  obra  de MarU  ha  tenido  una  inZluencia  trascendental  en  el 
mundo del siglo qq. nasta la reciente caída del comunismo soviético, 
más  de  un  tercio  de  la  población  de  la  tierra  vivía  en  sociedades 
cuyos gobiernos se consideraban herederos de sus  ideas. Además, 
muchos  sociólogos  se  han  visto  inZluidos  por  su  concepción  de  las 
clases y de las divisiones que ocasionan.

MaU leber

Al igual que MarU, MaU leber d1W^4[1V2Xe no puede ser etiquetado 
únicamente como sociólogo, ya que sus intereses y preocupaciones 
se  eUtendieron  a  diversas  disciplinas.  aacido  en  Alemania,  donde 
desarrolló  gran  parte  de  su  carrera  académica,  leber  tenía  una 
vasta  cultura.  En  sus  obras  abordó  la  economía,  el  derecho,  la 
ZilosoZía  y  la  historia  comparativa,  además  de  la  sociología,  y  gran 
parte de su trabajo se centró también en el desarrollo del capitalismo. 
Como otros pensadores de su tiempo, intentó comprender el cambio 
social.  Estuvo  inZluido  por  MarU  pero  Zue  también  muy  crítico  con 
algunas de sus principales ideas. Rechazaba la concepción...
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materialista de  la historia  y  consideraba que  los  conZlictos de  clase 
eran  menos  relevantes  de  lo  que  suponía  MarU.  Para  leber  los 
Zactores económicos son importantes, pero el impacto de las ideas y 
los valores sobre el cambio social es igualmente signiZicativo.

leber dedicó algunas de sus obras más inZluyentes al análisis 
de  lo  que  diZerenciaba  la  sociedad  y  la  cultura  occidental  de  otras 
grandes  civilizaciones.  Estudió  las  religiones  de  China,  la  _ndia  y 
Oriente Medio y con estas investigaciones hizo aportaciones clave a 
la  sociología  de  la  religión.  Tras  comparar  los  sistemas  religiosos 
dominantes en China y la _ndia con los occidentales, leber llegó a la 
conclusión  de  que  ciertos  aspectos  de  la  doctrina  cristiana  habían 
tenido  un  papel  Zundamental  en  la  aparición  del  capitalismo.  Al 
contrario que en MarU, esta perspectiva no surgía únicamente de las 
transZormaciones  económicas  sino  que,  para  leber,  las  ideas  y 
valores  culturales  ayudan  a  que  se  constituya  una  sociedad  y 
conZorman nuestras acciones individuales.

La interpretación oeberiana de la naturaleza de las sociedades 
modernas y de  las razones de  la diZusión mundial de  las  Zormas de 
vida occidentales también contrasta sustancialmente con la de MarU. 
Según leber, el capitalismo  [una  Zorma característica de organizar 
la actividad económica[ no es más que uno de  los muchos Zactores 
importantes  que  constituyen  el  desarrollo  social.  El  impacto  de  la 
ciencia  y  de  la  burocracia  son  Zactores  que  subyacen  en  el 
capitalismo y que, en cierto modo,  son más  importantes que él.  La 
ciencia  ha  conZormado  la  tecnología moderna  y  seguirá  haciéndolo 
en  el  Zuturo,  mientras  que  la  burocracia  es  la  única  Zorma  de 
organizar eZicazmente a grupos numerosos de personas y, por tanto, 
seguirá eUpandiéndose inevitablemente con el desarrollo económico 
y  político.  leber  describió  el  conjunto  constituido  por  los  avances 
cientíZicos,  la  tecnología  moderna  y  la  burocracia  como 
racionalización,  es  decir,  la  organización  de  la  vida  social  y 



económica  según  principios  de  eZicacia  y,  basándose  en 
conocimientos técnicos.

Autores recientes

Michel coucault y Jmrgen nabermas

Entre  los más prominentes pensadores  con enZoque sociológico de 
los  últimos  tiempos  hay  que  tener  en  cuenta  al  pensador  Zrancés 
Michel  coucault  d1V2^[1VW4e  y  al  autor  alemán  Jmrgen  nabermas 
dnacido  en  1V2Ve.  Al  igual  que  los  clásicos  de  la  disciplina,  estos 
autores  no  sólo  hall  sido  sociólogos  sino  que  se  han  ocupado 
ampliamente de la ZilosoZía y de la historia.

Es  una  opinión  unánime  que  coucault  ha  sido  una  de  las 
Ziguras más sobresalientes del pensamiento social  del  siglo qq. En 
sus obras se ocupó de...
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materias similares a las analizadas por leber en sus estudios de la 
burocracia: el desarrollo de las prisiones, hospitales, escuelas y otras 
organizaciones  a  gran  escala.  Sus  posteriores  trabajos  sobre  la 
seUualidad y el yo han sido también muy inZluyentes, especialmente 
para  el  pensamiento  Zeminista.  Para  coucault,  la  SseUualidadS  dal 
igual  que  el  amor  romántico,  antes  mencionadoe  no  siempre  ha 
eUistido,  sino  que  ha  sido  creada  por  los  procesos  de  desarrollo 
social. En  la  sociedad moderna,  la  seUualidad se  convierte en algo 
que StenemosS, en una propiedad del yo.

Para  la sociología el estudio del poder [de qué manera  logran 
los individuos y los grupos sus Zines, en pugna con los de los demás[ 
es de crucial importancia. MarU y leber, entre los clásicos, hicieron 
un especial hincapié en el poder y coucault ha seguido algunas de 
las  líneas  de  pensamiento  que  ellos  iniciaron.  Por  ejemplo, 
consideraba que la seUualidad siempre está vinculada al poder social 



y cuestionaba la idea de que un mayor conocimiento conduzca a una 
mayor libertad, porque lo concebía como una Zorma de SetiquetarS a 
las personas y de controlarlas.

noy en día quizá sea nabermas el principal pensador con un 
enZoque  sociológico.  Sus  inZluencias  proceden  especialmente  de 
MarU  y  leber  pero  también  ha  bebido  de  otras  tradiciones 
intelectuales.  Según  este  autor,  las  sociedades  capitalistas,  en  las 
que  siempre  está  presente  el  cambio,  tienden  a  destruir  el  orden 
moral  del  que  dependen.  En  la  sociedad  en  la  que  vivimos  el 
crecimiento  económico  suele  ser  lo  más  importante,  pero  esta 
situación  hace  que  la  vida  cotidiana  no  tenga  sentido.  be  esta 
manera,  nabermas  retorna  el  concepto  durjheimiano  de  anomia, 
aunque lo utiliza de Zorma novedosa.

gEs la sociología una cienciai

burjheim,  MarU  y  el  resto  de  los  clásicos  del  pensamiento 
sociológico  consideraban  que  la  sociología  era  una C_EaC_A  pero, 
en  realidad,  gpodemos  estudiar  la  vida  social  humana  de  Zorma 
cientíZicai Para dar respuesta a estas preguntas, debemos entender 
lo que signiZica esta palabra: gqué es la cienciai

Ciencia  es  la  utilización  de  métodos  sistemáticos  de 
investigación  empírica,  análisis  de  datos,  elaboración  teórica  y 
valoración  lógica  de  argumentos  para  desarrollar  un  cuerpo  de 
conocimiento  acerca  de  una  determinada  materia.  Según  esta 
deZinición,  la  sociología  es  una  empresa  cientíZica  que  conlleva  la 
aplicación  de  métodos  sistemáticos  de  investigación  empírica,  el 
análisis  de  datos  y  la  valoración  de  teorías  según  las  pruebas 
eUistentes y con un argumento lógico.

Sin  embargo,  es  diZerente  estudiar  a  los  seres  humanos  que 
observar  los  Zenómenos  del  mundo  Zísico  y  la  sociología  no  debe 
considerarse  eUactamente  como  una  de  las  ciencias  naturales.  A 
diZerencia  de  los  objetos  de  la  naturaleza,  los  humanos  son  seres 
auto conscientes que conZieren sentido...
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y  Zinalidad  a  lo  que  hacen.  ao  podemos  siquiera  describir  la  vida 
social  con  eUactitud  a  menos  que  captemos  primero  el  signiZicado 
que  las  personas  conceden  a  su  conducta.  Por  ejemplo,  describir 
una muerte como suicidio supone saber qué es lo que la persona en 
cuestión  pretendía.  El  suicidio  sólo  puede  producirse  cuando  un 
individuo  trata  deliberadamente  de  auto[destruirse.  Si  una  persona 
se  pone  accidentalmente  delante  de  un  coche  y  muere  no  puede 
decirse que haya cometido un suicidio.

El  hecho  de  que  no  podamos  estudiar  a  los  seres  humanos 
eUactamente  igual  que  estudiamos  los  objetos  de  la  naturaleza  es, 
en  ciertos aspectos,  una  ventaja para  la  sociología.  Los  sociólogos 
se beneZician de poder plantear preguntas directamente a aquellos a 
los que estudian: otros seres humanos. Sin embargo, esta situación 
crea  diZicultades  con  las  que  no  tropiezan  los  cientíZicos  de  la 
naturaleza,  porque  las personas que  saben que  sus actividades  se 
están estudiando muchas  veces no  se  comportan del mismo modo 
en  que  lo  hacen  normalmente.  Cuando  los  individuos  responden  a 
cuestionarlos,  consciente  o  inconscientemente  pueden  dar  una 
imagen  de  ellos  mismos  que  diZiere  de  sus  actitudes  habituales. 
Pueden  incluso  tratar  de  SayudarS  al  investigador,  dándole  las 
respuestas que creen adecuadas.

gCómo puede ayudarnos la sociología en nuestra vidai

La  sociología  tiene  muchas  consecuencias  prácticas  para  nuestra 
vida,  tal  y  como  subrayó  Mills  cuando  desarrolló  su  idea  de  la 
imaginación sociológica.

Conciencia de las diZerencias culturales

En primer lugar, la sociología nos permite ver el mundo social desde 



muchos  puntos  de  vista.  Con  Zrecuencia,  si  comprendemos 
realmente  cómo  viven  otros,  también  adquirimos  un  mejor 
conocimiento  de  sus  problemas.  Las  políticas  prácticas  que  no  se 
basan en una conciencia Zundamentada de las Zormas de vida de las 
personas a  las que aZectan  tienen pocas posibilidades de éUito. En 
este  sentido,  un  asistente  social  blanco  que  trabaje  en  una 
comunidad de mayoría negra no logrará ganarse la conZianza de los 
miembros de ésta sin desarrollar una sensibilidad hacia las diZerentes 
eUperiencias  sociales  que  a  menudo  separan  a  los  blancos  de  los 
negros.

Evaluación de los eZectos de las políticas

En  segundo  lugar,  la  investigación  sociológica  oZrece  una  ayuda 
práctica en la evaluación de los resultados de las políticas. Sobre el 
terreno,  un  programa  de  reZorma  puede,  simplemente,  no  lograr  lo 
que pretendían los que lo...
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concibieron, o acarrear desagradables consecuencias no deseadas. 
Por ejemplo, en los aYos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial 
se  construyeron,  con  dinero  público,  grandes  bloques  de  viviendas 
en  los  centros urbanos de muchos países. Estaban pensados para 
proporcionar viviendas de gran calidad a grupos de ingresos bajos de 
las  áreas  suburbiales  y  disponían  de  servicios  comerciales  y 
comunitarios muy  próUimos.  Sin  embargo,  la  investigación  puso  de 
maniZiesto que muchos de  los que se habían  trasladado desde sus 
viviendas  anteriores  a  estas  grandes  torres  se  sentían  aislados  y 
desgraciados. Los altos ediZicios y los centros comerciales de zonas 
pobres solían acabar en estado  ruinoso y se convertían en  lugares 
propicios para atracos y otros delitos violentos.

El autoconocimiento



En tercer lugar, quizá lo más importante sea que la sociología puede 
seYalarnos el camino del autoconocimiento, es decir, de una mayor 
comprensión  de  uno  mismo.  Cuanto  más  sepamos  acerca  de  por 
qué actuamos como  lo hacemos y sobre el  Zuncionamiento general 
de  nuestra  sociedad,  más  posible  será  que  podamos  inZluir  en 
nuestro propio Zuturo. ao hay que pensar que la sociología sólo sirve 
para ayudar a quienes  Zormulan  las políticas [es decir, a  los grupos 
poderosos[  a  tomar  decisiones  Zundamentadas.  ao  siempre  puede 
suponerse que quienes están en el poder piensen en los intereses de 
los  menos  poderosos  o  privilegiados  al  implantar  sus  políticas. 
Grupos inZormados por sí mismos pueden responder de Zorma eZicaz 
a  las  políticas  gubernamentales  o  plantear  sus  propias  iniciativas. 
Asociaciones  de  autoayuda  como  Alcohólicos  Anónimos  y 
movimientos sociales como  los ecologistas son ejemplos de grupos 
sociales  que  han  intentado,  con  un  éUito  considerable,  producir 
directamente reZormas prácticas.

El papel del sociólogo en la sociedad

Para  terminar, a muchos sociólogos, en su práctica proZesional,  les 
preocupan  directamente  las  cuestiones  prácticas.  Pueden 
encontrarse  personas  que  han  aprendido  sociología  en  campos 
como la asesoría industrial, la planiZicación urbana, el trabajo social y 
la  gestión  de  personal,  así  como  en  otros  puestos  eminentemente 
prácticos.

gbeben  los  mismos  sociólogos  deZender  de  Zorma  activa  y 
pronunciarse  públicamente  en  Zavor  de  programas  de  reZorma  o 
cambio sociali nay quienes deZienden que la sociología sólo puede 
preservar  su  objetividad  si  los  sociólogos  se  mantienen 
deliberadamente  neutrales  en  los  debates  morales  y  políticos.  Sin 
embargo, el estudio de la sociología y el despertar de una conciencia 
social  suelen  estar  unidos.  aadie  que  tenga  conocimientos 
sociológicos ...
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proZundos puede dejar de lado las desigualdades que eUisten hoy en 
el mundo, la Zalta de justicia social en muchas situaciones sociales o 
las privaciones que suZren millones de personas. Sería eUtraYo que 
los  sociólogos no  tomaran partido en  cuestiones prácticas e  ilógico 
intentar prohibirles que recurrieran a sus conocimientos al hacerlo.

Conclusión

En este capítulo hemos visto que la sociología es una disciplina en la 
que dejamos a un lado nuestra concepción personal del mundo para 
observar con mayor atención las inZluencias que conZorman nuestras 
vidas  y  las  ajenas.  La  sociología  surgió  como  empresa  intelectual 
deZinida  con  el  desarrollo  de  las  sociedades  industrializadas 
modernas y el estudio de tales sociedades sigue siendo su principal 
interés.  Sin  embargo,  a  los  sociólogos  también  les  preocupa  una 
amplia gama de cuestiones relativas a la naturaleza de la interacción 
social y al conjunto de las sociedades humanas.

La sociología no es sólo un área intelectual abstracta sino que 
tiene  importantes  consecuencias  para  la  vida  de  las  personas. 
Aprender  a  ser  sociólogo  no  debería  ser  una  pesada  labor 
académica  y  la  mejor  manera  de  asegurarse  de  que  no  lo  sea  es 
enZocar  la  materia  de  Zorma  imaginativa  y  relacionar  las  ideas 
sociológicas  y  sus  conclusiones  con  las  situaciones  de  nuestra 
propia vida.

Tna  de  las  maneras  de  alcanzar  este  objetivo  es  ser 
consciente de  la diZerencia que eUiste entre  las  Zormas de vida que 
consideramos  normales  en  nuestra  sociedad  occidental  y  las  de 
otros  grupos  humanos.  Los  seres  humanos  tienen  muchas 
características  comunes  pero  también  hay  bastantes  diZerencias 
entre las diversas sociedades y culturas. aos ocuparemos de unas y 
otras en los Capítulos 2 y 3.



Resumen

1. La  sociología  puede  deZinirse  como  el  estudio  sistemático  de 
las  sociedades  humanas,  prestando  una  especial  atención  a  los 
modernos sistemas industrializados.
2. La  sociología  se  concibió  como  un  intento  de  entender  los 
trascendentales  cambios  ocurridos  en  las  sociedades  humanas  en 
los dos o tres últimos siglos. Estos cambios no sólo se han producido 
a gran escala, sino que también han tenido lugar en los ámbitos más 
íntimos y personales de la vida de las personas. La insistencia en el 
amor romántico como base del matrimonio es un ejemplo de ello.
3. En la investigación sociológica es importante distinguir entre los 
resultados deseados y no deseados de la acción humana...
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4. La práctica de la sociología supone la capacidad de pensar de 
Zorma imaginativa y de distanciarse de ideas preconcebidas sobre las 
relaciones sociales.
]. Entre  los  Zundadores  clásicos  de  la  sociología  hay  cuatro 
Ziguras especialmente importantes: Auguste Comte, karl MarU, vmile 
burjheim y MaU leber. Comte y MarU, que escribían a mediados del 
siglo  q_q,  plantearon  algunos  de  los  temas  Zundamentales  de  la 
disciplina,  que  Zueron  desarrollados  más  tarde  por  burjheim  y 
leber. bichos temas se reZieren a la naturaleza de la sociología y a 
las consecuencias del desarrollo de  las sociedades modernas en el 
mundo social.
^. Se considera que Michael coucault  y Jmrgen nabermas están 
entre  los  sociólogos  más  importantes  de  la  actualidad.  Sus  obras 
proZundizan en los temas abordados por los clásicos.
\. Según  sus  Zundadores,  la  sociología  es  una  ciencia  porque 
conlleva  métodos  de  investigación  sistemática  y  la  evaluación  de 
teorías a la luz de los datos y de un argumento lógico. Sin embargo, 



no puede seguir directamente el patrón de las ciencias naturales, ya 
que  eUisten  diZerencias  Zundamentales  entre  el  estudio  del 
comportamiento humano y el de la naturaleza.
W. La  sociología  es  un  objeto  de  estudio  con  importantes 
consecuencias prácticas. Puede contribuir a  la crítica y a  la reZorma 
práctica  de  la  sociedad  de  diversas maneras. En  primer  lugar,  una 
mejor  comprensión  de  un  determinado  conjunto  de  circunstancias 
sociales  suele  darnos  más  posibilidades  para  controlarlas.  En 
segundo  lugar,  la sociología proporciona  los medios para aumentar 
nuestra sensibilidad cultural, haciendo que las políticas se basen en 
la  conciencia  de  la  diversidad  cultural.  En  tercer  lugar,  podemos 
investigar  las  consecuencias  ddeseadas  y  no  deseadase  de  la 
implantación  de  políticas  concretas.  cinalmente,  y  puede  que  esto 
sea  lo más  importante,  la  sociología proporciona autoconocimiento, 
oZreciendo  a  los  grupos  y  a  los  individuos  más  oportunidades  de 
alterar las condiciones de su propia vida.

Términos importantes

[ _maginación sociológica
[ Consecuencias no deseadas
[ Reproducción social
[ TransZormación social
[ Anomia
[ Concepción materialista de la historia
[ Capitalismo
[ Autoconocimiento



2. Cultura, sociedad e individuo

Conceptos básicos

[ Cultura
[ Sociedad
[ Valores
[ Socialización
[ El inconsciente
[ Autoconciencia
[ _dentidad

Entre  los  conceptos  más  utilizados  en  sociología  Ziguran  los  de 
CTLTTRA  u  SOC_EbAb,  que  analizaremos  en  este  capítulo. 
Cuando  utilizamos  el  término  SculturaS  en  la  conversación  diaria, 
generalmente  lo  consideramos  equivalente  a  Slos  aspectos  más 
elevados  de  la  menteS,  como  el  arte,  la  literatura,  la  música  y  la 
pintura. Tal como lo emplean los sociólogos incluye tales actividades, 
pero  también otras. La cultura  tiene que ver con  las  Zormas de vida 
de los miembros de una sociedad o de sus grupos. _ncluye el modo 
de vestir, las costumbres matrimoniales y la vida Zamiliar, las pautas 
laborales, las ceremonias religiosas y los pasatiempos.

SCulturaS  se  distingue  conceptualmente  de  SsociedadS,  pero 
eUiste una estrecha  relación entre ambos conceptos. Tna sociedad 
es un sistema de in[
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terrelaciones  que  vincula  a  los  individuos.  En  este  sentido,  Gran 
BretaYa, crancia y los Estados Tnidos, por ejemplo, son sociedades 
compuestas  por  millones  de  personas  pero,  como  veremos  en  el 
siguiente capítulo, otras sociedades son mucho más pequeYas.



ainguna  cultura  podría  eUistir  sin  sociedad  pero,  del  mismo 
modo, no puede haber una sociedad carente de cultura. Sin cultura 
no  seríamos  en  absoluto  ShumanosS,  en  el  sentido  en  que 
normalmente  entendemos  este  término.  ao  tendríamos  una  lengua 
en  la que eUpresarnos ni  conciencia de nosotros mismos y nuestra 
habilidad para pensar y razonar se vería
considerablemente  limitada.  g,nasta  qué  punto  se  diZerencia  el  ser 
humano de los animales por este tipo de
característicasi    gbe  dónde  proceden  nuestros  rasgos  puramente 
ShumanosSi gCuál es la naturaleza del ser humanoi
Estas preguntas son cruciales para  la sociología porque sientan  las 
bases de todo su objeto de estudio. Para contestarlas, analizaremos 
lo  que  compartimos  como  seres  humanos  y  también  lo  que  nos 
diZerencia.

La especie humana

Charles baroin, pastor de la _glesia de _nglaterra, publicó su obra El 
origen de las especies en 1W]V, después de dos viajes alrededor del 
mundo a bordo del buque de  la armada británica Beagle. Partiendo 
de  minuciosas  observaciones  de  las  distintas  especies  animales, 
baroin elaboró una visión del desarrollo de los seres humanos y de 
los  animales  muy  distinta  de  las  mantenidas  hasta  entonces. 
bespués  de  él  quedó  eliminada  la  posibilidad  de  que,  como  había 
sido  Zrecuente  en  el  pasado,  se  creyera  en  la  eUistencia  de  seres 
mitad  bestias  y  mitad  humanos.  baroin  aspiraba  a  encontrar  una 
continuidad  de  desarrollo  entre  los  animales  y  los  seres  humanos. 
Según  él,  nuestras  características  humanas  emergieron  de  un 
proceso  de  cambio  biológico  que  se  remonta  a  los  orígenes  de  la 
vida en  la Tierra, hace más de  tres mil millones de aYos. La visión 
que baroin tenía de los humanos y de los animales era para muchos 
más  diZícil  de  aceptar  incluso  que  la  de  las  criaturas  mitad  bestia 
mitad hombre. Puso en acción  tina de  las  teorías más debatidas, y 
también  más  convincentes,  de  la  ciencia  moderna:  la  teoría  de  la 



evolución.

Evolución

Según baroin, el desarrollo de la especie humana se produjo como 
resultado de un proceso aleatorio. En muchas religiones,  incluida  la 
cristiana, se considera que los animales y los seres han sido creados 
por voluntad divina. La teoría evolucionista, por el contrario, cree que 
el  desarrollo  de  las  especies  animales  y  de  la  humana  carece  de 
intencionalidad. La evolución es...
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resultado  de  lo  que  baroin  llamó  selección  natural.  La  idea  de  la 
selección  natural  es  sencilla.  Todos  los  seres  orgánicos  necesitan 
para  subsistir  alimentos  y  otros  recursos,  tales  como  protección 
Zrente  a  las  inclemencias  del  tiempo`  sin  embargo,  no  eUisten 
suZicientes recursos para mantener a todos los tipos de animales que 
eUisten en un momento dado, ya que su prole es más eUtensa que la 
que el medio es capaz de alimentar. Los mejor adaptados al medio 
sobreviven,  mientras  que  otros,  menos  capaces  de  soportar  sus 
adversidades, perecen. Algunos animales son más inteligentes, más 
rápidos o tienen una mayor agudeza visual que otros. En la lucha por 
la supervivencia poseen ventaja sobre los menos dotados, viven más 
tiempo  y  son  capaces  de  procrear,  transmitiendo  sus  cualidades  a 
las  generaciones  siguientes.  nan  sido  SelegidosS  para  sobrevivir  y 
reproducirse.

EUiste  un  proceso  continuo  de  selección  natural  debido  al 
mecanismo  biológico  de  la  mutación,  que  es  un  cambio  genético 
aleatorio que altera las características de algunos individuos de una 
especie. La mayor parte de las mutaciones son o bien perjudiciales o 
bien inútiles en cuanto a su valor para la supervivencia, pero algunas 
proporcionan al animal una ventaja competitiva sobre los demás: los 
individuos que poseen los genes mutantes suelen sobrevivir a costa 



de los que carecen de ellos. Este proceso eUplica tanto los cambios 
menores dentro de una especie como las grandes transZormaciones 
que  conducen  a  la  desaparición  de  especies  enteras.  Por  ejemplo 
hace  muchos  millones  de  aYos  los  reptiles  gigantes  habitaban 
diversas  regiones  del  mundo.  Su  tamaYo  se  convirtió  en  un 
inconveniente,  al  suZrir  otras especies menores mutaciones que  les 
proporcionaban  una  mayor  capacidad  adaptativa.  Los  primeros 
ancestros de los humanos se encontraban entre estas especies.

Aunque la teoría de la evolución se ha perZeccionado desde la 
época  de  baroin,  lo  esencial  de  la  interpretación  daroiniana  aún 
goza  de  una  aceptación  mayoritaria.  La  teoría  evolucionista  nos 
permite conZeccionar una  interpretación clara de  la aparición de  las 
diZerentes especies y de sus relaciones entre si.

Seres humanos y simios

noy día está generalmente admitido el hecho de que la vida tuvo su 
origen  en  los  océanos.  nace  unos  cuatrocientos  millones  de  aYos 
aparecieron  las  primeras  criaturas  terrestres.  Algunas  de  ellas 
evolucionaron  hasta  convertirse  en  grandes  reptiles  que, 
posteriormente,  Zueron  desplazados  por  los  mamíZeros.  Los 
mamíZeros  son  criaturas  de  sangre  caliente  que  se  reproducen 
mediante  relaciones  seUuales.  Aunque  los  mamíZeros  eran  de  un 
tamaYo mucho menor que los grandes reptiles, eran más inteligentes 
y ágiles. Los mamíZeros tienen una mayor capacidad de aprendizaje 
por medio de la eUperiencia que otros animales y esta capacidad ha 
alcanzado su máUimo...
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desarrollo en  la especie humana. Los seres humanos pertenecen a 
un  grupo  de  mamíZeros  superiores,  los  primates,  que  aparecieron 



hace unos setenta millones de aYos.
auestros parientes más cercanos entre  las especies animales 

son el chimpancé, el gorila y el orangután. Se dice que, al conocer la 
interpretación  daroiniana  de  la  evolución,  la  esposa  del  obispo  de 
lorcester dijo: Sgbescendientes de los monosi huerido, esperemos 
que no sea cierto. Pero, si lo es, ojalá no se diZunda la noticiaS. Como 
muchos  otros  desde  entonces,  malinterpretó  lo  que  supone  la 
evolución. Los seres humanos no descienden de los monos, sino que 
ambos han evolucionado a partir de especies mucho más primitivas 
que vivieron hace muchos millones de aYos.

Sociobiología

Aunque  los biólogos  reconocieron  la continuidad evolutiva entre  los 
animales y los humanos, hasta hace poco la mayoría tendían a sobre 
valorar las cualidades distintivas de la especie humana. Esta postura 
ha  sido  cuestionada  por  los  sociobiólogos,  que  ven  un  estrecho 
paralelismo entre el comportamiento humano y el animal. El término 
sociobiología  proviene  de  los  escritos  del  norteamericano  Edoard 
lilson dlilson, 1V\], 1V\We y se reZiere a la aplicación de principios 
biológicos  a  la  eUplicación  de  las  actividades  sociales  de  todos  los 
animales  sociales,  incluyendo a  los  seres humanos. Según lilson, 
muchos  aspectos  de  la  vida  social  humana  se  basan  en  nuestra 
estructura  genética.  Por  ejemplo,  algunas  especies  animales 
practican  elaborados  rituales  de  cortejo  por  los  que  se  llega  a  la 
unión  seUual  y  a  la  reproducción.  El  cortejo  y  el  comportamiento 
seUual  humanos,  según  los  sociobiólogos,  suelen  conllevar  rituales 
similares, también basados en características innatas. En la mayoría 
de  las  especies  animales,  por  poner  un  segundo  ejemplo,  los 
machos son de mayor  tamaYo y más agresivos que  las hembras y 
tienden  a  dominar  al  SseUo  débilS.  Tal  vez  los  Zactores  genéticos 
eUpliquen por qué en todas las sociedades humanas que conocemos 
los  hombres  suelen  ocupar  posiciones  de  más  autoridad  que  las 
mujeres.



Tno de los conceptos que los sociobiólogos han utilizado para 
intentar  aclarar  las  relaciones  entre  los  seUos  ha  sido  el  de 
Sestrategia  reproductivaS,  que  es  una  pauta  de  comportamiento, 
adquirida  por  medio  de  la  selección  evolutiva,  que  Zavorece  las 
oportunidades de supervivencia de  la prole. En comparación con el 
hombre, la inversión en células reproductivas del cuerpo de la mujer 
es mucho mayor. En consecuencia, las mujeres no malgastan dicha 
inversión y no  tienden a mantener  relaciones seUuales con muchos 
compaYeros,  ya  que  su  objetivo  primordial  es  el  cuidado  y  la 
protección  de  su  prole.  Por  el  contrario,  los  hombres  tienden  a  la 
promiscuidad.  Su  deseo  de  mantener  relaciones  seUuales  con 
muchas compaYeras es lógica desde el punto de vista de la especie, 
ya que cumplen su Zunción, que es la de ...

p.4\

maUimizar  la  posibilidad  de  Zecundación.  Se  ha  seYalado  que 
podemos  eUplicar,  en  este  sentido,  las  diZerencias  en  el 
comportamiento y en las actitudes seUuales de hombres y mujeres y 
eUplicar Zenómenos como el de la violación.

Las  principales  dudas  que  han  suscitado  estas  eUplicaciones 
se han debatido mucho en los últimos aYos, pero aún siguen siendo 
polémicas.  Los  cientíZicos  se  dividen  en  dos  campos,  dependiendo 
en  cierta  medida  de  su  bagaje  intelectual.  Los  autores  que  se 
inclinan por  la perspectiva socio biológica se han  Zormado con más 
Zrecuencia en  la biología que en  las ciencias sociales, mientras que 
la gran mayoría de los sociólogos y antropólogos suelen tomarse con 
escepticismo las aZirmaciones de la sociobiología. Es

posible  que  su  conocimiento  de  las  bases  genéticas  de  la  vida 
humana  sea  escaso  y  que  lo  mismo  ocurra  con  los  biólogos  en 
cuanto a la investigación sociológica y antropológica. A cada una de 
las  partes  le  resulta  diZícil  entender  en  todas  sus  dimensiones  la 
Zuerza de los argumentos propuestos por la otra.



Algunas de  las  pasiones que desató en el  pasado  la  obra de 
lilson  ya  se  han  calmado  y  ahora  parece  posible  realizar  una 
apreciación  razonable  de  sus  implicaciones.  La  sociobiología  es 
importante, pero más por lo que ha...
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mostrado de  la vida de  los animales que por  lo que ha demostrado 
sobre  el  comportamiento  humano.  Los  sociobiólogos,  utilizando  los 
estudios  de  los  etólogos  dbiólogos  que  llevan  a  cabo  Strabajo  de 
campoS en grupos animales, en vez de estudiarlos en circunstancias 
artiZiciales como zoológicos o laboratoriose, han puesto de maniZiesto 
que  muchas  especies  animales  son  más  SsocialesS  de  lo  que  se 
pensaba y que los grupos ejercen una considerable inZluencia sobre 
los miembros  de  la  especie.  Por  otra  parte,  eUisten  pocas  pruebas 
que demuestren que la herencia genética controla Zormas complejas 
de  la  actividad  humana.  En  consecuencia,  las  ideas  de  los 
sociobiólogos  sobre  la  vida  social  humana  son,  en  el mejor  de  los 
casos,  especulativas.  Muchos  autores  rechazan  por  completo  la 
interpretación  del  comportamiento  seUual  humano  planteada 
anteriormente  y  aZirman  que  no  hay  manera  de  demostrarla. 
Además, no todos  los hombres son promiscuos y, si observamos el 
comportamiento  seUual  en  las  sociedades  modernas,  donde  las 
mujeres son mucho más libres para escoger sus relaciones seUuales 
que antes, por término medio ellas tienen tantas aventuras como los 
hombres. _ncluso si la generalización Zuera correcta, eUisten muchos 
Zactores  psicológicos,  sociales  y  culturales  que  podrían  eUplicarla. 
Por ejemplo, los hombres ostentan más poder en la sociedad` en su 
búsqueda  de  muchas  compaYeras  podrían  estar  llevados  por  el 
deseo de ejercer ese poder y mantener a  las mujeres bajo su  total 
control.

_nstintos y necesidades biológicas



La mayoría de los biólogos y sociólogos comparten la idea de que los 
seres  humanos  no  tienen  SinstintosS.  Tal  aZirmación  contradice  no 
sólo  la hipótesis de  la sociobiología sino  también  lo que  la mayoría 
de la gente cree. gAcaso no hay muchas cosas que hacemos de un 
modo  SinstintivoSi  Si  alguien  da  un  golpe,  no  parpadeamos  o  nos 
asustamos  instintivamentei be hecho, éste no es buen ejemplo de 
instinto  si  el  término  se emplea  con precisión. Para  la biología  y  la 
sociología,  un  instinto  es  una pauta  de  comportamiento  compleja  y 
determinada  genéticamente.  Los  rituales  de  cortejo  de  muchos 
animales  inZeriores  se  consideran  instintivos  en  este  sentido.  El 
espinoso  dun  pequeYo  pez  de  agua  dulcee,  por  ejemplo,  tiene  un 
complicado sistema ritual que deben seguir  tanto el macho como  la 
hembra  para  que  se  produzca  el  apareamiento  dTinbergen,  1V\4e. 
Cada  pez  produce  una  elaborada  serie  de  movimientos  a  los  que 
responde  el  otro,  dando  lugar  a  una  compleja  Sdanza  de 
apareamientoS. Se trata de una pauta genética para el conjunto de la 
especie.  Tn  guiYo  o  un  rápido  movimiento  con  la  cabeza,  como 
respuesta espontánea y anticipada a un golpe,  son actos  reZlejos y 
no un  instinto. Son  respuestas simples, no una elaborada pauta de 
comportamiento, y no se consideran SinstintivasS en sentido técnico...

p.4V

Los seres humanos nacen con una serie de reZlejos básicos como la 
reacción de guiYar el ojo y la mayor parte de ellos parecen tener un 
valor de supervivencia evolutivo.  Los bebés humanos, por ejemplo, 
succionan  un  chupete  o  cualquier  otro  objeto  similar.  Tn  niYo 
pequeYo alza los brazos en
busca de apoyo cuando pierde repentinamente el equilibrio y retira la 
mano  bruscamente  cuando  toca  una  superZicie  muy  caliente.  Es 



obvio que cada de estas reacciones es útil para adaptarse al medio.
Los  seres  humanos  tienen  además  una  serie  de  necesidades 
biológicas. auestra necesidad de alimento, bebida, seUo y de ciertos 
niveles de temperatura corporal  tiene un Zundamento orgánico, pero 
el modo en que estas necesidades se satisZacen o se manejan varía 
enormemente en cada cultura y dentro de ellas.

Por  ejemplo,  todas  las  culturas  suelen  tener  una  Zorma  de 
cortejar establecida pero, aunque esto se relaciona con la naturaleza 
universal  de  las  necesidades  seUuales,  su  eUpresión  en  diZerentes 
culturas  [_ncluyendo  el  mismo  acto  seUual[  varía  enormemente.  La 
posición habitual para el acto seUual en la cultura occidental es con 
la  mujer  tumbada  boca  arriba  y  el  hombre  encima  de  ella.  Esta 
posición  se  considera  absurda  en  otras  sociedades,  en  las  que  es 
posible que el acto se realice yaciendo  lateralmente, o con  la mujer 
encima del hombre, o el hombre contra la espalda de la mujer, o en 
otras  posiciones.  Por  tanto,  la  Zorma  que  tienen  las  personas  de 
satisZacer sus necesidades seUuales responde a un
aprendizaje cultural y no a una determinación genética.

Además,  los  humanos  pueden  anular  sus  necesidades 
biológicas con unos medios que no parecen tener paralelo entre los 
animales.  Los  místicos  religiosos  son  capaces  de  ayunar  durante 
largos períodos. Los individuos pueden optar por el celibato durante 
toda su vida adulta o parte de ella. Todos los animales, incluyendo a 
los seres humanos, tienen una tendencia hacia la auto conservación 
pero,  a  diZerencia  de  otros  animales,  los  humanos  pueden  actuar 
deliberadamente en contra de esa tendencia, arriesgando su vida al 
practicar el montaYismo u otras arriesgadas actividades, e incluso
suicidándose.

biversidad cultural

La  variedad  de  la  cultura  humana  es  asombrosa.  Las  Zormas  de 
comportamiento  aceptadas  varían  enormemente  de  una  cultura  a 
otra  y,  a  menudo,  contrastan  notablemente  con  lo  que  los 



occidentales consideran SnormalS. Por ejemplo, en Occidente hoy en 
día  se  considera  que  el  asesinato  deliberado  de  bebés  y  niYos 
constituye  uno  de  los  peores  crímenes. Sin  embargo,  en  la  cultura 
china  tradicional  a  menudo  se  estrangulaba  a  las  niYas  al  nacer 
porque  se  las  consideraba  un  lastre  más  que  una  ventaja  para  la 
Zamilia...

p.]X

En  Occidente  comemos  ostras  y  no  gatitos  o  cachorros  de 
perro, pero éstos son auténticas eUquisiteces en algunas partes del 
mundo. Los  judíos no comen cerdo, mientras que  los hindúes sí  lo 
hacen,  aunque  rechazan  la  carne  de  vaca.  Para  los  occidentales 
besarse  es  una  maniZestación  normal  del  comportamiento  seUual 
pero  en  otras  muchas  culturas  esta  práctica  es  desconocida  o  se 
considera  repugnante.  Todos  estos  rasgos  diversos  del 
comportamiento  son  aspectos  de  las  amplias  diZerencias  culturales 
que distinguen a unas sociedades de otras.

Las  sociedades  pequeYas  dcomo  las  de  Scazadores  y 
recolectoresS,  que  se  analizan  en  el  Capítulo  2e  suelen  ser 
culturalmente  uniZormes,  mientras  que  las  industrializadas  son,  en 
este sentido, diversas e incluyen numerosas subculturas distintas. En 
las ciudades modernas conviven muchas comunidades subculturales 
dpor ejemplo, antillanos, pajistaníes,  indios, bangladesíes,  italianos, 
griegos  y  chinos  en  algunas  áreas  del  centro  de  Londrese.  Todos 
ellos pueden tener su propio territorio y Zorma de vida.

_dentidad cultural y etnocentrismo

Toda  cultura  tiene  sus  propias  pautas  de  comportamiento,  que 
resultan eUtraYas para aquellos que proceden de otro ámbito cultural. 
Podemos  tomar como ejemplo a  los  sonacirema, grupo descrito en 
una célebre investigación de norace Miner d1V]^e. Este autor centró 
su  atención  en  los  elaborados  rituales  corporales  en  los  que 



participan  los  sonacirema,  rituales  que  tienen  eUtraYas  y  eUóticas 
características.  Su  descripción  merece  ser  citada  en  toda  su 
eUtensión:

La creencia Zundamental que subyace en todo el sistema parece ser 
que  el  cuerpo  humano  es  Zeo  y  que  por  naturaleza  tiende  a 
debilitarse  y  a  enZermar.  Encarcelado  en  este  cuerpo,  la  única 
esperanza  del  hombre  es  poder  apartarse  de  estas  tendencias 
mediante  el  uso  de  las  poderosas  inZluencias  del  ritual  y  de  la 
ceremonia. Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este Zin r 
... p. El lugar central del altar lo ocupa una caja o coZre construido en 
la  pared.  En  este  coZre  se  guardan  los  numerosos  amuletos  y 
pociones  mágicas  sin  los  que  ningún  nativo  cree  que  podría 
sobrevivir.  Estos  preparados  los  garantizan  diversos  especialistas. 
Los  más  poderosos  son  los  curanderos,  cuya  asistencia  debe 
recompensarse con cuantiosos regalos. Sin embargo, los curanderos 
no  proporcionan  las  pociones  curativas  a  sus  clientes  sino  que 
deciden  sobre  los  ingredientes  y  luego  los  escriben  en  una  lengua 
antigua y secreta. Esta escritura  la comprenden únicamente ellos y 
los  herbolarios,  quienes,  a  cambio  de  otro  regalo,  proporcionan  los 
amuletos necesarios  d... e.
Los sonacirema sienten al mismo tiempo un horror casi patológico y 
una gran Zascinación por la boca, cuyo estado piensan que tiene una 
inZluencia sobrenatural en  todas  las  relaciones sociales. Creen que, 
si  no  Zuera  por  los  rituales  bucales,  se  les  caerían  los  dientes, 
sangrarían sus encías, sus mandíbulas se reducirían, sus amigos les 
abandonarían y serían rechazados por sus amantes.[

p.]1

También  creen  que  eUiste  una  estrecha  relación  entre  las 
características orales  y  las morales. Por  ejemplo,  hay una ablución 
ritual  de  la  boca  de  los  niYos  que  se  supone  mejora  su  carácter 
moral.



El ritual corporal cotidiano general incluye un rito bucal. Aparte 
de  la minuciosidad en el cuidado de  la boca, este  rito conlleva una 
práctica que resulta repulsiva para el no iniciado. Me contaron que el 
ritual  consiste en  insertar  un pequeYo haz de pelos de  cerdo en  la 
boca,  junto con ciertos polvos mágicos, y en moverlo con una serie 
de gestos muy Zormales. dMiner, 1V]^, pp. ]X3[4.e

ghuiénes son los sonacirema y en qué parte del mundo viveni 
Tsted  mismo  podrá  responder  a  esta  pregunta  e  identiZicar  la 
naturaleza de los rituales corporales descritos, leyendo simplemente 
SsonaciremaS  al  revés.  Casi  todas  las  actividades  cotidianas 
parecerán  eUtraYas  si  se  describen  Zuera  de  conteUto,  en  lugar  de 
verse como parte de la Zorma de vida total de un pueblo. Los rituales 
de  aseo  occidentales  no  son  más  ni  menos  eUtraYos  que  las 
costumbres de cualquier grupo del PacíZico que se saca  los dientes 
Zrontales  con  el  Zin  de  embellecerse,  o  de  ciertas  tribus 
sudamericanas  que  se  introducen  aros  en  los  labios  para  que 
resulten  más  protuberantes,  en  la  creencia  de  que  ello  realza  su 
atractivo.

ao podemos entender estas prácticas y creencias Zuera de las 
culturas  de  las  que  Zorman  parte.  Es  un  presupuesto  clave  de  la 
sociología el que una cultura ha de estudiarse a partir de sus propios 
signiZicados y VALORES. Los sociólogos se esZuerzan, en la medida 
de  lo  posible,  por  evitar  el  etnocentrismo,  que  consiste  en  juzgar 
otras culturas mediante  la comparación con  la propia. bado que  las 
culturas  humanas  son  tan  variadas,  no  resulta  sorprendente  que  a 
aquellos que provienen de una de ellas les resulte diZícil aceptar las 
ideas o el comportamiento de los habitantes de otras.

Socialización

Los animales inZeriores en la escala evolutiva, como es el caso de la 
mayor parte de las especies de insectos, son capaces de valerse por 
sí mismos poco después de nacer, con escasa o ninguna ayuda de 



los adultos. ao eUisten generaciones entre las especies inZeriores, ya 
que el comportamiento de los SjóvenesS es prácticamente idéntico al 
de  los SadultosS. Sin embargo, a medida que vamos subiendo en  la 
escala  evolutiva  estas  observaciones  se  hacen  menos  ciertas,  ya 
que  los  animales  superiores  tienen  que  aprender  Zormas  de 
comportamiento apropiadas. Entre  los mamíZeros,  los  jóvenes están 
en muchos casos totalmente indeZensos cuando nacen y necesitan el 
cuidado de los mayores. El niYo es el más indeZenso de todos ellos y 
no  puede  sobrevivir  sin  ayuda  de  un  adulto,  al menos  durante  sus 
primeros cuatro o cinco aYos de vida...

p.]2

La  SOC_AL_yAC_Oa  es  el  proceso  por  el  cual  la  criatura 
indeZensa  se  va  convirtiendo  gradualmente  en  una  persona 
consciente  de  si  misma,  con  conocimientos  y  diestra  en  las 
maniZestaciones de  la  cultura en  la que ha nacido. La socialización 
no es un tipo de Sprogramación culturalS por la cual el niYo absorbe, 
de  un  modo  pasivo,  las  inZluencias  con  las  que  entra  en  contacto. 
besde  el  momento  en  que  nace,  el  niYo  tiene  necesidades  o 
eUigencias que aZectan al comportamiento de los responsables de su 
cuidado: el bebé es un ser activo desde el principio.

La  socialización  pone  en  contacto  a  las  diZerentes 
generaciones. El nacimiento de un niYo altera  las vidas de aquellos 
que  son  responsables  de  su  crianza,  los  cuales,  a  su  vez, 
eUperimentan un nuevo aprendizaje. La paternidad liga normalmente 
las actividades de los adultos a las de los niYos para el resto de las 
vidas  de  ambos.  Las  personas  mayores  siguen  siendo  padres 
cuando se convierten en abuelos aunque, por supuesto, establecen 
una  nueva  serie  de  relaciones  que  conectan  a  las  diZerentes 
generaciones entre sí. Aunque el proceso de aprendizaje cultural es 
mucho más intenso durante la inZancia y el principio de la niYez que 
posteriormente,  el  aprendizaje  y  la  adaptación  continúan  durante 
todo el ciclo vital.



En los apartados siguientes continuaremos abordando el tema 
de la SnaturalezaS Zrente a la ScrianzaS. En primer lugar, analizaremos 
el desarrollo del individuo humano desde la inZancia hasta el principio 
de  la niYez,  identiZicando  los principales estadios de cambio que se 
producen.

aiYos no socializados

gComo  serían  los  niYos  si,  por  alguna  razón,  crecieran  sin  la 
inZluencia de  los adultosi Evidentemente, ninguna persona, a modo 
de  eUperimento,  podría  criar  a  un  niYo  apartado  de  la  inZluencia 
humana. Sin embargo, han eUistido ciertos casos, muy debatidos, de 
niYos  que  pasaron  los  primeros  aYos  de  su  vida  apartados  del 
contacto humano normal.

El SniYo salvaje de AveyronS

El  V  de  enero  de  1WXX  una  eUtraYa  criatura  surgió  de  los  bosques 
cercanos al pueblo de Saint[Serin, en el sur de crancia. A pesar de 
andar en posición erecta  se asemejaba más a un animal  que a un 
humano, pero pronto  Zue  identiZicado como un niYo de unos once o 
doce aYos. únicamente emitía estridentes e incomprensibles chillidos 
y  parecía  carecer  del  sentido  de  la  higiene  personal  y  evacuaba 
donde y cuando  le parecía. cue conducido a  la policía  local y, más 
tarde,  a  un  orZanato  cercano.  Al  principio  se  escapaba 
constantemente y
era diZícil volver a capturarlo. Se negaba a vestirse y rasgaba ...

p.]3

las  ropas  en  cuanto  se  las  ponían.  aunca  hubo  padres  que  lo 
reclamaran.

El niYo Zue sometido a un minucioso eUamen médico en el que 
no se encontró ninguna anormalidad importante. Cuando se le puso 



delante de un espejo parece que vio su imagen sin reconocerse a sí 
mismo.  En  una  ocasión  trató  de  alcanzar  a  través  del  espejo  una 
patata que había visto reZlejada en él dde hecho, la patata la sostenía 
alguien  detrás  de  su  cabezae.  bespués  de  varios  intentos,  y  sin 
volver  la  cabeza,  cogió  la  patata  por  encima  de  su  hombro.  Tn 
sacerdote que observaba al niYo a diario describió este incidente de 
la siguiente Zorma:

Todos  estos  pequeYos  detalles,  y  muchos  otros  que  podríamos 
aYadir,  demuestran  que  este  niYo  no  carece  totalmente  de 
inteligencia,  ni  de  capacidad  de  reZleUión  y  razonamiento.  Sin 
embargo,  nos  vemos  obligados  a  reconocer  que,  en  todos  los 
aspectos que no tienen que ver con sus necesidades naturales o  la 
satisZacción  de  su  apetito,  se  percibe  en  él  un  comportamiento 
puramente animal. Si tiene sensaciones no desembocan en ninguna 
idea. ai siquiera puede compararlas unas con otras. Podría pensarse 
que  no  eUiste  coneUión  entre  su  alma  o  su  mente  y  su  cuerpo. 
dShattucj, 1VWX, p.^V` véase también Lane, 1V\^.e

Posteriormente, el niYo Zue trasladado a París, donde se llevó a 
cabo  un  intento  sistemático  para  transZormarle  Sde  bestia  en 
humanoS.  El  esZuerzo  resultó  sólo  parcialmente  satisZactorio. 
Aprendió a utilizar el cuarto de baYo, accedió a llevar ropa y aprendió 
a vestirse solo. Sin embargo, no le interesaban los juguetes ni otros 
juegos y nunca Zue capaz de articular más que un reducido número 
de palabras. nasta donde sabemos por las detalladas descripciones 
de  su  comportamiento  y  sus  reacciones,  la  cuestión  no  estaba  en 
que  Zuese  retrasado  mental.  Parecía  que  o  no  deseaba  dominar 
totalmente el habla humana o que era incapaz de ello. Con el tiempo 
hizo  escasos  progresos  y  murió  en  1W2W,  cuando  tenía  unos 
cuarenta aYos.

Sin duda, hay que tener cuidado a la hora de interpretar casos 
de  este  tipo,  pues  es  posible  que  quedase  sin  diagnosticar  una 
anormalidad  mental.  Por  otra  parte,  las  eUperiencias  a  las  que  Zue 



sometido el niYo podrían haberle causado daYos psicológicos que le 
impidieran  alcanzar  las  habilidades  que  la  mayoría  de  los  niYos 
adquieren  a  una  edad  mucho  más  temprana.  Aun  así,  eUiste  una 
similitud suZiciente entre este caso y otros que se conocen como para 
poder  sugerir  cuán  limitadas  estarían  nuestras  Zacultades  si 
careciéramos,  desde  el  principio,  de  un  período  prolongado  de 
socialización.

Pasamos  ahora  a  tratar  directamente  las  primeras  Zases  del 
desarrollo inZantil. Con ello podremos comprender mejor los procesos 
por los cuales el niYo llega a ser reconocible como ShumanoS.

p.]4

besarrollo inicial del bebé

besarrollo de la percepción

Todos  los  niYos  nacen  con  la  capacidad  de  realizar  ciertas 
distinciones  mediante  la  percepción  y  de  responder  ante  ellas 
dRichards  y  Líght,  1VW^e.  Antes  se  pensaba  que  el  recién  nacido 
estaba  inundado por una masa de sensaciones que era  incapaz de 
diZerenciar.  En  una  Zamosa  observación,  el  psicólogo  u  ZilósoZo 
lilliam James escribió: SEl bebé, abrumado de repente por sus ojos, 
orejas, nariz, piel y entraYas, lo siente todo como una gran conZusión 
Zloreciente y ZebrilS dJames, 1WVXe. La mayoría de los estudiosos del 
comportamiento  inZantil  ya  no  consideran  eUacto  este  retrato,  pues 
incluso los recién nacidos reaccionan de un modo selectivo Zrente a 
su ambiente.

besde  la  primera  semana  miran  con  mayor  interés  las 
superZicies  decoradas  drayas,  círculos  concéntricos  o  una  imagen 
parecida a un rostroe que las lisas con vivos colores. Cuando tienen 
un  mes  estas  capacidades  perceptivas  son  aún  débiles  y  las 



imágenes  que  se  encuentran  a  más  de  treinta  centímetros  se  ven 
borrosas. be ahí en adelante la capacidad visual y auditiva aumenta 
rápidamente.  Alrededor  de  los  cuatro  meses  un  bebé  puede  ver 
perZectamente  a  una  persona  que  se  mueva  por  la  habitación.  La 
sensibilidad para el  tacto y el placer que proporciona el calor están 
presentes desde el nacimiento.

Llanto y sonrisa

bel  mismo  modo  que  los  bebés  responden  selectivamente  al 
ambiente,  los  adultos  discriminan  entre  las  pautas  de 
comportamiento  del  bebé,  suponiendo  que  proporcionan  claves 
acerca de lo que quiere o necesita. Se considera que el llanto indica 
hambre  o  incomodidad,  y  la  risa  y  ciertas  eUpresiones  Zaciales 
alegría. Este mismo reconocimiento concibe dichas respuestas como 
acciones sociales del niYo. Sin embargo, los presupuestos culturales 
están  proZundamente  arraigados  en  este  proceso.  El  llanto  es  un 
buen  ejemplo.  En  muchas  culturas  el  bebé  está  Zísicamente 
separado  de  la  madre  la  mayor  parte  del  día,  en  una  cuna,  un 
cochecito  o  una  zona  para  jugar.  Por  ello,  el  llanto  suele  ser  una 
seYal de que el niYo necesita atención. En otras muchas culturas el 
recién  nacido  pasa  la  mayor  parte  dep  día,  durante  meses,  en 
contacto directo con el cuerpo de la madre, quien lo lleva atado a sí. 
En este caso la madre sólo prestará atención a los ataques de llanto 
que  se  consideren  emergencias.  Los movimientos  de  intranquilidad 
del bebé se consideran la seYal principal de que necesita alimento o 
algún cuidado especial.

Las  diZerencias  culturales  también  se  maniZiestan  en  la 
interpretación que se da a la risa. Todos los bebés normales sonríen, 
en determinadas circunstancias, 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un mes o seis semanas después de nacer. Tn bebé sonreirá ante el 



dibujo de una cara que tenga dos puntos en lugar de ojos y también 
lo hará ante un rostro humano, tanto si se oculta la boca como si no. 
La  risa  parece  ser  una  respuesta  innata,  no  aprendida,  ni  siquiera 
provocada, al ver una cara sonriente. Tna de las razones por las que 
podemos estar  seguros  de ello  es  que  los  niYos  que nacen  ciegos 
empiezan a sonreír a la misma edad que los que ven, aunque no han 
tenido oportunidad de copiar a otros. Sin embargo, las situaciones en 
las que la risa se considera apropiada varían de una cultura a otra y 
esto está relacionado con  las primeras reacciones que  la  respuesta 
sonriente de  los bebés suscita en  los adultos. Los bebés no  tienen 
que aprender a  reírse, pero sí han de aprender cuándo y dónde se 
considera oportuno hacerlo. Así, por ejemplo,  los chinos sonríen en 
SpúblicoS con menos Zrecuencia que los occidentales, por ejemplo, al 
recibir a un desconocido.

aiYos y cuidadores

Tn  bebé  es  capaz  de  distinguir  a  su  madre  [o  a  otro  cuidador 
principal[  de  otras  personas  cuando  tiene  unas  tres  semanas. 
Todavía  no  reconoce  al  otro  individuo  como  persona,  sino  que 
responde a ciertas características, probablemente los ojos, la voz y el 
modo  de  cogerlo.  La  madre  sabe  que  el  bebé  la  reconoce  si  éste 
deja de llorar cuando ella den vez de cualquier otra personae lo coge, 
si  le  sonríe  más  que  a  otros,  sí  alza  los  brazos  o  da  palmas  para 
seYalar  que  ella  ha  entrado  en  la  habitación  o  si,  cuando  puede 
moverse, gatea hacia ella. Las diZerencias culturales inZluyen en qué 
reacciones tienden a producirse regularmente. En el estudio de una 
cultura de Tganda, Ainsoorth vio que no era habitual que las madres 
y los hijos se abrazasen, se acariciasen o se besasen, mientras que 
dar palmas para demostrar placer,  tanto  la madre como el hijo, era 
mucho  más  Zrecuente  que  en  las  Zamilias  europeas  dAínsoorth, 
1V\\e.

El apego del bebé a su cuidador sólo se consolida a partir de 
los  siete  meses.  Antes,  la  separación  de  la  madre  no  ocasionara 



ninguna protesta especíZica y el bebé aceptará a otros cuidadores sin 
mostrar cambios en los niveles normales de respuesta. A esa misma 
edad,  aproUimadamente,  los  niYos  empiezan  a  sonreír  a  ciertos 
individuos,  pero  no  de  un  modo  indiscriminado.  En  este  mismo 
estadio  un  bebé  empieza  a  ver  a  la  madre  como  a  una  persona 
especial. Sabe que eUiste,  incluso cuando está ausente, y es capaz 
de  tener  algún  tipo  de  imagen  de  ella.  Esto  también  supone  el 
comienzo de la eUperiencia del tiempo, ya que el bebé tiene memoria 
de la madre y es capaz de prever su regreso. Los bebés de ocho o 
nueve meses pueden buscar  objetos ocultos,  demostrando así  que 
entienden  que  las  cosas  tienen  una  eUistencia  propia, 
independientemente  de  que  estén  o  no  a  la  vista  en  un  momento 
dado.

p.]^

Selma  craiberg  ha  descrito  esta  Zase  del  comportamiento 
inZantil  en  un  trabajo  destinado  a  inZormar  a  los  padres  sobre  el 
crecimiento de los niYos.

gTiene  usted  un  bebé  de  seis  o  siete  meses  que  le  arranca  las 
gaZasi Si es así, apenas necesita estos consejos. huítese las gaZas 
cuando  el  niYo  trate  de  arrebatárselas,  métaselas  en  el  bolsillo  o 
guárdelas  detrás  del  almohadón  del  soZá  dwy  no  olvide  dónde  las 
escondióxe. ao se moleste en hacerlo a hurtadillas, deje que el niYo le 
vea esconderlas. ao  irá a buscarlas. Se quedará mirando  Zijamente 
el lugar en el que las vio por última vez [en su nariz[ y luego perderá 
interés en el  asunto. ao busca  las gaZas porque no puede siquiera 
imaginarse que eUistan cuando no las ve.

Cuando el bebé  tenga unos nueve meses no conZíe ya en  los 
viejos trucos. Si ve que usted se quita las gaZas y las esconde detrás 
del almohadón del soZá moverá el almohadón y se precipitará sobre 
las  gaZas.  na  aprendido  que  un  objeto  puede  ocultarse  a  la  vista, 
pero  que,  sin  embargo,  sigue  eUistiendo.  Puede  seguir  los 



movimientos de su mano hasta el escondite e  ir a buscar  las gaZas 
allí.  Este  es  un  enorme  paso  en  el  aprendizaje,  que  pocas  veces 
pasará  inadvertido  a  los  padres  cuyas  gaZas,  pendientes,  pipas, 
plumas  y  llaveros  no  sólo  les  son  arrebatados  sino  que,  además, 
peligran.  A  los  padres  que  tienen  bebés  en  este  estadio  del 
desarrollo les interesan poco los aspectos teóricos del problema aquí 
eUpuesto,  pero  una  teoría  siempre  puede  reportar  beneZicios 
prácticos. Todavía tenemos más trucos en la manga. Probemos con 
éste:  deje  que  el  niYo  le  vea  esconder  las  gaZas  detrás  del 
almohadón. béjele que las encuentre, convénzale para que se las dé 
y  escóndalas  detrás  de  otro  almohadón.  Ahora  está  conZuso. 
Buscará  las  gaZas  detrás  del  primer  almohadón,  en  el  primer 
escondite, pero no  irá a buscarlas al segundo. Esto signiZica que el 
bebé  puede  imaginarse  que  las  gaZas  eUisten  cuando  están 
escondidas,  pero  sólo  en  un  lugar,  el  primer  escondite  donde  su 
búsqueda tuvo éUito. Cuando el niYo no encuentra  las gaZas debajo 
del  primer  almohadón  sigue  buscándolas  allí mismo,  pero  no  se  le 
ocurre  buscarlas  en  el  segundo  escondite  o  en  cualquier  otro  sitio. 
Tn  objeto  aún  puede  desaparecer.  Al  cabo  de  unas  semanas 
proseguirá su búsqueda, ahora ya en los dos escondites, por lo que 
está en camino de descubrir que se puede cambiar de sitio un objeto 
pero que éste  conserva su eUistencia permanente.  dcraiberg,  1V]V, 
pp. 4V[]X.e

Los primeros meses de vida de un niYo son también un período 
de aprendizaje para la madre. Las madres dy otros cuidadores, como 
los padres o  los hijos mayorese aprenden a  recibir  la  comunicación 
que  les envía el niYo a  través de su comportamiento y a  responder 
de un modo apropiado. Algunas madres son mucho más sensibles a 
estas indicaciones que otras, y en cada ámbito cultural se insiste en 
diZerentes  indicaciones o en  la  reacción ante ellas. La  SlecturaS que 
hacen  las  madres  del  comportamiento  de  sus  hijos  inZluye 
notablemente en  las pautas de  interacción que se establecen entre 
ellos. Por ejemplo, una madre puede interpretar que la inquietud del 



niYo  indica  que  está  cansado  y  lo meterá  en  la  cama. Otra  puede 
interpretar el mismo comportamiento como indicación de que el niYo 
necesita  entretenerse.  A  menudo  las  madres  proyectan  su  propia 
personalidad en el...
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bebé, por  lo que una madre a  la que  le  resulte diZícil mantener una 
relación  cariYosa  estable  con  su  hijo  percibirá  en  él  agresividad  y 
rechazo hacia ella.

El nacimiento del cariYo hacia individuos especíZicos marca un 
umbral  Zundamental  en  la  socialización.  La  primera  relación, 
normalmente entre madre e hijo, se convierte en algo en  lo que se 
invierten  Zuertes  sentimientos  y  sobre  su  base  comienzan  a 
producirse complejos procesos de aprendizaje social.

EL desarrollo de respuestas sociales

La relación entre el niYo, la madre y otros cuidadores cambia hacia el 
Zinal  del  primer  aYo  de  vida  del  bebé.  El  niYo  o  la  niYa  no  sólo 
empieza entonces a hablar, sino que se pone de pie dla mayoría de 
los niYos aprenden a andar hacia los catorce mesese. En su segundo 
y  tercer  aYo  los  niYos  desarrollan  una  creciente  capacidad  de 
comprensión de las interacciones y las emociones de otros miembros 
de la Zamilia. El niYo aprende a agradar, y también a molestar, a los 
demás. Los niYos de dos aYos se entristecen si uno de los padres se 
enZada  con  el  otro,  y  abrazarán  al  que  se  muestre  visiblemente 
preocupado. Tn niYo de la misma edad es también capaz de tomar el 
pelo a un hermano, o a los padres.

A  partir  del  primer  aYo  los  juegos  comienzan  a  ocupar  gran 
parte de la vida del niYo. Al principio suelen jugar solos, pero poco a 
poco  van  requiriendo  a  otros  para  jugar  con  ellos.  Mediante  los 



juegos  los  niYos  mejoran  su  coordinación  corporal  y  amplían  su 
conocimiento  del  mundo  adulto.  Ensayan  nuevas  habilidades  e 
imitan el comportamiento de los adultos.

En un estudio pionero, Mildred Parten estableció una serie de 
categorías  de  desarrollo  de  los  juegos  que  todavía  se  consideran 
vigentes  dParten,  1V32e.  Los  niYos  pequeYos  empiezan  con  juegos 
independientes  v  solitarios.  _ncluso  estando  con  otros  niYos  juegan 
solos, sin prestar atención a lo que hacen los demás. A esto le sigue 
la actividad paralela, en  la que el niYo copia  lo que otros hacen sin 
intentar  intervenir  en sus actividades. Posteriormente  da  la edad de 
tres  aYos  más  o  menose,  los  niYos  participan  cada  vez  mas  en 
juegos asociativos, en los que su comportamiento se relaciona con el 
de los demás. Cada criatura sigue actuando como quiere pero presta 
atención y responde a lo que hacen otros niYos. Más tarde, hacia los 
cuatro  aYos,  los  niYos  participan  en  juegos  cooperativos,  es  decir, 
actividades que eUigen que cada niYo colabore con los demás dcomo 
jugar a Slas mamás y los papásSe.

besde el primer aYo hasta  los cuatro o cinco el niYo aprende 
también  disciplina  y  autorregulación.  Tna  de  las  cosas  que  esto 
supone es aprender a controlar las necesidades Zísicas y a ocuparse 
de  ellas  apropiadamente.  A  los  niYos  se  les  enseYa  a  utilizar  el 
cuarto de baYo dun proceso largo y diZícile y a comer con corrección. 
Aprenden además a ScomportarseS en los...
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distintos  conteUtos  de  su  actividad,  particularmente  cuando 
interactúan con adultos.

Alrededor de los cinco aYos el niYo se ha convertido en un ser 
prácticamente autónomo que ya no es sólo un bebé sino que es casi 
independiente  en  lo  que  se  reZiere  a  las  rutinas  elementales  de  la 
vida  en  casa.  ua  está  preparado  para  aventurarse  en  el  mundo 



eUterior,  puede  pasar  muchas  horas  lejos  de  sus  padres  sin 
preocuparse mucho por ello. El niYo o  la niYa es cada vez más un 
individuo.  Tna  de  las  características  más  distintivas  de  los  seres 
humanos, en comparación con otros animales, es su autoconciencia. 
gCómo tenemos que interpretar la aparición de un sentido del yo, es 
decir,  de  la  conciencia  de  que  el  individuo  tiene  una  identidad 
deZinida,  diZerente  de  la  de  los  demási En  sus  primeros meses de 
vida el niYo apenas comprende la diZerencia entre seres humanos y 
objetos materiales de su entorno, y carece de conciencia de sí. Los 
niYos no empiezan a utilizar conceptos como SyoS,  SmíS y StúS hasta 
los  dos  aYos,  o  más  tarde.  Poco  a  poco  van  entendiendo  que  los 
otros  tienen  una  identidad,  una  conciencia  y  unas  necesidades 
diZerentes de las suyas.

Teorías del desarrollo inZantil

El problema de la aparición del yo ha sido muy debatido y el enZoque 
varía según la perspectiva teórica que se adopte. nasta cierto punto, 
ello se debe a que  las principales teorías sobre el desarrollo  inZantil 
destacan diZerentes aspectos de la socialización. El trabajo del gran 
psicólogo  y  Zundador  del  psicoanálisis,  Sigmund  creud,  se  centra 
Zundamentalmente  en  cómo  los  niYos  logran  controlar  sus 
ansiedades,  así  como  en  los  aspectos  emocionales  del  desarrollo 
inZantil.  El  ZilósoZo  y  sociólogo  americano  George  nerbert  Mead 
presta atención principalmente a cómo los niYos aprenden a emplear 
los conceptos de SyoS y SmiS. El estudioso suizo del comportamiento 
de  los  niYos  Jean  Piaget  trabajó  sobre  numerosos  aspectos  del 
desarrollo  inZantil,  pero  sus  obras  más  conocidas  versan  sobre  el 
tema  de  la  cognición,  es  decir,  cómo  los  niYos  aprenden  a  pensar 
sobre sí mismos y sobre su entorno.

creud y el psicoanálisis

Sigmund creud, un médico vienes que vivió entre 1W]^ y 1V3V, no 



sólo  inZluyó  de  un  modo  determinante  en  la  Zormación  de  la 
psicología  moderna  sino  que  Zue  una  de  las  principales  Ziguras 
intelectuales  del  siglo  qq.  El  impacto  de  sus  ideas  se  ha  dejado 
sentir en el arte,  la  literatura y  la  ZilosoZía, así como en  las ciencias 
sociales.  creud  no  Zue  sólo  un  estudioso  del  comportamiento 
humano,  sino  que  se  participó  en  el  tratamiento  de  pacientes 
neuróticos. El psicoanálisis, la técnica terapéutica que creó, consiste 
en dejar ...
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que los pacientes hablen libremente sobre sus vidas, particularmente 
sobre  aquello  que  recuerden  de  sus  más  tempranas  eUperiencias. 
creud  llegó  a  la  conclusión  de  que  lo  que  gobierna  gran  parte  de 
nuestro  comportamiento  proviene  del  _aCOaSC_EaTE  y  que  esto 
supone que en  la madurez pervive nuestra Zorma de enZrentarnos a 
las  ansiedades  en  la  más  temprana  edad.  La  mayoría  de  estas 
eUperiencias  de  la  primera  inZancia  se  pierden en nuestra memoria 
consciente,  aunque  son  la  base  sobre  la  que  se  asienta  nuestra 
ATTOCOaC_EaC_A.

besarrollo de la personalidad

Según creud, el bebé es un ser eUigente e  incapaz de controlar su 
energía  debido  a  su  indeZensión  esencial.  Tn  bebé  debe  aprender 
que  sus  necesidades  o  deseos  no  pueden  siempre  satisZacerse 
inmediatamente,  y  éste  es  un  proceso  doloroso.  Según  creud,  los 
bebés no sólo  tienen necesidad de alimento  y bebida  sino  también 
de satisZacción erótica. Con esto no quería decir que tuvieran deseos 
seUuales  en  la  misma  medida  que  los  niYos  más  mayores  o  los 
adultos. Lo SeróticoS se reZiere a una necesidad general de contacto 
corporal estrecho y placentero con los demás.

Según  lo describe creud, el desarrollo psicológico humano es 
un  proceso  que  conlleva  grandes  tensiones.  El  bebé  aprende 



progresivamente a controlar sus impulsos, pero éstos siguen siendo 
poderosas  motivaciones  inconscientes.  creud  distingue  varios 
estadios  típicos en el  desarrollo  de  las  capacidades del  bebé  y del 
niYo. Presta una especial atención a  la  Zase que se sitúa alrededor 
de  los cuatro o cinco aYos y en  la que  la mayoría de  los niYos son 
capaces  de  renunciar  a  la  compaYía  constante  de  sus  padres  y 
entran en un mundo social más amplio. creud denomina esta Zase el 
estadio Edípico.  Los  tempranos  vínculos que  los  bebés  y  los  niYos 
pequeYos establecen con sus padres tienen un evidente componente 
erótico,  en  el  sentido  eUpresado  más  arriba.  Si  se  permitiera  que 
dichos  vínculos  perdurasen  y  siguieran  desarrollándose,  a  medida 
que  un  niYo  Zuese  madurando  Zísicamente  se  sentiría  seUualmente 
relacionado  con  el  progenitor  del  seUo  opuesto.  Esto  no  ocurre 
porque  los niYos aprenden a  reprimir  los deseos eróticos hacia sus 
padres.

Los niYos pequeYos varones aprenden que no pueden Sseguir 
atados a las Zaldas de su madreS. Según creud, el niYo eUperimenta 
un  proZundo  rechazo  hacia  su  padre,  porque  éste  disZruta  de  la 
posesión seUual de su madre. Esta es la base del complejo de Edipo, 
que se supera cuando el niYo reprime tanto sus vínculos eróticos con 
su madre como el rechazo hacia su padre dcasi todo esto ocurre de 
Zorma  inconscientee.  Este  proceso marca  un  estadio  decisivo  en  el 
desarrollo del yo autónomo, porque el niYo se ha desprendido de su 
anterior dependencia de los padres, particularmente de la madre.

p.^X

El  retrato  que  hizo  creud  del  desarrollo  Zemenino  es  mucho 
menos  elaborado.  Cree  que  se  produce  una  especie  de  proceso 
inverso  al  que  se  da  en  los  varones.  La  niYa  reprime  sus  deseos 
eróticos  hacia  el  padre  y  supera  su  rechazo  inconsciente  hacia  la 
madre  esZorzándose  por  ser  como  ella,  por  ser  SZemeninaS.  Para 
creud, el modo en el que los niYos hacen Zrente al complejo de Edipo 
inZluye  proZundamente  en  las  relaciones  posteriores  del  individuo, 



sobre todo en las seUuales.

Críticas

Las  teorías de creud han sido muy criticadas y con  Zrecuencia han 
suscitado  reacciones  hostiles.  Algunos  autores  han  rechazado  la 
idea de que los niYos tengan deseos eróticos, así como la tesis que 
sostiene que aquello que ocurre en la inZancia y en el principio de la 
niYez crea Zormas de enZrentarse a la ansiedad que perduran toda la 
vida. Las críticas Zeministas han considerado que la teoría de creud 
se centra demasiado en  la eUperiencia masculina y que presta muy 
poca  atención  a  la  psicología  Zemenina. Sin  embargo,  las  ideas  de 
creud continúan ejerciendo una poderosa  inZluencia e,  incluso si se 
rechazan  en  su  totalidad,  algunas  de  ellas  son  probablemente 
válidas.  Es  casi  seguro  que  eUisten  aspectos  inconscientes  en  el 
comportamiento  humano  que  descansan  en  las  Zormas  de 
enZrentarse a la ansiedad que se desarrollan durante la inZancia.

Las teorías de G. n. Mead

La Zormación y  la  trayectoria  intelectual de G. n. Mead d1W^3[1V31e 
Zueron,  en  muchos  sentidos,  bastante  diZerentes  a  las  de  creud. 
Mead era Zundamentalmente un ZilósoZo y pasó la mayor parte de su 
vida  dando  clases  en  la Tniversidad de Chicago. Escribió  bastante 
poco y  la obra por  la que es más conocido, Mind, SelZ and Society 
dEspíritu, persona u sociedade d1V34e Zue, de hecho, una recopilación 
que  sus  alumnos  realizaron  a  partir  de  sus  notas  de  clase  y  otras 
Zuentes.  Al  constituir  la  base  de  una  tradición  general  de 
pensamiento teórico [el interaccionismo simbólico[ las ideas de Mead 
han  tenido  un  enorme  impacto  en  la  sociología.  dPara  un  análisis 
mas  proZundo  del  interaccionismo  simbólico,  véase  el  Capítulo  21, 
SLa  teoría  sociológicaSe.  Sin  embargo,  la  obra  de  Mead  aportó 
además  una  interpretación  de  las  principales  Zases  del  desarrollo 
inZantil, prestando especial atención a la aparición del sentido del yo.



EUisten  interesantes  similitudes  entre  las  visiones  de  Mead  y 
las  de  creud.  aunque  el  primero  considera  que  la  personalidad 
humana está menos sometida a tensiones. Según Mead los bebés y 
los  niYos  pequeYos  empiezan  a  desarrollarse  como  seres  sociales 
imitando las acciones de los que les...
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rodean,  y  el  juego  es  uno  de  los  métodos.  Como  ya  se  ha  dicho 
anteriormente, al jugar los niYos imitan lo que los adultos hacen. Tn 
niYo hará tartas de barro si ha visto cocinar a un adulto, o cavará con 
una cuchara después de ver a alguien cuidar del  jardín. Los  juegos 
inZantiles  evolucionan  desde  la  mera  imitación  a  otras  actividades 
más  complejas  en  las  que  un  niYo  de  cuatro  o  cinco  aYos 
desempeYa  el  papel  de  un  adulto.  Mead  llama  a  esto  adoptar  el 
papel de otro, es decir, aprender  lo que signiZica estar en el pellejo 
ajeno.  Es  en  este  estadio  cuando  los  niYos  adquieren  un  sentido 
desarrollado  del  yo.  Se  dan  cuenta  de  que  son  agentes 
independientes [ el SmíS [ viéndose a través de los ojos de los demás.
Según  Mead,  tenemos  conciencia  de  nosotros  mismos  cuando 
aprendemos  a  distinguir  el  SmíS  del  SyoS.  El  SyoS  es  el  bebé  no 
socializado,  un  amasijo  de  necesidades  y  deseos  espontáneos.  El 
SmíS,  según Mead utiliza el  término, es el  yo  social.  Los  individuos, 
aZirma  Mead,  desarrollan  la  autoconciencia  al  verse  a  sí  mismos 
como  los  ven  otros.  Tanto  creud  como  Mead  consideran  que  es 
alrededor de los cinco aYos cuando el niYo se va convirtiendo en un 
agente  autónomo,  capaz  de  comprenderse  a  sí  mismo  y  de 
desenvolverse Zuera del conteUto Zamiliar  inmediato. Para creud ello 
es  Zruto de  la  Zase edípica, mientras que para Mead es el  resultado 
de la capacidad para desarrollar la autoconciencia.

Tn estadio posterior del desarrollo inZantil, según Mead, ocurre 
a los ocho o nueve aYos. Es la edad en la que los niYos empiezan a 
participar  en  juegos  organizados,  abandonando  el  SjuegoS 
asistemático. nasta este período el niYo no empieza a comprender 



los valores y la moralidad que rigen la vida social. Para aprender los 
juegos organizados hay que entender sus reglas, así como las  idea 
de imparcialidad y de participación equitativa. En este estadio el niYo 
aprende  a  captar  lo  que  Mead  denomina  el  otro  generalizado:  los 
valores  y  reglas morales  reinantes  en  la  cultura  en  la  cual  se  está 
desarrollando.  Este  período  es  algo  posterior  para  Mead  que  para 
creud  pero,  una  vez  más,  eUiste  un  parecido  claro  entre  las 
opiniones de ambos al respecto.

Las ideas de Mead son menos polémicas que las de creud. ao 
contienen  ideas  tan  chocantes  y  no  dependen  de  la  teoría  de  un 
sustrato  inconsciente de  la personalidad. La teoría del desarrollo de 
la  autoconciencia  en  Mead  ha  sido,  con  razón,  enormemente 
inZluyente. Por otro lado, sus puntos de vista nunca se publicaron de 
un  modo  integrado  y  resultan  más  útiles  por  su  carácter  sugestivo 
que  por  haber  aportado  una  interpretación  general  del  desarrollo 
inZantil.

Piaget: et desarrollo cognitivo

La inZluencia de la obra de Jean Piaget no ha sido menor que la de 
creud. aacido en Suiza en 1WV^, Piaget pasó  la mayor parte de su 
vida  como  director  de  un  instituto  para  el  desarrollo  inZantil  en 
Ginebra. Publicó un...

p.^2

eUtraordinario  número  de  libros  y  de  artículos  cientíZicos,  no  sólo 
sobre  el  desarrollo  de  los  niYos,  sino  también  sobre  educación, 
historia  del  pensamiento,  ZilosoZía  y  lógica.  Mantuvo  su  prodigiosa 
producción hasta justo antes de su muerte, en 1VWX.

Aunque  creud  dio  mucha  importancia  a  la  inZancia  nunca 
estudió  a  los  niYos  directamente.  Su  teoría  Zue  elaborada  sobre  la 
base  de  las  observaciones  realizadas  en  el  curso  del  tratamiento 
psicoterapéutico  aplicado  a  sus  pacientes  adultos.  Mead  tampoco 



estudió  el  comportamiento  de  los  niYos  y  elaboró  sus  ideas  en  el 
conteUto de la discusión ZilosóZica. Piaget, por el contrario, pasó gran 
parte  de  su  vida  observando  el  comportamiento  de  los  bebés,  los 
niYos pequeYos y los adolescentes. Basó gran parte de su trabajo en 
la observación detallada de un número limitado de individuos y no de 
grandes  muestras.  ao  obstante,  sostenía  que  sus  principales 
conclusiones  eran  válidas  para  el  desarrollo  inZantil  en  todas  las 
culturas.

Las Zases del desarrollo cognitivo

Piaget hizo mucho hincapié en la capacidad del niYo para dar sentido 
al  mundo  de  Zorma  activa.  Los  niYos  no  absorben  inZormación  de 
Zorma pasiva sino que seleccionan e  interpretan  lo que ven, oyen y 
sienten  del  mundo  que  les  rodea.  A  partir  de  sus  observaciones 
acerca  de  lo  niYos,  así  como  de  los  numerosos  eUperimentos  que 
realizó  sobre  su  Zorma  de  pensar,  llegó  a  la  conclusión  de  que  los 
seres humanos pasan por distintas Zases en su desarrollo cognitivo, 
es decir, a la hora de aprender a pensar sobre sí mismos y sobre su 
medio.  Cada  una  de  ellas  conlleva  la  adquisición  de  nuevas 
capacidades  y  depende  de  la  conclusión  satisZactoria  de  la  Zase 
precedente.

La  primera  Zase  es  la  sensomotriz,  que  se  eUtiende  desde  el 
nacimiento hasta  los dos aYos. nasta  los cuatro meses de edad un 
bebé  no  es  capaz  de  diZerenciarse  a  sí  mismo  del  entorno.  Por 
ejemplo, no se da cuenta de que sus propios movimientos hacen que 
los  bordes  de  la  cuna  vibren.  ao  diZerencia  los  objetos  de  las 
personas, ni es consciente de que hay cosas que eUisten Zuera de su 
campo de visión. Como demuestran las investigaciones a las que ya 
nos hemos reZerido, los bebés aprenden gradualmente a distinguir a 
las personas de los objetos, hasta darse cuenta de que ambos tienen 
una  eUistencia  independiente  de  sus  percepciones  inmediatas. 
Piaget denomina esta  Zase sensomotriz porque  los bebés aprenden 
principalmente  tocando  los  objetos,  manipulándolos  y  eUplorando 



Zísicamente el entorno. El logro principal de esta Zase es que el niYo 
llega  a  comprender  que  su  medio  posee  propiedades  distintas  y 
estables.

El  siguiente  período,  llamado  Zase  preoperatoria,  es  al  que 
Piaget dedicó el grueso de su investigación. Esta Zase dura desde los 
dos aYos hasta los siete, edad en la que el niYo adquiere dominio del 
lenguaje y es capaz de emplear palabras para representar objetos e 
imágenes de Zorma simbólica.

p.^3

Tn  niYo  de  cuatro  aYos  utilizará  el  movimiento  de  su  mano,  por 
ejemplo,  para  representar  el  concepto  de  SaviónS.  Piaget  denomina 
esta  Zase  preoperatoria  porque  los  niYos  aún  no  son  capaces  de 
utilizar  las capacidades mentales que están desarrollando de  Zorma 
sistemática.  Lo  que  caracteriza  a  los  niYos  en  esta  Zase  es  el 
egocentrismo. Para Piaget este concepto no alude al egoísmo, sino a 
la tendencia del niYo a interpretar el mundo eUclusivamente según su 
propia  posición.  Ella  o  él  no  comprenden,  por  ejemplo,  que  otros 
vean los objetos desde una perspectiva diZerente de la suya. Mirando 
un libro, el niYo preguntará sobre una de sus ilustraciones, sin darse 
cuenta  de  que  la  persona  que  está  enZrente  sólo  puede  ver  las 
pastas del libro.

En la Zase preoperatoria los niYos no son capaces de mantener 
conversaciones lógicas con otros. En el habla egocéntrica lo que dice 
un  niYo  está  poco  relacionado  con  lo  que  dice  el  interlocutor.  Los 
niYos  hablan  en  presencia  de  otros  pero  no  entre  sí  como  los 
adultos.  burante  esta  Zase  de  desarrollo  los  niYos  no  tienen  una 
comprensión  general  de  las  categorías  de  pensamiento  que  los 
adultos  dan  por  sentadas:  conceptos  como  los  de  causalidad, 
velocidad, peso o número. _ncluso si un niYo ve que se echa agua de 
un recipiente alto y estrecho a otro bajo y ancho no entenderá que el 
volumen  de  agua  es  el  mismo,  y  concluirá  que  en  el  segundo 
recipiente hay menos agua porque su nivel es más bajo.



Tn  tercer  período,  la  Zase  operatoria  concreta,  va  desde  los 
siete  hasta  los  once  aYos.  burante  esta  Zase  los  niYos  llegan  a 
dominar  ideas abstractas y  lógicas. Pueden manejar  ideas como  la 
de  causalidad  sin  mayor  problema.  Tn  niYo  en  este  estadio  de 
desarrollo se dará cuenta de que es Zalso el razonamiento de que el 
recipiente  más  ancho  contiene  menos  agua  que  el  más  estrecho, 
aunque  los  niveles  de  agua  sean  diZerentes.  Ahora  es  capaz  de 
realizar  las  operaciones matemáticas de multiplicar,  dividir  y  restar. 
En esta  Zase,  los niYos son mucho menos egocéntricos. En  la  Zase 
preoperatoria,  si  se  pregunta  a  una  niYa  cuántas  hermanas  tiene, 
contestará correctamente que SunaS. Pero si se  le pregunta cuántas 
hermanas tiene tu hermana, probablemente responderá que ninguna, 
porque  no  puede  verse  a  sí  misma  desde  el  punto  de  vista  de  su 
hermana.  En  la  Zase  operatoria  concreta  el  niYo  es  capaz  de 
responder a esa pregunta correctamente y sin diZicultad.

besde  los  once  a  los  quince  anos  tiene  lugar  lo  que  Piaget 
denomina Zase operatoria Zormal. burante la adolescencia, el niYo en 
crecimiento puede entender ideas hipotéticas y con un alto grado de 
abstracción.  Cuando  se  enZrenta  a  un  problema  puede  barajar  los 
distintos modos de resolverlo y pensar sobre ellos teóricamente para 
hallar una solución. El joven en la Zase operatoria Zormal es capaz de 
comprender por qué ciertos  tipos de preguntas son capciosas. A  la 
pregunta:  gqué  criaturas  son  al  mismo  tiempo  caniches  y  perrosi, 
podrá dar o no la respuesta correcta dla respuesta es...

p.^4

ScanichesSe, pero entenderá por qué  la es correcta y sabrá apreciar 
su humor.

Según  Piaget,  las  tres  primeras  Zases  de  desarrollo  son 
universales, pero no todos los adultos alcanzan la operatoria Zormal. 
El desarrollo del pensamiento operatorio Zormal depende en parte de 
los  procesos  de  escolarización.  Los  adultos  con  un  nivel  educativo 
limitado  tienden  a  seguir  pensando  en  términos  más  concretos  y 



conservan amplios restos de egocentrismo.

Críticas

Margaret  bonaldson  ha  cuestionado  la  idea  de  Piaget  de  que  los 
niYos son más egocéntricos que los adultos dbonaldson, 1V\Ve. Las 
tareas que Piaget  impuso a  los niYos que estudiaba partían, según 
ella,  de  una  postura  adulta  y  no  se  planteaban  de  una  Zorma 
comprensible para ellos. El egocentrismo, en ciertas situaciones, es 
igualmente  característico  del  comportamiento  adulto.  Para 
demostrarlo  cita  un  pasaje  de  la  autobiograZía  del  poeta  británico 
Laurie Lee, en el que describe su primer día en el colegio cuando era 
pequeYo.

Me  pasé  el  día  agujereando  papeles,  luego  me  Zui  a  casa  con  un 
humor de perros.
[ ghué pasa, cariYoi [ gao te ha gustado el colegioi
[ ao me dieron ningún regalo.
[ gTn regaloi gqué regaloi
[ bijeron que me darían un regalo.
[ ao, hijo, no creo que lo dijeran.
[  Sí  que  lo  hicieronx   Me  dijeron:  STú  eres  Laurie  Lee,  gverdadi 
Bueno, siéntate ahí a esperar el regaloS. Estuve allí sentado todo el 
día pero no me lo dieron. ao pienso volver. dLee, 1V^], p.]X.e

Como adultos tendemos a pensar que es gracioso que el niYo 
no haya entendido bien las instrucciones del proZesor. Sin embargo, 
en  un  nivel  más  proZundo,  seYala  bonaldson,  el  adulto  no  ha 
comprendido al niYo, al no reconocer  la ambigmedad de la Zrase Ssit 
there Zor the presentS den inglés, present signiZica presente y regaloe. 
El adulto, y no el niYo, ha pecado de egocentrismo.

La obra de Piaget también ha sido muy criticada en relación a 
sus métodos. gCómo podemos generalizar a partir de conclusiones 
que se basan en la observación de un pequeYo grupo de niYos que 



viven  en  una  determinada  ciudadi  Sin  embargo,  en  términos 
generales,  las  ideas  de  Piaget  se  han  visto  corroboradas  por  una 
gran  cantidad  de  investigaciones  que  han  partido  de  ellas.  Los 
estadios  de  desarrollo  que  identiZicó  probablemente  no  sean  tan 
nítidos como él creía, pero muchas de sus ideas son aceptadas por 
la mayoría...

p.^]

La relación entre las teorías

EUisten grandes diZerencias entre los puntos de vista de creud. Mead 
y  Piaget  pero,  a  pesar  de  todo,  es  posible  hacerse  una  idea  del 
desarrollo inZantil conectando sus teorías.

Los tres autores aceptan que, en  los primeros meses de vida, 
un  bebé  no  comprende  bien  la  naturaleza  de  los  objetos  o  de  las 
personas de su entorno, ni tampoco que él o ella tenga una identidad 
propia  e  independiente.  burante  los  dos  primeros  aYos 
aproUimadamente,  antes  de  dominar  las  habilidades  lingmísticas,  la 
mayor parte del aprendizaje del niYo es  inconsciente porque carece 
de  la  conciencia  del  yo.  Es  muy  posible  que  creud  tuviera  razón 
cuando  seYalaba  que  las  Zor[mas  de  enZrentarse  a  las  ansiedades 
que  se  constituyen  en  este  primer  período  [relacionadas, 
especialmente, con la interacción con la madre y el padre [continúan 
siendo importantes en el posterior desarrollo de la personalidad.

Es  probable  que  los  niYos  aprendan  a  ser  seres  auto 
conscientes  a  lo  largo  del  proceso  propuesto  por  Mead,  el  de 
diZerenciación  entre  el  SyoS  y  el  míS.  Sin  embargo,  como  seYalaba 
Piaget,  los  niYos  que  han  alcanzado  un  sentido  del  yo  conservan 
Zormas  de  pensar  egocéntricas.  El  desarrollo  de  la  autonomía  del 
niYo  probablemente  conlleva  diZicultades  emocionales  mayores  de 
las que  tanto Mead como Piaget parecían creer, y es precisamente 
en  este  punto  donde  las  ideas  de  creud  resultan  particularmente 
relevantes.  El  ser  capaz  de  enZrentarse  a  las  primeras  ansiedades 



puede determinar en
qué medida el niYo tiene una trayectoria satisZactoria a lo largo de los 
estadios cognitivos posteriores marcados por Piaget.
nasta  este  momento,  sobre  todo  al  analizar  a  creud  y  Mead,  nos 
hemos centrado principalmente en la inZancia y en el comienzo de la 
niYez porque los primeros aYos de la vida son cruciales. ghué ocurre 
en  las  otras  Zases  del  cielo  vitali  La  vida  de  cada  uno  pasa  por 
ciertas  Zases,  desde  la  niYez  hasta  la  ancianidad,  pasando  por  la 
adolescencia  y  la  madurez.  Al  contrario  que  en  los  primeros 
apartados  de  este  capítulo,  no  tomaremos  el  punto  de  vista  del 
individuo  sino  que  tendremos  más  en  cuenta  de  qué  manera  se 
organizan socialmente estas Zases de desarrollo, dado que tenemos 
que comprender el desarrollo individual dentro de un conteUto social 
amplio.

El ciclo vital

Las diversas  transiciones por  las que atraviesan  los  indi[viduos a  lo 
largo  de  su  vida  parecen,  a  primera  vista,  estar  determinadas 
biológicamente  desde  la  inZancia  a  la madurez  para  terminar  en  la 
muerte.  Sin  embargo,  las  cosas  son  mucho  más  complejas.  Los 
estadios  del  ciclo  vital  tienen  una  naturaleza  tanto  social  como 
biológica. Reciben la inZluencia de las diZerencias culturales y de las 
circunstancias materiales en las que vive la gente en determinados ...
A continuación y enmarcadas en la página ^^ y ^\,se establecen las 
comparaciones  entre  las  teorías  de  creud,  Mead  y  Piaget  y  en  la 
página ^W continúa el teUto de la página ^]

p.^^

Comparación entre creud, Mead y Piaget

creud



Lo  que  hace  diZerente  la  eUplicación  que  dio  creud  del  desarrollo 
inZantil  es  su  acusado  hincapié  en  el  inconsciente  y  en  las  Zuentes 
emocionales.  Según  creud,  hay  aspectos  Zundamentales  de  la 
personalidad de cada individuo que se establecen muy al principio de 
su  vida,  especialmente  como  resultado  de  la  interacción  con  la 
madre. Al aprenderse estas pautas de comportamiento antes de que 
el niYo pueda dominar el uso del  lenguaje, éstas suelen pervivir en 
un nivel inconsciente.
El  bebé  tiene  que  aprender  que  sus  necesidades  no  pueden 
satisZacerse  inmediatamente. Todas  las madres  imponen algún  tipo 
de disciplina alimentaría a sus niYos, de modo que el bebé va poco a 
poco  reprimiendo  [bloqueando  inconscientemente[  la  eUigencia  de 
satisZacer inmediatamente sus necesidades. Para creud, la represión 
está  en  la  base  de  algunas  de  las más  importantes  características 
del desarrollo inZantil. El niYo o la niYa tienen una relación positiva y 
negativa con su madre, de Zorma que el amor y el antagonismo están 
mezclados.
La  transición edípica, que normalmente  tiene  lugar alrededor de  los 
cuatro  o  cinco  aYos,  representa  un  papel  crucial  en  las  teorías  de 
creud.  La idea procede de Edipo, un mito de la Grecia clásica, que 
sin saberlo mató a su padre y se
casó con su madre. En la Zase edípica, la sociedad
impulsa al niYo a  romper con el  reZugio emocional que  la madre ha 
representado  hasta  entonces.  bentro  de  la  Zamilia,  el  padre  es  el 
agente  principal  a  la  hora  de  eUigir  esta  mayor  autonomía  e 
independencia.  El  niYo  debe  reprimir  su  odio  al  padre  y,  al  mismo 
tiempo, gran parte de la dependencia anterior respecto a la madre.

Mead

El enZoque de Mead se aparta del de creud en algunas cuestiones 
Zundamentales.  creud  era  médico  y  psiquiatra.  Mead  era  ZilósoZo  y 
sociólogo,  y  le  preocupaba  menos  el  Zuncionamiento  emocional 
interno de la personalidad individual que los procesos de interacción 



social. Mead insistió menos que creud en el inconsciente y la idea de 
represión apenas aparece en su obra.

p.^\

Además,  Mead  no  estaba  de  acuerdo  con  creud  en  que  lo  que 
ocurre  desde  el  nacimiento  hasta  la  primera  inZancia  determina 
sustancialmente  gran  parte  de  nuestras  eUperiencias  posteriores. 
Para Mead, la capacidad de aprendizaje social de la adolescencia es 
tan importante como la de la inZancia.

Mead hizo mucho hincapié en la  importancia del  juego para el 
desarrollo del niYo. A través de los aspectos imaginativos del juego, 
el niYo aprende a representar el papel del otro, a ver el mundo como 
lo ven los otros y a romper con un punto de vista egoísta. Los niYos 
separan el SyoS del SmíS como consecuencia de este proceso. El SmíS 
es el yo social, el yo ante el que reaccionan los demás. Al Zinal de la 
niYez  y  en  la  primera  adolescencia  el  chico  o  la  chica  aprende  a 
representar  el  papel  del  otro  generalizado,  es  decir,  a  asumir  las 
normas  y  valores  abstractos  en  los  que  se  basa  el  conjunto  de  la 
sociedad. También esto  suele aprenderse, más que nada,  a  través 
de juegos cooperativos.

Piaget

El  tercer  gran  teórico  del  desarrollo  inZantil  se  diZerencia  tanto  de 
creud como de Mead. Piaget era un psicólogo que basó la mayoría 
de sus ideas en la observación directa de los niYos. ai creud ni Mead 
estudiaron directamente a  los niYos. Al  igual que Mead, Piaget hizo 
menos hincapié en el inconsciente que creud` sin embargo, escribió 
mucho más que Mead sobre el desarrollo emocional del niYo.

Para Piaget, el niYo es, en principio, egocéntrico: ve el mundo 
únicamente desde la perspectiva que le oZrece su propia situación en 
él. Los niYos tienen que aprender que eUisten otras personas cuyos 
pensamientos  y  sentimientos  son  comparables  a  los  suyos,  y  les 



cuesta muchos meses captar
conceptos  que  los  adultos  dan  por  sobreentendidos,  como  los  de 
velocidad, peso o número. Aprender a utilizar el idioma es una parte 
Zundamental en el dominio de dichas ideas. El camino que va desde 
el  egocentrismo  inZantil  a  la  madurez  atraviesa  diversos  estadios 
característicos. Piaget seYala que, en cada uno de ellos, el niYo va 
aumentando gradualmente su
capacidad para captar conceptos abstractos y para comprender  los 
sentimientos de los demás. nasta los quince aYos aproUimadamente 
los niYos no son capaces de asimilar conceptos lógicos y racionales 
complejos y, en realidad, hay niYos que nunca llegan a este estadio.
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minados  tipos de  sociedades. Por ejemplo,  en el mundo occidental 
actual  la muerte se suele relacionar con la vejez, porque la mayoría 
de  la  gente  vive  durante  setenta  aYos  o más. Sin  embargo,  en  las 
sociedades tradicionales moría más gente joven de la que sobrevivía 
hasta la vejez.

La inZancia

Para la mayoría de nosotros la inZancia es un estadio diZerenciado y 
concreto de la vida. Suponemos que los SniYosS son distintos de los 
SbebésS y de los que empiezan a gatear. La inZancia se sitúa entre el 
momento en que se deja  la cuna y el comienzo de  la adolescencia. 
Sin  embargo,  el  concepto  de  inZancia  o  niYez,  como  tantos  otros 
aspectos de nuestra vida social actual, no surgió hasta hace dos o 
tres siglos. En las sociedades tradicionales, se pasaba directamente 
de  ser  considerado  un  bebé durante  un  período muy prolongado  a 
realizar  trabajos  dentro  de  la  comunidad.  El  historiador  Zrancés 
Philippe Arizs ha seYalado que la niYez, como una Zase separada del 
desarrollo, no eUistía en la Edad Media dArizs, 1V\3e. En las pinturas 
de  la  Europa  medieval,  los  niYos  eran  retratados  como  SpequeYos 



adultosS, con rostros maduros y el mismo tipo de vestimenta que los 
mayores. Los niYos participaban en los mismos trabajos y juegos que 
los  adultos,  y  carecían  de  los  juguetes  o  entretenimientos  que 
nosotros actualmente consideramos normales.

nasta comienzos del siglo qq, en Gran BretaYa y en la mayoría 
de  los países occidentales,  los niYos de  tan sólo siete u ocho aYos 
empezaban  a  trabajar,  a  una  edad  que  ahora  nos  parece  muy 
temprana. be hecho, en el mundo actual todavía hay muchos países 
en  los  que  los  niYos  trabajan  la  jornada  completa,  a  menudo  en 
circunstancias Zísicas de gran dureza, como las minas de carbón, por 
ejemplo  dTa_CEc,  1VW\e.  La  idea  de  que  los  niYos  tienen  unos 
derechos  propios  y  de  que  la  utilización  de  mano  de  obra  inZantil 
resulta moralmente repugnante, es relativamente reciente.

Algunos historiadores, siguiendo el enZoque seYalado por Arizs, 
han seYalado que en la Europa medieval la mayoría de la gente era 
indiZerente, si no hostil, a sus hijos. Sin embargo, otros autores han 
rechazado esta idea, que no se sostiene si atendemos a las culturas 
tradicionales  que  eUisten  en  la  actualidad.  Muchos  padres,  y 
particularmente  las madres,  casi  con  toda certeza establecieron  los 
mismos  tipos  de  vínculos  con  sus  hijos  que  los  que  hoy  son 
habituales.  ao  obstante,  debido  al  largo  período  que  hoy 
consideramos  SniYezS,  las  sociedades  modernas  están,  de  algún 
modo, más Scentradas en la inZanciaS que las tradicionales. Tanto el 
hecho de tener hijos como la inZancia en sí misma se han convertido 
en Zases más claramente diZerenciadas de lo que se consideraba en 
las comunidades tradicionales.

nay que subrayar que una sociedad centrada en la inZancia no 
es aquélla en la que todos los niYos disZrutan del amor y del cuidado 
de sus padres o de otros adultos. Los abusos seUuales y  los malos 
tratos a niYos son una caracte[
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rística habitual en la vida Zamiliar de la sociedad actual, si bien hasta 



hace  poco  tiempo  no  se  conocía  la  magnitud  del  Zenómeno.  Los 
malos  tratos  a menores  están  claramente  relacionados  con  lo  que, 
de acuerdo con los criterios actuales, se cree que Zue común, en este 
sentido, en la Europa premoderna.

Parece posible que, como consecuencia de los cambios que se 
están  produciendo  en  las  sociedades  modernas,  la  posición  que 
ocupa  la  SniYezS  se  esté  viendo  otra  vez  erosionada.  Algunos 
observadores  han  sugerido  que  los  niYos  ahora  crecen  tan  rápido 
que el carácter distintivo de  la niYez está desapareciendo de nuevo 
dSuransjy,  1VW2,  linn,  1VW3e.  Por  ejemplo,  incluso  los  niYos 
bastante pequeYos ven los mismos programas de televisión que los 
adultos,  Zamiliarizándose  así  mucho  antes  que  las  generaciones 
precedentes con el Smundo adultoS.

La adolescencia

El concepto de SadolescenteS es relativamente reciente. Los cambios 
biológicos  que  supone  la  pubertad  del  momento  en  el  que  una 
persona  es  capaz  de  tener  una  actividad  seUual  adulta  y  de 
reproducirsee son universales. Sin embargo, en muchas culturas esto 
no produce el mismo grado de conZusión e incertidumbre tan habitual 
entre los jóvenes occidentales de hoy. Cuando eUiste un sistema de 
grados de edad, por ejemplo,  junto a una serie de ritos particulares 
que seYalan  la  transición de una persona a  la madurez, el proceso 
de  desarrollo  psicoseUual  resulta  por  lo  general  más  sencillo.  Los 
adolescentes  de  las  sociedades  tradicionales  tienen  menos  que 
SdesaprenderS que los de las sociedades modernas, ya que el ritmo 
de cambio es más lento. Llega un momento en el que nuestros hijos 
tienen que dejar de ser niYos: tienen que abandonar sus juguetes y 
romper  con  sus  objetivos  inZantiles.  En  las  culturas  tradicionales, 
donde  los  niYos  trabajan  junto  a  los  mayores,  este  proceso  de 
SdesaprendizajeS es normalmente mucho menos estricto.

La  particularidad  de  ser  SadolescenteS  en  las  sociedades 
occidentales está relacionada tanto con la eUpansión generalizada de 



los  derechos  del  niYo  como  con  el  proceso  educativo  Zormal.  Los 
adolescentes  suelen  intentar  copiar  el  comportamiento  de  los 
adultos, pero la ley los trata como niYos. Puede que quieran trabajar, 
pero  se  les  obliga  a  permanecer  en  el  colegio.  Los  adolescentes 
están Sa medio caminoS entre  la  inZancia y  la madurez, y crecen en 
una sociedad sujeta a continuos cambios.

El adulto joven

La juventud adulta parece estar convirtiéndose cada vez más en una 
etapa especíZica del desarrollo personal y seUual de  las sociedades 
modernas. Particularmente entre  los grupos más acomodados, pero 
no sólo en ellos, la ...
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gente, en sus primeros veinte aYos, Sse toma su tiempoS para viajar y 
eUplorar  Ziliaciones  seUuales,  políticas  y  religiosas.  Probablemente 
crecerá la importancia de esta SmoratoriaS, dado el  largo período de 
educación por el que muchos pasan ahora.

La edad adulta

La mayoría de los adultos occidentales jóvenes pueden aspirar a una 
vida que se prolongue hasta la vejez. En la época premoderna pocos 
podían conZiar en un  Zuturo  tal. La muerte por enZermedad, a causa 
de una plaga o por accidente, era mucho más Zrecuente en todos los 
grupos de edad que hoy y las mujeres, en particular, corrían un gran 
riesgo debido a la elevada tasa de mortalidad en el parto.

Por  otro  lado,  algunas  de  las  tensiones  a  las  que  ahora  nos 
vemos  sometidos  eran  menos  pronunciadas  en  épocas  anteriores. 
Las  personas  solían  mantener  un  contacto  más  estrecho  con  sus 
padres  y  con  otros  parientes  que  en  las  actuales  poblaciones 
Zlotantes,  y  su  trabajo  cotidiano  era  el  mismo  que  el  de  sus 



antepasados.  En  nuestra  sociedad,  las  principales  incertidumbres 
han  de  resolverse  en  el  matrimonio,  la  vida  Zamiliar  y  en  otros 
conteUtos sociales. Tenemos que ShacernosS nuestra vida en mayor 
grado  que  en  el  pasado.  La  creación  de  vínculos  seUuales  y 
maritales, por ejemplo, depende ahora de la  iniciativa y  la selección 
individuales,  en  vez  de  ser  determinada  por  los  padres.  Esto 
representa  una  mayor  libertad  para  el  individuo  pero  la 
responsabilidad también puede originar tensiones y diZicultades.

bar una Simagen de persona que mira al ZuturoS cuando se es 
de mediana edad tiene hoy una especial importancia. La mayoría de 
la gente no espera  Shacer  lo mismo durante  toda su vidaS, como  le 
ocurría a la mayor parte de la población en las culturas tradicionales. 
A  los  hombres  y mujeres  que  han  dedicado  su  vida  a  una  carrera 
proZesional  es  probable  que,  en  la  mitad  de  su  vida,  les  parezca 
insatisZactorio  el  nivel  alcanzado  y  que  las  oportunidades  para 
desarrollarse  están  bloqueadas.  Las  mujeres  que  han  pasado  su 
juventud  cuidando  de  unos  hijos  que  ya  se  han  ido  de  casa,  es 
posible  que  se  sientan  socialmente  inútiles.  La  Scrisis  de  los 
cuarentaS es una realidad para mucha gente de mediana edad. Tna 
persona puede pensar que ha desperdiciado todas las oportunidades 
que  la  vida  le  ha  oZrecido  o  que  nunca  alcanzará  las  metas  que 
abrigó  desde  la  inZancia.  Sin  embargo,  no  hay  razón  para  que  las 
transiciones por las que se atraviesa conduzcan inevitablemente a la 
resignación o a  la más  terrible desesperación` desprenderse de  los 
sueYos inZantiles puede resultar una liberación.
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La vejez

En sociedades del pasado  las personas de edad disZrutaban de un 
proZundo respeto. Los SancianosS [los grupos de mayor edad[ solían 
tener mucho que  decir  [a menudo  la  última palabra[  en  cuestiones 
importantes  para  el  conjunto  de  la  comunidad.  En  las  Zamilias,  la 



autoridad  tanto  del  hombre  como  de  la  mujer  aumentaba  por  lo 
general  con  la  edad.  En  las  sociedades  industrializadas,  por  el 
contrario,  las  personas  mayores  tienden  a  perder  autoridad  en  el 
ámbito Zamiliar y en el conjunto de la comunidad social. Al  jubilarse, 
es probable que sean más pobres que nunca. Al mismo  tiempo, se 
ha producido un enorme incremento en la proporción de la población 
de más de sesenta y cinco aYos. En  la Gran BretaYa de 1VXX sólo 
una  de  cada  treinta  personas  era  mayor  de  sesenta  y  cinco  aYos` 
hoy, la proporción es una de cada cinco.
La transición a  la ancianidad en una cultura tradicional solía marcar 
la  cima  del  prestigio  que  un  individuo  podía  alcanzar.  En  nuestra 
sociedad la  jubilación suele acarrear  lo contrario. Para  las personas 
mayores,  que ya no  viven  con sus hijos  y han sido eUpulsadas del 
escenario económico,  no  resulta  sencillo  lograr  que el  período  Zinal 
de  sus  vidas  sea  gratiZicante.  Antes  se  pensaba  que  aquellos  que 
sabían  enZrentarse  a  la  vejez  lo  hacían  recurriendo  a  sus  recursos 
personales,  preocupándose  menos  por  las  gratiZicaciones  eUternas 
que pudiera oZrecerles la vida social. Aunque esto pueda ser verdad 
en  ciertas  ocasiones,  es  posible  que  en  una  sociedad  en  la  que 
muchos gozan de buena salud en su vejez se eUtienda cada vez más 
una  actitud  de  Smirar  al  eUteriorS.  Los  que  están  jubilados  podrían 
encontrar una renovación en lo que se ha llamado la Stercera edadS 
dla  que  sigue  a  la  niYez  y  la  madureze,  en  la  cual  comience  una 
nueva etapa de educación.

La sucesión de las generaciones

En la Europa medieval la muerte era más visible que hoy en día. En 
el  mundo  moderno  la  mayoría  de  la  gente  muere  en  los  recintos 
cerrados de los hospitales, apartados del contacto con sus parientes 
y  amigos.  noy,  la  muerte  es  considerada  por  mucha  gente  en 
occidente  como  el  Zinal  de  la  vida  individual,  no  como  parte  del 
proceso de renovación de las generacio[
nes. El debilitamiento de las creencias religiosas también ha alterado 



nuestras actitudes ante la muerte, que suele ser un tema del que no 
se habla. Se presupone que  las personas  tienen miedo de morir  y, 
por ello, los médicos y los parientes suelen esconder la verdad a un 
enZermo desahuciado.

Según  Elizabeth  kmbler[Ross,  el  proceso  de  adaptación  a  la 
inminencia  de  la  muerte  es  un  proceso  de  socialización  que 
comprende  varios  estadios.  El  primero  es  la  negación:  el  individuo 
rehúsa  aceptar  lo  que  ocurre.  El  segundo  estadio  es  la  ira, 
particularmente entre aquellos que mueren
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jóvenes y que sienten rencor por verse privados de la mayor parte de 
su  vida.  Le  sigue  el  estadio  de  negociación.  El  individuo  hace  un 
pacto con el destino, o con la deidad, para morir pacíZicamente si se 
le permite vivir para poder presenciar un acontecimiento signiZicativo 
concreto, como una boda o un cumpleaYos en la Zamilia. bespués, el 
individuo  cae  con  Zrecuencia  en  una  depresión.  cinalmente,  si  se 
sobrepone a este estado, pasará a la Zase de aceptación, en la cual 
se logra aceptar en paz la proUimidad de la muerte.

kmbler[Ross  seYala  que  cuando  pregunta  a  su  audiencia  qué 
es  lo  que  más  temen  de  la  muerte,  la  mayoría  de  las  personas 
responden que temen lo desconocido, el dolor,  la separación de los 
seres queridos o el no haber podido llevar a cabo los proyectos que 
tenían. Para esta autora, estas cosas son sólo  la punta del  iceberg. 
Prácticamente  todo  aquello  que  asociamos  con  la  muerte  es 
inconsciente  y  tiene  que  salir  a  la  luz  si  queremos  ser  capaces  de 
aceptarla. be un modo inconsciente,  la gente no puede concebir su 
propia  muerte  más  que  como  una  entidad  maligna  que  viene  a 
castigarles.  Si  consiguen  ver  que  ésta  es  una  asociación  irracional 
[que, por ejemplo, ser un enZermo terminal no es un castigo por  las 
malas acciones[ el proceso se Zacilita dkmbler[Ross, 1VW\e.

En las culturas tradicionales, en las que los hijos, los padres y 
los abuelos suelen vivir en la misma casa, se tiene normalmente una 



conciencia clara de la coneUión entre la muerte y la sucesión de las 
generaciones.  Los  individuos  se  sienten  parte  de  una  Zamilia  y  de 
una  comunidad  que  vive  indeZinidamente,  con  independencia  de  la 
transitoriedad  de  la  eUistencia  personal.  En  tales  circunstancias  la 
muerte  quizás  pueda  verse  con  menos  ansiedad  que  en  las 
circunstancias  sociales  individualistas  y  sometidas  a  cambios 
acelerados del mundo moderno.

Socialización y libertad individual

bado  que  el  entorno  cultural  en  el  que  nacemos  y  alcanzamos  la 
madurez tiene tanta inZluencia sobre nuestro comportamiento, podría 
parecer que se nos priva de individualidad o de voluntad propia. Se 
podría  pensar  que  simplemente  nos  acoplamos  a  unos  moldes 
preestablecidos  que  la  sociedad  tiene  preparados  para  nosotros. 
Algunos sociólogos escriben sobre  la socialización [we  incluso sobre 
sociología en generalx[ como si éste Zuera el caso, pero tal punto de 
vista  es  Zundamentalmente  erróneo.  El  hecho  de  que  desde  el 
nacimiento hasta  la muerte  interactuemos con otros condiciona,  sin 
ninguna duda, nuestra personalidad, los valores en los que creemos 
y  el  comportamiento  que  desarrollamos.  Sin  embargo,  la 
socialización también es el origen de nuestra propia individualidad y 
libertad.  En  el  curso  de  la  socialización  cada  uno  desarrolla  un 
sentido de  la  _bEaT_bAb propia y  la capacidad de pensar y actuar 
de Zorma independiente.
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Este punto se ilustra Zácilmente con el ejemplo del aprendizaje 
del  lenguaje. aadie  inventa el  lenguaje que aprendemos de niYos y 
todos estamos condicionados por reglas de uso  lingmístico  Zijas. Sin 
embargo,  al  mismo  tiempo,  comprender  el  lenguaje  es  uno  de  los 
Zactores  básicos  que  hacen  posible  nuestra  autoconciencia  y 
creatividad.  Sin  lenguaje  no  seriamos  seres  autoconscientes  y 



viviríamos más o menos en el aquí y ahora. El dominio del lenguaje 
es necesario para  la  riqueza simbólica de  la vida humana, para ser 
conscientes de las propias características individuales y para nuestro 
dominio práctico del entorno.

Resumen

1. El concepto de cultura es uno de los más importantes en
sociología. La cultura tiene que ver con las Zormas de   
vida de los miembros de una sociedad o de sus grupos.
Comprende  el  arte,  la  literatura  y  la  pintura,  pero  también  otras 
maniZestaciones más generales. Por ejemplo, otros elementos de  la 
cultura  son  la  Zorma  de  vestir  de  las  personas,  sus  costumbres, 
pautas laborales y ceremonias religiosas.
2.  La  cultura  es  lo  que,  en  gran  parte,  nos  hace  humanos.  Sin 
embargo, como seres humanos, también compartimos una herencia 
biológica  común.  La  especie  humana  surgió  como  resultado  de  un 
largo proceso de evolución biológica. El ser humano Zorma parte de 
una de las divisiones de los mamíZeros superiores, los primates, con 
los que tiene en común muchas características psicológicas.
3. La sociobiología es importante principalmente por lo que nos dice 
acerca del comportamiento animal`  las  ideas sociobiológicas acerca 
de la vida social humana son muy especulativas. La genética inZluye 
en  nuestro  comportamiento  pero  nuestro  bagaje  genético 
probablemente  sólo  condiciona  las  potencialidades  de  nuestro 
comportamiento, no el contenido real de nuestras actividades.
4. Los seres humanos no tienen instintos, considerados éstos como 
pautas complejas de comportamiento no aprendido. Tn conjunto de 
reZlejos  simples,  junto  a  una  serie  de  necesidades  orgánicas,  son 
características innatas del individuo humano.
]. Las Zormas de comportamiento que se encuentran en todas, o casi 
todas, las culturas se denominan universales culturales. El lenguaje, 
la  prohibición  del  incesto  e  instituciones  como  el  matrimonio,  la 
Zamilia,  la  religión  y  la  propiedad  son  las  principales  clases  de 



universales  culturales  pero,  dentro  de  estas  categorías  generales, 
eUisten muchas diZerencias de una sociedad a otra en cuanto a  los 
valores y Zormas de comportamiento.
^. Aprendemos  las características de nuestra cultura a  través de  la 
socialización, que es el proceso por el cual, mediante el contacto con 
otros ...
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seres humanos, el  indeZenso bebé se va convirtiendo gradualmente 
en una persona consciente de sí misma, con conocimientos y diestra 
en las maniZestaciones de una cultura dada.
  \. La obra de Sigmund creud sugiere que el niYo pequeYo
aprende  a  ser  un  ente  autónomo  sólo  cuando  aprende  a  equilibrar 
las eUigencias del entorno con los deseos apremiantes provenientes 
del inconsciente. auestra capacidad de autoconciencia se construye, 
penosamente, sobre la represión de los impulsos inconscientes.
  W. Según G. n. Mead, el niYo percibe que es un agente
independiente  viendo  a  otros  comportarse  con  él  de  una  manera 
normal. En un estadio posterior, al entrar en los juegos organizados y 
aprender  sus  reglas,  el  niYo  llega  a  comprender  al  Sotro 
generalizadoS, es decir, los valores generales y las reglas morales.

  V. Jean Piaget distingue varias Zases básicas en el desa[
rrollo de la capacidad del niYo para dar sentido al mundo. Cada una 
de ellas  supone  la adquisición de nuevas  capacidades  cognitivas  y 
depende de  la conclusión satisZactoria de  la anterior. Según Piaget, 
estas  Zases  del  desarrollo  cognitivo  son  rasgos  universales  de  la 
socialización.
 1X. La socialización continúa durante todo el ciclo vi[
tal. En cada una de las Zases de la vida hay que realizar una serie de 
transiciones  y  superar  ciertas  crisis.  Esto  incluye  enZrentarse  a  la 
muerte como la conclusión de la eUistencia personal.



Lecturas complementarias

Philippe Arizs d1V\3e: Centuries oZ Childhood, narmondsoorth,   
Penguin ded. cast.: El niYo y  la vida Zamiliar en el Antiguo Régimen, 
Madrid, Taurus, 1VWWe. Tn análisis clásico, aunque controvertido, de 
la aparición en  la historia de  la  inZancia como  Zase diZerenciada del 
desarrollo humano.
Ruth Benedict d1V4^e: Patterns oZ Culture, aueva uorj, Mentor
Boojs. Tn estudio clásico de las diZerencias culturales que aún vale 
la pena leer.
Ralph casold d1VV1e: The Sociolinguistics oZ Language, OU[
Zord, Blacjoell ded. cast.: La sociolingmística de la sociedad, Madrid, 
Visor, 1VV]e. Tn útil manual que abarca muchos de los aspectos de 
la naturaleza del lenguaje y de la cultura.
Elizabeth kmbler[Ross d1VW\e: Living oith beath and bying, 
Londres,  Souvenir  Press  ded.  cast.:  Sobre  la  muerte  y  los 
moribundos,  Barcelona, Grijalbo,  1VWVe.  Emotivo  relato  de  diversas 
actitudes Zrente a la muerte.
Elly Singer d1VV2e: Childcare and the Psychology oZ bevelop[
ment,  Londres, Routledge. Tn  estudio  del  desarrollo  del  niYo  y  del 
problema  que  plantea  el  que  las  mujeres  se  libren  de  las 
obligaciones eUclusivas de la maternidad.
crances C. lajsler d1VV1e: Studying the Social lords oZ chil[
dren:  Sociological  Readings,  Londres,  calmer.  Tna  recopilación  de 
teUtos sobre el desarrollo del niYo.
Raymond lilliams d1VW1e: Culture, Glasgoo, contana ded. 
cast.: Cultura, Barcelona, Paidós, 1VW2e. Tn análisis útil y general del 
concepto de cultura.

Términos importantes

[ Evolución
[ Selección natural.
[ Mutación



[ Sociobiología 
[ _nstinto  
[ Subcultura 
[ Etnocentrismo
[ Cognición
[ Psicoanálisis
[ Complejo de Edipo
[ El yo social
[ El otro generalizado
[ case sensomotriz
[ case preoperatoria
[ Egocentrismo
[ case operatoria concreta
[ case operatoria Zormal
[ Ciclo vital
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3. Tipos de sociedad

Conceptos básicos

[ _ndustrialización
[ Sociedades industrializadas
[ Globalización

Para comprender  la diversidad cultural humana debemos  tener una 
cierta idea de los diZerentes tipos de sociedades que han eUistido a lo 
largo de la historia. En este capítulo nos ocupamos de los principales 



tipos  de  sociedades  premodernas,  concentrándonos  en  las 
transZormaciones  que  ha  suZrido  el  mundo  social  en  los  últimos 
tiempos.  También  tendremos en  cuenta  un  acontecimiento  reciente 
de alcance mundial, cuyas consecuencias nos aZectan a todos en la 
actualidad, que es la desaparición de uno de esos tipos de sistemas: 
las sociedades del Segundo Mundo o comunismo soviético.

En primer lugar, nos ocuparemos de uno de los primeros tipos 
de sociedad, cuyos orígenes se remontan a miles de aYos atrás.

Las primeras sociedades: cazadores y recolectores

burante toda nuestra eUistencia en este planeta, a eUcepción de una 
mínima  parte,  los  seres  humanos  han  vivido  en  sociedades 
cazadoras y recolectoras, constituidas por pequeYos grupos o tribus 
que no suelen tener ...
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más de treinta o cuarenta miembros. Estos grupos se ganan la vida 
con  la  caza,  la  pesca  y  la  recolección  de  plantas  silvestres 
comestibles.  Estas  culturas  aún  perviven  en  algunas  partes  del 
mundo, como son unas pocas zonas áridas de sZrica y las selvas de 
Brasil o aueva Guinea. Sin embargo, la mayoría han sido destruidas 
o absorbidas por la eUpansión de la cultura occidental y aquéllas que 
han  sobrevivido  no  tienen  muchas  posibilidades  de  permanecer 
intactas mucho más tiempo. En la actualidad menos de un cuarto de 
millón  de  personas  en  el  mundo  subsisten  mediante  la  caza  y  la 
recolección dsólo el X,XX1t del total de la población mundiale dvéase 
la Zigura 3.1 e.

En  comparación  con  otras  sociedades  más  eUtensas 
[especialmente  las  de  carácter  industrial  modernas,  como  Gran 
BretaYa  y  los  Estados  Tnidos[  en  los  grupos  de  cazadores  y 
recolectores eUisten pocas desigualdades. Los bienes materiales que 
precisan  se  limitan  a  armas  de  caza,  herramientas  para  cavar  y 



construir, así como trampas y útiles de cocina. ao eUiste, por  tanto, 
mucha  diZerencia  en  el  número  o  el  tipo  de  posesiones  materiales 
entre los distintos miembros de la sociedad` no hay una división entre 
ricos y pobres. Las diZerencias de posición o rango suelen limitarse a 
las  de  edad  y,  seUo`  los  hombres  son  casi  siempre  los  cazadores, 
mientras  que  las  mujeres  se  dedican  a  la  recolección  de  semillas 
silvestres, a cocinar y a criar a  los hijos. Sin embargo, esta división 
entre  hombres  y  mujeres  es  muy  importante,  ya  que  los  hombres 
suelen dominar las actividades públicas y ceremoniales.

Los SancianosS [los hombres de más edad y eUperiencia de  la 
comunidad[ tienen, por lo general, mucho que decir en las principales 
decisiones  que  aZectan  al  grupo.  Sin  embargo,  de  la  misma  Zorma 
que eUiste escasa diZerencia entre los miembros de la comunidad en 
cuanto  a  su  riqueza,  las  diZerencias  de  poder  son  también  mucho 
menores que en otras sociedades más amplias. Las sociedades de 
cazadores y recolectores son normalmente SparticipativasS, es decir, 
todos  los  adultos  varones  suelen  reunirse  cuando  hay  que  tomar 
decisiones importantes o enZrentarse a una crisis.

Los  cazadores  y  recolectores  no  se  desplazan  de  un  modo 
completamente errático. La mayoría poseen territorios Zijos, dentro de 
los  cuales migran  cada  aYo. aumerosas  comunidades  de  este  tipo 
carecen de miembros estables` a menudo  las personas se cambian 
de campamento o bien  los grupos se dividen y se unen a otros del 
mismo territorio.

Los pigmeos mbuti

be  los  centenares  de  descripciones  sobre  sociedades  cazadoras  y 
recolectoras que se han escrito sólo nos detendremos en una para 
ilustrar  su  modo  de  vida:  la  sociedad  de  los  pigmeos  mbuti 
dpronunciado SmubutiSe, que viven en una zona de yaire ddesde 1VV\ 
República bemocrática del Congoe, en ...
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En esta página está dibujada la Zigura 3.1 que marca la decadencia 
de  las  sociedades  cazadoras  y  recolectoras  a  medida  que  la 
población Zue aumentando. 
PlanisZerio  1  [  Población  mundial:  1X  millones  [  Porcentaje  de 
cazadores: 1XX [ 1X.XXX a.C.  América del aorte, a eUcepción de casi 
todo  Canadáe`  América  Central:  totalidad`  América  del  Sur:  región 
Andina  y  sub[andina  hasta  centro  de  Argentina`  sZrica:  totalidad` 
Australia:  totalidad`  y  Asia  toda  con  eUcepción  de  la  península 
escandinava y la llanura siberiana.
PlanisZerio  2  [  Población  mundial:  3]X  millones  [  Porcentaje  de 
cazadores: 1 [ 1]XX d.C. Canadá: totalidad` Alasja: totalidad` Centro 
Oeste de estados unidos:  totalidad y GolZo de MéUico`  eUtremo sur 
de América del Sur`  lugares aislados del centro de sZrica` GolZo de 
Guinea  eUtremo  sur  de  sZrica`  Australia:  totalidad`  eUtremo  noreste 
de Asia..
PlanisZerio  3  [  Población  mundial:  3.XXX  millones  [  Porcentaje  de 
cazadores: X,XX1 [ Lugares aislados en todos los continentes.
cuente:  Richard  B.  Lee  de  Vore  deds.e  Man  the  nunter,  Aldine  de 
Gruyter, 1V^W, portada.
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sZrica  Central  dTurnbull,  1VW3e.  Los  mbuti  viven  en  una  zona  muy 
boscosa y de diZícil acceso para los Zorasteros. Conocen el bosque a 
la  perZección  y  en  él  se  encuentran  a  gusto. nay  abundante  agua, 
plantas silvestres comestibles y animales para cazar. Las casas de 
los mbuti no son viviendas permanentes y están hechas a base de 
hojas que recubren una estructura de ramas. Se pueden montar en 
cuestión  de  horas  y  se  abandonan  cuando  los  mbuti  se  trasladan, 
cosa que ocurre continuamente, ya que nunca están más de un mes 
en un mismo sitio.

Los mbuti viven en pequeYas bandas, constituidas por cuatro o 
cinco  Zamilias.  Las  bandas  constan  de  una  serie  de  miembros 



permanentes  pero  nada  impide  que  un  individuo  o  una  Zamilia 
abandone  un  grupo  y  se  una  a  otro.  aadie  SdirigeS  las  bandas,  no 
eUisten jeZes. Sin embargo, los hombres de más edad tienen el deber 
de  acallar  los  SruidosS  [riYas  y  peleas  que  los  mbuti  creen  que 
desagradan  a  los  espíritus  del  bosque.  Si  un  conZlicto  llega  a  ser 
realmente serio, los miembros de una banda se dividen y se unen a 
otra.

Los  mbuti  Zueron  estudiados  por  primera  vez  en  los  aYos 
sesenta,  cuando  su  modo  de  vida  tradicional  aún  estaba  intacto. 
besde entonces han  suZrido proZundas  transZormaciones. El mundo 
eUterior se ha internado más y más en los bosques, y los mbuti están 
siendo  absorbidos  por  la  economía monetaria  de  los  poblados  que 
rodean el perímetro de los bosques. ne hecho una descripción de su 
modo de vida en tiempo presente, pero ahora se encuentran al límite 
de la eUtinción. Lo mismo puede decirse de otros tipos de pequeYas 
sociedades  tradicionales  de  las  que  hablaremos  más  adelante  en 
este capítulo.

gLas primeras Ssociedades de la abundanciaSi

A diZerencia de los mbuti, la mayoría de las sociedades cazadoras y 
recolectoras que aún perviven están conZinadas en zonas inhóspitas. 
Cabe la posibilidad de que dichos grupos vivan al borde del hambre, 
ya  que  el medio  es  demasiado  duro  para  proporcionar más  que  lo 
mínimo imprescindible para subsistir. nace tiempo que los cazadores 
y recolectores vienen siendo eUpulsados de las regiones más Zértiles 
del mundo, y el hecho de que se encuentren en una situación en la 
que  la  supervivencia  es  una  lucha  constante  ha  llevado  a  muchos 
académicos  a  suponer  que  siempre  vivieron  en  condiciones  de 
escasez  material.  Pero  lo  más  probable  es  que  no  Zuera  así  en  el 
pasado.  Tn  destacado  antropólogo,  Marshall  Sahlins,  ha 
denominado  a  los  cazadores[recolectores  las  Sprimeras  sociedades 
de la abundanciaS, porque tenían más de lo necesario para satisZacer 
sus  necesidades  dSahlins,  1V\2e.  Los  antiguos  cazadores  y 



recolectores que vivían en las regiones más hospitalarias del mundo 
no  tenían  que  emplear  la  mayor  parte  del  día  en  el  trabajo, 
Sdedicados a la producciónS. Es probable que muchos trabajasen una 
...
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media de horas al día inZerior a la de los empleados de las modernas 
Zábricas y oZicinas.

Los  cazadores  y  recolectores  apenas  tienen  interés  en  crear 
una  riqueza  material  más  allá  de  lo  estrictamente  necesario  para 
cubrir sus necesidades básicas. Sus principales preocupaciones son 
normalmente  los valores religiosos y  las actividades ceremoniales y 
rituales. Muchos cazadores y recolectores participan regularmente en 
elaboradas  ceremonias,  dedicando  gran  parte  de  su  tiempo  a  la 
preparación  de  los  vestidos,  las  máscaras,  el  maquillaje  u  otros 
objetos sagrados utilizados en tales rituales. 
Algunos autores, especialmente los inZluidos por la sociobiología, han 
relacionado  la preeminencia de  la caza en estas sociedades con el 
impulso  humano  universal  hacia  la  guerra  pero,  de  hecho,  las 
sociedades de cazadores y recolectores parecen poco belicosas, Los 
instrumentos  utilizados  para  la  caza  son  rara  vez  empleados  como 
armas  contra  otros  humanos.  Ocasionalmente  pueden  producirse 
peleas  entre  diZerentes  grupos  pero  no  suelen  tener  mucha 
trascendencia:  las  bajas  son  mínimas  o  nulas.  La  guerra,  en  el 
sentido moderno  del  término,  es  completamente  desconocida  entre 
los  cazadores  y  recolectores,  que  carecen  de  guerreros 
especialistas.  La  caza es,  en  sí misma  y  sobre  todo,  una actividad 
cooperativa.  Los  individuos  pueden  salir  a  cazar  solos,  pero  casi 
siempre comparten  los  resultados de esta actividad, por ejemplo,  la 
carne de un cerdo salvaje o un jabalí, con el resto del
grupo.

Los  cazadores  y  recolectores  no  son  meramente  gente 
SprimitivasS cuya Zorma de vida carece por completo de interés para 



nosotros.  Estudiar  su  cultura  nos  permite  ver  más  claramente  que 
algunas  de  nuestras  instituciones  están  lejos  de  ser  rasgos 
SnaturalesS de la vida humana. Sin duda,
no  debemos  idealizar  las  circunstancias  en  las  que  han  vivido  los 
cazadores  y  recolectores  pero,  a  pesar  de  todo,  la   ausencia  de 
guerras y de desigualdades  importantes basadas en  la  riqueza y el 
poder,  así  como  el  énZasis  en  la  cooperación  más  que  en  la 
competencia nos  recuerdan y enseYan que el mundo creado por  la 
moderna  civilización  industrial  no  es  necesariamente  sinónimo  de 
SprogresoS.

Sociedades de pastores y agrarias

nace  unos  veinte  mil  aYos,  ciertos  grupos  de  cazadores  y 
recolectores  empezaron  a  dedicarse  a  la  cría  de  animales 
domésticos  y  al  cultivo  de  trozos  Zijos  de  tierra  como  medio  de 
supervivencia.  Las  sociedades  de  pastores  son  aquéllas  que 
dependen  principalmente  de  la  ganadería  doméstica,  mientras  que 
las sociedades agrarias cultivan dpractican la agriculturae. aumerosas 
sociedades han combinado la economía de pastoreo con la agraria.

p.W2

Sociedades de pastores

Los  pastores,  dependiendo  del  medio  en  el  que  viven,  crían  y 
guardan vacas, ovejas, cabras, camellos o caballos. noy día siguen 
eUistiendo  numerosas  sociedades  de  pastores,  concentradas 
principalmente  en  áreas  de  sZrica,  Oriente  Medio  y  Asia  central. 
Estas  sociedades  suelen  encontrarse  en  regiones  con  eUtensas 
praderas,  en  desiertos  o  en  las  montaYas.  bichas  regiones  no  se 
prestan  a  una  agricultura  productiva  pero  si  pueden  alimentar  a 
diversos tipos de ganado.

Por lo general, las sociedades de pastores migran de un área a 



otra  según  van  cambiando  las  estaciones.  Al  disponer  de  tracción 
animal,  atraviesan  distancias  mucho  mayores  que  los  pueblos 
cazadores y recolectores. En consonancia con sus hábitos nómadas, 
los  habitantes  de  las  sociedades  de  pastores  no  suelen  acumular 
cuantiosas  posesiones materiales,  aunque  su modo  de  vida  es,  en 
este sentido, más complejo que el de  los cazadores y  recolectores. 
Como  la  domesticación  de  animales  proporciona  un  aporte  regular 
de  alimento,  estas  sociedades  suelen  ser  más  amplias  que  las 
comunidades  de  cazadores  y  recolectores.  Algunas  sociedades  de 
pastores agrupan a un cuarto de millón de personas o incluso más.
Al  recorrer  grandes  territorios,  los  pastores  entran  regularmente  en 
contacto  con  otros  grupos.  Con  Zrecuencia  comercian,  y  también 
hacen  la guerra. Muchas culturas basadas en el  pastoreo han sido 
pacíZicas, con el único deseo de atender a su ganado y de participar 
en  los  rituales  y  ceremonias  de  la  comunidad.  Otras  han  sido 
notablemente belicosas y se ganaban la vida mediante la conquista y 
el pillaje, y también cuidando animales. Las sociedades de pastores 
presentan  mayores  desigualdades  de  riqueza  y  poder  que  las 
comunidades  cazadoras  y  recolectoras.  En  concreto,  los  jeZes, 
líderes  tribales  o  seYores  de  la  guerra  a  menudo  ejercen  un 
considerable poder personal.
E. E. Evans[Pritchard, que estudió a  los nuer, una sociedad del sur 
de  Sudán,  en  sZrica  dEvans[Pritchard,  1V4Xe,  proporcionó  la 
descripción clásica de una sociedad de pastores. El sustento de los 
nuer  depende  principalmente  de  la  cría  de  vacas,  aunque  también 
tienen algunos cultivos. Viven en poblados que están a una distancia 
de entre ocho y treinta jilómetros. En los aYos treinta, cuando Evans[
Pritchard  realizó  su  estudio,  los  nuer  eran  unos  2XX.XXX  en  total. 
Todos hablaban la misma lengua y seguían las mismas costumbres, 
pero carecían de una autoridad política central o de cualquier Zorma 
de  gobierno.  Los  nuer  se  dividen  en  tribus  que  a  veces  colaboran 
entre sí pero, por lo general, viven separados.

Cada  tribu  posee  su  propia  porción  de  tierra,  delimitada 
normalmente  por  arroyos.  Sin  embargo,  la  tierra  no  tiene  para  los 



nuer una eUcesiva importancia, más allá del hecho de que es el lugar 
donde apacentar el ganado. Tna parte del aYo,  la estación seca,  la 
pasan  en  campamentos  cercanos  a  las  lagunas.  Gran  parte  de  la 
vida de los nuer está ligada a su ganado, el cual ...
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es, en muchos sentidos, crucial para su cultura. Sienten un proZundo 
desprecio por los pueblos vecinos que tienen poco o ningún ganado. 
Cada una de  las etapas principales de  la  vida  [nacimiento, entrada 
en  la  edad  adulta, matrimonio  y muerte[  está marcada  por  rituales 
relacionados  con  el  ganado.  Con  Zrecuencia,  a  los  hombres  se  les 
llama por el nombre de su buey Zavorito y a las mujeres por el de la 
vaca que preZieren entre las que ordeYan.

Es muy habitual que las tribus nuer guerreen entre sí y también 
que  creen  alianzas  para  enZrentarse  a  un  enemigo  eUterior.  bel 
mismo modo que viven para su ganado guerrean en su nombre` por 
ejemplo,  atacan  a  los  cercanos  dinja,  otra  sociedad  de  pastores, 
para  robarles sus  rebaYos. EUiste el  siguiente dicho entre  los nuer: 
Sna muerto más gente por una vaca que por ninguna otra causaS.

Sociedades agrarias

Parece que  las sociedades agrarias surgieron aproUimadamente en 
la misma Zecha que las de pastores. En un momento dado los grupos 
de  cazadores  y  recolectores  empezaron  a  sembrar  sus  propios 
productos en vez de  recolectar simplemente  lo que crecía silvestre. 
Esta  practica  se  utilizó  por  vez  primera  en  lo  que  se  conoce  como 
ShorticulturaS,  el  cultivo  de  pequeYos  huertos  mediante  simples 
azadones  o  instrumentos  para  cavar.  Muchos  pueblos  del  mundo 
siguen dependiendo principalmente de la horticultura para sobrevivir.  
dLa  Zigura 3.2 muestra  cómo ha pervivido  la  Zorma de vida agrícola 
hasta nuestros díase.

Al  igual  que  el  pastoreo,  la  horticultura  proporciona  un 



suministro de alimentos más seguro que  la  caza o  la  recolección y 
permite, por tanto, abastecer a comunidades más amplias. Al no ser 
nómadas,  las culturas que viven de  la horticultura pueden acumular 
una mayor cantidad de posesiones materiales que las comunidades 
de  cazadores  y  recolectores.  Tna  vez  que  los  grupos  se  han 
asentado  en  un  determinado  territorio,  pueden  establecer  comercio 
regular  y  vínculos  políticos  con  otros  poblados  distantes.  El 
comportamiento guerrero es común entre  las sociedades hortícolas, 
aunque  el  nivel  de  violencia  tiende  a  ser  menos  pronunciado  que 
entre  algunos  grupos  de  pastores. Aquellos  que  cultivan  no  suelen 
ser diestros en  las artes del combate` por el contrario,  los hombres 
de  las  tribus  de  pastores  nómadas  pueden  Zormar  ejércitos  de 
saqueadores.

Como ejemplo, nos ocuparemos de los gururumba, una tribu de 
aueva Guinea con más de mil miembros que viven en seis poblados 
daeoman, 1V^]e. En cada uno de ellos hay varios huertos vallados, 
dentro  de  los  cuales  diZerentes  Zamilias  poseen  terrenos.  Todos, 
adultos y niYos sin eUcepción, se ocupan del cuidado de las tierras, 
aunque  hombres  y  mujeres  son  responsables  de  distintos  tipos  de 
Zrutos  y  vegetales. Cada  Zamilia  posee más  de  un  terreno  y  cultiva 
diZerentes plantas en cada época del aYo, de ...
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cigura 3.2 [ Persistencia de la Zorma de vida agrícola en comparación 
con  las  sociedades  industrializadas  actuales:  porcentaje  de 
trabajadores en la agricultura, 1VVX

Porcentaje de trabajadores en la agricultura:
aepal [ V1,\
Ruanda [ V1,3
Tganda [ WX,V
Etiopía [ \4,]
Bangladesh [ ^W,]



Sociedades industrializadas:
Australia [ \,4
Japón [ ^,4
Alemania [ 4,^
Canadá [ 3,3
Estados Tnidos [ 2,3
Gran BretaYa [ 2,X

cuente: aijos AleUandratos  ded.e, lorld Agriculture: Tooards 2X1X: 
An cAO Study, cAO y John liley, 1VV].

modo  que  su  provisión  de  alimentos  es  constante.  La  cultura 
gururumba  se  basa  en  un  complicado  sistema  de  intercambio  de 
regalos  ceremonial  entre  las  Zamilias,  a  través  del  cual  se  puede 
lograr  prestigio  dentro  de  la  comunidad.  Así,  la  gente  tiene  unos 
huertos  en  los  que  cultiva  lo  que  satisZará  sus  necesidades 
cotidianas y otros en  los que siembra productos de  SprestigioS,  que 
reciben mayor cuidado que los ordinarios.

Los gururumba también crían cerdos pero, en general, no para 
comerlos  sino  para  intercambiarlos  como  regalos  cuyo  objeto  es 
alcanzar una posición en la comunidad. Cada pocos aYos se celebra 
una  gran  Ziesta  del  cerdo,  en  la  que  cientos  de  estos  animales  se 
sacriZican,  cocinan  y  oZrecen  como  regalo.  Como  ocurre  en  los 
grupos  de  pastores,  eUiste  entre  los  gururumba  una  desigualdad 
mayor  que  en  las  culturas  cazadoras  y  recolectoras.  Los  jeZes  y 
líderes tribales representan un papel destacado y eUisten diZerencias 
considerables  entre  las  riquezas  materiales  que  poseen  las 
personas.

Civilizaciones no industriales o estados tradicionales

AproUimadamente  desde  el  aYo  ^XXX  a.C.,  tenemos  pruebas  de  la 
eUistencia  de  sociedades  de  mayores  dimensiones  que  las  hasta 



entonces  conocidas  y  que  contrastan  en  ciertos  sentidos  con  los 
tipos  anteriores  dBurns  y  Ralplh,  1V\4e.  Estas  sociedades  se 
basaban en el desarrollo urbano, presentaban ... 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desigualdades  muy  pronunciadas  de  riqueza  y  poder,  y  estaban 
relacionadas  con  el  dominio  de  reyes  o  emperadores.  bebido  al 
hecho de que conocieron la escritura y un Zlorecimiento de la ciencia 
y  el  arte,  se  las  suele  llamar  civilizaciones.  Sin  embargo.  y  puesto 
que desarrollaron una Zorma de gobierno más estructurada que otras 
sociedades, el término estados tradicionales también se emplea para 
reZerirse a ellas.

La mayoría de los estados tradicionales eran también imperios` 
sus dimensiones eran Zruto de la conquista y de la  incorporación de 
otros pueblos dEisenstadt, 1V^3` Claessen y Sjalnij, 1V\W. kautsjy, 
1VW2e. Así  Zue, por ejemplo, en  la antigua China y en Roma. En su 
apogeo, en el siglo  _ d.C., el  imperio  romano se eUtendió desde  las 
_slas Británicas, en el noroeste de Europa, hasta más allá de Oriente 
Medio.  El  _mperio  chino,  que  duró  más  de  dos  mil  aYos.  hasta  el 
umbral de este siglo, cubría  la mayo parte de la  inmensa región del 
este de Asia ocupada en la actualidad por la China moderna. noy día 
no  eUiste  en  el  mundo  ningún  estado  tradicional.  Aunque  algunos, 
como  China  y  Japón,  permanecieron  prácticamente  intactos  hasta 
principios  del  siglo qq,  todos han  sido destruidos o absorbidos por 
sistemas más modernos.

Los primeros estados tradicionales se desarrollaron en Oriente 
Medio, sobre  todo en  las  Zértiles orillas de  los  ríos    dvéase  la  Zigura 
3.3e. El _mperio chino data del aYo 2XXX a.C., un momento en el que 
también eUistían poderosos estados en los territorios que hoy ocupan 
_ndia u Pajistán. EUistió  un  cierto  número  de estados  tradicionales 
en Latinoamérica, como los aztecas de MéUico y los incas del Perú. 
El establecimiento del Estado inca se remonta a un siglo antes de la 
llegada  del  conquistador  espaYol  Pizarro,  quien  desembarcó  en 
América  del  Sur  en  1]3]  con  un  pequeYo  grupo  de  soldados.  Sin 



embargo,  mediante  alianzas  con  otras  tribus  hostiles  a  los  incas, 
logró con eUtremada rapidez la caída del Estado inca y su aneUión a 
EspaYa. El suyo Zue el primero de una serie de encuentros entre las 
inZluencias occidentales y  los estados  tradicionales que,  Zinalmente, 
supondrían la desaparición de éstos.

Los mayas

Como ejemplo de estado tradicional nos centraremos, en una tercera 
civilización americana, la de los mayas, asentada en la península de 
uucatán, junto al golZo de MéUico. La civilización maya Zloreció entre 
el  aYo  3XX  y  el  WXX  d.C.  Los  mayas  levantaron  complejos  centros 
religiosos  rodeados  por  sus  hogares,  todos  construidos  en  piedra. 
Los santuarios religiosos adoptaron la Zorma de inmensas pirámides 
y en la cima de cada una de ellas había un templo. En Tijal, donde 
se encuentra  la más alta de estas pirámides,  la  ciudad circundante 
tenía  unos  4X.XXX  habitantes.  Se  trataba  del  principal  centro 
administrativo del Estado maya y, en realidad, de su capital.
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cigura 3.3 [ Algunas de las principales civilizaciones tradicionales del 
pasado,  con  su  localización  y  Zechas  aproUimadas  daunque  todas 
atravesaron por períodos de eUpansión y declivee.   En el planisZerio 
graZicado  abajo,  indica:    Mesoamérica  [  3XX  a.C.[  14XX  d.C.` 
Sudamérica  [  ^XX[1]XX  d.C.`  Roma  4XX  a.C.  [  4XX  d.C.`  Grecia  [ 
WXX[4XX a.C.` Mesopotamia [ 3.]XX[4XX a.C.` China [ 1WXX[3XX a.C.`  
_ndia [ 2]XX[3XX a.C.` Egipto [ 3]XX[1XXX a.C.

La  sociedad  maya  estaba  gobernada  por  una  clase 
aristocrática de sacerdotes guerreros. Eran los más altos dignatarios 
religiosos,  aunque  también  eran  jeZes  militares  que  luchaban  en 
guerras  constantes  con  los  grupos  cercanos.  La  mayoría  de  la 
población estaba constituida por campesinos a los que se eUigía que 



entregaran  una  parte  de  su  producción  para  la  aristocracia 
gobernante, que vivía con cierto lujo.

ao se sabe a ciencia cierta por qué desapareció la civilización 
maya, pero lo más probable es que Zuese conquistada por las tribus 
vecinas. Cuando llegaron los espaYoles hacía tiempo que el Estado 
maya había desaparecido.

Rasgos del Estado tradicional

El Estado tradicional ha sido el único tipo de sociedad en la historia, 
antes  de  que  surgiera  la  moderna  industrialización,  en  el  que  una 
proporción signiZicativa de  la población no se ocupaba directamente 
en  la  producción  de  alimentos.  En  las  comunidades  cazadoras  y 
recolectoras,  así  como  en  las  sociedades  de  pastores  y  agrarias, 
había  una  división  del  trabajo  bastante  simple.  La  principal 
separación de tareas era  la eUistente entre hombres y mujeres. Por 
el  contrario,  en  los  estados  tradicionales  eUistía  un  sistema 
ocupacional  más  complicado.  Aún  había  una  estricta  división  del 
trabajo ...
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por seUos y las tareas de las mujeres se limitaban principalmente al 
hogar  y  al  campo.  Sin  embargo,  entre  los  hombres,  asistimos  al 
surgimiento de oZicios especializados, como es el caso del mercader, 
el cortesano, el administrador del gobierno y el soldado.

EUistía  también  una  división  de  clases  elemental  entre  los 
grupos aristocráticos y el resto de la población. El gobernante era la 
cabeza  de  una  de  las  Sclases  dominantesS,  que  poseía  el  derecho 
eUclusivo de acceder a las más altas jerarquías sociales. En términos 
materiales, los miembros de esta clase solían vivir con comodidades 
y lujos considerables. Por el contrario.  las condiciones de vida de la 
mayor  parte  de  la  población  solían  ser muy  duras.  La  posesión  de 
esclavos era un rasgo común en estas sociedades.



Tn  número  reducido  de  estados  tradicionales  surgieron 
mediante  el  comercio,  en  cuyo  caso  estaban  gobernados  por 
mercaderes,  pero  la  mayoría  se  establecieron  mediante  una 
conquista militar o conllevaron un aumento sustancial de sus Zuerzas 
armadas  dMcaeill,  1VW3`  Mann,  1VW^e.  Los  estados  tradicionales 
asistieron a la aparición de ejércitos proZesionales, anticipándose así 
a los modernos tipos de organización militar. El ejército de Roma, por 
ejemplo,  era  un  cuerpo  de  hombres  muy  disciplinados  y  con  un 
entrenamiento  intensivo, que constituyó  la base de  la eUpansión del 
_mperio romano. En los estados tradicionales encontramos, además, 
el  comienzo  de  la  mecanización  de  la  guerra.  Las  espadas,  las 
lanzas,  los  escudos  y  el  equipo  para  el  asedio  empleados  por  el 
ejército  romano  Zueron  manuZacturados  por  artesanos 
especializados.  En  las  guerras  desatadas  entre  los  estados 
tradicionales,  y  entre  éstos  y  las  tribus  SbárbarasS,  las  bajas  eran 
mucho más numerosas de lo que habían sido hasta entonces.

El mundo moderno: Las sociedades industrializadas

En  la  actualidad,  los  estados  tradicionales  han  desaparecido 
completamente  de  la  Zaz  de  la  Tierra.  Aunque  las  sociedades 
cazadoras  y  recolectoras,  así  como  las  agrarias  y  de  pastores, 
continúan  eUistiendo  en  algunas  regiones,  sólo  se  encuentran  en 
territorios  relativamente aislados y, en muchos casos,  incluso estos 
últimos  ejemplos  supervivientes  se  están  desintegrando.  ghué  ha 
ocurrido  para  que  se  hayan  destruido  las  Zormas  de  sociedad  que 
dominaron  la  historia  hasta  hace  dos  siglosi  La  respuesta,  en  una 
palabra,  es  la  industrialización:  el  surgimiento  de  la  producción 
mecánica, basada en el uso de Zuentes de energía inanimada dcomo 
el vapor o  la electricidade. Las sociedades  industrializadas  da veces 
denominadas  simplemente  Ssociedades  modernasSe  son 
completamente diZerentes de cualquier  tipo de orden social previo y 
su desarrollo ha  tenido  consecuencias que van mucho más allá de 
sus orígenes europeos.



La  industrialización  comenzó  en  la  _nglaterra  del  siglo  qV___, 
como  resultado  de  la  Revolución  industrial,  eUpresión  esquemática 
que se aplica a ...
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A continuación, un recuadro de:

Primeros tipos de sociedades humanas

Tipo  Período en el que eUistieron

Sociedades cazadoras  besde el ]XXXX a.C. hasta la   
y recolectoras actualidad dahora a punto de

desaparecer completamentee.

Sociedades de pastores besde el 12XXX a.C. hasta la
Actualidad.  noy en día, la 

mayoría Zorman parte de estados
Más grandes` su Zorma de vida

tradicional se está perdiendo.

Sociedades agrarias besde el 12XXX a.C. hasta la 
actualidad.  La mayoría ahora 
son parte de entidades políti[
cas mayores y están perdiendo
su identidad diZerenciada.

Estados o civilizaciones  besde el ^XXX a.C. hasta el 
Tradicionales siglo q_q.  Todos los estados 

tradicionales han desaparecido.

una compleja serie de cambios tecnológicos que aZectaron a la Zorma 



de  ganarse  la  vida  de  las  personas:  entre  ellos,  la  invención  de 
nuevas  máquinas  dcomo  la  de  hilar  de  varios  ejese,  el 
aprovechamiento de Zuentes de energía despecialmente el agua y el 
vapore para la producción y la aplicación del conocimiento cientíZico a 
la  mejora  de  la  producción.  bado  que  los  descubrimientos  y  las 
invenciones  en  un  campo  originan  más  en  otros,  el  ritmo  de 
innovación  tecnológica  en  las  sociedades  industrializadas  es 
eUtremadamente rápido, comparado con el de  los sistemas sociales 
tradicionales.

_ncluso en los estados tradicionales más avanzados, la mayoría 
de  la  población  se  dedicaba  al  trabajo  de  la  tierra.  El  nivel, 
relativamente  bajo,  de  desarrollo  tecnológico  sólo  permitía  a  una 
pequeYa minoría quedar libre de ...
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A  continuación  las  características  de  los  primeros  tipos  de 
sociedades humanas de la página anterior:

Características de  las sociedades de cazadoras y  recolectoras:   Se 
componían  de  pequeYos  grupos  de  personas  que  se  ganaban  el 
sustento  mediante  la  caza,  la  pesca  y  la  recolección  de  plantas 
comestibles. 
Pocas desigualdades. 
Las diZerencias se rango se limitaban a las de edad y seUo.

Características  de  las  sociedades  de  pastores:    bependían  del 
cuidado  de  animales  domésticos  para  su  subsistencia  material.  El 
tamaYo de los grupos variaba desde unos pocos cientos de personas 
a muchos miles. 
Marcados por ciertas desigualdades. 
Gobernados por jeZes o reyes guerreros.

Características  de  las  sociedades  agrarias:    Compuestos  por 



pequeYas comunidades rurales, sin pueblos o ciudades.
Su Zorma de vida era la agricultura, que solía complementarse con la 
caza y la recolección. 
Más desigualdades que entre los cazadores y recolectores. 
Gobernados por jeZes.

Características  de  los  Estados  o  civilizaciones  tradicionales:  
Basadas principalmente en la agricultura. EUistían algunas ciudades, 
en las que se concentraba el comercio y la manuZactura. 
be  gran  tamaYo,  algunas  llegaban  a  tener  millones  de  personas 
daunque  son  pequeYas  en  comparación  con  las  sociedades 
industrializadas modernase. 
Aparato  de  gobierno  bien  diZerenciado  y  encabezado  por  un  rey  o 
emperador. 
nay desigualdades importantes entre las diZerentes clases.

A continuación, continúa el teUto:

las  tareas  rutinarias de  la producción agrícola. Por el contrario, una 
de  las  características principales de  las  sociedades  industrializadas 
actuales  es  que  la  gran  mayoría  de  la  población  activa  trabaja  en 
Zábricas, oZicinas o tiendas, en vez de en la agricultura. Además, más 
del  VXt  de  las  personas  vive  en  centros  urbanos  en  los  que  se 
encuentran casi todos los trabajos y se crean nuevas oportunidades 
de empleo. El tamaYo de las grandes ciudades es mucho mayor que 
el  de  los  asentamientos  urbanos  de  las  civilizaciones  tradicionales. 
En estas ciudades  la vida social es más  impersonal y anónima que 
antes y muchos de nuestros encuentros cotidianos se producen con 
eUtraYos  y  no  con  personas  que  conozcamos.  Grandes 
organizaciones,  como  las  corporaciones  empresariales  o  los 
organismos  gubernamentales,  llegan  a  inZluir  en  la  vida  de  casi 
todos. 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Otra  de  las  características  de  las  sociedades  industrializadas 
se  reZiere  a  sus  sistemas  políticos,  mucho  más  desarrollados  y 
concentrados  que  las  Zormas  de  gobierno  de  los  estados 
tradicionales,  en  las  que  las  autoridades  políticas  dmonarcas  o 
emperadorese  tenían  poca  inZluencia  directa  en  las  costumbres  y 
hábitos  de  la  mayor  parte  de  sus  súbditos,  quienes  vivían  en 
poblados  bastante  autosuZicientes.  Con  la  industrialización  se 
aceleraron el transporte y las comunicaciones, Zavoreciéndose así la 
creación de una comunidad SnacionalS más integrada.

Las  sociedades  industrializadas  Zueron  los  primeros  estados[
nación:  comunidades  políticas  separadas  por  Zronteras  claramente 
delimitadas  y  no  por  las  vagas  arcas  de  demarcación  que  solían 
mediar entre los estados tradicionales. Los gobiernos de los estados[
nación disZrutan de amplios poderes sobre numerosos aspectos de la 
vida de  los ciudadanos y desarrollan  leyes   que se aplican a  todos 
los que viven dentro de sus Zronteras. Gran BretaYa, por ejemplo, es 
un Estado[nación, como  lo son prácticamente  todas  las sociedades 
del mundo actual.

La aplicación de la tecnología industrial no se ha visto en modo 
alguno limitada a las actividades pacíZicas del desarrollo económico. 
besde  las  Zases  iniciales  de  la  industrialización  los  modernos 
procesos de producción han tenido aplicaciones militares, lo cual ha 
alterado  radicalmente  la  Zorma  de  librar  las  guerras,  creando 
armamento y  Zormas de organización militar mucho más avanzadas 
que  las  que  poseían  las  culturas  no  industriales.  La  combinación 
entre  mayor  Zuerza  económica,  cohesión  política  y  poder  militar 
subyacen en la eUpansión, aparentemente irresistible, de las Zormas 
de  vida  occidentales  por  todo  el  mundo  durante  los  dos  últimos 
siglos.

Gran BretaYa como ejemplo de sociedad industrializada

Gran  BretaYa  es  uno  de  los  doscientos  países  que  eUisten  en  el 



mundo actual y, por  lo que respecta a su eUtensión y población, es 
pequeYo en comparación con otros. Tiene ]W millones de habitantes. 
Sin embargo, Alemania, otro de los países industrializados, tiene 
W1  millones,  Japón  12]  y  los  Estados  Tnidos  2]W.  Sin  embargo, 
aunque  su  tamaYo  sea  relativamente  pequeYo, Gran BretaYa  tiene 
más  población  de  la  que  nunca  tuvo  el  _mperio  romano  en  su 
apogeo, lo cual indica hasta qué punto ha aumentado la densidad de 
población en el mundo respecto a la de hace dos mil aYos.
El  carácter  industrial  de Gran BretaYa  queda  patente  en  el  escaso 
número de personas que se dedica a la agricultura: menos de un 2t 
de  la  población  activa.  Al  igual  que  otros  estados  industrializados, 
Gran BretaYa importa muchos alimentos de todo el mundo, como el 
té  del  sudeste  asiático,  manzanas  de  aueva  yelanda,  vino  de 
crancia  y  miles  de  productos  alimenticios  de  otros  países.  Sin 
embargo,  el  2t  que  trabaja  en  la  agricultura  produce  más  que 
suZiciente para alimentar al conjunto de la población del país.
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Si tenemos en cuenta los ingresos medios per cápita, la 
sociedad británica no es rica, ya que, si clasiZicamos los
países  industrializados  en  Zunción  de  este  concepto,  sólo  ocupa  el 
puesto número 21. A la cabeza está Suiza, después LuUemburgo y a 
continuación  Japón.  Sin  embargo,  los  británicos  son  muy  ricos 
comparados  con  la  mayoría  de  la  población  en  las  sociedades 
premodernas, y con la mayoría de los países del Tercer Mundo, en la 
actualidad.
Gran  BretaYa  es  lo  que  a  veces  se  denomina  una  sociedad  del 
Primer Mundo, para diZerenciarla de los países del Segundo Mundo y 
del Tercero. be estas naciones nos ocupamos a continuación.

Las sociedades del Primer, Segundo y Tercer Mundo

Orígenes de la división



besde el siglo qV__ hasta comienzos del qq los países occidentales 
Zundaron  colonias  en  numerosas  áreas  previamente  ocupadas  por 
sociedades  tradicionales,  empleando  su  mayor  Zuerza  militar  allí 
donde  se  consideró  oportuno.  Aunque  prácticamente  todas  estas 
colonias han conseguido hoy su indepen[
dencia,  el  colonialismo  Zue  crucial  en  la  transZormación  del  mapa 
social  y  cultural  del  globo,  tal  como  hoy  lo  conocemos.  En  ciertas 
regiones,  como    aorteamérica,  Australia  y  aueva  yelanda,  que 
estaban  habitadas  únicamente  por  pequeYas  comunidades  de 
cazadores y recolectores, los europeos se convirtieron en la mayoría 
de  la población. En otras áreas,  incluyendo  la mayor parte de Asia, 
sZrica  y  Sudamérica,  las  poblaciones  locales  continuaron  siendo 
mayoritarias.

Las  sociedades  pertenecientes  al  primero  de  estos  tipos, 
incluyendo  los  Estados  Tnidos,  se  han  industrializado.  Las  de  la 
segunda  categoría  se  encuentran  por  lo  general  a  un  nivel  de 
desarrollo  industrial  muy  inZerior  y  suelen  denominarse  sociedades 
del  Tercer  Mundo,  grupo  en  el  que  se  incluyen  China,  la  _ndia,  la 
mayoría  de  los  países  aZricanos  dcomo  aigeria,  Gana  y  Argeliae  y 
muchos  de  Sudamérica  dpor  ejemplo,  Brasil,  Perú  y  Venezuelae.  
bado que muchas de estas sociedades se encuentran al sur de  los 
Estados Tnidos y de Europa, a menudo se alude a ellas como el sur, 
en contraste con el aorte, más rico e industrializado.

El término STercer MundoS Zue, en su origen, parte del contraste 
eUistente entre los tres principales tipos de sociedad de principios del 
siglo  qq.  Los  países  del  Primer  Mundo  eran  dy  sone  los  países 
industrializados  de  Europa,  los  Estados  Tnidos,  Australasia 
dAustralia,  aueva  yelanda,  Tasmania  y  Melanesiae  y  Japón.  Casi 
todas las sociedades del Primer Mundo tienen sistemas de gobierno 
multipartidistas  y  parlamentarios.  El  término  Segundo  Mundo 
denominaba  las  sociedades  comunistas  de  lo  que  era  entonces  la 
Tnión  Soviética  dTRSSe  y  Europa  del  Este,  incluyendo 
Checoslovaquia,  Polonia,  Alemania  del  Este  y  nungría.  Las 



sociedades del Segundo 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Mundo  tenían  economías  de  planiZicación  centralizada,  que 
concedían  un  escaso  papel  a  la  propiedad  privada  o  a  la 
competencia entre empresas.

La Tnión Soviética como sociedad del Segundo Mundo

La  Tnión  Soviética  tenía  una  Zorma  muy  característica  de 
organización  social,  política  y  económica.  cundamentalmente,  era 
una  comunidad  compuesta  por  diZerentes  grupos  nacionales  y 
culturas. Rusia era el mayor de ellos y el ruso el idioma oZicial de la 
unión,  Sin  embargo,  también  se  hablaban  otras  muchas  lenguas, 
como letón, alemán, árabe o georgiano.

El gobierno de  la Tnión Soviética se hallaba controlado por el 
Partido Comunista que, basado en una variante del marUismo dvéase 
el Capítulo  1,  pp.  V[1Xe,  propiciaba un  sistema de partido  único. El 
Partido  Comunista  dominaba  tanto  el  sistema  político  como  el 
económico.  Los  países  del  Primer  Mundo  son  capitalistas  y  tienen 
economías  de  mercado:  las  empresas  son  de  propiedad  privada  y 
compiten entre sí para vender sus productos a los consumidores. Por 
el contrario, en la Tnión Soviética y Europa del Este, gran parte de la 
industria  y  la  agricultura  era  propiedad  del  Estado:  había  pocos 
negocios en manos privadas.

Siguiendo  las  enseYanzas  de  MarU,  los  líderes  comunistas 
creían  que  un  sistema  de  producción  de  propiedad  colectiva 
resultaría más próspero que el de libre mercado occidental, pero esto 
no Zue así. La Tnión Soviética y  las sociedades del Este de Europa 
eran autoritarias desde el punto de vista político y económicamente 
ineZicientes.  Estas  limitaciones  condujeron  a  su  caída  dpara  más 
inZormación, véase el Capítulo 13e.

Con el derrumbe del comunismo en 1VWV, la Tnión Soviética se 



desintegró.  Rusia  volvió  a  ser  un  solo  Estado.  como  lo  había  sido 
hasta  la  Revolución  de  1V1\,  y  otras  muchas  regiones  se 
constituyeron  en  estados  independientes,  como Tcrania, Georgia  o 
Lituania.

burante unos setenta y cinco aYos la historia del mundo se vio 
inZluida por la rivalidad entre la Tnión Soviética y los países del Este 
de Europa, por un lado, y  las sociedades capitalistas occidentales y 
Japón, por otro. noy día esta rivalidad ya no eUiste y, con el Zin de la 
Guerra cría y la desintegración del comunismo en la antigua TRSS y 
el Este de Europa, el Segundo Mundo, en realidad. ha desaparecido.

El Zin del Segundo Mundo

Rusia y las sociedades que antes se consideraban Segundo Mundo 
están  hoy  en  día  realizando  su  transición  hacia  un  sistema 
competitivo de mercado como el de los países occidentales. También 
están intentando constituir 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instituciones  políticas  democráticas,  basándose  en  modelos  de 
Occidente.

Lo  que  está  ocurriendo  en  Rusia  y  en  los  antiguos  países 
comunistas  podría  parecer  de  poca  importancia,  por  ejemplo,  para 
Gran BretaYa, pero no es así. Al igual que el resto de las sociedades 
industrializadas, el Reino Tnido está cada vez más  inmerso en una 
economía global en  la que  los acontecimientos que  tienen  lugar en 
otras  partes  del  mundo  tienen  un  eZecto  inmediato  en  sus 
actividades.  Por  ejemplo,  lo  que  ocurre  en  la  eU  Tnión  Soviética 
podría, en realidad, condicionar el hecho de que usted, cuando deje 
la universidad, pueda encontrar un buen empleo o, simplemente, un 
trabajo,  ya  que  el  mantenimiento  de  la  prosperidad  económica 
depende de que las condiciones económicas permanezcan estables 
en  todo  el  mundo.  Si  Rusia  consiguiera  desarrollarse  económica  y 



políticamente, Gran BretaYa podría beneZiciarse del establecimiento 
de  un  comercio  prospero  entre  ambos  países.  Sin  embargo,  un 
colapso  económico  en  las  sociedades  de  la  antigua  TRSS  podría 
conllevar consecuencias negativas también para la estabilidad social 
y económica de otros países.

Las sociedades del Tercer Mundo

El  término Tercer Mundo  dacuYado por el demógraZo  Zrancés AlZred 
Sauvye se ha convertido en una Zorma convencional de reZerirse a las 
sociedades  menos  desarrolladas  pero,  en  algunos  aspectos,  no 
resulta  muy  satisZactorio.  La  etiqueta  parece  indicar  que  esas 
sociedades están bastante alejadas de  los países  industrializados y 
que constituyen un mundo aparte del nuestro. Sin embargo, esto no 
es cierto en absoluto, ya que hace mucho tiempo que eUisten  lazos 
recíprocos  entre  las  sociedades  del  Tercer  Mundo  y  los  países 
industrializados.  bichas  sociedades  Zueron  conZiguradas  por  el 
impacto  del  colonialismo  dvéase  la  Zigura  3.4e  y  por  los  vínculos 
comerciales  Zraguados  con  los  estados  occidentales.  A  su  vez,  las 
coneUiones  que  Occidente  estableció  con  otras  partes  del  mundo 
han inZluido considerablemente en su propio desarrollo. Por ejemplo, 
el  hecho  de  que  eUista  una  gran  población  negra  en  los  Estados 
Tnidos  y  Brasil  es  un  resultado  del  Scomercio  de  personasS 
[esclavos[ que desarrollaron los colonizadores.

La  gran  mayoría  de  las  sociedades  del  Tercer  Mundo  se 
encuentran  en  áreas  que  tuvieron  gobiernos  coloniales:  en  Asia, 
sZrica  y  Sudamérica.  Tna  o  dos  son  todavía  colonias  dnong[kong, 
por ejemplo, Zue colonia británica hasta 1VV\, cuando se cumplieron 
los  acuerdos  de  traspaso  de  poderes  a  Chinae.  Tnas  pocas  áreas 
colonizadas  lograron  pronto  su  independencia,  como  naití,  que  se 
convirtió  en  la  primera  república  negra  independiente  en  enero  de 
1WX4.  Las  colonias  espaYolas  en  América  del  Sur  alcanzaron  su 
libertad en 1W1X y Brasil se liberó del control portugués en 1W22.



p.V4

En  algunos  de  los  países  que  nunca  Zueron  gobernados  por 
Europa  las  relaciones  coloniales  no  tuvieron  menos  inZluencia`  el 
ejemplo más  notable  es  el  de China,  que,  desde  el  siglo  qV__,  Zue 
obligada por la Zuerza de las armas a suscribir acuerdos comerciales 
con  las  potencias  europeas,  a  las  que  se  concedía  el  gobierno  de 
algunas  áreas,  entre  ellas  puertos  importantes.  nong[kong  era  el 
último  de  ellos.  La  mayoría  de  las  naciones  del  Tercer  Mundo  no 
lograron  su  independencia  hasta  después  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial,  a  menudo  después  de  sangrientas  luchas  anticoloniales. 
Así  Zue,  por  ejemplo,  en  la  _ndia,  varios  países  asiáticos  dcomo 
Birmania, Malasia y Singapure y aZricanos  dincluyendo, por ejemplo, 
kenia, aigeria, yaire, Tanzania y Argeliae.

Aunque  haya  pueblos  que  vivan  de  Zorma  tradicional  en  los 
países del Tercer Mundo, su Zorma de vida está muy alejada de las 
primeras  maniZestaciones  de  la  sociedad  tradicional.  Sus  sistemas 
políticos siguen modelos occidentales, es decir, son estados[nación. 
Aunque  la  mayoría  de  la  población  todavía  vive  en  áreas  rurales, 
muchas  de  estas  sociedades  están  eUperimentando  un  rápido 
desarrollo  urbano.  A  pesar  de  que  la  agricultura  sigue  siendo  la 
principal actividad económica, ahora es Zrecuente que se cultive para 
los mercados mundiales y no para el consumo local.

Las condiciones de vida en las sociedades más pobres no sólo 
no han mejorado sino que se han deteriorado en los últimos aYos. Se 
calcula que en 1VV3 vivían en la pobreza 1.2XX millones de personas 
en  los  países  del  Tercer  Mundo,  casi  un  cuarto  de  la  población 
mundial. Alrededor de la mitad de los pobres del mundo viven en el 
Sudeste  Asiático,  en  países  como  la  _ndia,  Birmania  y  Camboya. 
Cerca de un tercio se concentran en sZrica y el resto se encuentran 
en  América  Central  y  del  Sur.  Entre  1VW4  y  1VV4  el  nivel  de  vida 
aZricano descendió un 2t al aYo. El  paro ha aumentado un 4XXt, 
por  lo que hay más de 1XX millones de personas desempleadas. El 
sZrica  subsahariana  también padece una gran deuda eUterior,  cuyo 



volumen  total  se  ha  multiplicado  por  3.  Los  pagos  por  esa  deuda 
ascienden,  cada  aYo,  a  más  de  cuatro  veces  la  ciZra  que  los 
gobiernos aZricanos emplean en sanidad y gastos sociales.

La _ndia como ejemplo de país del Tercer Mundo

La  _ndia y China son, sin duda,  los países más grandes del mundo 
en cuanto a su población. En la _ndia viven VXX millones de personas 
y  en  China  1.2XX  dun  número  veintidós  veces  más  alto  que  el  del 
Reino Tnidoe.  Los  británicos  comenzaron  a  colonizar  la  _ndia  hace 
unos dos siglos y  la convirtieron en parte de su  imperio. El país se 
independizó después de la Segunda Guerra Mundial pero se dividió 
en dos estados: Pajistán, de mayoría musulmana,  se separó de  la 
parte principal de la _ndia, donde predomina el hinduismo.

p.V]

cigura  3.4 Colonización  europea  de  sZrica:  mapa  de  principios  del 
siglo  qq  que  muestra  las  SposesionesS  de  las  potencias  europeas 
desde el siglo qV___:

Británicas:  Sierra  Leona  d1\W\e`  Marruecos  EspaYol  d1V12e`  Egipto 
d1WW2[1V3^e`  Sudán  anglo[egipcio  d1WW3[1WVWe`  Somalia  Británica 
d1WW4e`  kenia  d1WV]e`  Tganda  d1WV4e`  Rodesia  del  norte  d1WWVe, 
Rodesia del Sur d1WWVe` sZrica Sudoccidental d1WW4e` protectorado de 
Bechunilandia d1WV]e`Tnión SudaZricana d1WX^,1V1Xe` aigeria d1WW^ [ 
1VX3e` 

crancesas:  Marruecos  Zrancés  d1V12e`  Argelia  d1W3X[1WV2e`  sZrica 
occidental  Zrancesa  d1WWV  [  1WV2e`  Ashanti,  Costa  de  Oro  d1W\1
[1WV^e.  sZrica  ecuatorial  Zrancesa  d1WW4e` Madagascar  d1^43[1WW^e`  
Somalia Zrancesa d1WW1e 

Belgas: Congo Belga, Luanda y Burundi d1WW]e



Portuguesas: Mozambique d1]XXe` Angola d1WV1e

_talianas: Etiopía d1V3^e` Somalia italiana d1WWVe: Libia 
d1V12e

EspaYolas: Río de Oro 

Estados aativos _ndependientes: Liberia.

p.V^

La _ndia sigue siendo un país mayoritariamente agrícola: el 33t de 
la  población  activa  trabaja  en  este  sector.  La  esperanza  de  vida 
media es mayor que  la de muchos otros países en desarrollo, pero 
mucho menor  que  la  habitual  en  las  naciones  industrial  izadas.  En 
1VV^,  este  indicador,  tanto  para  hombres  como  para  mujeres,  se 
situaba  en  la  _ndia  en  ^3  aYos,  mientras  que  en  Gran  BretaYa  es 
actualmente \4 aYos para los
hombres y \V para las mujeres` en Japón. donde la gente suele vivir 
más que en cualquier otra parte, es de \\ aYos para los hombres y 
W3 para las mujeres.

A diZerencia de  la mayoría de  los países del Primer Mundo,  la 
_ndia es una sociedad en la que la población aún sigue aumentando 
rápidamente,  lo  cual  ejerce una presión enorme sobre  los  recursos 
económicos y educativos. Sólo el ]Xt de la población india sabe leer 
y  escribir  del  VVt  en  Gran  BretaYae.  En  las  tres  últimas  décadas 
muchas  personas  han  abandonado  las  zonas  rurales  para  ir  a  las 
urbanas,  y  ciudades  como  belhi,  Calcuta  y  Bombay  albergan  un 
número muy elevado de habitantes, muchos de  los cuales duermen 
en la calle y carecen de trabajo.

Sin embargo, sería un error considerar que  la  _ndia sólo Sva a 
remolqueS  de  los  países  occidentales.  Su  cultura,  heredera  de  una 
larga historia  como civilización  tradicional,  es  rica  y  variada y en  la 



actualidad  se  está  produciendo  en  el  país  un  rápido  proceso  de 
desarrollo  económico.  En  la  _ndia  hay  un  elevado  número  de 
personas  muy  pobres,  que  han  de  vivir  al  día,  pero  también  hay 
millones de ricos e industrias prósperas, incluyendo las del sector de 
alta  tecnología. Puede que sus ciudades estén superpobladas pero 
en ellas también hay zonas elegantes u distinguidas como las que se 
pueden encontrar en los países del Primer Mundo.

la pobreza en el Tercer Mundo

En  la  mayoría  de  los  países  del  Tercer  Mundo,  la  pobreza  más 
eUtrema  suele  encontrarse  en  las  áreas  rurales.  La  desnutrición,  la 
Zalta  de  educación,  la  baja  esperanza  de  vida  y  el  número  de 
inZraviviendas suelen aumentar en el campo. Muchos de  los pobres 
se  encuentran  en  zonas  donde  la  tierra  cultivable  es  escasa,  la 
productividad agrícola baja y Zrecuentes la sequía o las inundaciones. 
aormalmente  las  mujeres  están  en  mayor  desventaja  que  los 
hombres. Tropiezan con problemas culturales, sociales y económicos 
que  no  tienen  ni  los  varones  más  desZavorecidos.  Por  ejemplo,  a 
menudo trabajan más horas que ellos y, si se las pagan, el salario es 
más bajo.

Para  los  británicos  o  para  los  habitantes  de  otras  sociedades 
industrializadas,  las condiciones de vida de  los pobres en el Tercer 
Mundo son casi  inimaginables. Muchas personas no  tienen siquiera 
una vivienda permanente, aparte de  reZugios hechos de cartones o 
trozos  de  madera,  La  mayoría  no  disponen  de  agua  corriente. 
alcantarillado o electricidad.

ao obstante, también hay millones de pobres en Gran BretaYa, 
Europa y los Estados Tnidos y eUiste una coneUión entre la pobreza 
de estas sociedades y el conjunto de la pobreza en el mundo. En los 
Estados  Tnidos,  casi  la  mitad  de  los  pobres  proceden  del  Sur,  lo 
mismo  que  los  descendientes  de  los  esclavos  negros  que  Zueron 
llevados  a  la  Zuerza  a  América  hace  siglos  y  de  los  que  deciden 



emigrar desde Latinoamérica, Asia y otras zonas.

Los países de reciente industrialización

El Tercer Mundo no es una unidad y, si bien la mayoría de los países 
que lo componen está muy retrasada con respecto a las sociedades 
occidentales y de Europa del Este, algunos se han embarcado con 
éUito en un proceso de desarrollo industrial. A veces se les denomina 
países  de  reciente  industrialización  da_Cs en  sus  siglas  _nglesase  y 
entre ellos se encuentran Brasil y MéUico en América del Sur, junto a 
nong[kong, Corca del Sur, Singapur y Taioán en Asia Oriental.

Las  tasas  de  crecimiento  económico  de  los  a_Cs  más 
boyantes,  como Taioán,  son varias  veces  las de  la mayoría de  las 
economías industriales occidentales. En 1V^W ningún país del Tercer 
Mundo Ziguraba entre los treinta primeros eUportadores de productos 
manuZacturados  del  mundo,  pero  veinticinco  aYos  después  nong[
kong y Corca del Sur estaban entre los quince primeros.

besde comienzos de los noventa los a_Cs asiáticos han tenido 
los  niveles  más  sostenidos  de  prosperidad  económica.  Están 
invirtiendo en el eUtranjero al  tiempo que promueven el  crecimiento 
interior. La producción de acero de Corea del Sur se ha duplicado en 
la última década y, sus astilleros e industrias electrónicas se cuentan 
entre las principales del mundo. Singapur se está convirtiendo en el 
principal  centro  Zinanciero y comercial del Sudeste Asiático. Taioán 
tiene una importante presencia en la industria manuZacturera y en la 
electrónica. Todos estos procesos han inZluido directamente en Gran 
BretaYa, cuya importancia en la producción mundial de 
acero, por ejemplo, ha disminuido considerablemente en los últimos 
treinta aYos.

Las  Zormas  de  vida  están  cambiando  rápidamente  en  estas 
sociedades  y  los  países más  ricos  de  Asia  se  están  lanzando  con 
entusiasmo a un nuevo mundo de consumo.

aota al pie:  Tn nuevo rico asiático tiene un aspecto parecido a éste: 



lleva camisas y corbatas de cerragamo, luce un reloj Cartier o RoleU, 
tiene un maletín Louis Vuitton, Zirma con una Pluma Montblanc, va a 
trabajar  en  un  llamativo  BMl,  habla  por  teléZono  sin  parar  en  su 
Motorola  portátil,  siempre  paga  con  su  tarjeta  American  EUpress, 
viaja en Singapore Airlines, tiene un piso en la ciudad y una casa en 
el campo. daaisbitt 1VV]. p. 3 l.e

p.VW y p.VV

En esta página y la siguiente, dVW y VVe, se muestra un cuadro de las 
sociedades del mundo moderno, su  tipo, el período de eUistencia y 
sus características.

Sociedades del mundo moderno

Tipo: Sociedades de Primer Mundo [ Período de eUistencia: desde el 
siglo  qV___  hasta  hoy  [  Características:  Se  basan  en  la  producción 
industrial y generalmente en el libre mercado. 
La mayoría  de  la  población  vive  en  centros  urbanos,  pocos  en  las 
actividades agrícolas.
_mportantes  desigualdades  de  clase,  aunque  menos  acusadas  que 
en los estados tradicionales.
Comunidades  políticas  o  estados[nación  diZerenciados,  entre  ellas 
los países occidentales, Japón, Australia y aueva yelanda.

Tipo: Sociedades del Segundo Mundo [ Período de eUistencia:
besde  principios  del  siglo  qq  ddespués  de  la  revolución  rusa  de 
1V1\e  hasta  principios  de  los  aYos  noventa.  [  Características:  Se 
basan en  la  industria pero el sistema económico es de planiZicación 
centralizada.
Tna  pequeYa  parte  de  la  población  trabaja  en  la  agricultura`  la 
mayoría vive en centros urbanos.
Subsisten diZerencias de clase importantes.
Comunidades políticas o estados[nación diZerenciados.



nasta  1VWV  este  grupo  se  componía  de  la  Tnión  Soviética  y  de 
Europa  del  Este  pero  importantes  cambios  políticos  y  sociales 
comenzaron a transZormar estos países en sistemas de economía de 
mercado, entrando a Zormar parte del Primer Mundo.

Tipo: Sociedades del Tercer Mundo [ Período de eUistencia: [ besde 
el  siglo  qV___  dgeneralmente  como  áreas  colonizadase  hasta  el 
presente. [ Características: La mayoría de la población trabaja en la 
agricultura, utilizando métodos de tradicionales.
Parte de la producción se vende en los mercados mundiales.
Algunos  tienen  economías  de  mercado,  otros  planiZicación 
centralizada.
Comunidades  políticas  o  estados[nación  diZerenciados,  entre  ellos 
China, la _ndia y la mayoría de los países aZricanos y sudamericanos.

Tipo: Países  de  reciente  industrialización  [ Período de eUistencia:  [ 
besde  los  aYos  setenta  hasta  hoy.  [  Características:  Sociedades 
antes  pertenecientes  al  Tercer  Mundo  y  hoy  basadas  en  la 
producción industrial y, en general, en el libre mercado. 
La mayoría de la población vive en centros urbanos, pocos trabajan 
en la agricultura. 
_mportantes  desigualdades  de  clase,  más  acusadas  que  en  las 
sociedades  del  Primer  Mundo.  Los  ingresos  per  cápita  son 
considerablemente  menores  que  los  de  las  sociedades  del  Primer 
Mundo. 
Entre estos países se  incluye nong[kong, Corea del Sur, Singapur, 
Taioán, Brasil y MéUico.
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Los oropeles de la riqueza y el consumo conviven con la Zamilia y el 
matrimonio  tradicionales  y,  a  veces  en  las  zonas  rurales,  con  la 
economía agrícola de subsistencia y la pobreza.



El cambio social hoy: La globalización

La  próUima  vez  que  vaya  a  la  tienda  o  al  supermercado  más 
próUimos eche un vistazo a la gran variedad de productos que se le 
oZrecen.  El  que  todos  ellos  estén  disponibles  para  quien  pueda 
permitírselos es algo que  los occidentales hemos  llegado a dar por 
hecho,  aunque  tal  situación  dependa  de  relaciones  económicas  de 
una  sorprendente  complejidad  y  con  ramiZicaciones  por  todo  el 
mundo. Esos productos se han hecho con  ingredientes o piezas de 
un centenar de países, hay que transportarlos de un eUtremo a otro 
del  mundo  y  son  necesarios  Zlujos  de  inZormación  constantes  para 
coordinar los millones de transacciones diarias que conllevan.

El  antropólogo  Peter  lorsley  ha  escrito  que  Shasta  nuestros 
días,  la  sociedad  humana  nunca  ha  eUistidoS  dlorsley,  1VW4,  p.1e, 
queriendo decir que hasta hace poco tiempo no podíamos hablar de 
Zormas  de  asociación  que  abarcaran  a  toda  la  Tierra.  En  muchos 
sentidos,  el mundo  se  ha  convertido  en  un  sistema  social  único,  a 
consecuencia  de  los  crecientes  vínculos  de  interdependencia  que 
ahora  nos  inZluyen  prácticamente  a  todos.  El  sistema  social  no  es 
sólo  un  medio  en  el  que  determinadas  sociedades  [  como  Gran 
BretaYa[ se desarrollan y cambian. Las relaciones sociales, políticas 
y económicas que traspasan las Zronteras de los países condicionan 
de  Zorma  decisiva  el  destino  de  todos  sus  habitantes.  El  término 
general  que  denomina  esta  creciente  interdependencia  es 
globalización.

ainguna sociedad del mundo vive ya completamente separada 
de las demás e, incluso en los países más ricos, todos dependen de 
los  productos  que  se  traen  del  eUterior.  En  Gran  BretaYa,  por 
ejemplo,  casi  todas  las  televisiones  que  se  venden  han  sido 
manuZacturadas en el eUtranjero, principalmente en EUtremo Oriente. 
Otro  ejemplo  es  el  de  la  industria  automovilística.  nace  unos 
cuarenta  aYos  la  producción  estadounidense  en  este  sector  era 
mayor  que  la  del  conjunto  del  resto  del  mundo.  noy  en  día,  los 
Estados  Tnidos  son  sólo  el  tercer  Zabricante  de  coches  y  Japón  y 



Europa  producen  más.  Además,  los  componentes  automovilísticos 
se  hacen  en  muchos  países  diZerentes.  Tn  cord  Mondeo,  por 
ejemplo,  se  compone  de  piezas  producidas  en  ciento  doce  sitios 
diZerentes,  situados  en  dieciséis  países  y  en  tres  continentes.  El 
mismo  nombre  SMondeoS  da  una  idea  del  carácter  global  de  esta 
industria.  Los procesos de globalización han sido muy beneZiciosos 
para muchas personas de las sociedades industrializadas: se puede 
elegir entre muchos más productos y alimentos que antes. Al mismo 
tiempo,  el  hecho  de  que  todos  estemos  atrapados  en  un  mundo 
mucho más amplio ha ...
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hecho posible que surjan algunos de los problemas más importantes 
a los que nos enZrentamos.

Los procesos de globalización están entre las transZormaciones 
actuales más  importantes. El estudio sociológico que sólo se ocupa 
de una sociedad resulta cada vez más arcaico, ya que el destino de 
los  seres  humanos  tiende  a  ser  común.  Los  problemas 
Zundamentales  que  rodean  la  vida  humana,  como  el  deterioro 
ambiental o  la necesidad de evitar enZrentamientos militares a gran 
escala, tienen necesariamente un carácter global.

Conclusión

A  pesar  de  la  creciente  interdependencia  económica  u  cultural,  el 
nuevo orden global está plagado de desigualdades y dividido en un 
mosaico  de  estados  cuyas  preocupaciones  son  divergentes  y 
también  comunes. A  corto  plazo,  no  parece  que  vaya  a  producirse 
una  convergencia  política  que  supere  los  intereses  enZrentados  de 
los  países.  Tna  de  las  características  más  preocupantes  de  esta 
sociedad mundial es que, a pesar de  la eUistencia de  las aaciones 
Tnidas,  la  creciente  globalización  no  va  acompaYada  de  la 
integración política ni tampoco de la reducción de las desigualdades 



de riqueza
y poder internacionales.

Resumen

1.  Se  pueden  distinguir  diversos  tipos  de  sociedades  premodernas 
danteriores  al  desarrollo  de  las  industrialese.  En  las  sociedades 
cazadoras  y  recolectoras no  se  criaba ganado ni  se  cultivaba,  sino 
que  la población vivía de  la  recolección de plantas y de  la caza de 
animales. Las sociedades de pastores son aquéllas en las que la cría 
de  animales  domésticos  proporciona  el  principal  medio  de  vida, 
mientras  que  las  agrarias  dependen  del  cultivo  de  terrenos  Zijos, 
tienen  mayores  dimensiones,  están  más  desarrolladas  y  Zorman 
estados o civilizaciones tradicionales.
2. El desarrollo y eUpansión de Occidente condujo a la conquista de 
numerosas  zonas  del  mundo,  alterándose  así  de  un  modo  radical 
sistemas  sociales  y  culturas  muy  arraigadas.  Este  proceso  estuvo 
asociado  al  colonialismo:  la  imposición  del  gobierno  y  del  dominio 
occidentales. 
3.  En  las  sociedades  industrializadas  la  producción  industrial  se 
convierte  en  la  base  principal  de  la  economía.  Entre  los  países 
industrializados  del  Primer  Mundo  se  incluyen  las  naciones 
SoccidentalesS, además de Japón, Australia y aueva yelanda.
4. Los países del Segundo Mundo eran sociedades  industrializadas 
regidas por gobiernos comunistas. Con las revoluciones de 1VWV en 
la Europa del Este, que condujeron a la caída del comunismo, allí y 
en la ...
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antigua Tnión Soviética, las sociedades del Segundo Mundo dejaron 
de eUistir.
]. Los países del Tercer Mundo, o en vías de desarrollo, en los que 
vive  la  mayoría  de  la  población  mundial,  Zueron  casi  todos 



anteriormente áreas colonizadas. La mayoría de la población trabaja 
en  la  producción  agrícola.  Aunque  estas  sociedades  suelen  ser 
pobres en comparación con  las naciones  industrializadas, eUiste un 
grupo  minoritario  dlos  a_Cs,  o  países  de  reciente  industrializacióne 
que  han  eUperimentado  recientemente  un  rápido  crecimiento 
económico.
^.  Los  países  del  mundo  se  han  hecho  cada  vez  más 
interdependientes  y  este  proceso  se  conoce  con  el  nombre  de 
globalización. El  desarrollo de  relaciones sociales a escala mundial 
conlleva  grandes  desigualdades  entre  las  sociedades  industriales  y 
las del Tercer Mundo.
\.  La  globalización  aZecta  hoy  en  día  a  la  vida  de  las  personas  de 
todos  los  países,  ricos  y  pobres,  alterando  no  sólo  los  sistemas 
globales  sino  también  la  vida  cotidiana.  La  globalización  no  ha 
producido  un  mundo  uniZicado  sino  que,  al  contrario,  ha  creado 
algunas de las principales divisiones y conZlictos que se analizan en 
diversos capítulos de este libro.

Lecturas complementarias
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sobre los 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Stephan 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oZ Grooth in 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aueva uorj, 
Cornell  Tniversity  Press. 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 los 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 políticos 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industrialización
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por 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sólo 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 las  sociedades 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Oriental 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Sjidelsjy d1VV]e: The lorld aZter Communism: A Polem[   ic 
Zor 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 Times,  Londres,  Macmillan. 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 análisis 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 las 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Términos importantes

[ Sociedades cazadoras y recolectoras
[ Sociedades de pastores
[ Sociedades agrarias
[ Estados tradicionales
[ Estado[nación
[ Colonialismo
[ Tercer Mundo
[ Primer Mundo
[ Segundo Mundo
[ Países de reciente industrialización

p.1X] hoja en blanco

4. _nteracción social y vida cotidiana



Conceptos básicos

[ _nteracción social
[ Encuentro
[ Rol social
[ Posición social

bos  personas  pasan  una  al  lado  de  la  otra  en  la  calle.  Ambas 
intercambian una breve mirada. captando rápidamente el rostro y  la 
Zorma de vestir de la otra. A medida que se acercan y en el momento 
en que se cruzan tuercen la mirada evitando los ojos del otro. Lo que 
aquí  ocurre  sucede millones  de  veces  cada día  en  las  pequeYas  y 
grandes ciudades del mundo.

Cuando  los  transeúntes  intercambian  una  mirada  rápida  y  la 
apartan después al estar muy próUimos se pone de maniZiesto lo que 
Erving  GoZZman  d1V^\,  1V\1e  denomina  la  desatención  cortés,  que 
eUigimos  de  los  demás  en  numerosas  ocasiones.  La  desatención 
cortés  no  es  lo  mismo  que  no  prestar  atención  a  la  otra  persona. 
Cada individuo indica al otro que se da cuenta de su presencia pero 
evita cualquier gesto que pudiera considerarse demasiado atrevido. 
Prestar desatención cortés a otros es algo que hacemos de un modo 
más o menos  inconsciente, pero  tiene una  importancia  Zundamental 
en nuestra vida cotidiana.
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La  mejor  Zorma  de  percibir  su  importancia  es  pensar  en 
ejemplos en  los que no ocurre. El  hecho de que una persona mire 
Zijamente  a  otra,  dejando  que  su  rostro  eUprese  abiertamente  una 
emoción  determinada,  sólo  suele  tener  lugar  entre  amantes, 
miembros  de  una  Zamilia  o  amigos  íntimos.  En  los  encuentros 
casuales o con eUtraYos, ya sea en  la calle, en el  trabajo o en una 
Ziesta,  prácticamente  nunca  se  mantiene  la  mirada  de  otro  de  esa 



manera, ya que hacerlo podría  interpretarse como indicativo de una 
intención hostil. Sólo cuando dos grupos muy antagónicos están cara 
a  cara  podría  un  eUtraYo  permitirse  actuar  de  ese  modo.  En  este 
sentido,  se  dice  que  los  blancos  sureYos  de  los  Estados  Tnidos 
dirigían miradas de odio a los negros que pasaban a su lado.

_ncluso en una conversación íntima entre amigos, éstos tienen 
que  tener  cuidado  de  cómo  miran  al  otro.  Cuando  conversan,  los 
individuos  demuestran  atención  e  interés  mirando  con  una  cierta 
regularidad a  los ojos del  otro,  pero no manteniendo  Zija  la mirada. 
Mirar  con  demasiada  intensidad  puede  tomarse  como  un  signo  de 
desconZianza  o,  como  mínimo,  de  Zalta  de  comprensión  de  lo  que 
dice el otro. Sin embargo, de alguien que nunca mantiene la mirada 
se puede pensar que actúa de Zorma evasiva, sospechosa o, por  lo 
menos, eUtraYa.

El estudio de la vida cotidiana

gPor  qué  habría  de  preocuparse  uno  por  aspectos  aparentemente 
triviales del comportamiento sociali Pasar junto a alguien en la calle 
o  intercambiar  unas  palabras  con  un  amigo  pueden  parecer 
actividades  menores  y  carentes  de  interés,  cosas  que  hacemos 
inZinidad de veces al día sin pensar en ellas.
Sin  embargo,  el  estudio  de  estas  Zormas  de  interacción  social 
aparentemente  insigniZicantes  es  de  enorme  importancia  para  la 
sociología  y,  lejos  de  carecer  de  interés,  es  una  de  las  áreas más 
absorbentes  de  la  investigación  sociológica.  EUisten  dos  razones 
para que sea tan importante.

En primer lugar, las rutinas cotidianas, con sus casi constantes 
interacciones  con  los  demás,  estructuran  y  conZorman  lo  que 
hacemos. Al estudiarlas podemos aprender mucho de nosotros como 
seres  sociales  y  de  la  misma  vida  social.  auestras  vidas  están 
organizadas  en  torno  a  la  repetición  de  pautas  de  comportamiento 
parecidas  día  tras  día,  semana  tras  se mana, mes  tras mes  y  aYo 
tras aYo. Pensemos, por ejemplo, en lo que hicimos ayer y anteayer. 



Si Zueron días laborables, es muy probable que usted se levantara a 
la misma hora de siempre duna rutina importante en sí mismae Puede 
que Zuese a clase bastante temprano e hiciese el mismo trayecto de 
casi  todos  los días hasta  la escuela o  la universidad. huizás quedó 
con unos amigos para comer, volviendo después a clase o yendo a 
estudiar  por  la  tarde. Más  tarde,  volvió a  casa y puede que saliera 
por la noche con otros amigos.
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Por  supuesto,  las  rutinas  de  cada  día  no  son  idénticas  y 
nuestras  pautas  de  actividad  durante  los  Zines  de  semana  suelen 
contrastar con las de los días laborables. Además, si se produce un 
cambio  importante  en  nuestra  vida,  como dejar  la  universidad para 
aceptar un trabajo, suele ser necesario
alterar  esas  rutinas  pero,  entonces,  establecemos  una  nueva  serie 
de hábitos bastante regulares.
En  segundo  lugar,  el  estudio  de  la  interacción  social  en  la  vida 
cotidiana  arroja  luz  sobre  instituciones  y  sistemas  sociales  más 
amplios que, de hecho, dependen de las pautas de interacción social 
que seguimos en el día a día. Esto es Zácil de demostrar. Tomemos 
de nuevo el caso de dos eUtraYos que se cruzan en la calle. Puede 
parecer  que  esta  situación  tiene  escasa  relevancia  directa  para 
Zormas  de  organización  social  más  permanente  y  de  gran  tamaYo. 
Sin  embargo,  cuando  tenemos  en  cuenta muchas  interacciones  de 
este tipo ya no es así. En las sociedades modernas la mayoría ...
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de  la gente vive en centros urbanos,  interactuando constantemente 
con gente a la que no conoce personalmente. La desatención cortés 
es uno de  los muchos mecanismos que dan a  la vida en  la ciudad, 
con sus multitudes que van y vienen y sus contactos impersonales y 
eZímeros, el carácter que tiene.



En  este  capítulo  nos  ocuparemos  primero  de  los  signos  no 
verbales  deUpresiones  del  rostro  y  gestos  corporalese  que  todos 
utilizamos  cuando  interactuamos  con  los  demás.  Pasaremos 
después a analizar el habla cotidiana: cómo usamos el lenguaje para 
comunicar a  los demás  los signiZicados que pretendemos eUpresar. 
Para  terminar,  nos  centraremos  en  cómo  nuestra  vida  se  halla 
estructurada por las rutinas diarias, prestando una especial atención 
a la Zorma que tenemos de coordinar
nuestras acciones en el tiempo y el espacio.

Comunicación no verbal

La interacción social requiere numerosas Zormas de comunicación no 
verbal:  el  intercambio  de  inZormación  y  signiZicados  mediante 
eUpresiones Zaciales, gestos y movimientos del cuerpo. Este tipo de 
comunicación  se  denomina  a  veces  Slenguaje  corporalS,  pero  esto 
puede inducir a error porque solemos utilizar  los signos no verbales 
para eliminar o ampliar lo que decimos mediante palabras.

La cara, los gestos y la emoción

Tno de  los aspectos principales de  la comunicación no verbal es  la 
eUpresión  Zacial  de  la  emoción.  Paul  Ejman  y  sus  colegas  han 
elaborado lo que ellos llaman el Sistema de Códigos de la Actividad 
cacial  dcACS,  en  inglése  para  describir  los  movimientos  de  los 
músculos de  la cara que dan  lugar a ciertas eUpresiones  dEjman y 
criesen, 1V\We. Mediante este sistema han intentado dotar de cierta 
precisión un área que se presta a las interpretaciones incoherentes o 
contradictorias, dado que eUiste poco acuerdo sobre cómo identiZicar 
y clasiZicar las emociones. Charles baroin, el creador de la teoría de 
la evolución, sostenía que  los modos básicos de eUpresión emotiva 
son los mismos para todos los seres humanos. Aunque algunos han 
rechazado  tal  aZirmación,  las  investigaciones  de  Ejman  entre 
personas con, bagajes culturales muy diZerentes parecen conZirmarla. 



Ejman  y  criesen  estudiaron  una  comunidad  aislada  en  aueva 
Guinea,  cuyos  miembros  prácticamente  no  habían  tenido  antes 
ningún contacto con eUtraYos. Cuando se les mostraron dibujos que 
representaban  las  eUpresiones  Zaciales  de  seis  emociones  dalegría, 
tristeza,  enZado,  asco,  miedo  y  sorpresae  los  habitantes  de  esta 
comunidad las identiZicaron.
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Según  Ejman,  los  resultados  de  su  estudio  y  de  otros 
similares,  realizados  con  diZerentes  pueblos,  constatan  que  la 
eUpresión Zacial de las emociones y sus interpretaciones son innatas 
al  ser  humano.  Este  autor  reconoce  que  no  tiene  pruebas  que 
demuestren  esto  de  Zorma  concluyente  y  que  eUperiencias  de 
aprendizaje cultural ampliamente compartidas podrían tener algo que 
ver` sin embargo, sus conclusiones se ven apoyadas por otros tipos 
de  investigación.  _.  Eibl[EibesZeldt  estudió  a  seis  niYos  sordos  y 
ciegos  de  nacimiento  para  ver  hasta  qué  punto  sus  eUpresiones 
Zaciales  eran  las  mismas  que  las  de  los  individuos  sin  estas 
discapacidades  en  determinadas  situaciones  emocionales  d1V\3e. 
Encontró  que  los  niYos  sonreían  cuando  realizaban  actividades 
claramente  placenteras,  levantaban  las  cejas  a  modo  de  sorpresa 
cuando olZateaban un objeto con un olor eUtraYo y  Zruncían el ceYo 
cuando se les oZrecía insistentemente un objeto desagradable. bado 
que  era  imposible  que  hubieran  visto  a  otros  comportarse  de  ese 
modo, se puede pensar que estas respuestas deben de ser innatas.

Ttilizando  el  sistema  cACS,  Ejman  y  criesen  identiZicaron 
ciertos leves movimientos musculares en la cara de los niYos recién 
nacidos que  también se encuentran en  las eUpresiones de emoción 
de  los adultos. Por ejemplo,  los niYos parecen producir eUpresiones 
Zaciales similares a las de asco de los adultos dapretando los labios y 
Zrunciendo  el  ceYoe  como  respuesta  a  los  sabores  agrios.  Sin 
embargo,  aunque  las  eUpresiones  Zaciales  de emoción parecen  ser 
en  parte  innatas,  eUisten  Zactores  individuales  y  culturales  que 



inZluyen en  la  Zorma eUacta que adoptan  los movimientos  Zaciales y 
en  los  conteUtos  en  los  que  dichas  eUpresiones  se  consideran 
apropiadas.  Cómo  sonríe  la  gente,  por  ejemplo,  así  como  los 
movimientos  precisos  de  los  labios  y  de  otros músculos  Zaciales,  y 
también  la  duración  de  la  sonrisa,  son  cosas  que  varían 
considerablemente de una cultura a otra.

ao sabemos de ningún gesto o postura que caracterice a todas 
las  culturas  o,  siquiera,  a  la  mayoría  de  ellas.  Por  ejemplo,  en 
algunas sociedades, la gente asiente cuando quiere decir que no, al 
contrario que en la cultura occidental. Gestos muy utilizados entre los 
europeos o los estadounidenses, como seYalar, no parecen eUistir en 
ciertos pueblos dBull, 1VW3e. bel mismo modo, en algunas zonas de 
_talia  eUiste  un  gesto  de  elogio,  consistente  en  hacer  rotar  el  dedo 
índice estirado sobre la mejilla, que no se da en otros lugares.

Al  igual  que ocurre  con  las eUpresiones  Zaciales,  los gestos  y 
las  posturas  se  emplean  continuamente  para  complementar  las 
palabras, además de para comunicar signiZicados cuando no se dice 
nada. Estas  tres maniZestaciones  se  utilizan  para  bromear, mostrar 
ironía o escepticismo. Las impresiones no verbales que transmitimos 
sin  darnos  cuenta  indican  a  menudo  que  lo  que  decimos  no  es 
eUactamente lo que queremos decir. Sonrojarse es tal vez el ejemplo 
más obvio, pero eUisten innumerables indicadores más ...
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sutiles que otras personas pueden captar. Las eUpresiones  Zaciales 
auténticas suelen desaparecer después de cuatro o cinco segundos 
y  una  sonrisa  que  dure  más  podría  indicar  que  se  está  mintiendo. 
Tna  eUpresión  de  sorpresa  que  dure  demasiado  puede  utilizarse  a 
propósito  como una  parodia,  para mostrar  que  el  individuo  no  está 
realmente sorprendido, aunque tuviera razones para estarlo.

SCaraS y cultura



La palabra ScaraS también puede reZerirse a la estima que los demás 
sienten  por  alguien.  En  la  vida  social  diaria  solemos  poner  mucho 
cuidado  en  Sguardar  las  aparienciasS  dSsalvar  la  caraS,  en  inglése. 
Gran parte de lo que llamamos cortesía o etiqueta en las reuniones 
sociales  consiste  en  no  prestar  atención  a  ciertos  aspectos  del 
comportamiento  que  podrían  ponemos  en  evidencia.  ao  se  hace 
reZerencia  a  los  episodios  del  pasado  de  un  individuo  o  a  rasgos 
personales que, si se mencionan, podrían incomodarle. Evitamos las 
bromas sobre  la  calvicie  si  nos damos cuenta de que alguien  lleva 
peluquín,  a  menos  que  estemos  entre  amigos  íntimos.  El  tacto  es 
una espe[
cie de  instrumento protector que cada uno utiliza esperando que, a 
cambio, las propias debilidades no se eUpongan deliberadamente en 
público.  Por  tanto,  nuestra  vida  cotidiana  no  transcurre 
sencillamente. Sin damos cuenta en  la mayoría de  los casos,  todos 
nos damos bastante maYa en controlar de cerca y continuamente las 
eUpresiones Zaciales, posturas y gestos al interactuar con los demás.

Algunas  personas  son  especialistas  en  el  control  de  las 
eUpresiones  Zaciales  y  en  tratar  a  los  demás  con  sumo  tacto.  Tn 
buen  diplomático,  por  ejemplo,  debe  ser  capaz  [dando  siempre  la 
impresión de que no le cuesta y de que está a gusto[ de interactuar 
con otros cuyas  ideas no comparte o que  incluso detesta. El grado 
de  éUito  con  que  esto  se  lleve  a  cabo  puede  aZectar  el  destino  de 
naciones enteras. Tna diplomacia diestra podría, por ejemplo, reducir 
las tensiones entre naciones y evitar la guerra.

aormas sociales y habla

Aunque  hay  muchos  signos  no  verbales  que  empleamos  de  modo 
rutinario  en  nuestro  comportamiento  y  para  comprender  el  de  los 
demás,    la  mayor  parte  de  nuestras  interacciones  se  realizan 
mediante el  habla  [intercambio  verbal  accidental[  y  la  conversación 
con otros. Los sociólogos siempre han aceptado que el  lenguaje es 
Zundamental para la vida social` sin embargo, es reciente el enZoque 



que se ocupa en concreto de cómo lo usa la gente en los conteUtos 
ordinarios de la vida cotidiana. El estudio de las conversaciones
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se ha visto proZundamente  inZluido por  la obra de GoZZman, pero  la 
Zigura más importante en este tipo de estudios es narold GarZinjel, el 
Zundador de la etnometodología dGarZinjel, 1VW4e.

La  etnometodología  es  el  estudio  de  los  SetnométodosS  [los 
métodos populares o de  los no eUpertos[ que  la gente emplea para 
dar  sentido  a  lo  que  hacen  los  demás  y,  especialmente,  a  lo  que 
dicen. Todos aplicamos estos métodos,  normalmente  sin prestarles 
una atención consciente. Con Zrecuencia, sólo podemos dar sentido 
a  lo  que  se  dice  en  las  conversaciones  si  conocemos  el  conteUto 
social  que  se  esconde  detrás  de  las  palabras.  Pensemos  en  la 
siguiente conversación dneritage, 1VW4e:

A: Tengo un hijo de catorce aYos. 
B: ua, me parece bien. 
A: También tengo un perro. 
B: Oh, lo siento.
hué  le  parece  que  está  pasandoi  ghué  relación  hay  entre  los 
hablantesi  Podemos  entender  la  conversación  si  sabemos  que  se 
desarrolla  entre  un  posible  inquilino  y  su  casero.  Algunos  caseros 
aceptan a los niYos pero no que sus inquilinos tengan animales. Sin 
embargo, sin conocer el conteUto social  las respuestas del individuo 
B  no  parecen  tener  relación  con  las  aZirmaciones  de  A.  Parte  del 
sentido está en las palabras y parte en la Zorma que tiene el conteUto 
social de estructurar lo que se dice.

La complicidad

Las  Zormas más  intrascendentes  del  habla  cotidiana  presuponen  la 
eUistencia de una complicidad y de un conocimiento elaborados, que 



los participantes utilizan. be hecho,  incluso  la charla más simple es 
tan  compleja  que,  hasta  el  momento,  ha  resultado  imposible 
programar  incluso  los  ordenadores  más  soZisticados  para  que 
puedan conversar con  los seres humanos. Las palabras empleadas 
en  el  habla  cotidiana  no  tienen  signiZicados  precisos  y  nosotros 
SZijamosS lo que queremos decir mediante sobreentendidos implícitos 
que lo respaldan. Si María pregunta a Tom: Sghué hiciste ayeriS, las 
palabras  empleadas  en  la  pregunta  no  sugieren  una  contestación 
evidente.  Tn  día  es  mucho  tiempo  y  sería  lógico  que  Tom 
respondiera: SBueno, me desperté a las siete y dieciséis. A las siete y 
dieciocho me levanté, Zui al cuarto de baYo y empecé a lavarme los 
dientes. A las siete y diecinueve abrí la ducha ... S. Comprendemos, 
el tipo de respuesta que requiere la pregunta si conocemos a María, 
las actividades que ella y Tom realizan juntos normalmente y qué es 
lo que suele hacer Tom en un determinado día de la semana, entre 
otras cosas ...
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Los eUperimentos de GarZinjel

Algunos de  los eUperimentos que GarZinje1  realizó con estudiantes 
voluntarios  pusieron  de  maniZiesto  las  SeUpectativas  de  ZondoS  con 
las que organizamos  las  conversaciones ordinarias. Se pedía a  los 
estudiantes  que  entablaran  una  conversación  con  un  amigo  o 
pariente,  insistiendo  en  que  debía  aclararse  completamente  el 
sentido  de  los  comentarios  triviales  u  observaciones  generales.  Si 
alguien  decía:  Swhue  tengas  un  buen  díax S,  el  estudiante  debía 
responderle:  SBueno,  ,en qué sentido eUactamenteiS,  Sga que parte 
del día te reZieresiS, etc. El resultado de una de las conversaciones 
Zue el siguiente dGarZinjel, 1V^3e:
S: ghué tal estási : 
E: gCómo estoy en relación a quéi Mi salud, mi dinero,  la escuela, 
mi tranquilidad de espíritu, mi...



S:  drojo  de  ira  y  de  pronto  Zuera  de  síe  wMirax   Sólo  trataba  de  ser 
cortés crancamente, me importa un pimiento cómo estás.

gPor  qué  se  enZada  tanto  la  gente  cuando  parece  que  no  se 
siguen las convenciones menores del hablai La respuesta es que la 
estabilidad y el signiZicado de nuestra vida social cotidiana dependen 
del  hecho  de  que  compartimos  presupuestos  culturales  implícitos 
sobre  lo  que  se  dice  y  su  porqué.  Si  no  pudiéramos  darlos  por 
supuestos  una  comunicación  coherente  resultaría  imposible. 
Cualquier  pregunta  o  contribución  a  una  conversación  debería  ir 
seguida de una eUtensa SinvestigaciónS como la que se les pidió a los 
sujetos  de GarZinjel y la interacción, sencillamente, se rompería. 
Lo que a primera vista parecen  irrelevantes convenciones del habla 
resultan ser elementos Zundamentales para el propio entramado de la 
vida social, y esta es la razón por la que inZringirlos es tan serio.

nay que seYalar que en la vida cotidiana a veces las personas 
aparentan  deliberadamente  no  tener  este  conocimiento  implícito. 
Esto  puede  hacerse  para  desairar  a  los  otros,  reírnos  de  ellos, 
incomodarles o para  llamar  la atención sobre el doble sentido de  lo 
que se ha dicho. Considérese, por ejemplo, esta típica conversación 
entre un padre y su hijo adolescente:

P: gA dónde vasi 
n: Por ahí.
p: ghuéi vas a haceri 
n: aada.

Las respuestas del adolescente son claramente opuestas a las 
de  los  voluntarios  de  los  eUperimentos  de  GarZinjel.    En  lugar  de 
seguir  el  hilo  de  las  preguntas  hasta  donde  no  se  suele  llegar,  el 
adolescente  se  niega  a  responder  apropiadamente,  diciendo  en 
realidad: SwOcúpate de tus asuntosxS.  La
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pregunta  inicial  podría  suscitar  una  respuesta  diZerente  con  otra 
persona y en otro conteUto:

A: gA dónde vasi 
B: Voy a volverme loco tranquilamente.

B  malinterpreta  deliberadamente  la  pregunta  de  A  para  producir, 
mediante la ironía, preocupación o Zrustración. La parodia y la broma 
crecen en estas mal  interpretaciones de  los presupuestos  implícitos 
del  habla.  ao  eUiste  nada  amenazante  en  ello,  siempre  que  las 
partes implicadas admitan la intención de provocar risa.

Tipos de habla

Es interesante escuchar la grabación de una conversación en la que 
se  ha  participado  o  leer  la  trascripción  de  la  misma.  Las 
conversaciones  son  mucho  más  Zragmentadas,  vacilantes  y 
agramaticales  de  lo  que  la  mayoría  de  la  gente  cree.  Cuando 
participamos en  las conversaciones diarias  tendemos a pensar que 
lo  que  se  dice  está  bastante  pulido  porque,  inconscientemente,  le 
damos un conteUto a  las palabras que  realmente decimos, pero  las 
conversaciones reales son muy diZerentes de las de las novelas, en 
las  que  los  personajes  utilizan  Zrases  bien  construidas  ,y  con  una 
gramática correcta.

Como  en  el  caso  de  la  obra  de  GoZZman  acerca  de  la 
desatención  cortés,  se  podría  pensar  que  el  análisis  de  las 
conversaciones  ordinarias  es  relativamente  marginal  en  relación  a 
los  objetivos  principales  de  la  sociología`  de  hecho,  muchos 
sociólogos  han  cuestionado  la  investigación  etnometodológica  por 
esta  razón.  Sin  embargo.  algunos  de  los  argumentos  esgrimidos  
para demostrar por qué la obra de GoZZman es de tanta importancia 
para  la  sociología  se  aplican  también  a  la  etnometodología.  El 
estudio dep habla cotidiana ha puesto de maniZiesto  lo diZícil que es 



lograr el dominio del len[
guaje  que  la  gente  común  utiliza.  Las  inmensas  diZicultades  que 
conlleva programar ordenadores para que hagan  lo que el hablante 
humano hace sin esZuerzo demuestran esta complejidad. Además, el 
habla es un elemento esencial de todos los ámbitos de la vida social. 
Las cintas del caso latergate del presidente aiUon y sus secretarios 
no eran más que transcripciones de conversaciones, pero permitían 
atisbar  lo que es el ejercicio del poder al más alto nivel dMolotoch y 
Boden, 1VW]e.

Gritos de respuesta

Ciertos  tipos  de maniZestaciones  no  constituyen  habla  propiamente 
dicha,  sino que consisten en una serie de eUclamaciones, o  lo que 
GoZZman ha llamado gritos de respuesta dGoZZman, 1VWle. Pensemos 
en alguien que dice ...
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SwhopxS después de volcar o de tirar algo. SwnopxS no parece más que 
una  respuesta  reZleja  sin  interés  ante  un  pequeYo  accidente,  como 
cerrar  los ojos cuando alguien mueve una mano bruscamente hacia 
nuestra  cara.  Sin  embargo,  no  es  una  reacción  involuntaria,  como 
demuestra  el  hecho  de  que  la  gente  no  suele  tenerla  cuando  está 
sola. SwnopxS se dirige normalmente a los otros que están presentes. 
La  eUclamación  les  demuestra  que  el  descuido  ha  sido  menor  y 
momentáneo,  no algo  que deba dar  lugar  a  dudas  sobre  el  control 
del individuo sobre sus acciones.

Swnopx S  sólo  se  utiliza  cuando  se  tienen  pequeYos  Zallos,  no 
cuando ocurren grandes accidentes o  calamidades`  lo  que  también 
demuestra  que  la  eUclamación  es  parte  de  nuestro  dominio  de  los 



detalles  de  la  vida  social.  Además,  la  eUclamación  podría  hacerla 
alguien  que  observe  a  otro  individuo  o  puede  utilizarse  como 
advertencia.  Esta  palabra  u  otras  de  contenido  similar  constituyen 
normalmente  un  sonido  seco  que  también  se  puede  prolongar  en 
determinadas  situaciones.  Así,  se  puede  eUtender  el  sonido  para 
cubrir un momento crítico en la realización de una tarea. Por ejemplo, 
un padre emitirá un SwhopxS prolongado o un SwalehopxS al jugar con un 
niYo y  lanzarlo al aire. El sonido cubre el breve momento en que  la 
criatura  puede  sentir  una  Zalta  de  control,  dándole  seguridad  y 
probablemente, a la vez, demostrando que se hace caso a sus gritos.

La  misma  eUpresión  Swhopx S  está  determinada  por  la  cultura. 
Cuando a los rusos se les cae algo, por ejemplo, no dicen esto sino 
que hacen una eUclamación similar a SwayxS.

Todo esto puede sonar muy artiZicial o eUagerado. gPara qué 
molestarse  en  analizar  una  maniZestación  tan  irrelevante  con  tanto 
detallei  gAcaso  prestamos  tanta  atención  a  lo  que  decimos  como 
sugiere  el  ejemploi  Por  supuesto  que  no,  a  nivel  consciente.  Sin 
embargo, lo crucial es que damos por supuesto que eUiste un control 
constante  y  enormemente  complicado  de  nuestra  apariencia  y  de 
nuestras acciones. En las situaciones de interacción no se espera de 
nosotros que estemos simplemente presentes en  la escena. Lo que 
los  demás  esperan,  y  nosotros  también,  es  que  pongamos  en 
Zuncionamiento  lo  que  GoZZman  llama  la  Salerta  controladaS.  Tna 
parte  Zundamental  de  ser  humano  consiste  en  demostrar 
continuamente a los demás nuestra competencia en las rutinas de la 
vida cotidiana.

Lapsus linguae

Swnopx S  es  una  respuesta  a  un  pequeYo  accidente.  También 
cometemos errores gramaticales y de pronunciación en el curso de 
las  conversaciones,  conZerencias  y  otras  situaciones  del  habla.  En 
sus  investigaciones  sobre  la  Ssicopatología  de  la  vida  cotidianaS, 
Sigmund  creud,  el  creador  del  psicoanálisis,  analizó  numerosos 



ejemplos de  lapsus  linguae dcreud, 1V\]e. Según él, ningún error al 
hablar, incluyendo las palabras mal pronunciadas o ...
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incorrectamente colocadas y el tartamudeo, son accidentales. Todos 
proceden  del  inconsciente  y  están  motivados  por  sentimientos  que 
reprimimos en nuestra mente consciente o que  intentamos sin éUito 
suprimir. bichos sentimientos conllevan a menudo, pero no siempre, 
asociaciones seUuales. Así, en lugar de SorganismoS uno puede decir 
SorgasmoS.  En  un  ejemplo  que  da creud  se  le  hizo  a  una mujer  la 
siguiente pregunta: SgEn qué regimiento está su hijoiS, ella contestó: 
SEn el regimiento 42 de asesinosS dm{rder, en alemán, en lugar de la 
palabra que intentaba decir, m{rser, que signiZica morterose.
Estos  errores  son  a  menudo  cómicos  y  se  podrían  tomar  como 
bromas.  La  diZerencia  sólo  estriba  en  si  el  hablante  trata  o  no 
conscientemente de decir las palabras que dice. El lapsus linguae se 
conZunde con otros tipos de lenguaje
SinapropiadoS,  que  creud  también  creía  que  tenían  una  motivación 
inconsciente, como cuando una persona es incapaz de darse cuenta 
de  que  lo  que  dice  tiene  un  evidente  doble  sentido.  Estos  errores 
también  se  pueden  tomar  como  una  broma  si  se  comenten 
deliberadamente  pero,  de  no  ser  así,  constituyen  Zallos  en  la 
producción controlada del habla que esperamos de las personas.

Tna de las mejores maneras de ilustrar este punto es Zijarse en 
los errores que cometen al hablar los locutores de radio y televisión. 
Su lenguaje no es como el ordinario, porque no es espontáneo sino 
que  está  escrito  de  antemano.  También  se  espera  que  sea  más 
perZecto que el habla común, que se diga con menos vacilaciones y 
se  articule  con  mayor  claridad.  be  ahí  que  las  equivocaciones  o 
meteduras  de  pata  de  los  locutores  de  los  noticiarios  sean  mucho 
más evidentes que  las de  las conversaciones ordinarias. Claro está 
que,  a  pesar  de  todo,  los  locutores  cometen  errores  lingmísticos  y 
muchos  son  divertidos  o  tienen  esa  naturaleza  Sdemasiado 



verdaderaS sobre  la que creud llamó la atención. Aquí tenemos dos 
ejemplos dGoZZman, 1VW1e:
This  is  the  bominion  aetoorj  oZ  the  Canadian  Broadcorping 
Castration.
Este es el canal bominion de la Castración Corporativa
de Emisoras Canadienses.

Beat  the egg yolj and  then add  the milj,  then slooly blend  in 
the siZted Zlour. As you do, you can see hoo the miUture is sicjening.

Bata la yema del huevo y aYada a continuación la leche, luego 
vaya mezclando  lentamente  la  harina  tamizada.  _rá  viendo  cómo  la 
mezcla se vuelve repugnante.

Otros  ejemplos  pertenecen  a  la  categoría  de  lenguaje 
inapropiado, en los que entra un doble sentido que debería haberse 
evitado:

Ladies  oho  care  to  drive  by  and  drop  oZZ  their  clothes  oill  receive 
prompt attention.
Las  damas  que  se  presenten  y  dejen  su  ropa  serán  atendidas  en 
seguida.
coljs,  try our conZortable beds.  _ personally stand behind every bed 
oe sell.
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Amigos,  prueben  nuestras  cómodas  camas.  uo  estoy 
personalmente detrás de cada una de las que vendemos.
The loot and the car oere listed as stolen by the Los Angeles Police 
bepartment.

El  botín  y  el  coche  Zueron  registrados  como  robados  por  el 
bepartamento de Policía de Los sngeles.

And  here  in  nollyoood  it  is  rumoured  that  the,  Zormer  movie 
starlet is eUpecting her ZiZth child in a month.

u aquí, en nollyoood, se  rumorea que  la mencionada estrella 



de cine espera su quinto hijo en un mes.

Solemos  reírnos  más  de  los  errores  verbales  cuando  les 
ocurren  a  los  locutores  do  a  los  proZesores  en  clasee  que  cuando 
suceden en una conversación ordinaria. Lo cómico no sólo está en lo 
que se dice mal sino en el desconcierto que el  locutor o el proZesor 
pueden  mostrar  al  tener  una  actuación  poco  aZortunada.  Por  unos 
instantes vemos al  individuo normal que se esconde detrás de una 
máscara de Zría proZesionalidad.

La interacción de la cara, el cuerpo y el discurso

nagamos un  resumen de  lo  que hemos aprendido hasta ahora.  La 
interacción  cotidiana  depende  de  las  sutiles  relaciones  que  se 
establecen entre lo que eUpresamos con el rostro y el cuerpo y lo que 
decimos con palabras.
Ttilizamos  las eUpresiones  Zaciales y  los gestos de  los demás para 
completar lo que eUpresan verbalmente y para comprobar hasta qué 
punto  es  sincero  lo  que  dicen.  Casi  sin  darnos  cuenta,  todos 
vigilamos  de  cerca  y  constantemente  las  eUpresiones  Zaciales, 
posturas y movimientos en nuestra interacción diaria con los demás.

A veces, sin embargo, cometemos errores verbales que, como 
muestra  el  ejemplo  de  creud  de  los  SasesinosS,  revelan  por  un 
momento  lo que consciente o  inconscientemente queremos ocultar. 
Muchos errores lingmísticos ponen de maniZiesto sin querer nuestros 
verdaderos  sentimientos,  como  en  el  caso  de  la  mezcla  para  el 
bizcocho, la cual el locutor piensa, probablemente, que en verdad es 
SrepugnanteS.

Por  lo  tanto,  la  cara,  el  manejo  del  cuerpo  y  el  discurso  se 
utilizan  para  eUpresar  ciertos  signiZicados  y  para  ocultar  otros. 
También  organizamos  nuestras  actividades  en  los  conteUtos  de  la 
vida  social  para  lograr  los  mismo  Zines,  como  veremos  a 
continuación.



Encuentros

En muchas situaciones sociales nos encontramos en lo que GoZZman 
llama  interacción  no  Zocalizada,  que  ocurre  siempre  que  los 
individuos acusan de alguna manera la presencia de los demás. Así 
suele ocurrir en situaciones 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en  las  que  hay  un  grupo  grande  de  personas,  como  una  calle 
concurrida,  un  teatro  o  una  Ziesta.  Cuando  los  individuos  se 
encuentran  en  presencia  de  otros,  incluso  si  no  están  hablándose 
directamente,  entablan  continuamente  comunicaciones no verbales, 
a través de sus posturas y gestos.

La  interacción  Zocalizada  tiene  lugar  cuando  los  individuos 
atienden  directamente  a  lo  que  los  otros  dicen  o  hacen.  Salvo 
cuando un individuo está de pie solo, en una Ziesta por ejemplo, toda 
interacción  conlleva  intercambios  Zocalizados  y  no  Zocalizados. 
GoZZman  llama  a  una  unidad  de  interacción  Zocalizada  encuentro  y 
gran  parte  de  nuestra  vida  cotidiana  consiste  en  encuentros  con 
otros  individuos  [Zamilia,  amigos,  compaYeros  de  trabajo[  que 
Zrecuentemente  tienen  lugar  sobre  un  Zondo  de  interacción  no 
Zocalizada  que  se  establece  con  otros  que  están  presentes  en  la 
misma escena. La charla cotidiana, la discusión en un seminario, los 
juegos  y  los  contactos  ordinarios  cara  a  cara  dcon  cobradores, 
camareros, dependientes, etc.e son ejemplos de encuentros.

Los  encuentros  siempre  necesitan  SintroduccionesS  que 
indiquen  que  se  descarta  la  desatención  cortés.  Cuando  unos 
desconocidos  se  encuentran  y  empiezan  a  hablar  [por  ejemplo,  en 
una Ziesta[ el momento de romper  la desatención cortés es siempre 
arriesgado, ya que es Zácil que se produzcan malentendidos sobre la 
naturaleza del  encuentro  que  se está  produciendo  dGoZZman,  1V\le. 
be ahí que un cruce de miradas pueda ser, en principio, ambiguo y 
tentativo.  Si  este  comienzo  no  es  aceptado,  entonces  la  persona 



puede  actuar  como  si  no  hubiera  hecho  ningún  ademán.  En  la 
interacción  localizada  los  individuos se comunican tanto a través de 
sus  eUpresiones  y  gestos  Zaciales  como  por  las  palabras  que 
realmente intercambian. GoZZman distingue entre las eUpresiones que 
los individuos SoZrecenS y las que se les SescapanS. Las primeras son 
las  palabras  y  gestos  del  rostro  que  las  personas  utilizan  para 
producir  ciertas  impresiones  en  los  demás.  Las  segundas  son  las 
pistas que los demás pueden captar y que sirven para comprobar si 
se  está  siendo  sincero  o  Zalso.  Por  ejemplo,  el  dueYo  de  un 
restaurante  escucha  con  una  sonrisa  cortés  cómo  sus  clientes  le 
dicen lo mucho que les ha gustado la comida, pero también se Zija en 
si parecen satisZechos cuando están comiendo, si se dejan mucho en 
el plato y en el tono de voz que utilizan para eUpresar su satisZacción.

Marcadores

La mayoría de nosotros ve a diZerentes personas y habla con ellas en 
el  curso  de  un  día  cualquiera.  Catherine,  por  ejemplo,  se  levanta, 
desayuna con su Zamilla y tal vez acompaYe a los niYos a la escuela, 
deteniéndose  brevemente  para  comentar  algo  o  bromear  con  una 
amiga en la verja de la escuela. Se va a trabajar en coche y lo más 
probable es que  lleve  la  radio puesta. burante el día sus contactos 
con compaYeros y visitantes van desde las ...
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A continuación, un recuadro que continúa en la página 11V.

Sabiduría callejera

En  las  ciudades  de  los  Estados  Tnidos,  donde  las  tasas  de 
criminalidad  suelen  ser  altas  y  los  habitantes  toman  sus 
precauciones y tienen miedo, los diversos grupos tienen que hallarse 
alerta  Zrente al  comportamiento de  los demás en  la  calle. aegros y 



blancos  tienen  puntos  de  vista  similares  respecto  a  la  seguridad 
ambiental,  incluyendo  la  precaución  de  no  arriesgarse  a  salir 
después del anochecer.

Elijah  Anderson,  un  sociólogo  urbano  de  la  Tniversidad  de 
Pennsylvania,  estudió  los  tipos  de  interacciones  sociales  que  se 
producían  en  las  calles  de  dos  barrios  colindantes.  Su  libro, 
Streetoise  d1VVXe,  se  ocupa  de  cómo  los  negros  y  los  blancos 
interactúan  en  la  calle  Scon  el  mínimo  riesgo  y  el  máUimo  respeto 
mutuo  en  un  mundo  incierto  y  peligrosoS.  Al  igual  que  otros 
sociólogos que han observado la interacción social, Anderson llegó a 
la conclusión de que el estudio de  la vida cotidiana arroja  luz sobre 
cómo se crea el orden social mediante las interacciones individuales. 
Le  interesaba  especialmente  comprender  la  interacción  cuando  al 
menos  uno  de  los  grupos  se  considera  amenazador.  gCómo  los 
desconocidos van dejando de serlo a los ojos de los demási

Antes de observar  las  calles  para  responder  a  esta  pregunta, 
Anderson  tuvo  en  cuenta  la  descripción  que  había  hecho  Erving 
GoZZman  de  cómo  nacen  las  deZiniciones  sociales  en  conteUtos  o 
lugares  concretos:  SCuando  un  individuo  está  por  primera  vez  en 
presencia de otros, lo más normal es que éstos
intenten  conseguir  inZormación  sobre  él  y  que  utilicen  la  que  ya 
tienen...  Los  datos  que  hay  sobre  el  individuo  ayudan  a  deZinir  la 
situa[

Aquí termina el recuadro de ésta página para continuar en la próUima 
y debajo, sigue el teUto de la página anterior.

conversaciones  eZímeras  hasta  las  reuniones  Zormales.  Es  posible 
que cada uno de estos encuentros esté separado por marcadores, o 
lo  que  GoZZman  llama  corchetes,  que  distinguen  los  episodios  de 
interacción  Zocalizada  entre  sí  y  éstos  de  los  de  interacción  no 
Zocalizada que se producen entre tanto dGoZZman, 1V\4e.

En  una  Ziesta,  por  ejemplo,  los  que  mantienen  una 
conversación tenderán a controlar su tono de voz y a situarse de tal 



manera  que  creen  un  ScorrilloS  separado  de  los  demás.  Pueden 
colocarse uno Zrente a otro, diZicultando realmente a  los demás que 
se entrometan hasta que ellos decidan terminar o suavizar los bordes 
de su interacción Zocalizada cambiando de posición en la habitación. 
En  situaciones  mas  Zormales  se  utilizan  una  serie  de  instrumentos 
reconocibles  para  seYalar  el  principio  y  el  Zinal  de  un  determinado 
encuentro.  Para  indicar  el  comienzo  de  una  obra  de  teatro,  por 
ejemplo,  se  apagan  las  luces  y  se  levanta  el  telón.  Al  Zinal  de  la 
Zunción las luces de la sala se encienden de nuevo y el telón cae.
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Aquí continúa el teUto del recuadro de la página anterior.

ción y hacen posible que los miembros del grupo sepan de antemano 
lo que éste esperará de ellos y ellos de élS.
Siguiendo  esta  argumentación  de  GoZZman,  Anderson  se  preguntó 
qué  clase  de  normas  y  signos  de  comportamiento  componen  el 
vocabulario de la interacción en público. Su conclusión Zue que

el color de la piel, el género, la edad, los acompaYantes, la ropa, las 
joyas  y  los  objetos  que  la  gente  lleva  ayudan  a  identiZicarles,  de 
modo que se Zorman ciertas premisas y la comunicación puede tener 
lugar.  Los  movimientos  drápidos  o  lentos,  Zalsos  o  sinceros, 
comprensibles  o  incomprensiblese  ayudan  a  matizar  aún  más  la 
comunicación  en  público.  cactores  como  la  hora  del  día  o  una 
actividad que SeUplicaS la presencia de una persona también pueden 
inZluir  en  cómo  se  neutraliza  la  imagen  de  SdesconocidoS  y  cuánto 
tiempo  se  necesita  para  ello.  Si  un  desconocido  no  pasa  la 
inspección y no se le considera SseguroS, puede surgir la imagen del 
depredador  y,  en  consecuencia,  es  posible  que  el  resto  de  los 
transeúntes intenten mantenerse a distancia.

ghué clase de personas pasan esa  inspección en  las  callesi 
Según Anderson, Slos niYos pasan la inspección inmediatamente, las 



mujeres y hombres blancos más lentamente, y para quienes es más 
diZícil es para  los negros de uno y otro seUo y, sobre  todo, para  los 
adolescentes negrosS. Sólo la eUperiencia enseYa a los habitantes de 
las ciudades a distinguir entre un peligro real y una Zalsa alarma. Sólo 
la  eUperiencia  enseYa  a  los  habitantes  de  las  ciudades  a  distinguir 
entre un peligro real y una Zalsa alarma.

Aquí  termina  el  teUto  del  recuadro  y  continúa  el  teUto  normal  de  la 
pag. 11W.

Los  marcadores  son  especialmente  importantes  cuando  un 
encuentro  se  sale  de  lo  habitual  o  porque  lo  que  está  ocurriendo 
resulta ambiguo. Por ejemplo,  cuando un modelo posa desnudo en 
una clase de arte, no suele desvestirse y vestirse delante del grupo. 
Realizar  estas  actividades  en  privado  permite  que  el  cuerpo  se 
muestre y oculte de repente. Esto marca los limites del episodio y, a 
la vez, pone de maniZiesto que carece de las connotaciones seUuales 
que podría tener en otras situaciones.

En espacios muy reducidos, como los ascensores, resulta diZícil 
delimitar un área de interacción Zocalizada. Tampoco es Zácil para los 
demás  indicar,  como  harían  en  otras  situaciones,  que  no  están 
escuchando  cualquier  conversación  que  se  esté  manteniendo. 
También  resulta  diZícil  para  los  desconocidos  no  ser  sorprendidos 
mirando a otros más directamente de lo que permiten las normas de 
la  desatención  cortés.  Así,  en  los  ascensores  la  gente  adopta  a 
menudo una pose eUagerada de Sno estar escuchandoS o  Sno estar 
observandoS y mira Zijamente al vacío o a los botones del ascensor, 
es decir, a cualquier parte menos a sus compaYeros de trayecto. Las 
conversa[
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ciones se suelen suspender o se  limitan a breves comentarios. bel 
mismo  modo,  en  una  oZicina  o  en  casa,  si  varias  personas  están 



hablando  y  a  una  de  repente  la  llaman  por  teléZono,  los  demás  no 
pueden mostrar  inmediatamente una  total desatención y puede que 
sigan la conversación de Zorma vacilante y abrupta.

Manejo de la impresión

GoZZman  y  otros  autores  que  han  escrito  sobre  interacción  social 
emplean  a menudo  eUpresiones  del  teatro  al  analizar  su  objeto  de 
estudio. El concepto de rol social, por ejemplo, surgió en un ámbito 
teatral.  Los  roles  son  las  eUpectativas  socialmente  deZinidas  que 
tiene una persona en una determinada posición social. Ser proZesor, 
por  ejemplo,  supone  ocupar  una  posición  especíZica`  el  rol  de 
proZesor  consiste  en  actuar  de  una  determinada  manera  con  los 
alumnos. Para GoZZman, la vida social es como la representación de 
unos  actores  en  un  escenario,  porque  nuestra  Zorma  de  actuar 
depende  del  papel  que  representemos  en  un momento  dado.  Este 
enZoque a veces se denomina modelo dramatúrgico, pues concibe la 
vida  social  como  si  Zuera  una  obra  de  teatro.  A  las  personas  les 
preocupa  como  las  ven  los  demás  y  utilizan  muchas  Zormas  para 
manejar  la  impresión,  con  el  Zin  de  que  los  otros  respondan  como 
ellos desean. Aunque a veces hagamos esto a propósito, suele ser 
una  de  esas  cosas  que  realizamos  sin  prestarle  una  atención 
consciente.  Cuando  Philip  asiste  a  una  reunión  de  negocios  lleva 
traje y corbata y se comporta de  la mejor manera posible, pero esa 
tarde, cuando se relaja con  los amigos en el partido de  Zútbol,  lleva 
vaqueros y camiseta y bromea constantemente. Esto es manejar  la 
impresión.

Regiones delanteras y traseras
GoZZman seYala que gran parte de la vida social se puede dividir en 
regiones  delanteras  y  traseras.  Las  regiones  delanteras  son  las 
situaciones o encuentros sociales en  los que  los  individuos asumen 
papeles  Zormales:  son  Srepresentaciones  sobre  el  escenarioS.  Este 
tipo de actuación suele conllevar un trabajo en equipo. bos políticos 



de  renombre  pertenecientes  al  mismo  partido  pueden  representar 
una  elaborada  Zarsa  delante  de  las  cámaras  de  televisión  para 
demostrar que están unidos y que se llevan bien, aunque los dos se 
detesten ScordialmenteS. Tn matrimonio puede guardarse de discutir 
delante de los niYos para darles una sensación de armonía pero, una 
vez que éstos están bien arropados en  la cama,  tener una amarga 
pelea.
Las  regiones  traseras son aquellas en  las que  la gente  recoge sus 
útiles y se prepara para  la  interacción en situaciones mas Zormales. 
Estas regiones son como el espacio entre bastidores de un teatro o 
las actividades...
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que se realizan detrás de la cámara en el cine. Cuando están a salvo 
detrás  del  escenario  las  personas  pueden  relajarse  y  dar  rienda 
suelta a los sentimientos y estilos de comportamiento que mantienen 
bajo  control  cuando  se  encuentran  en  escena.  En  las  regiones 
traseras  se  acepta  Sla  vulgaridad,  los  comentarios  seUuales 
descarados, los apretones disZrazados, el ir vestido con ropa inZormal 
y corriente, el sentarse o estar de pie con indolenciaS, utilizar argot o 
hablar mal, ZarZullar y gritar, ser atrevido en broma y Stomar el peloS, 
mostrarse desconsiderado con  los demás en detalles menores que, 
sin embargo, pueden tener una importancia simbólica, o
tener  una  cierta  participación  en  algo  a  base  de  canturrear,  silbar, 
comer chicle, mordisquear, eructar o soltar gasesS dGoZZman, 1V^Ve. 
Así,  una  camarera  puede  ser  el  vivo  retrato  de  la  cortesía  cuando 
sirve a un cliente en el comedor de un restaurante y transZormarse en 
la más gritona y atrevida cuando desaparece  tras  las puertas de  la 
cocina. Probablemente hay pocos restaurantes en los que a la gente 
le gustaría comer si pudieran ver lo que pasa en la cocina.

Adopción de roles: eUploraciones íntimas



Para un ejemplo de colaboración en el manejo de la impresión, 
que también está inZluido por el teatro, vamos a ocuparnos en detalle 
de un estudio concreto. James nenslin y Mae Briggs estudiaron un 
tipo de encuentro especíZico y muy delicado: la visita de una mujer al 
ginecólogo dnenslin y Briggs, 1V\1e. En el momento de realizarse la 
investigación, la mayoría de las eUploraciones de la zona pélvica las 
realizaban  hombres,  por  lo  que  la  eUperiencia  estaba  dy  a  veces 
todavía  estáe  llena  de  potenciales  ambigmedades  y  situaciones 
incómodas  para  ambas  partes.  Los  hombres  y  las  mujeres  de 
Occidente  están  socializados  para  pensar  que  los  genitales  son  la 
parte más privada del  cuerpo y que ver,  y especialmente  tocar,  los 
genitales  ajenos  está  normalmente  asociado  con  encuentros 
seUuales íntimos. Muchas mujeres se apuran tanto ante un eUamen 
ginecológico que se niegan a ir a la consulta, independientemente de 
que esté atendida por un doctor o por una doctora,  incluso cuando 
eUiste una razón médica de peso.

nenslin y Briggs analizaron el material recogido por la segunda, 
una  enZermera  titulada,  sobre  un  gran  número  de  eUámenes 
ginecológicos. _nterpretaron que en los resultados obtenidos eUistían 
varias Zases. Adoptando la metáZora teatral, sugirieron que cada Zase 
podía tratarse como una escena distinta, en la que los papeles de los 
actores varían a medida que avanza la trama. En el prólogo la mujer 
entra  en  la  sala  de  espera  preparándose  para  asumir  el  papel  de 
paciente,  descartando  temporalmente  su  identidad  en  el  eUterior. 
Tna vez en la consulta, asume ese papel de SpacienteS y comienza la 
primera  escena.  El  doctor  adopta  una  actitud  seria  y  proZesional  y 
trata a ...

p.122

la paciente como a una persona decente y competente, manteniendo 
el contacto con la mirada y escuchando cortésmente lo que ella tiene 
que  decir.  Si  decide  que  es  necesario  un  eUamen,  se  lo  dice  a  la 
paciente y sale de la habitación` la escena primera ha terminado.



Al  salir  el médico,  entra  la  enZermera.  Ella  es  una  importante 
tramoyista  en  la  escena  principal  que  está  a  punto  de  comenzar. 
Calma cualquier preocupación que pueda tener la paciente, actuando 
como conZidente [sabe las Scosas por las que las mujeres tienen que 
pasarS[  y  también  como  colaboradora  en  lo  que  viene  después. 
Resulta  crucial  que  la  enZermera  contribuya  a  transZormar  a  la 
paciente de persona en Sno[personaS para la escena principal, en la 
que aparece un cuerpo, parte del cual va a ser eUaminado, y no un 
ser  humano  completo.  En  el  estudio  de  nenslin  y  Briggs,  la 
enZermera no sólo supervisa que la paciente se desvista, sino que se 
apropia  de  ciertos  aspectos  que,  normalmente,  controlaría  la 
paciente. Así, recoge su ropa y la dobla. A la mayoría de las mujeres 
no  les  gusta  que  su  ropa  interior  esté  a  la  vista  cuando  vuelve  el 
médico,  por  lo  que  la  enZermera  se  asegura  de  evitarlo.  Guía  a  la 
paciente  hasta  la  camilla  y  la  cubre  casi  completamente  con  una 
sábana antes de que vuelva el médico.

Ahora da comienzo la escena principal, en la que participan la 
enZermera  y  el  médico.  La  presencia  de  la  enZermera  sirve  para 
constatar que  la  interacción entre el doctor  y  la paciente carece de 
connotaciones seUuales, y proporciona un testigo  legal si el primero 
Zuera acusado de conducta poco proZesional. El eUamen se produce 
como  si  la  personalidad  de  la  paciente  no  estuviera  presente`  la 
sábana que la cubre separa el área genital del resto del cuerpo y su 
posición  no  le  permite  ver  el  eUamen  en  sí.  Salvo  por  algunas 
preguntas  de  carácter  médico,  el  doctor  hace  como  si  ella  no 
eUistiera, sentado en una banqueta y Zuera de su campo de visión. La 
paciente hace  lo posible por  convertirse  temporalmente en una no[
persona,  sin  comenzar  ninguna  conversación  y  reduciendo  los 
movimientos al mínimo.

En  el  intervalo  entre  esta  escena  y  la  siguiente  la  enZermera 
vuelve a representar el papel de tramoyista, ayudando a la paciente 
a volver a ser de nuevo una persona completa. En este  intermedio 
ambas pueden volver a entablar conversación y la paciente mostrará 
su  alivio  de  que  la  revisión  haya  concluido.  Tna  vez  que  se  ha 



vestido  y  arreglado,  está  preparada  para  enZrentarse  a  la  escena 
Zinal. El médico  regresa y, al contarle  los  resultados del eUamen,  la 
trata  ya  como  a  una  persona  completa  y  responsable.  Retomando 
sus  modales  corteses  y  proZesionales,  da  a  entender  que  sus 
reacciones  no  se  han  visto  alteradas  en  absoluto  por  el  contacto 
íntimo que ha tenido con su cuerpo. El epílogo se representa cuando 
ella abandona el despacho del médico y recupera su identidad en el 
mundo  eUterior.  be  este  modo,  la  paciente  y  el  doctor  han 
colaborado para manejar la interacción y la impresión que cada uno 
de los participantes en la escena se lleva de los demás.
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Espacio personal

nay diZerencias culturales en la deZinición del espacio personal. En la 
cultura occidental  se suele mantener una distancia de al menos un 
metro cuando se entabla una  interacción  Zocalizada con otros` si se 
está de pie  junto a otras personas  la distancia puede disminuir. En 
Oriente Medio las personas están normalmente más juntas de lo que 
se  considera  aceptable  en  Occidente.  Es  probable  que  los 
occidentales  que  visitan  esta  zona  se  sientan  desconcertados  ante 
esta inesperada proUimidad Zísica.

Edoard  T.  nall,  que  ha  trabajado  intensamente  en  la 
comunicación  no  verbal,  distingue  cuatro  zonas  dentro  del  espacio 
privado. La distancia  íntima, de hasta cuarenta y cinco centímetros, 
está  reservada  a  muy  pocos  contactos  sociales.  |nicamente 
aquellos que tienen relaciones en las que se permite que los cuerpos 
se  toquen  regularmente,  como  padres  e  hijos,  o  amantes,  operan 
dentro  de  esta  zona  del  espacio  privado.  La  distancia  personal 
ddesde cuarenta y cinco centímetros hasta poco más de un metroe es 
la distancia normal en los encuentros con amigos y personas más o 
menos  conocidas.  Se  permite  cierta  intimidad  en  el  contacto  pero 
ésta  suele  estar  estrictamente  limitada.  La  distancia  social,  desde 



poco  más  de  un  metro  hasta  tres  metros  y  medio,  es  la  que 
normalmente  se  mantiene  en  situaciones  Zormales  como  las 
entrevistas.  La  cuarta  zona  es  la  de  la  distancia  pública, mayor  de 
tres  metros  y  medio,  reservada  para  aquellos  que  actúan  ante  un 
público.

En  la  interacción ordinaria  las zonas más  llenas son  las de  la 
distancia  íntima  y  la  personal.  Si  éstas  se  invaden  las  personas 
tratan  de  recuperar  su  espacio.  Puede  que  miremos  Zijamente  al 
intruso queriéndole decir SwlárgatexS o que le empujemos con el codo. 
Cuando se obliga a las personas a una proUimidad mayor de la que 
les  parecería  deseable,  puede  que  establezcan  una  especie  de 
Zrontera Zísica: un lector en la mesa de una biblioteca llena de gente 
podría  delimitar  su  propio  espacio  amontonando  libros  a  sus  lados 
dnall, 1V]V, 1V^^e,

_nteracción en el tiempo y en el espacio

Entender de qué modo se distribuyen las actividades en el espacio y 
en el tiempo resulta Zundamental para los encuentros y también para 
comprender los aspectos básicos de la vida social en general. Toda 
interacción  está  localizada,  es  decir,  ocurre  en  un  lugar  concreto  y 
tiene una duración especíZica. auestras acciones en el curso de un 
día  tienden  a  estar  SzoniZicadasS,  tanto  en  el  tiempo  como  en  el 
espacio. Así, por ejemplo, la mayoría de la gente consume una zona 
de su tiempo diario [desde las V hasta  las 1\ horas[ trabajando. Su 
tiempo  semanal  también  se  divide  en  zonas:  es  probable  que 
trabajen los días laborables y que pasen los Zines de semana en ...
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casa, alterando así  la pauta de sus actividades. A medida que nos 
desplazamos  por  las  zonas  temporales  del  día,  también  nos 
movemos en el espacio:
para llegar al trabajo quizá tomemos un autobús con el Zin de ir de un 



área de la ciudad a otra, o quizá tengamos que desplazarnos desde 
los alrededores. Por lo tanto, cuando analizamos los conteUtos de la 
interacción social con Zrecuencia resulta de gran utilidad analizar los 
movimientos de las per[
sonas en la convergencia espacio[temporal.

El  concepto  de  regionalización  nos  ayudará  a  entender  cómo 
se zoniZica  la vida social en el  tiempo y en el espacio. Tomemos el 
ejemplo  de  un  domicilio  privado.  Tna  casa  moderna  está 
regionalizada en habitaciones y pasillos, y en plantas si tiene más de 
una altura. Estas no son simplemente áreas Zísicamente separadas, 
sino que también están zonalizadas en el tiempo. El salón y la cocina 
se usan principalmente durante las horas de luz y los dormitorios de 
noche.  La  interacción  que  se  produce  en  estas  diversas  regiones 
está  limitada  por  divisiones  tanto  espaciales  como  temporales. 
Algunas  áreas  de  la  casa  constituyen  las  regiones  traseras,  por  lo 
que  las  SactuacionesS  tienen  lugar  en  las  restantes.  A  veces,  una 
casa entera puede convertirse en una región trasera. be nuevo, esta 
idea ha sido captada por GoZZman con gran belleza:

Tn domingo por la maYana una casa entera puede usar la valla que 
rodea el recinto doméstico como límite dentro del cual se permite una 
relajación  u  un  descuido  en  la  ropa  y  en  las  ocupaciones  que 
eUtiende  por  todas  las  habitaciones  la  inZormalidad  que  está 
normalmente limitada a la cocina y los dormitorios. Así, en los barrios 
estadounidenses de clase media, también por las tardes la línea que 
separa la zona de juegos de los niYos del resto de la casa puede ser 
deZinida como zona entre bastidores por las madres, que se pasean 
en vaqueros, zapatillas y con muy poco maquillaje... u, desde luego, 
una región estrictamente deZinida como delantera para la realización 
habitual  de  una  rutina  determinada  Zunciona  con  Zrecuencia  como 
región  trasera  antes  y  después  de  cada  representación,  ya  que  en 
momentos  así  las  estructuras  Zijas  pueden  suZrir  reparaciones, 
restauraciones  y  arreglos,  o  los  actores  pueden  vestir  trajes  de 
ensayo. Para poder observar esto sólo tenemos que echar un vistazo 



a un restaurante, una tienda o una casa unos minutos antes de que 
estos lugares se abran al comenzar el día. dGoZZman, 1V^Ve

EL tiempo del reloj

En las sociedades modernas la zoniZicación de nuestras actividades 
está muy  inZluida por el  tiempo del  reloj. Sin relojes y sin  la medida 
precisa  de  las  actividades  y,  por  tanto,  de  su  coordinación  en  el 
espacio, las sociedades industrializadas no podrían eUistir dMumZord, 
1V\3e.  La  medida  del  tiempo  por  los  relojes  tiene  hoy  una  misma 
reZerencia en todo el mundo, posibilitando los complejos sistemas de 
transporte y comunicaciones internacionales de los que dependemos 
en la actualidad. Esta misma hora de reZerencia, para todo el mundo 
no se introdujo hasta 1WW4, en una conZerencia de naciones 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que se celebró en lashington. El globo estaba dividido en
aquel  momento  en  veinticuatro  zonas  con  una  hora  de  diZerencia 
entre cada una y Zue entonces cuando se Zijó el comienzo eUacto de 
un día universal.

Los  monasterios  del  siglo  q_V  Zueron  las  primeras 
organizaciones  que  trataron  de  establecer  un  horario  para  las 
actividades de los residentes a lo largo del día y de la semana. noy 
no eUiste prácticamente ningún grupo u organización que no lo haga 
y cuanto mayor es el número de personas y de  recursos aZectados 
más preciso  tiene que ser el horario. Eviatar yerubavel  lo demostró 
en su estudio de la estructura temporal de un gran hospital moderno 
d1V\V, 1VW2e. Este tipo de centro tiene que Zuncionar las veinticuatro 
horas del día y coordinar al personal y los recursos es una tarea de 
gran  complejidad.  Por  ejemplo,  los  períodos  de  guardia  de  las 
enZermeras son unas veces en el  pabellón A, otras en el B, etc.,  y 
también  han  de  alternar  el  turno  de  día  con  el  de  noche.  Las 
enZermeras,  los  médicos  y  el  resto  del  personal,  así  como  los 



recursos  que  necesitan,  tienen  que  coordinarse  tanto  en  el  tiempo 
como en el espacio.

La vida cotidiana desde una perspectiva cultural e histórica

Algunos  mecanismos  de  la  interacción  social  analizados  por 
GoZZman,  GarZinjel  y  otros  autores  parecen  ser  universales.  La 
utilización de marcadores para delimitar la apertura y el cierre de los 
encuentros  caracteriza  la  interacción  humana  en  todas  partes. 
También se encuentran en todas  las reuniones humanas Zormas de 
organizar los encuentros, como mantener el cuerpo dando la espalda 
a los otros cuando se Zorma un nudo conversacional. Sin embargo, la 
mayoría  de  los  aspectos  del  análisis  de  la  desatención  cortés  de 
GoZZman y de otros tipos de interacción aZectan principalmente a las 
sociedades  en  las  que  es  común  el  contacto  con  desconocidos. 
g,hué ocurre en sociedades tradicionales muy pequeYas, donde no 
hay Zorasteros y apenas eUisten lugares en los que se reúna a la vez 
más que un reducido grupo de personasi

Para  ver  algunos  de  los  contrastes  que  eUisten  entre  la 
interacción  en  las  sociedades  modernas  y  en  las  tradicionales, 
tomemos como ejemplo una de las culturas menos desarrolladas que 
quedan en el mundo en cuanto a  la  tecnología:  los  wjung  da  veces 
llamados  bosquimanose,  que  viven  en  la  zona  de  Botsoana  y 
aamibia  del  desierto  de  kalahari,  en  el  sur  de  sZrica  dLee,  1V^W, 
1V^V` el signo de eUclamación alude a un sonido seco que se hace 
antes  de  pronunciar  el  nombree.  Aunque  su  Zorma  de  vida  está 
cambiando Por  las  inZluencias eUternas, aun pueden apreciarse sus 
pautas tradicionales de vida social.

Los wjung viven en grupos de unas treinta o cuarenta personas, 
en  asentamientos  temporales  cerca  de  charcas.  Los  alimentos 
escasean en su medio y deben moverse dentro de un amplio  radio 
para encontrarlos. En esos desplazamientos 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emplean la mayor parte del día. Las mujeres y los niYos
suelen  permanecer  en  el  campamento  pero  también  es  Zrecuente 
que  todo  el  grupo  pase  el  día  caminando.  Los  miembros  de  la 
comunidad  se  esparcen  a  veces  en  áreas  de  hasta  1^X  jilómetros 
cuadrados en el curso del día, regresando al campamento de noche 
para comer y dormir. Los hombres pueden estar solos o en grupos 
de dos o tres durante casi todo el día. Sin embargo, hay una época 
del  aYo  en  la  que  la  rutina  de  sus  actividades  diarias  cambia:  la 
estación  invernal  de  las  lluvias,  cuando  el  agua  es  abundante  y  el 
alimento  mucho  más  Zácil  de  conseguir.  La  vida  cotidiana  de  los x
jung  durante  esta  época  se  centra  en  las  actividades  rituales  y 
ceremoniales, en cuya preparación y representación emplean mucho 
tiempo.

Los miembros de la mayoría de los grupos xjung nunca ven a 
nadie  que  no  conozcan  razonablemente  bien.  nasta  que  los 
contactos con el eUterior se han hecho más Zrecuentes en los últimos 
aYos, ni siquiera tenían una palabra para designar al SZorasteroS. Los 
wjung, especialmente  los hombres, pueden pasar gran parte del día 
lejos  del  contacto  con  los  demás  y  en  la  comunidad  apenas  es 
posible  la  intimidad.  Las  Zamilias  duermen  en  recintos  endebles  y 
abiertos, y prácticamente todas sus actividades se hacen en público. 
aadie ha estudiado a los xjung teniendo en cuenta las observaciones 
de GoZZman sobre la vida cotidiana pero es Zácil darse cuenta de que 
ciertos  aspectos  del  trabajo  de  este  autor  tienen  una  aplicación 
limitada para la vida social de los xjung. Por ejemplo, eUisten pocas 
oportunidades  de  crear  regiones  delanteras  y  traseras.  El 
cerramiento  de  diversas  reuniones  y  encuentros  dentro  de  las 
paredes  de  una  habitación,  de  ediZicios  separados  y  de  diZerentes 
barrios  en  las  ciudades,  que  son  habituales  en  las  sociedades 
modernas., están muy alejados de las actividades de los wjung.

La compulsión de la proUimidad



En las sociedades modernas, muy al contrario que en la de los xjung 
[como  se  analizará  en  los  capítulos  siguientes[  interactuamos 
constantemente  con personas a  las  que puede que no  volvamos a 
ver  o  conocer.  Casi  todas  las  transacciones  cotidianas,  como 
comprar dulces o hacer un depósito bancario, nos ponen en contacto 
[aunque  sea  indirecto[  con  personas  que  quizá  vivan  a  miles  de 
jilómetros  de  distancia.  El  sistema  bancario,  por  ejemplo,  es 
internacional y cualquier depósito que hagamos sólo constituye una 
pequeYa parte de las inversiones Zinancieras que el banco realiza en 
todo el mundo.

Teniendo en cuenta esta situación gpor qué no establecemos 
aún  más  interacciones  indirectasi  gPor  qué  no  utilizar  siempre  el 
teléZono,  el  ZaU  u  otros  medios  de  comunicación  remota  para 
comunicarnos  con  los  amigos  o  los  compaYerosi  En  el  mundo 
empresarial, por ejemplo, se siguen celebrando reuniones, a veces a 
costa de atravesar medio mundo en avión,
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cuando  parece  que  sería  mucho  más  sencillo  y  eZiciente  hacer 
negocios por ordenador o a través de una línea de teléZono múltiple.

beirdre  Boden  y  narvey  Molotch  han  estudiado  lo  que 
denominan compulsión de la proUimidad: la necesidad que tienen los 
individuos de encontrarse personalmente o  en  interacciones  cara a 
cara.  Para  Boden  y  Molotch,  las  personas  van  a  las  reuniones 
porque los encuentros personales, por razones documentadas en los 
estudios  de  GoZZman  acerca  de  la  interacción,  aportan  una 
inZormación  más  rica  sobre  cómo  piensan  y  sienten  los  demás,  y 
sobre  su  sinceridad  que  cualquier  sistema  de  comunicación 
electrónico.  Creemos  que  sólo  a  través  del  contacto  personal  con 
personas  que  toman  decisiones  que  nos  aZectan  de  manera 
determinante,  podemos  saber  lo  que  ocurre  y  así  conZiamos  en 
transmitirles  nuestros  puntos  de  vista  y  nuestra  sinceridad.  Según 
Boden y Molotch, el  Sencuentro personal  dcopresencee da acceso a 



esa parte del cuerpo que Snunca mienteS: los ojos, las Sventanas del 
almaS.  El  mero  contacto  visual  seYala  un  grado  de  intimidad  y  de 
conZianza`  los  que  interactúan  personalmente  prestan  una  atención 
continua a los sutiles movimientos de este órgano tan sutilS d1VV4e.

Microsociología y macrosociología

El  estudio  del  comportamiento  cotidiano  en  situaciones  de 
interacción cara a cara suele denominarse microsociología, mientras 
que  la macrosociología es el análisis de  las estructuras sociales de 
gran  tamaYo,  como  el  sistema  político  o  el  orden  económico.  La 
macrosociología  incluye  también  el  análisis  de  los  procesos  de 
cambio  a  largo  plazo,  como  el  desarrollo  de  la  industrialización.  A 
primera  vista  podría  parecer  que  los  análisis  micro  y  macro  están 
alejados  uno  del  otro.  Pero,  de  hecho,  están  íntimamente 
relacionados  dknorr[Cetina  y Cicourel,  1VW1` Giddens,  1VW4e,  como 
se ha visto a lo largo de este capítulo.

El análisis a gran escala es esencial para comprender  la base 
institucional  de  la  vida cotidiana. La  Zorma de vida de  las personas 
está  proZundamente  inZluida  por  el  conjunto  del marco  institucional, 
como  resulta  obvio  cuando  se  compara  el  ciclo  cotidiano  de  las 
actividades de una  cultura  como  la  de  los  x jung  con  la  vida en un 
entorno  urbano  industrializado.  Como  hemos  seYalado,  en  las 
sociedades  modernas  estamos  constantemente  en  contacto  con 
desconocidos.  Este  contacto  puede  ser  indirecto  e  impersonal.  Sin 
embargo,  aunque  hoy  en  día  establezcamos  muchas  relaciones 
indirectas o por medios electrónicos,  incluso en las sociedades más 
complejas  la  presencia  de  otras  personas  sigue  siendo  crucial. 
Aunque decidamos mandarle a un conocido un mensaje electrónico 
por _nternet, también podemos optar por viajar miles de jilómetros en 
avión para pasar el Zin de semana con un amigo.
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A su vez,  los estudios a pequeYa escala son necesarios para 
esclarecer  cuáles  son    las  pautas  institucionales  generales.  Es 
evidente que la interacción cara a cara es la base principal de todas 
las  Zormas  de  organización  social,  independientemente  de  sus 
dimensiones. Supongamos que tenemos
que  estudiar  una  corporación  empresarial.  Se  podrían  comprender 
mejor  sus actividades analizando  los  comportamientos  cara a  cara. 
Podríamos estudiar,  por  ejemplo,  a  los directores en  su  interacción 
dentro de la sala de juntas, a los que trabajan en las distintas oZicinas 
o a los obreros. be este modo no lograríamos componer una imagen 
de toda la corporación, ya que muchos de sus negocios se realizan a 
través de materiales  impresos,  cartas,  y  también por  teléZono y por 
ordenador.  Sin  embargo,  sí  podríamos  contribuir  de  un  modo 
signiZicativo a la comprensión del Zuncionamiento de la organización.

En  capítulos  posteriores  veremos  más  ejemplos  de  cómo  la 
interacción en conteUtos pequeYos  inZluye en  los grandes procesos 
sociales y de qué manera los sistemas de gran tamaYo inZluyen a su 
vez en los ámbitos más recónditos de la vida social.

Resumen

1.  La  interacción  social  es el  proceso mediante el  cual  actuamos y 
reaccionamos  ante  lo  que  nos  rodea.  Muchos  aspectos 
aparentemente  triviales  de  nuestro  comportamiento  cotidiano,  una 
vez  analizados,  revelan  complejos  e  importantes  aspectos  de  la 
interacción  social.  Mirar Zijamente  puede  ser  un  ejemplo.  En  la 
mayor parte de las interacciones el contacto visual es bastante Zugaz. 
Mirar  Zijamente  a  otra  persona  podría  interpretarse  como  signo  de 
hostilidad  o,  en  ciertas  ocasiones,  de  amor.  El  estudio  de  la 
interacción  social  es  un  área  Zundamental  de  la  sociología  que 
esclarece muchos aspectos de la vida social.
2. La cara humana reZleja varias eUpresiones diZerentes. En general 
está aceptado que los aspectos básicos de la eUpresión Zacial de las 
emociones son  innatos. Los estudios comparativos demuestran que 



se  dan  bastantes  similitudes  entre  los  miembros  de  culturas 
diZerentes  respecto  a  la  eUpresión  Zacial  y  la  interpretación  de  las 
emociones que se reZlejan en el  rostro humano. En un sentido más 
amplio, el término ScaraS también puede reZerirse a la estima que los 
demás sienten por un individuo. Generalmente, en la interacción con 
los demás nos preocupa  Sguardar  las aparienciasS  dSsalvar  la caraS, 
en inglése, es decir, proteger nuestra autoestima.
3. Al estudio del habla y de la conversación ordinaria se le ha dado 
llamar etnometodología, un término acuYado por narold GarZinjel. La 
etnometodología  es  el  estudio  de  las  maneras  que  tenemos  de 
interpretar 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activamente [aunque normalmente dándolo por supuesto[ lo que los 
demás quieren eUpresar con lo que dicen o hacen.
4. Podemos aprender mucho sobre  la naturaleza del habla a  través 
de  los  Sgritos  de  respuestaS  deUclamacionese  y  por  el  estudio  del 
lapsus  linguae  dlo  que  ocurre  cuando  la  gente  pronuncia  mal  o 
emplea  de  Zorma  incorrecta  palabras  y  Zrasese.  Este  tipo  de  error 
suele ser cómico y, en realidad, está estrechamente relacionado con 
el ingenio y la broma.
].  La  interacción  no  Zocalizada  es  la  conciencia  que  los  individuos 
tienen de  la presencia de otra persona en grandes aglomeraciones, 
cuando  no  llegan  a  entablar  una  conversación.  La  interacción 
Zocalizada, que puede dividirse en diZerentes encuentros o episodios 
de  interacción,  tiene  lugar  cuando  dos  o  más  individuos  atienden 
directamente a lo que el otro o los otros dicen o hacen.
^.  Con  Zrecuencia,  la  interacción  social  se  puede  estudiar  de  un 
modo  revelador  aplicando  el  modelo  dramatúrgico,  es  decir 
analizando  la  interacción  social  como  si  los  que  participan  en  ella 
Zueran  actores  en  un  escenario,  con  sus  decorados  y  su  utilería. 
Como en el teatro, en los distintos conteUtos de la vida social suelen 
eUistir  distinciones  claras  entre  las  regiones  delanteras  del  propio 



escenarioe  y  las  traseras,  donde  los  actores  se  preparan  para  la 
representación y donde se relajan después.
\. Los roles sociales son las eUpectativas, deZinidas socialmente, que 
tiene  un  individuo  que  ocupa  una  determinada  posición  o  situación 
social.
W.  Toda  interacción  social  está  localizada  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio.  Podemos  analizar  cómo  nuestra  vida  cotidiana  está 
SzoniZicadaS en el  tiempo y en el espacio,  Zijándonos a  la vez en de 
qué manera tienen lugar  las actividades durante períodos concretos 
que, a la vez, suponen movimientos espaciales.
V.  El  estudio  de  la  interacción  cara  a  cara  se  suele  denominar 
microsociología y ésta contrasta con la macrosociología, que estudia 
los grupos numerosos, instituciones y sistemas sociales. Los análisis 
a pequeYa y a gran escala están en realidad muy relacionados y se 
complementan.

Lecturas complementarias

Michael Argyle  d1VV3e: EUperiments  in Social  _nteraction, Aldershot, 
bartmouth. [ Tn repaso a los aspectos sociales y psicológicos de las 
relaciones interpersonales.
Erving GoZZman d1V^3e: Behavior in Public Places, aueva uorj, cree 
Press.    [  Tn  análisis  de  los  rituales  que  ponen  en  práctica  los 
individuos en ámbitos de interacción públicos.

p.13X

[d1V^Ve: The Presentation oZ SelZ  in Everyday LiZe, narmondsoorth, 
Penguin  red.  cast.:  La  presentación  de  la  persona  en  la  vida 
cotidiana,  Buenos  Aires,  Amorrortu,  1V\1e.  Tno  de  los  más 
importantes  trabajos  de  GoZZman,  en  el  que  analiza  cómo  los 



individuos  organizan  la  interacción  con  los  demás  con  el  Zin  de 
proyectar una determinada imagen de sí mismos.
nenri LeZebvre d1V\1e: Everyday LiZe  in the Modern lorld, Londres, 
Allen  Lane  red.  cast.:  La  vida  cotidiana  en  el  mundo  moderno, 
Madrid, Alianza Editorial, 1VW4e. Tn análisis de cómo el cambio social 
en la actualidad ha alterado la naturaleza de la vida cotidiana.
Eric  Livingstone  d1VW\e:  Majing  Sense  oZ  Ethnomethodology, 
Londres,  Routledge  and  kegan  Paul.  Tna  útil  obra  general  sobre 
etnometodología  que  eUpone  claramente  las  ideas  básicas  de  este 
enZoque.
Phil  Manning  d1VV2e:  Erving  GoZZman  and  Modern  Sociology, 
Cambridge, Polity Press. Tna  eUcelente  revisión  del  conjunto  de  la 
obra de GoZZman.

Términos _mportantes

[ besatención Cortés
[ Comunicación no verbal
[ nabla
[ Conversación
[ Etnometodología
[ Complicidad
[ Gritos de respuesta
[ Lapsus linguae
[ _nteracción no Zocalizada
[ _nteracción Zocalizada
[ Modelo dramatúrgico
[ Manejo de la impresión
[ Región delantera
[ Región trasera
[ Espacio personal
[ bistancia social
[ bistancia pública
[ Convergencia espacio[temporal



[ Regionalización
[ Tiempo del reloj
[ Microsociología
[ Macrosociología

]. Género y seUualidad

Conceptos básicos

ghué  es  ser  un  hombrei  ghué  es  ser  una  mujeri  Jan  Morris,  el 
Zamoso escritor  de  viajes,  Zue un hombre. Como James Morris,  Zue 
parte de la eUpedición británica que, dirigida por sir Edmund nillary, 
alcanzó  la  cima  del  Everest.  be  hecho,  era  un  hombre  bastante 
SvaronilS  [Zue piloto de carreras y practicaba muchos deportes[ pero 
siempre había sentido que era una mujer en un cuerpo de hombre. 
be  modo  que  se  sometió  a  una  operación  de  cambio  de  seUo  y 
desde entonces ha vivido como una mujer.

En  el  libro  que  escribió  Morris  relatando  su  eUperiencia  de 
cambio  de  seUo  hace  inteligentes  observaciones  acerca  de  los 
diZerentes mundos en que habitan hombres y mujeres:

aos  dicen  que  la  separación  social  entre  los  seUos  se  está 
reduciendo  pero  yo  sólo  puedo  decir  que,  habiendo  eUperimentado 
en  la  segunda  mitad  del  siglo  qq  la  vida  en  los  dos  papeles 
dmasculino y Zemeninoe, me parece que no hay ningún aspecto de la 
eUistencia,  ningún  momento  del  día,  ningún  contacto,  ninguna 
gestión,  ninguna  respuesta que no  sea distinta  para  los  hombres  y 



las mujeres. El tono de voz con el que ahora se ...
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dirigían a mi,  la postura de  la persona que estaba  junto a mí den  la 
colae, la sensación cuando entraba en una habitación o me sentaba a 
la mesa de un restaurante, constantemente subrayaban el cambio de 
mi estatus.

u si cambiaron las reacciones de los otros, también lo hicieron 
las mías. Cuanto más me trataban como a una mujer, más mujer me 
hacía.  Me  adaptaba,  quieras  que  no.  Si  se  suponía  que  yo  era 
incapaz  de  dar  marcha  atrás  a  los  coches  o  de  abrir  botellas,  me 
encontraba  volviéndome eUtraYamente  incapaz. Si  se  pensaba que 
una maleta era demasiado pesada para mí, ineUplicablemente así la 
encontraba yo...

Me  divierte  pensar,  por  ejemplo,  cuando  me  invita  a  comer 
alguno de mis más civilizados amigos varones, que no hace  tantos 
aYos ese obsequioso camarero me hubiera tratado a mí como ahora 
le  está  tratando  a  él.  Entonces  me  habría  atendido  con  respeto  y 
seriedad.  Ahora  abre  mi  servilleta  con  un  ademán  juguetón,  como 
para  contentarme.  Entonces  se  hubiera  ocupado  de mis  peticiones 
con  un  proZundo  interés,  ahora  espera  que  diga  algo  Zrívolo  dy  lo 
digoe. dMorris, 1V\4.e

A la mayoría de nosotros nos cuesta concebir que una persona 
que  era  SélS  pueda  convertirse  en  SellaS,  porque  las  diZerencias 
seUuales  tienen mucha  inZluencia  en  nuestras  vidas. En general,  ni 
siquiera  nos  damos  cuenta  de  ellas,  precisamente  por  ser  tan 
omnipresentes. besde el principio están enraizadas en nosotros.

En  este  capítulo  estudiaremos  la  naturaleza  del 
comportamiento seUual humano y analizaremos el carácter complejo 
de  la seUualidad  [  los modelos seUuales [ y  las diZerencias en este 
sentido.  Como  tantas  otras  cosas,  la  vida  seUual  en  la  sociedad 
contemporánea  está  suZriendo  importantes  transZormaciones  que 



inZluyen en nuestra vida emocional. _ncidiremos en cuáles son estos 
cambios  e  intentaremos  interpretar,  hacia  el  Zinal  del  capítulo,  su 
importancia general.

Comenzaremos investigando los orígenes de la diZerencia entre 
chicos y chicas, hombres y mujeres. Los estudiosos no han llegado a 
un acuerdo, acerca de hasta qué punto las características biológicas 
innatas tienen un impacto duradero en nuestra identidad de género y 
en  nuestra  actividad  seUual.  En  lo  que  se  centra  en  realidad  el 
debate es en qué grado de aprendizaje eUiste. ua nadie supone que 
nuestra  seUualidad  sea  instintiva  en  la  misma  medida  que  la  de 
muchos animales  inZeriores, como  los  recurrentes pájaros y abejas. 
Sin embargo, algunos autores conceden más importancia que otros a 
las inZluencias sociales a la hora de analizar el género y la
seUualidad.

SeUo, género y biología

La  palabra  SseUoS,  tal  como  se  usa  en  el  lenguaje  cotidiano,  es 
ambigua, pues se reZiere tanto a una categoría de personas como a 
actos que la gente realiza, como en la eUpresión
Spracticar el seUoS. Para ser más claros debemos
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distinguir entre el  seUo que se  reZiere a  las diZerencias biológicas o 
anatómicas  entre  la  mujer  y  el  hombre,  y  la  actividad  seUual.  Es 
preciso hacer otra distinción  Zundamental. entre SEqO u GvaERO. 
Mientras  que  seUo  hace  relación  a  las  diZerencias  Zísicas,  género 
alude  a  las  de  tipo  psicológico,  social  y  cultural  entre  hombres  y 
mujeres.  La distinción entre  seUo  y  género es  Zundamental,  ya que 
muchas  diZerencias  entre  varones  y  hembras  no  tienen  un  origen 
biológico.

biZerencias de género: la naturaleza Zrente a la educación



gnasta qué punto las diZerencias en el comportamiento de mujeres y 
hombres  son  producto  del  seUo  más  que  del  géneroi  En  otras 
palabras,  gen  qué  medida  se  deben  a  diZerencias  biológicasi 
Algunos  autores  sostienen  que  eUisten  diZerencias  de 
comportamiento  innatas  entre  las  mujeres  y  los  hombres,  que 
aparecen,  de  una  u  otra  Zorma,  en  todas  las  culturas  y  que  los 
hallazgos de  la sociobiología apuntan claramente en esta dirección. 
Por ejemplo, suelen llamar la atención sobre el hecho de que en casi 
todas  las culturas  los hombres, y no  las mujeres,  toman parte en  la 
caza  y  en  la  guerra.  Sin  duda,  seYalan,  gello  demuestra  que  los 
hombres poseen  tendencias de base biológica hacia  la agresión de 
las que carecen las mujeresi

A otros autores no les convence este argumento y aZirman que 
el grado de agresividad de  los varones varía considerablemente de 
una cultura a otra, al igual que el nivel de pasividad y dulzura que se 
espera  de  las  mujeres  dElshtain,  1VW\e.  AYaden,  además,  que  el 
hecho de que un rasgo sea prácticamente universal, no implica que 
su origen sea biológico` pueden eUistir  Zactores culturales generales 
que lo produzcan. Por ejemplo, en casi todas las culturas la mayoría 
de  las mujeres pasan una parte considerable de su vida al cuidado 
de  los  hijos  y  no  les  resultaría  Zácil  participar  en  la  caza  o  en  la 
guerra.  Según  este  punto  de  vista,  las  diZerencias  en  el 
comportamiento de hombres y mujeres se desarrollan principalmente 
mediante  el  aprendizaje  social  de  las  identidades  Zemenina  y, 
masculina, de la Zeminidad y de la masculinidad.

La investigación con animales

ghué  demuestran  los  datos  eUistentesi  Las  diZerencias  entre  la 
estructura  hormonal  de  los  seUos  son  una  posible  Zuente  de 
inZormación.  Algunos  autores  han  indicado  que  la  hormona  seUual 
masculina,  la  testosterona,  está  relacionada  con  la  propensión  del 
hombre  a  la  violencia.  Las  investigaciones  muestran,  por  ejemplo, 
que  si  se  castra  a  los  monos  machos  cuando  nacen,  éstos  son 



menos  agresivos`  por  el  contrario,  si  se  da  testosterona  a  las 
hembras. éstas se hacen más agresivas que las hembras normales. 
Sin embargo, ...

p.134

se  sabe  también  que  si  a  los  monos  se  les  da  la  oportunidad  de 
dominar  a  otros  aumenta  su  nivel  de  testosterona.  Por  lo  tanto,  el 
comportamiento  agresivo  puede  inZluir  en  la  producción  de  la 
hormona, en vez de provocar ésta una mayor agresividad.

Otra posible Zuente de inZormación es la observación directa del 
comportamiento  animal.  Los  autores  que  vinculan  la  agresividad 
masculina con las inZluencias biológicas a menudo hacen hincapié en 
la  eUistencia  de  esta  característica  entre  los  animales  superiores. 
AZirman que, si nos Zijamos en el comportamiento de los chimpancés. 
los  machos  son  siempre  más  agresivos  que  las  hembras.  Sin 
embargo,  eUisten  grandes  diZerencias  entre  los  diversos  tipos  de 
animales. Por  ejemplo,  entre  los  gibones  se  pueden  percibir  pocas 
diZerencias  entre  los  seUos  por  lo  que  se  reZiere  a  la  agresividad. 
Además, muchos primates hembras se muestran muy agresivas en 
determinadas  situaciones,  como  cuando  sus  crías  están 
amenazadas.

La investigación con seres humanos

Por  lo que  respecta a  los  seres humanos,  la  Zuente de  inZormación 
básica es la eUperiencia de los gemelos idénticos, que proceden del 
mismo  huevo  [son  univitelinos[  y  tienen  eUactamente  la  misma 
composición  genética.  Tna  vez  se  dio  el  caso  de  que  uno  de  los 
componentes  de  un  par  de  estos  gemelos  suZrió  heridas  graves  al 
ser circuncidado y se decidió reconstruir sus genitales como si Zueran 
Zemeninos. Posteriormente se le educó como a una niYa. A los seis 
aYos  cada  uno  de  los  gemelos  presentaba  los  típicos  rasgos 
masculinos o Zemeninos habituales en la cultura occidental. A la niYa 



le  gustaba  jugar  con  otras  niYas,  ayudaba  en  la  casa  y  quería 
casarse  cuando  se  hiciera  mayor.  El  niYo  preZería  la  compaYía  de 
otros niYos, sus juguetes Zavoritos eran los coches y los camiones y 
quería ser bombero o policía.

burante algún tiempo se consideró que este caso demostraba 
de Zorma concluyente  la arrolladora  inZluencia del aprendizaje social 
en las diZerencias de género. Sin embargo, cuando la niYa era ya una 
adolescente  Zue  entrevistada  en  un  programa  de  televisión  y  la 
entrevista  demostró  que  se  sen[tía  un  tanto  incómoda  con  su 
identidad seUual y que incluso pensaba que, después de todo, quizá 
Zuera SrealmenteS un chico. Para entonces ya estaba al corriente de 
lo  inusual  de  su  situación  y  puede  que  esta  revelación  Zuera 
responsable de esta percepción alterada de sí misma dRyan., 1VW]e.

Este  caso  no  reZuta  la  posibilidad  de  que  haya  inZluencias 
biológicas  en  las  diZerencias  de  comportamiento  que  se  observan 
entre  hombres  y  mujeres.  Aunque,  si  éstas  eUisten,  su  origen 
Zisiológico no ha sido aún  identiZicado. El asunto sigue despertando 
polémica  pero  muchos  estarían  de  acuerdo  con  la  conclusión  del 
genetista Richard Leoontin:
p.13]

El  hecho  de  que  una  persona  se  autodeZina,  en  principio,  como 
hombre o como mujer, con  la multitud de actitudes,  ideas y deseos 
que acompaYan a esa identiZicación, depende de la etiqueta que se 
le  haya  adjudicado  a  esa  persona  cuando  era  pequeYa.  Si  los 
acontecimientos  siguen  un  curso  normal,  esas  etiquetas  se 
corresponden con diZerencias biológica en cuanto a los cromosomas, 
hormonas  y  morZología.  be  esta  manera,  dichas  diZerencias  se 
convierten  en  un  signo  y  no  en  la  causa  de  los  diZerentes  roles 
sociales. dLeoontin, 1VW2.e

La socialización en el género

Aunque  los datos biológicos contribuyen a nuestra comprensión del 



origen  de  las  diZerencias  de  género,  también  se  puede  seguir  otro 
camino.,  que  es  el  estudio  de  la  socialización  en  el  género:  el 
aprendizaje de los roles de género mediante Zactores sociales como 
la Zamilia y los medios de comunicación.

Reacciones de los padres y adultos

Se  han  realizado  numerosos  estudios  para  determinar  en  qué 
medida  las  diZerencias  de  género  proceden  de  las  inZluencias 
sociales. Los estudios sobre  la  interacción entre  la madre y el bebé 
muestran  diZerencias  de  trato  respecto  a  niYos  y  niYas  aunque  los 
padres piensen que sus reacciones son las
mismas. A los adultos que se les pide que describan la personalidad 
de un bebé  lo hacen de diZerente manera dependiendo de si  creen 
que el bebé es un niYo o una niYa. En un eUperimento ya clásico se 
observó a cinco madres jóvenes interactuando con una niYa de seis 
meses  llamada  Beth.  Le  solían  sonreír  continuamente  y  le  daban 
muYecas para que  jugara. becían que era muy  SdulceS y que  tenía 
un Sllanto suaveS. La reacción de un segundo grupo de madres con 
un niYo de la misma edad llamado Adam Zue notablemente diZerente. 
Le  solían  oZrecer  un  tren  u  otro  Sjuguete  masculinoS  para  que  se 
entretuviera. Beth y Adam eran de hecho el mismo bebé, vestido de 
diZerente manera dlill y otros, 1V\^e.

El aprendizaje del género

Casi con seguridad el aprendizaje del género por parte de los niYos 
es  inconsciente. Antes de que el niYo o niYa pueda etiquetarse a sí 
mismo  como  de  un  género  o  del  otro,  recibe  una  serie  de  claves 
preverbales.  Por  ejemplo,  los  adultos  varones  y  hembras  suelen 
tratar  a  los  bebés  de  distinto  modo.  Los  cosméticos  que  usan  las 
mujeres  contienen  aromas  diZerentes  de  los  que  los  niYos 
aprenderán a asociar con los varones. Las diZerencias sistemáticas...
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en  el  vestir,  el  corte  de  pelo,  etc.,  proporcionan  a  los  niYos  claves 
visuales en su proceso de aprendizaje y alrededor de  los dos aYos 
de  edad  ya  tienen  un  conocimiento  parcial  de  lo  que  signiZica  el 
género. Saben si son niYos o niYas y, en general, pueden clasiZicar 
correctamente a los demás. Sin embargo, hasta los cinco o seis aYos 
no saben que el género de una persona no cambia, que todos tienen 
género  y que  las diZerencias entre el  seUo de  las niYas y  los niYos 
tienen una base anatómica.

Los juguetes, los libros ilustrados y los programas de televisión 
con  los  que  los  niYos  pequeYos  entran  en  contacto  tienden  a 
destacar la diZerencia entre los atributos Zemeninos y los masculinos. 
Las  jugueterías  y  los  catálogos  de  venta  de  juguetes  por  correo 
clasiZican normalmente sus productos en Zunción del género. _ncluso 
los  juguetes que parecen neutrales en este sentido no  lo son en  la 
práctica.  Por  ejemplo,  los  gatitos  y  conejitos  de  juguete  se 
recomiendan para  las niYas, mientras que  los  leones y  los tigres se 
consideran más apropiados para los niYos.

Vanda Lucia yammuner estudió  los  juguetes que preZerían  los 
niYos entre siete y diez aYos en _talia y nolanda dyammuner, 1VW\e. 
Se  analizaron  las  actitudes  de  los  niYos  hacia  distintos  tipos  de 
juguetes`  se  incluían  los  estereotipos  de  juguetes  masculinos  y 
Zemeninos, y otros que no parecían ser propios de ningún género en 
particular.  Se  pidió  a  los  niYos  y  a  sus  padres  que  dijesen  cuáles 
eran  los  juguetes apropiados para niYos y cuáles para niYas. nubo 
bastante  acuerdo  entre  los  adultos  y  los  niYos.  Como  media,  más 
niYos italianos eligieron juguetes propios de uno de los seUos que los 
holandeses` un resultado que se ajustaba a las eUpectativas, ya que 
la cultura italiana suele tener una idea del género más tradicional que 
la  holandesa.  Al  igual  que  en  otros  estudios,  las  niYas  de  ambas 
sociedades  elegían  con  Zrecuencia  juguetes  neutrales  en  cuanto  al 
género o  juguetes de niYos,  pero pocos  varones querían  jugar  con 
juguetes de niYas.



Cuentos y televisión

nace  veinticinco  aYos,  Lenore  leitzman  y  sus  colaboradores 
realizaron un estudio de los roles de género en algunos de los libros 
inZantiles más utilizados por niYos de preescolar y se dieron cuenta 
de que eUistían claras diZerencias en los roles de género dleitzman y 
otros, 1V\2e. En las historias e ilustraciones había más varones que 
mujeres, en una relación de 11 a 1, y si se incluían los animales cuyo 
género estaba deZinido,  la  relación era de V] a 1. También diZerían 
las actividades de uno y otro seUo. Los varones  tenían aventuras y 
participaban en actividades al aire libre que eUigían independencia y 
Zortaleza.  Cuando  aparecían  mujeres,  se  las  representaba  como 
seres pasivos que solían limitarse a actividades caseras. Las chicas 
cocinaban y limpiaban para los chicos o aguardaban su regreso.
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Prácticamente  lo  mismo  les  sucedía  a  los  adultos  de  los  libros  de 
cuentos. Las mujeres que no eran esposas o madres eran criaturas 
imaginarias,  como  brujas  o  hadas  madrinas.  ao  había  ni  una  sola 
mujer  en  los  libros  analizados  que  trabajara  Zuera  de  casa.  Por  el 
contrario, a los hombres se les
retrataba como guerreros, policías, jueces, reyes, etc.

Las  investigaciones  más  recientes  indican  que  las  cosas  han 
cambiado  en  alguna  medida,  pero  la  mayor  parte  de  la  literatura 
inZantil permanece básicamente igual dbavies, 1VV1e. Los cuentos de 
hadas,  por  ejemplo,  plasman actitudes proZundamente  tradicionales 
hacia  el  género  y  hacia  la  clase  de  Zines  y  ambiciones  que  se 
esperan de las chicas y de los chicos. SAlgún día llegará mi príncipe 
azulS: en las versiones de los cuentos de hadas de hace siglos esto 
signiZicaba que una chica de una Zamilia pobre soYaba con la riqueza 
y  la  Zortuna. noy día,  su signiZicado está más  íntimamente  ligado a 
los  ideales  del  amor  romántico.  Algunas  Zeministas  han  reescrito 



algunos de los cuentos de hadas más célebres, dándoles la vuelta:

ao  me  había  dado  cuenta  de  que  tenía  una  nariz  graciosa.  u 
realmente estaba más guapo vestido con ropas elegantes.
ao es tan atractivo como me pareció la otra noche.
Así  que  haré  como  si  esta  zapatilla  de  cristal me  apretara.  dViorst, 
1VW\.e

Sin embargo, como ocurre en esta versión de Cenicienta, estas 
nuevas  interpretaciones se encuentran en  libros dirigidos al  público 
adulto  y  apenas  han  aZectado  a  las  historias  que  cuentan  los 
innumerables libros inZantiles.

Aunque  eUisten  honrosas  eUcepciones,  los  análisis  de 
programas de  televisión dirigidos a  la  inZancia se corresponden con 
las  conclusiones  a  las  que  se  ha  llegado  al  analizar  la  literatura 
inZantil.  Los  estudios  de  los  dibujos  animados  de  mas  éUito 
demuestran  que  prácticamente  todos  los  protagonistas  son 
masculinos y que ellos dominan los papeles más activos.  _mágenes 
similares pueden encontrarse en  los anuncios que  se  intercalan en 
estos programas.

biZicultades de la educación no seUista

June  Statham  estudió  las  eUperiencias  de  un  grupo  de  padres 
decididos a no dar una educación seUista. La investigación incluía a 
treinta  adultos  de  dieciocho  Zamilias,  con  niYos  de  edades 
comprendidas entre los seis meses y los doce aYos. Los padres eran 
de  clase  media  y  la  mayoría  tenían  trabajos  académicos  como 
maestros o proZesores. Statham encontró que la mayor parte de ellos 
no  sólo  trataban  de  modiZicar  los  roles  seUuales  tradicionales, 
intentando  que  las  niYas  se  parecieran  más  a  los  niYos,  sino  que 
buscaban una nuevas combinaciones de lo Zemenino y lo masculino. 
huerían que  los chicos  Zueran más sensibles a  los sentimientos de 



los demás y más capaces ...
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de  eUpresar  cariYo,  mientras  que  animaban  a  las  niYas  a  que  no 
perdieran  oportunidades  de  aprender  y  de  progresar  en  la  vida.  A 
todos  los  padres  les  parecía  diZícil  luchar  contra  las  pautas  de 
aprendizaje  del  género  eUistentes.  Tuvieron  un  cierto  éUito  en  su 
intento de que los niYos se entretuvieran con juguetes que no Zueran 
marcadamente  seUistas,  pero  incluso  esto  resultó  más  diZícil  de  lo 
que  muchos  habían  esperado.  Tna  madre  le  comentaba  al 
investigador:

Si entras en una juguetería, está llena de productos bélicos para los 
niYos  y  de  juguetes  domésticos  para  las  niYas,  y  esto  resume  la 
sociedad  tal  y  como  es.  Así  se  está  socializando  a  los  varones: 
resulta aceptable que se les enseYe a matar y a hacer daYo, y creo 
que esto es terrible, me repugna. _ntento no entrar en las jugueterías 
porque me pone de mal humor.

En la práctica, todos los niYos y niYas tenían juguetes seUistas 
que utilizaban y que les habían regalado sus parientes.

Ahora hay libros de cuentos con niYas Zuertes e independientes 
que son las protagonistas, pero hay pocos que muestren a los niYos 
en roles no tradicionales. La madre de un niYo de cinco aYos decía lo 
siguiente de  la  reacción de su hijo cuando cambió  los seUos de  los 
personajes de una historia que le estaba leyendo:

Se enZadó un poco cuando, al leerle un libro que representaba a un 
niYo y a una niYa en roles tradicionales, cambié todos los él por ella y 
los ella por él. Cuando empecé a hacerlo, me dijo: SA ti no te gustan 
los niYos, sólo te gustan las niYasS. Le tuve que eUplicar que eso no 
era cierto y que lo que ocurría era que había muy poco escrito sobre 
las niYas. dStatham, 1VW^.e



Es evidente que la socialización en el género es muy proZunda y que 
cuestionarla puede resultar perturbador. Tna vez que Sse asignaS un 
género,  la  sociedad  espera  que  los  individuos  se  comporten  como 
SmujeresS  o  como  ShombresS.  Estas  eUpectativas  se  consuman  y 
reproducen  en  las  prácticas  de  la  vida  cotidiana  dLorber,  1VV4` 
Bourdieu, 1VVXe.

La práctica del género

auestra  concepción  de  la  identidad  de  género,  así  como  nuestras 
actitudes  y  las  inclinaciones  seUuales  que  conllevan,  se  conZiguran 
tan pronto que cuando somos adultos solemos pensar que siempre 
han  sido  así.  Sin  embargo  el  género  es  algo  más  que  aprender  a 
comportarse  como  una  chica  o  un  chico.  Vivimos  con  este  tipo  de 
diZerencias todos los días.

En  otras  palabras,  no  sólo  eUiste  el  género  sino  que  todos, 
como  indican  algunos  sociólogos,  Spracticamos  el  géneroS  en 
nuestras interac[...
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En esta página, se muestran dos ZotograZías de la misma persona, la 
primera de Brenda Rees,  cuando era pequeYa  y abajo,  la  de Marj 
Rees como es ahora.  La eUplicación es como sigue:

Los  transeUuales  como  Jan  Morris  son  personas  que  desean 
pertenecer al otro seUo y que se someten a una operación quirúrgica 
para  conseguirlo.  También  tienen  tratamientos  hormonales  para 
alterar  su  compleUión  Zísica  y  la  distribución  del  vello  y  desarrollar 
características  seUuales  secundarias  como  son  la  barba  o  los 
pechos. Este Sreacomodo seUualS no es un cambio de seUo completo 
ya que no se alteran ni los cromosomas ni órganos internos como el 
útero. Tn transeUual ahora llamado Marj Rees seYala: SLa completa 



convicción de que se vive en el cuerpo equivocado no se soluciona 
en  absoluto  con  un  tratamiento  psiquiátrico.  La  única  alternativa  a 
esa  lucha atroz entre el cuerpo y  la cabeza pasa por  la eUperiencia 
interminable, agotadora emocionalmente, con Zrecuencia vergonzosa 
y  siempre  dolorosa  de1l  reacomodo  seUual.  Sin  embargo,  la 
recompensa es la libertad de ser el auténtico yoS.

Por desgracia,  esta  libertad está  limitada por un  sistema que, 
en el mejor de los casos, parece ilógico y en el que Gran BretaYa va 
por  detrás  de  países  como  Canadá,  _talia,  Alemania,  nolanda, 
aoruega, Suecia   Polonia, Suiza, Turquía e  _ndonesia, así como de 
4W estados de los EE.TT.

Rees seYala que Sel gobierno rbritánicop permite que se alteren 
otros documentos, desde los pasaportes y títulos universitarios a los 
permisos  de  conducir  o  los  carnés  de  biblioteca.  Reconoce  que  la 
transeUualidad  es  un  problema  médico  e  incluso  cubre  los 
tratamientos  psicológicos,  hormonales  y  la  operación`  sin  embargo, 
después de  todo eso, se niega a modiZicar el único documento que 
es  vital  para  conceder  reconocimiento  legal  y  derechos  humanos 
completosS, que es la, partida de nacimiento.

cuente: Guardian 1VV^ dsólo el teUtoe.
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ciones  sociales  diarias  con  los  demás  dlest  y  yimmerman,  1VW\e. 
Por ejemplo, Jan Morris tuvo que aprender cómo practicar el género 
cuando se dio cuenta de lo diZerente que era el comportamiento que 
se  esperaba  de  ella  en  un  restaurante  una  vez  que  ya  no  era  un 
hombre. Morris aZirma que Sno hay ningún aspecto de la eUistenciaS 
que no esté determinado por el género. Sin embargo, ella no se dio 
cuenta  de  esto  hasta  que  no  cambió  de  seUo.  auestra  manera  de 
practicar el género adopta  Zormas  tan sutiles y éstas se encuentran 
tan imbricadas con nuestra vida que no las percibimos hasta que nos 
Zaltan o hasta que cambian radicalmente.



El hecho de que el género se vaya aprendiendo continuamente 
pone  de  maniZiesto  la  importancia  del  concepto  de  reproducción 
social  dvéase  el  Capítulo  le.  En  el  curso  de  un  día  reproducimos 
socialmente [hacemos y renovamos[ el género en miles de acciones 
menores.  Este  mismo  proceso  nos  ayuda  a  comprender  el  género 
como  institución  social  que se  crea y  recrea en nuestra  interacción 
con  los  demás.  Como  veremos  en  capítulos  posteriores,  las 
diZerencias  de  género  también  constituyen  una  parte  importante  de 
otras instituciones sociales, como son la Zamilia, la religión, el trabajo 
o la clase.

_dentidad  de  género  y  seUualidad:  dos  teorías  sobre  el  aprendizaje 
del género

La teoría Zreudiana

huizá  la  teoría  más  inZluyente  [y  polémica[  acerca  de  la 
aparición de  la  identidad de género sea  la de Sigmund creud, para 
quien el aprendizaje de las diZerencias de este tipo en los bebés y en 
los niYos pequeYos se centra en si  tienen o no pene. STengo peneS 
equivale a  Ssoy un chicoS, mientras que  Ssoy una chicaS equivale a 
Sno  tengo  peneS.  creud  aclara  en  este  punto  que  no  son  sólo  las 
diZerencias  anatómicas  lo  importante,  sino  que  la  presencia  o 
ausencia dep pene es símbolo de masculinidad y de Zeminidad.

La  teoría  Zreudíana  dice  que  alrededor  de  los  cuatro  o  cinco 
aYos el chico se siente amenazado por  la disciplina y  la autonomía 
que le eUige su padre y se imagina que éste desea cortarle el pene. 
En parte conscientemente, pero sobre todo de Zorma inconsciente, el 
niYo reconoce en el padre a un rival con el que compite por el aZecto 
de  la madre. Al  reprimir  los sentimientos eróticos hacia su madre y 
aceptar al padre como un ser superior, el niYo se identiZica con él y 
se hace consciente de su identidad masculina. Renuncia al amor por 
su madre porque siente un miedo inconsciente a ser castrado por el 
padre. Por el  contrario,  las niYas supuestamente suZren de  Senvidia 



del  peneS  porque  carecen  del  órgano  visible  que  caracteriza  a  los 
niYos.
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La madre se devalúa a los ojos de la niYa porque también ella carece 
de  pene  y  es  incapaz  de  proporcionarle  uno.  Cuando  la  niYa  se 
identiZica  con  la  madre,  acepta  la  actitud  sumisa  que  supone 
reconocer que solo se es la SsegundaS.

Tna vez que se termina esta Zase, el niYo o niYa ha aprendido 
a reprimir sus sentimientos eróticos. Según creud, el período que va 
desde  los  cinco  aYos  aproUimadamente  hasta  la  pubertad  es  un 
período de  latencia,  ya que  las actividades  seUuales  se  suspenden 
hasta  que  los  cambios  biológicos  que  se  producen  en  la  pubertad 
reactivan  los  deseos  eróticos  de  un  modo  directo.  El  período  de 
latencia, que cubre  los primeros aYos de escuela y  los  intermedios, 
es la época en la que los grupos de compaYeros del mismo seUo son 
de gran importancia en la vida del niYo o de la niYa.

Se han planteado objeciones importantes a las ideas de creud, 
especialmente  desde el  Zeminismo,  pero  también por  otros muchos 
autores  dMitchell,  1V\3`  Cooard,  1VW4e.  En  primer  lugar,  creud 
parece  establecer  un  vínculo  demasiado  directo  entre  identidad  de 
género  y  conciencia  genital`  es  seguro  que  muchos  otros  Zactores 
más sutiles también han de tenerse en cuenta. En segundo lugar, la 
teoría  parece  apoyarse  en  la  idea  de  que  el  pene  es  superior  a  la 
vagina,  que  se  considera  como  la  mera  carencia  del  órgano 
masculino. Pero gpor qué no habría de pensarse que  los genitales 
Zemeninos  son  superiores  a  los  del  varóni  En  tercer  lugar,  para 
creud el  padre es el  principal  agente disciplinario, mientras que en 
muchas  culturas  la  madre  representa  un  papel  más  importante  en 
este sentido. cinalmente, creud cree que el aprendizaje del género 
se concentra alrededor de los cuatro o cinco aYos. La mayoría de los 
autores  posteriores  han  destacad  la  importancia  de  un  aprendizaje 
anterior que comienza cuando se es un bebé.



La teoría de Chodoroo

Aunque  muchos  autores  han  utilizado  el  enZoque  Zreudiano  para 
estudiar el desarrollo del género, con Zrecuencia lo han modiZicado en 
muchos  aspectos.  La  socióloga  aancy  Chodoroo  es      un  ejemplo 
d1V\W,  1VWWe.  Esta  autora  seYala  que  el  aprendizaje  para  sentirse 
varón  o  hembra  se  deriva  del  apego  que  siente  el  niYo  por  sus 
padres  desde  una  edad  muy  temprana.  nace  más  hincapié  que 
creud en  la  importancia de  la madre, en vez de en  la del padre. El 
niYo tiende a sentirse vinculado emocionalmente a la madre, ya que 
ella  suele  ser  la  inZluencia  dominante  al  principio  de  su  vida.  Este 
apego tiene que romperse en algún momento para lograr un sentido 
del  yo  independiente`  se  eUige  entonces  del  niYo  que  dependa 
menos de su madre.

Chodoroo  seYala  que  el  proceso  de  ruptura  tiene  lugar  de 
diZerente manera  para  los  chicos  que  para  las  chicas.  Ellas  siguen 
estando  cerca  de  su  madre  y  pueden,  por  ejemplo,  continuar 
abrazándola y besándola, e imitar[...
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la. Al no producirse una ruptura radical con la madre, la niYa, y más 
tarde  la  mujer  adulta,  tiene  un  sentido  del  yo  más  vinculado  a  los 
demás. Es más probable que su identidad se mezcle con la de otros 
o que dependa más de la de ellos: esto ocurre primero con su madre 
y después con un hombre. Para Chorodoo, esta es  la  razón por  la 
que la sensibilidad y la compasión emocional tienden a producirse en 
la mujer.

Los chicos deZinen su yo mediante un rechazo más radical de 
su apego original a la madre, Zorjándose su idea de la masculinidad a 
partir  de  lo  que  no  es  Zemenino.  Tienen  que  aprender  a  no  ser 
SaZeminadosS o niYos SenmadradosS. El resultado es que a los chicos 
les  Zalta  cierta  habilidad  para  relacionarse  íntimamente  con  los 



demás y desarrollan Zormas más analíticas de contemplar el mundo. 
Su  posición  ante  la  vida  es  más  activa,  haciendo  hincapié  en 
conseguir  cosas`  sin  embargo,  han  reprimido  la  capacidad  de 
comprender sus propios sentimientos y los de los demás.

nasta  cierto  punto,  Chodoroo  da  la  vuelta  a  creud.  La 
masculinidad, y no la Zeminidad, se deZine como una pérdida, que es 
la  ruptura  del  estrecho  vínculo  de  continuidad  con  la  madre.  La 
identidad masculina se conZigura a  través de  la separación` de este 
modo, los hombres, en su vida posterior y de un modo inconsciente, 
sienten  que  su  identidad  corre  peligro  si  establecen  relaciones 
emocionales  estrechas  con  los  demás.  Por  el  contrario,  para  las 
mujeres  la  ausencia  de  una  relación  de  este  tipo  con  otra  persona 
supone  una  amenaza  para  su  autoestima.  Estas  pautas  pasan  de 
una  generación  a  otra,  debido  al  papel  primordial  que  ellas  tienen 
cuando  comienza  la  socialización  de  los  niYos.  Las  mujeres  se 
eUpresan y se deZinen a sí mismas principalmente en Zunción de las 
relaciones.  Los  hombres  han  reprimido  estas  necesidades  y  la 
postura que adoptan ante el mundo es más manipuladora.

La  obra  de  Chodoroo  ha  recibido  distintas  críticas.  Janet 
Sayers, por ejemplo, ha  indicado que Chodoroo no eUplica  la  lucha 
de las mujeres, especialmente  la actual, por ser seres autónomos e 
independientes dSayers, 1VW^e. Las mujeres dy los hombrese, seYala 
Sayers, tienen una estructura psicológica más compleja de lo que la 
teoría de Chodoroo sugiere. La Zeminidad puede ocultar sentimientos 
de  agresividad  o  de  aZirmación,  que  se  revelan  sólo  de  un  modo 
oblicuo  o  en  ciertos  conteUtos  dBrennan,  1VWWe.  También  se  ha 
criticado la concepción de la Zamilia en Chodoroo, que se basa en un 
modelo  de  clase  media  blanco.  ghué  ocurre,  por  ejemplo,  en  los 
hogares  monoparentales  o  en  aquellas  Zamilias  en  las  que  a  los 
niYos los cuida más de un adultoi

Estas  críticas  no  socavan  completamente  las  ideas  de 
Chodoroo,  que  siguen  siendo  importantes.  EUplican muchas  cosas 
sobre la naturaleza de la Zeminidad y ayudan a comprender el origen 
de  lo  que  se ha denominado  ineUpresividad masculina,  es decir,  la 



diZicultad que tienen los hombres para maniZestar sus sentimientos a 
los demás.
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La seUualidad humana

Al  igual  que  al  estudiar  las  diZerencias  de  género,  los  estudiosos 
también discrepan en lo reZerente a la importancia que tienen para el 
comportamiento seUual humano las inZluencias biológicas Zrente a las 
sociales  y  culturales.  Las  investigaciones  en  estos  dos  campos  se 
parecen porque ambas han mirado al mundo animal para entender el 
de  los  humanos.  En  primer  lugar  nos  ocuparemos  de  algunos 
argumentos  biológicos  y  de  las  críticas  que  éstos  han  recibido, 
bespués  eUaminaremos  las  inZluencias  sociales  sobre  el 
comportamiento  seUual,  lo  cual  nos  conducirá  al  análisis  de  las 
tremendas variaciones que se dan en la seUualidad humana.

Biología y comportamiento seUual

La  seUualidad  tiene  una  clara  base  biológica  porque  la  anatomía 
Zemenina es diZerente de la masculina y también lo es la eUperiencia 
del  orgasmo.  Así  mismo  eUiste  el  imperativo  biológico  de  la 
reproducción, sin el cual  la especie humana se eUtinguiría. Algunos 
biólogos indican que la tendencia del
varón a ser más promiscuo tiene una eUplicación evolutiva dvéase el 
Capítulo 2e. Según este argumento los hombres están predispuestos 
biológicamente  para  poseer  al  mayor  número  posible  de  mujeres, 
con  el  Zin  de  asegurarse  de  que  su  semilla  tiene  mayores 
posibilidades  de  supervivencia.  Las mujeres,  que  sólo  disponen  en 
cada contacto de un óvulo para  la  Zecundación, no  tienen  intereses 
biológicos de ese tipo y lo que quieren son compaYeros estables que 



protejan  la  herencia biológica que  se ha  invertido en el  cuidado de 
los niYos. Esta eUplicación se apoya en estudios del comportamiento 
seUual  de  los  animales  para  aZirmar  que  los  machos  son 
normalmente más
promiscuos que las hembras de la misma especie.

Sin  embargo,  estudios  más  recientes  han  demostrado  que  la 
inZidelidad  Zemenina  es  en  realidad  bastante  habitual  en  el  reino 
animal  y  que  las  actividades  seUuales  de  muchos  animales  son 
mucho más complejas de lo que se pensaba. Antes se creía que las 
hembras  se  apareaban  con  los  machos  que  tenían  unas 
posibilidades  genéticas  mayores  que  legar  a  sus  crías,  pero  un 
estudio  reciente  de  pájaros  hembra  ha  cuestionado  esta  idea, 
seYalando  que  las  hembras  se  aparean  también  con  un  segundo 
macho  no  por  sus  genes  sino  porque  puede  ser  mejor  padre  y 
oZrecer una zona mejor para la cría de los polluelos. La conclusión de 
este  estudio  es  que  Sla  cópula  es  algo  más  que  una  trasvase  de 
esperma.  Puede  que  estas  hembras  estén  pensando  en  su  ZuturoS 
dcitado en Angier, 1VV4e.

Las conclusiones de esta investigación son sólo una propuesta, 
especialmente  en  lo  que  se  reZiere  a  su  relación  con  el 
comportamiento  seUual  humano.  Como  veremos,  la  seUualidad  es 
demasiado complicada como para reducirla a los rasgos biológicos.
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_nZluencias sociales en el comportamiento seUual

En  todas  las  sociedades  la  mayoría  de  las  personas  son 
heteroseUuales,  es  decir,  buscan  en  el  otro  seUo  sus  relaciones 
íntimas  y  el  placer  seUual.  La  heteroseUualidad  constituye  en  toda 
sociedad la base del matrimonio y de la Zamilia.
Sin embargo, también eUisten otras muchas tendencias
seUuales minoritarias.  Judith Lober distingue hasta diez  identidades 



seUuales  diZerentes  en  los  seres  humanos:  mujer  heteroseUual, 
hombre  heteroseUual,  lesbiana,  homoseUual  masculino,  mujer 
biseUual,  hombre  biseUual,  mujer  travestida  dque  se  viste 
regularmente  como  un  hombree,  hombre  travestido  dque  se  viste 
regularmente como una mujere, mujer transeUual dun hombre que se 
convierte  en  mujer,  como  Jan  Morrise  y  hombre  transeUual  duna 
mujer  que  se  convierte  en  hombree.  Las  prácticas  seUuales  son 
todavía  más  diversas.  creud  dijo  que  los  seres  humanos  tenían 
Sperversiones polimorZasS. Con esto quería decir que  las  tendencias 
seUuales  humanas  son  muy  variadas  y  que  las  personas  pueden 
practicarlas  aunque,  en  una  sociedad  dada,  algunas  se  consideren 
inmorales  o  sean  ilegales.  creud  comenzó  sus  investigaciones  a 
Zinales  del  siglo  q_q  cuando  muchas  personas  eran  pacatas  en 
cuestiones  seUuales`  sin  embargo,  sus  pacientes  le  revelaban  que 
sus costumbres en este sentido eran de una sorprendente variedad. 
Entre  las  posibles  prácticas  seUuales  se  encuentran  las  siguientes: 
un  hombre  o  una mujer  pueden mantener  relaciones  seUuales  con 
mujeres,  con  hombres  o  con  ambos  seUos.  La  relación  se  puede 
tener con una persona o con varias a la vez` también con uno mismo 
dmasturbacióne  o  con  nadie  dcelibatoe.  Pueden  darse  relaciones 
seUuales  con  travestidos  o  con personas que utilizan  la  vestimenta 
del otro seUo con Zines eróticos` utilizar la pornograZía o instrumentos 
seUuales`  practicar  el  sadomasoquismo  dsometer  y  hacer  daYo  con 
Zines eróticose`  tener  relaciones seUuales con animales, etc.  dLober, 
1VV4e.  En  todas  las  sociedades  las  normas  seUuales  aprueban 
ciertas  prácticas  y  Zrenan  o  prohíben  otras.  Sin  embargo,  dichas 
normas  varían  considerablemente  de  unas  culturas  a  otras.  La 
homoseUualidad es un buen ejemplo. Como analizaremos más tarde, 
algunas  culturas  han  tolerado  o,  en  determinados  conteUtos, 
Zavorecido  activamente  esta  práctica.  En  la  antigua  Grecia,  por 
ejemplo, el amor de los hombres por los adolescentes era idealizado 
y considerado la más alta maniZestación del amor carnal.

La aceptación de  los distintos  tipos de comportamiento seUual 
también cambia de una cultura a otra,  lo cual constituye una de  las 



razones  por  las  que  sabemos  que  las  respuestas  seUuales  son 
aprendidas y no innatas. El estudio más amplio sobre este asunto Zue 
el que  llevaron a cabo hace más de cuatro décadas Clellan cord y 
cranj Beach d1V]1e, quienes analizaron datos antropológicos de más 
de  doscientas  sociedades.  Encontraron  enormes  diZerencias  en  lo 
que  se  considera  comportamiento  seUual  natural,  así  como  en  las 
normas  que  rigen  el  atractivo  seUual.  Por  ejemplo,  en  ciertas 
culturas...
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resulta  deseable,  e  incluso  necesario,  que  el  acto  seUual  se  vea 
precedido de una estimulación prolongada, que puede durar  incluso 
horas`  mientras  que  en  otras  la  estimulación  es  prácticamente 
ineUistente. En ciertas culturas se tiene la idea de que los contactos 
seUuales  demasiado  Zrecuentes  producen  debilitamiento  Zísico  o 
enZermedad. Entre  les seniang del sur del PacíZico  los ancianos del 
pueblo  aconsejan  que  se  espacie  el  contacto  amoroso,  waunque 
también  creen  que  una  persona  de  pelo  blanco  puede  copular 
legítimamente todas las nochesx

En  la mayoría de  las culturas,  las normas del atractivo seUual 
dque tienen tanto las mujeres como los hombrese se centran más en 
la apariencia  Zísica de  la mujer que en  la del hombre, situación que 
parece estar cambiando en Occidente a medida que las mujeres se 
van incorporando a esZeras de acti[
vidad  Zuera del entorno doméstico. Sin embargo.  los  rasgos que se 
consideran  más  importantes  para  la  belleza  de  la  mujer  varían 
notablemente. En la cultura occidental contemporánea se admira un 
cuerpo esbelto y menudo, mientras que en otras se considera más 
atractiva  una  compleUión  de  Zormas  más  prominentes  dvéase  el 
Capítulo  ^e.  A  veces  los  pechos  no  se  consideran  una  Zuente  de 
estímulo seUual, pero en otros conteUtos se les atribuye una enorme 
carga  erótica.  Algunas  sociedades  dan  mucha  importancia  al 
contorno del  rostro, mientras que otras destacan  la  Zorma y el color 



de los ojos o el tamaYo y la Zorma de la nariz y de los labios.

La seUualidad en la cultura occidental

Las  actitudes  occidentales  hacia  el  comportamiento  seUual  Zueron 
modeladas durante cerca de doscientos aYos de Zorma determinante 
por el cristianismo. Aunque las diZerentes sectas y, grupos cristianos 
tenían ideas muy diversas sobre el lugar que ocupaba la seUualidad 
en  la  vida,  la  idea  dominante  en  la  _glesia  cristiana  era  que  toda 
conducta  seUual  es  sospechosa,  a  no  ser  que  tenga  como  Zin  la 
procreación.  En  ciertos  períodos  esta  concepción  generó  una 
mojigatería  eUtrema  en  el  conjunto  de  la  sociedad,  pero  en  otras 
épocas muchas personas hacían oídos sordos a las enseYanzas de 
la _glesia o reaccionaban contra ellas mediante prácticas dtales como 
el adulterioe prohibidas por  las autoridades  religiosas. Como se dijo 
en el Capítulo 1, la idea de que la satisZacción seUual puede y debe 
alcanzarse en el matrimonio era poco común.

En el siglo q_q, las premisas religiosas sobre seUualidad Zueron 
en  parte  reemplazadas  por  las  de  tipo  médico.  Sin  embargo,  la 
mayoría  de  los  primeros  escritos  de  los  médicos  sobre  este  tema 
eran  tan  estrictos  como  los  de  la  _glesia.  Algunos  seYalaban  que 
cualquier tipo de actividad seUual no relacionada con la reproducción 
acarrea  graves  perjuicios  Zísicos.  Se  decía  que  la  masturbación 
producía  ceguera,  locura,  enZermedades  cardíacas  y  otros males  y 
que el seUo oral producía cáncer. En la Gran BretaYa de la...
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época  victoriana  abundaba  la  hipocresía  en  materia  seUual.  Se 
pensaba que a las mujeres virtuosas la seUualidad les era indiZerente 
y que sólo aceptaban las atenciones de sus maridos como un deber. 
Sin embargo, en  las pequeYas y grandes ciudades que se estaban 
desarrollando,  la  prostitución  se  hallaba  muy  eUtendida  y  con 
Zrecuencia  era  abiertamente  tolerada,  considerándose  que  las 



mujeres SZácilesS eran una categoría completamente separada de  la 
de sus respetables hermanas.

Muchos hombres de la época victoriana, cuya apariencia era la 
de ciudadanos juiciosos de comportamiento irreprochable y solícitos 
maridos  para  con  sus  esposas,  visitaban  regularmente  los 
prostíbulos o tenían amantes. En los hombres, tal comportamiento se 
juzgaba con indulgencia, mientras que las mujeres SrespetablesS que 
tenían amantes eran tachadas de escandalosas y la buena sociedad 
les daba  la espalda si sus actividades salían a  la  luz. Las actitudes 
divergentes  hacia  el  comportamiento  seUual  de  hombres  y mujeres 
crearon  un  doble  rasero  que  ha  perdurado  largo  tiempo  y  cuyos 
restos aún persisten.

En la actualidad las actitudes tradicionales hacia la seUualidad 
coeUisten  con  otras  más  liberales,  que  se  desarrollaron 
principalmente  en  la  década  de  los  sesenta.  Algunas  personas, 
particularmente aquellas que están  inZluidas por el dogma cristiano, 
creen  que  las  eUperiencias  seUuales  prematrimoniales  son malas  y 
desaprueban, en general, toda Zorma de conducta seUual que no sea 
la  actividad  heteroseUual  dentro  de  los  conZines  del  matrimonio, 
aunque hoy está mucho más aceptado que el placer seUual es algo 
deseable e importante. A otros, por el contrario, les parecen legítimas 
las  actividades  seUuales  prematrimoniales  y  lo  proclaman 
activamente, a la vez que mantienen una actitud tolerante hacia otras 
prácticas  seUuales.  Las  actitudes  hacia  el  seUo  se  han  hecho, 
indudablemente, mucho más permisivas en  los últimos  treinta aYos 
en  la  mayoría  de  los  países  occidentales.  En  el  cine  y  el  teatro 
aparecen  ahora  escenas  que  antes  hubieran  sido  del  todo 
inaceptables y el material pornográZico está al alcance de la mayoría 
de los adultos que lo desea.

Comportamiento seUual: el inZorme de kinsey

Podemos hablar  con mucha más  conZianza de  los  valores  públicos 
que  de  las  prácticas  seUuales  privadas  ya  que,  por  su  propia 



naturaleza,  éstas  no  suelen  estar  documentadas.  Cuando  AlZred 
kinsey  comenzó  sus  investigaciones  en  los Estados Tnidos  en  los 
aYos cuarenta y cincuenta, era la primera vez que se llevaba a cabo 
un estudio de envergadura  sobre  la  conducta  seUual  real. kinsey  y 
sus  colaboradores  se  enZrentaron  a  la  condena  de  numerosas 
organizaciones  religiosas y su  trabajo  Zue  tachado de  inmoral en  la 
prensa  y  en  el  Congreso.  Sin  embargo,  kinsey  persistió  en  su 
empeYo y  Zinalmente obtuvo  la historia de  la vida seUual de 1W.XXX 
personas, una...
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muestra  bastante  representativa  de  la  población  blanca 
estadounidense dkinsey y otros, 1V4W, 1V]3e.

Los resultados que obtuvo kinsey sorprendieron a la mayoría y 
resultaron impactantes para muchos, ya que revelaban una proZunda 
diZerencia  entre  las  ideas  dominantes  en  la  opinión  pública  del 
momento  acerca  de  la  conducta  seUual  y  lo  que  era  el 
comportamiento seUual real. kinsey descubrió que aproUimadamente 
un \Xt de  los hombres habían visitado a prostitutas y que un W4t 
habían  mantenido  relaciones  seUuales  antes  del  matrimonio.  Sin 
embargo, aplicando el doble rasero, el 4Xt de los hombres esperaba 
que su mujer Zuera virgen al casarse. Más del VXt habían practicado 
la masturbación y alrededor de un ^Xt algún tipo de seUo oral. Entre 
las mujeres,  alrededor  de  un  ]Xt  había  tenido  alguna  eUperiencia 
seUual antes del matrimonio, aunque  la mayoría había sido con sus 
Zuturos  esposos.  Alrededor  de  un  ^Xt  se  masturbaba  y  el  mismo 
porcentaje de mujeres había tenido contactos genitales orales.

La  diZerencia  que  había  entre  las  actitudes  aceptadas 
públicamente  y  el  comportamiento  real  que  demostraban  las 
conclusiones  de  kinsey  es  muy  probable  que  Zuera  especialmente 
grande en aquel momento,  inmediatamente después de la Segunda 
Guerra  Mundial.  Tn  poco  antes,  en  los  aYos  veinte,  había 
comenzado  una  Zase  de  liberalización  seUual  en  la  que  muchos 



jóvenes  se  habían  librado  de  los  estrictos  códigos  morales  que 
habían gobernado a  las generaciones anteriores. Probablemente,  la 
conducta  seUual  cambió  mucho,  pero  las  cuestiones  relacionadas 
con la seUualidad no se discutían abiertamente como es habitual hoy 
en  día.  Aquellos  que  practicaban  actividades  seUuales  que  aún 
recibían  la  desaprobación  de  la  opinión  pública  las  ocultaban,  sin 
darse cuenta de hasta qué punto otros muchos estaban inmersos en 
prácticas similares. La era mas permisiva de los aYos sesenta acercó 
las actitudes eUpuestas abiertamente a las realidades de la conducta 
seUual.

El comportamiento seUual después de kinsey

En  los  aYos  sesenta,  también  los  movimientos  sociales  que 
cuestionaron el orden establecido, como los relacionados con Zormas 
de  vida  contraculturales  o  ShippiesS,  rompieron  con  las  normas 
seUuales eUistentes. Estos movimientos predicaban la libertad seUual 
y la aparición de la píldora anticonceptiva para la mujer permitió que 
hubiera una separación clara entre placer seUual y reproducción. Los 
grupos Zeministas empezaron además a presionar para que hubiera 
una  mayor  independencia  con  respecto  a  los  valores  seUuales 
masculinos, para que se rechazara el doble rasero y se reconociera 
la necesidad que tenían las mujeres de lograr una mayor satisZacción 
seUual en sus relaciones.

nasta  hace  poco  tiempo  era  diZícil  saber  con  certeza  en  qué 
medida había cambiado el comportamiento seUual desde el estudio 
de kinsey. A Zinales ...
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de  los  aYos  ochenta  Lillian Rubin  entrevistó  a mil  estadounidenses 
de entre  trece y cuarenta y ocho aYos para  tratar de averiguar qué 
cambios  se  habían  producido  en  el  comportamiento  y  en  las 
actitudes  seUuales  en  los  treinta  aYos  anteriores.  Según  sus 



conclusiones,  la  evolución  había  sido  signiZicativa.  La  actividad 
seUual comenzaba, en general, a una edad más temprana que en la 
generación  anterior`  además,  las  prácticas  seUuales  de  los 
adolescentes  solían  ser  tan  variadas  y  amplias  como  las  de  los 
adultos.  Aún  eUistía  un  doble  rasero,  pero  no  era  tan  importante 
como antes. Tno de  los cambios más notables era que  las mujeres 
se  habían  acostumbrado  a  esperar  que  las  relaciones  les 
proporcionaran  placer  seUual  y  lo  buscaban  activamente.  ao  sólo 
esperaban  proporcionar  satisZacción  seUual  sino  también,  recibirla` 
Zenómeno que,  según Rubin,  tiene  importantes consecuencias para 
ambos seUos.

Las mujeres están mas liberadas seUualmente que antes, pero, 
junto  a  esta  evolución,  de  la  que  se  alegran  la  mayoría  de  los 
hombres,  ha  surgido  un  nuevo  deseo  de  autoaZirmación  que  a 
muchos de ellos les resulta diZícil de aceptar. Los hombres a los que 
Rubin entrevistó solían decir que  Sno se sentían competentesS, que 
tenían  miedo  de  Sno  acertar  nuncaS  y  que  les  parecía  Simposible 
satisZacer a la mujer de hoyS dRubín, 1VVXe.

gLos  hombres  se  sienten  incompetentesi  gAcaso  esto  no 
contradice lo que antes esperábamosi Porque en la sociedad actual 
los  hombres  siguen  dominando  en  la mayoría  de  las  esZeras  y,  en 
general,  se  muestran  más  violentos  hacia  las  mujeres  que  éstas 
hacia  ellos.  Lo  sustancial  de  esta  violencia  es  que  está  dirigida  a 
mantener el control y la subordinación de la mujer. Sin embargo, hay 
autores  que  han  comenzado  a  seYalar  que  la  masculinidad  es  tan 
gratiZicante  como  pesada.  Gran  parte  de  la  seUualidad  masculina, 
aYaden, es compulsiva más que satisZactoria. Si los hombres dejaran 
de utilizar la seUualidad como una Zorma de control, no sólo saldrían 
ganando las mujeres sino también ellos.

gTna nueva Zidelidadi

En  1VV4  un  equipo  de  investigadores  publicó  The  Social 
Organization OZ SeUuality: SeUual Practices in the Tnited States dLa 



organización  social  de  la  seUualidad:  prácticas  seUuales  en  los 
Estados Tnidose,  el más  amplio  estudio  sobre  este  tema  llevado  a 
cabo en cualquier país desde el inZorme de kinsey. Para sorpresa de 
muchos, las conclusiones seYalaban que eUistía un conservadurismo 
seUual básico entre los estadounidenses. Por ejemplo, el W3t de los 
entrevistados  sólo  había  tenido  relaciones  con  una  persona  do  con 
ningunae  en  el  aYo  anterior  y,  entre  los  casados,  la  ciZra  subía  al 
V^t.  La  Zidelidad  al  cónyuge  también  es  bastante  habitual:  sólo  el 
1Xt  de  las mujeres  y menos  del  2]t  de  los  hombres  conZesaron 
haber  tenido  una  aventura  Zuera  del  matrimonio  en  toda  su  vida. 
Según este estudio, los estadounidenses 
p.14V

mantienen un  promedio  de  tres  relaciones  a  lo  largo  de  su  vida. A 
pesar  de  que  la  pauta  del  comportamiento  seUual  tiende  a  la 
estabilidad,  del  estudio  se  desprenden  determinadas 
transZormaciones,  siendo  una  de  las  más  signiZicativas  el  aumento 
progresivo  del  número  de  eUperiencias  prematrimoniales, 
especialmente entre las mujeres. be hecho, alrededor del V]t de los 
estadounidenses  que  se  casan  en  día  han  tenido  eUperiencias 
seUuales previas dLaumann y otros, 1VV4e.

Las  encuestas  con  las  que  se  estudia  el  comportamiento 
seUual están plagadas de diZicultades. ao podemos saber hasta que 
punto las personas dicen la verdad sobre su vida seUual cuando les 
pregunta el investigador. The Social Organization oZ SeUuality parece 
demostrar  que  la  vida  seUual  de  los  estadounidenses  es  mucho 
menos azarosa que cuando kinsey llevó a cabo su estudio. También 
puede  ser  que  éste  no  Zuera  del  todo  Ziel  a  la  realidad.    huizá  el 
miedo  al  sida  ha  llevado  a  las  personas  a  reducir  el  abanico  de 
actividades seUuales o quizás en el clima político conservador de hoy 
en  día  la  gente  tiende  a  ocultar  más  ciertos  aspectos  de  su  vida 
seUual. ao podemos estar seguros.

La validez de las encuestas sobre el comportamiento seUual ha 
sido objeto de un  intenso debate en  los últimos  tiempos  dLeoontin, 



1VV]e. Los críticos de la investigación que acabarnos de eUponer han 
seYalado que los estudios de este tipo no generan inZormación Ziable 
sobre  las prácticas seUuales. Parte de  la polémica se centra en  las 
respuestas  obtenidas  en  las  entrevistas  a  personas  mayores.  Los 
investigadores  aZirmaban  que  el  4]t  de  los  hombres  que  tienen 
entre  ochenta  y  ochenta  y  cinco  aYos  dicen  que  mantienen 
relaciones  seUuales  con  su  pareja.  Los  críticos  tienen  la  sensación 
de  que  la  Zalsedad  de  esto  es  tan  evidente  que  pone  en  duda  las 
conclusiones de  todo el  estudio.  Los  investigadores  se deZendieron 
de  esta  acusación  y  tuvieron  cierto  apoyo  de  especialistas  en  la 
tercera  edad,  quienes  acusaron  a  los  críticos  de  albergar 
estereotipos  negativos  sobre  la  ancianidad.  SeYalaron  que  en  una 
encuesta  realizada  entre  varones  ancianos  que  no  vivían  en 
residencias, el \4t de ellos eran activos seUualmente. be hecho, la 
conclusión de uno de estos estudios era que,  incluso a  los noventa 
aYos,  la  mayoría  de  los  hombres  seguían  teniendo  interés  por  el 
seUo.

nomoseUualidad

La homoseUualidad eUiste en todas las culturas. Aun así,  la  idea de 
que  eUisten  personas  homoseUuales    [alguien  claramente 
diZerenciado de la mayoría de la población por sus gustos seUuales[ 
es  relativamente  reciente.  En  sus  estudios  sobre  la  seUualidad. 
Michel  coucault  ha  demostrado  que  antes  del  siglo qV___  esta  idea 
apenas  parece  haber  eUistido  dcoucault,  1V\We,  La  sodomía  era 
condenada tanto por las autoridades
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eclesiásticas  como  por  la  ley  y  en  _nglaterra  y  en  otros  países 
europeos se podía castigar con la muerte. Sin embargo, este acto no 
estaba  especíZicamente  deZinido  como  un  delito  homoseUual.  Se 
aplicaba a las relaciones entre hombre y mujer, hombre y animal, así 



como entre hombres. El término ShomoseUualidadS Zue acuYado en la 
década de 1W^X y desde entonces se consideró cada vez más que 
los  homoseUuales  eran  un  tipo  de  persona  diZerente  y  con  una 
aberración  seUual  particular  dleejs,  1VW^e.  El  uso  del  término 
SlesbianaS  para  reZerirse  a  la  homoseUualidad  Zemenina  es  algo 
posterior.

La pena de muerte por Sactos no naturalesS Zue abolida en los 
Estados  Tnidos  después  de  la  independencia  y  en  Europa  entre 
Zinales del siglo qV___ y principios del q_q. Sin embargo, hasta hace 
pocas  décadas  la  homoseUualidad  continuaba  considerándose  una 
actividad delictiva en casi todos los países occidentales. Este hecho 
ayuda  a  comprender  por  qué,  a  pesar  de  que  el  rechazo  a  los 
homoseUuales ya no está consagrado por la ley, todavía persiste en 
las actitudes emocionales de muchas personas.

La homoseUualidad en las culturas no occidentales

En  algunas  culturas  no  occidentales  se  aceptan  las  relaciones 
homoseUuales  y  en  algunos  grupos  son  incluso  Zomentadas.  Los 
bataj  del  norte  de  Sumatra,  por  ejemplo,  permiten  las  relaciones 
homoseUuales masculinas antes del matrimonio. En  la pubertad  los 
jóvenes abandonan el hogar paterno y duermen bajo, el mismo techo 
que  doce  o  quince  hombres  de  su  edad  o  mayores.  La  relación 
seUual  se establece entre parejas del grupo y  los más  jóvenes son 
iniciados en las prácticas homoseUuales. Esta situación se prolonga 
hasta  que  se  casan. Tna  vez  casados  la mayoría  de  los  hombres, 
pero  no  todos,  abandonan  las  actividades  homoseUuales  dMoney  y 
Ehrhardt, 1V\2e.
Entre  los moradores  de East  Bay,  un  poblado  de Melanesia,  en  el 
PacíZico,  la  homoseUualidad  también  es  tolerada,  aunque  también 
eUclusivamente  entre  varones.  Antes  del  matrimonio  y  mientras 
habitan  en  la  vivienda  para  hombres  los  jóvenes  practican  la 
masturbación  mutua  y  el  contacto  anal.  Sin  embargo,  también 
eUisten  relaciones  homoseUuales  entre  varones mayores  y  jóvenes 



que  suelen  ser  demasiado  pequeYos  para  vivir  en  la  casa  de  los 
hombres.  Todo  tipo  de  relaciones  es  completamente  aceptable  y 
tratada  abiertamente. Muchos  hombres  casados  ,  son  biseUuales  y 
mantienen relaciones con chicos  jóvenes al  tiempo que disZrutan de 
una  vida  seUual  activa  con  sus  esposas.  Sin  embargo,  una 
homoseUualidad  que  carezca  de  interés  por  las  relaciones 
heteroseUuales  parece  desconocida  en  estas  culturas  dbavenport, 
1V^]` véase también Shepherd, 1VW\e.

p.1]1

La homoseUualidad en la cultura occidental

kenneth Plummer, en un estudio ya clásico, distinguió cuatro tipos de 
homoseUualidad  dentro  de  la  cultura  occidental  actual.  La 
homoseUualidad  casual  es  un  encuentro  homoseUual  pasajero  que 
no  estructura  sustancialmente  el  conjunto  de  la  vida  seUual  del 
individuo.  Los  amores  escolares  o  la  masturbación  mutua  son 
ejemplos de ella. Las actividades localizadas designan circunstancias 
en  las  que  las  prácticas  homoseUuales  ocurren  regularmente,  pero 
en las que no se convierten en la preZerencia primordial del individuo. 
En  ámbitos  como  las  prisiones  o  los  campamentos  militares,  la 
conducta  homoseUual  de  este  tipo  es  corriente  y  se  considera  un 
sustituto  de  la  conducta  heteroseUual,  más  que  una  práctica 
preZerible a esta.

La  homoseUualidad  personalizada  se  reZiere  a  los  individuos 
que preZieren las actividades homoseUuales pero que están aislados 
de los grupos en los que éstas se aceptan con normalidad. En estas 
condiciones  la  homoseUualidad  es  una  actividad  Zurtiva,  que  se 
oculta  a  los  amigos  y  colegas.  La  homoseUualidad  como  Zorma  de 
vida  se da en  individuos que declaran abiertamente  su  condición  y 
que han convertido en una parte crucial de su vida las relaciones con 
otros  de  gustos  seUuales  similares.  Estas  personas  suelen 
pertenecer  a  subculturas  gay,  en  las  que  las  actividades 



homoseUuales  están  integradas  en  un  estilo  de  vida  especíZico 
dPlummer, 1V\]e.

El porcentaje de población dtanto hombres como mujerese que 
han  tenido  eUperiencias  homoseUuales,  o  eUperimentado  Zuertes 
inclinaciones  hacia  la  homoseUualidad,  es  mucho  mayor  que  el  de 
aquellos  que  llevan  un  estilo  de  vida  abiertamente  gay.  El  alcance 
aproUimado de la homoseUualidad en las culturas occidentales se dio 
a  conocer  por  primera  vez  al  publicarse  la  investigación  de  AlZred 
kinsey.  Según  ésta,  no  más  de  la  mitad  de  los  hombres 
estadounidenses  son  completamente  heteroseUuales,  teniendo  en 
cuenta  sus  actividades  e  inclinaciones  seUuales  después  de  la 
pubertad.  El  Wt  de  la  muestra  de  kinsey  había  tenido  relaciones 
eUclusivamente homoseUuales durante períodos de tres aYos o más. 
Tn 1Xt había tenido más o menos el mismo número de actividades 
homoseUuales que heteroseUuales. El hallazgo más sorprendente de 
la  investigación  de  kinsey  Zue  que  un  3\t  de  los  hombres  había 
tenido al menos una eUperiencia homoseUual con orgasmo. Además 
un  13t  había  tenido  deseos  homoseUuales,  pero  no  los  había 
llevado a la práctica.

El  índice de homoseUualidad entre  las mujeres que  indicaban 
las investigaciones de kinsey era más bajo. Alrededor de un 2t era 
eUclusivamente  homoseUual.  Tn  13t  declaró  haber  tenido 
eUperiencias de este tipo, mientras que un 1]t admitió haber tenido 
deseos homoseUuales que no había  llevado a  la práctica. kinsey  y 
sus colaboradores estaban realmente asombrados por los índices de 
homoseUualidad  que  revelaban  sus  estudios,  por  lo  que  los 
resultados Zueron revisados empleando otros métodos... 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diZerentes`  sin  embargo,  las  conclusiones  no  se  vieron  alteradas 
dkinsey y otros, 1V4W, 1V]3e.

Los  resultados de The Social Organization oZ SeUuality ponen 
en  cuestión  los  hallazgos  del  estudio  de  kinsey  en  lo  relativo  a  la 



preponderancia de  la homoseUualidad. En contraste con el 3\t de 
kinsey,  sólo  el  Vt  de  los  hombres  de  este  último  estudio  admitió 
haber tenido un encuentro homoseUual con orgasmo, únicamente un 
Wt decía tener deseos homoseUuales dZrente al 13t anteriore y sólo 
menos  del  3t  aZirmaba  que  había  tenido  un  encuentro  con  otro 
hombre en el aYo anterior.

Como  los  mismos  autores  de  este  estudio  reconocieron,  el 
estigma  que  aún  padece  la  homoseUualidad  contribuyó  a  que,  en 
general,  se  admitieran,  menos  comportamientos  homoseUuales.  u, 
como seYaló uno de los críticos del estudio,  la muestra aleatoria de 
éste no eUplicaba la concentración geográZica de homoseUuales que 
se  da  en  las  grandes  ciudades,  donde  este  grupo  constituye 
probablemente  cerca  del  1Xt  del  conjunto  de  la  población 
dRobinson, 1VV4e.

Los grupos de lesbianas no suelen estar tan organizados como 
las sub[culturas homoseUuales masculinas y las relaciones casuales 
entre ellas son menores. La homoseUualidad masculina suele recibir 
más  atención  que  el  lesbianismo  y  se  trata  con  Zrecuencia  a  estos 
grupos  de  activistas  Zemeninas    como  si  sus  intereses  Zueran  los 
mismos  que  los  de  los  homoseUuales  masculinos.  Sin  embargo, 
aunque  a  veces  se  da  una  cooperación  estrecha  entre  gays  y 
lesbianas, también eUisten diZerencias entre ambos, especialmente si 
ellas  son  Zeministas activas.  Los  sociólogos están estudiando en  la 
actualidad  con  más  detalle  el  carácter  especíZico  de  la  vida  de  la 
mujer lesbiana.

Las  parejas  de  lesbianas  tienen  hijos  con  Zrecuencia,  bien 
mediante una relación con un hombre o a través de la inseminación 
artiZicial,  pero  se  han  encontrado  con  muchos  problemas  para 
obtener la custodia.

Para  muchas  lesbianas,  declarar  abiertamente  su  condición 
sigue siendo diZícil. nay que inZormar a los padres, a otros parientes 
y a los amigos e hijos, si los hay. Sin embargo, la eUperiencia puede 
ser gratiZicante.  En There}s something _}ve been Meaning to tell you, 
Loarle  MacPije  reunió  una  serie  de  descripciones  de  mujeres  que 



habían decidido maniZestar abiertamente su homoseUualidad. be su 
propia eUperiencia escribió:

Como  muchas  Slesbianas  renacidasS  estaba  encantada  con  haber 
encontrado  mi  nuevo  ser  y  haber  deZinido  una  nueva  vida.  ai  mi 
compaYera ni  yo habíamos mantenido antes una  relación  lesbiana, 
de  modo  que  ninguna  pudo  aportar  las  bases  sociales  y  las 
amistades  que  Zorman  parte  de  las  comunidades  homoseUuales, 
pero  comenzarnos  a  hacer  discretas  aproUimaciones  hacia  otras 
personas  que,  de  una  Zorma  u  otra,  nos  parecía  que  estaban 
revelándonos su condición  d...e nemos  tenido mucha suerte  d...e  los 
resultados han sido mucho más positivos y enriquecedores de lo que 
hubiera podido imaginar dMacPije, 1VWV.e
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Actitudes hacia la homoseUualidad

Las actitudes de  intolerancia hacia  la homoseUualidad han sido  tan 
acusadas  en  el  pasado  que  los  mitos  que  la  rodean  no  se  han 
disipado  hasta  muy  recientemente.  La  homoseUualidad  no  es  una 
enZermedad y no está directamente asociada con ninguna Zorma de 
perturbación  psíquica.  Los  hombres  homoseUuales  no  están 
concentrados en ningún sector laboral concreto, como la peluquería, 
la decoración de interiores o el arte.

beterminados  tipos  de  comportamiento  y  de  actitudes  de  los 
homoseUuales varones podrían entenderse como intentos de alterar 
la  coneUión  habitual  entre  masculinidad  y  poder,  razón  por  la  que 
quizá  la comunidad heteroseUual ve a menudo a  los homoseUuales 
como una amenaza. Los hombres homoseUuales tienden a rechazar 
la  imagen  del  aZeminado  popularmente  asociada  con  ellos, 
apartándose  de  ella  de  dos  Zormas  diZerentes.  Tna  consiste  en 
cultivar  un  aZeminamiento  escandaloso,  una  masculinidad 
SamaneradaS  que  parodia  el  estereotipo.  La  otra  consiste  en 



desarrollar  una  imagen  de  SmachoS.  Tampoco  es  ésta  una 
masculinidad convencional: los hombres vestidos de motoristas o de 
vaqueros también parodian la masculinidad eUagerándola dBertelson, 
1VW^e.

Sin  embargo,  en  cierto  sentido,  la  homoseUualidad  se  ha 
normalizado,  estando  cada  vez  más  aceptada  en  la  vida  social 
cotidiana. En algunos países de Europa, como binamarca, aoruega 
y Suecia, ya se permite que  las parejas homoseUuales se  inscriban 
en un registro oZicial y que tengan la mayoría de los derechos de los 
matrimonios. Las ciudades y autoridades locales de nolanda, crancia 
y  Bélgica  también  han  comenzado  a  reconocer  las  relaciones 
homoseUuales.  En  naoai,  el  matrimonio  homoseUual  puede 
obtenerse legalmente mediante un proceso judicial.

Cada  vez  hay más  activistas  homoseUuales  que  intentan  que 
se  legalice completamente el matrimonio homoseUual. gPor qué  les 
preocupa  esto  ahora  que  entre  las  parejas  heteroseUuales  el 
matrimonio  parece  estar  perdiendo  importanciai  Les  preocupa 
porque  quieren  el  mismo  reconocimiento,  derechos  y  obligaciones 
que los demás. noy día el matrimonio es, sobre todo, un compromiso 
sentimental  pero,  al  estar  reconocido  por  el  Estado,  también  tiene 
unas claras connotaciones legales. besde un punto de vista médico, 
otorga  a  los  contrayentes  el  derecho  de  tomar  decisiones  que 
aZectan a la vida y la muerte` también concede el derecho a heredar, 
recibir una pensión y otros beneZicios económicos. Las Sceremonias 
de  compromisoS  [matrimonios no  legales[  que  son  Zrecuentes entre 
los  homoseUuales  y  heteroseUuales  de  los  Estados  Tnidos,  no 
otorgan estos derechos y obligaciones. Por otra parte, ésta es una de 
las  razones  evidentes  por  las  que  muchas  Parejas  heteroseUuales 
deciden hoy en día posponer su boda o no casarse nunca.

Los que se oponen al matrimonio homoseUual lo condenan por 
considerarlo  Zrívolo  o  antinatural.  Creen  que  legitimaría  una 
orientación seUual que...

p.1]4



el  Estado  debería  hacer  lo  posible  por  reprimir.  nay  grupos  de 
presión  en  los Estados Tnidos  que  intentan  que  los  homoseUuales 
cambien su comportamiento y se casen con personas del otro seUo. 
Algunos creen todavía que la homoseUualidad es una perversión y se 
oponen violentamente a toda medida que pueda normalizarla.

Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  homoseUuales  lo  único  que 
pretenden es que se les considere personas normales. SeYalan que 
ellos  necesitan  como  todo  el  mundo  una  seguridad  económica  y 
emocional.  En  su  libro  de  1VV],  Virtually  aormal,  Andreo  Sullivan 
hace  una  vigorosa  deZensa  de  las  virtudes  del  matrimonio 
homoseUual. Al ser católico y homoseUual,  le atormentaba no saber 
cómo hacer compatibles sus creencias religiosas con su seUualidad. 
SeYala que, en parte, la homoseUualidad es innata, es decir, que no 
es  algo  que  se  pueda  simplemente  SelegirS.  Pedirle  a  alguien  que 
deje de ser homoseUual es pedirle que  renuncie a  la posibilidad de 
amar  y  ser  amado  por  otra  persona.  Su  conclusión  es  que  el 
matrimonio  homoseUual  debe  ser  legalizado  para  que  los 
homoseUuales no se conviertan en una minoría alienada.

Para terminar este capítulo nos ocuparemos del problema de la 
prostitución,  que,  practicada  por  hombres,  es  habitual  en  algunas 
subculturas  homoseUuales.  Sin  embargo,  la  prostitución  Zemenina 
está mucho más eUtendida en  todo el conjunto de  la sociedad y en 
ella vamos a centrarnos.

Prostitución

La prostitución puede deZinirse como la oZerta de Zavores seUuales a 
cambio de una ganancia económica. La palabra SprostitutaS comenzó 
a  emplearse  en  el  lenguaje  común  a  Zinales  del  siglo  qV___.  En  la 
Antigmedad,  la  mayoría  de  las  proveedoras  de  placer  seUual  por 
razones económicas eran  las cortesanas,  las concubinas damantese 
o  las  esclavas.  Las  dos  primeras  ocupaban  con  Zrecuencia  una 
elevada posición en las sociedades tradicionales.



Tn aspecto clave de la prostitución actual es que la mujer y sus 
clientes  no  suelen  conocerse.  Aunque  los  hombres  pueden 
convertirse en clientes ShabitualesS, la relación no se establece en un 
principio  sobre  la  base  de  un  conocimiento  mutuo.  Esta  no  era  la 
regla  en  la  mayoría  de  las  Zormas  de  oZerta  seUual  por  razones 
materiales  de  otros  tiempos.  La  prostitución  está  directamente 
relacionada  con  la  desarticulación  de  pequeYas  comunidades,  el 
desarrollo  de  grandes  áreas  urbanas  y  la  comercialización  de  las 
relaciones sociales. En  las pequeYas comunidades  tradicionales  las 
relaciones  seUuales  estaban  controladas  por  su  propia  visibilidad, 
mientras  que  en  las  nuevas  áreas  urbanas  se  establecen  con 
Zacilidad coneUiones sociales más anónimas.
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La prostitución en la actualidad

noy día,  la mayoría de  las prostitutas del Reino Tnido, al  igual que 
ocurría  en  el  pasado,  proceden  de  estratos  sociales  pobres,  pero 
ahora se  les ha unido un número considerable de mujeres de clase 
media.  El  aumento  del  número  de  divorcios  ha  llevado  a  muchas 
mujeres empobrecidas a la prostitución. Además, algunas de las que 
no encuentran trabajo después de la universidad se colocan en salas 
de  masajes  o  en  redes  de  prostitución  que  actúan  por  teléZono, 
mientras tratan de encontrar otra oportunidad laboral.

Paúl  J.  Goldstein  ha  clasiZicado  los  distintos  tipos  de 
prostitución  teniendo  en  cuenta  la  dedicación  y  el  conteUto 
ocupacionales. La dedicación ocupacional se  reZiere a  la  Zrecuencia 
con la que la mujer practica la prostitución. Muchas mujeres sólo se 
dedican  a  ella  temporalmente,  vendiendo  su  cuerpo  unas  cuantas 
veces  antes  de  dejar  esta  actividad  por  un  prolongado  período  de 
tiempo  o  para  siempre.  Las  Sprostitutas  ocasionalesS  son  aquéllas 
que aceptan dinero a cambio de seUo con cierta Zrecuencia, pero de 
un modo irregular y como complemento a ingresos que proceden de 



otras  Zuentes.  Otras  practican  la  prostitución  habitualmente,  siendo 
esta  actividad  su  principal  Zuente  de  ingresos.  El  conteUto 
ocupacional alude tanto al ambiente de trabajo como a los procesos 
de interacción en los que se desenvuelve la mujer. Las que Shacen la 
calleS  buscan  su  trabajo  en  este  ámbito.  Las  call[girls  entran  en 
contacto  con  sus  clientes  por  teléZono  y  los  hombres  van  a  su 
domicilio o ellas los visitan. Las hay que trabajan en un club privado 
o  en  un  burdel,  mientras  que  otras  dan  sus  servicios  en  un 
establecimiento  que  se  supone  que  oZrece  únicamente  masajes  y 
tratamientos para la salud que están dentro de la legalidad.

Muchas  prostitutas  establecen  un  trueque  con  su  trabajo`  es 
decir,  aceptan  que  se  les  pague  con  ciertos  bienes  o  servicios,  en 
vez de con dinero. La mayoría de las call[girls que estudió Goldstein 
practicaban regularmente el trueque seUual, aceptando a cambio de 
sus  servicios  televisiones,  reparaciones  en  su  coche  y  en  aparatos 
electrónicos,  ropa,  asesoría  legal  y  arreglos  dentales  dGoldstein, 
1V\Ve.

Tna  resolución  de  las  aaciones  Tnidas  aprobada  en  1V]1 
condena a aquellos que organizan la prostitución o que se beneZician 
de  las actividades de  las prostitutas, pero no prohíbe  la prostitución 
como tal. Tn total de cincuenta y tres estados miembros, incluyendo 
el  Reino  Tnido,  aceptaron  Zormalmente  la  resolución,  aunque  su 
legislación sobre esta práctica varía considerablemente. En algunos 
países la prostitución es ilegal. En otros, como en Gran BretaYa, se 
prohíben únicamente ciertos tipos, como la prostitución callejera o la 
inZantil.  Algunos  gobiernos  nacionales  o  locales  dan  licencias  a 
burdeles  y  salones  dedicados  al  seUo,  como  el  Eros  Centre  en 
Alemania Occidental o las casas del seUo en smsterdam. Muy pocos 
países autorizan la prostitución masculina.
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La  legislación contra  la prostitución pocas veces castiga a  los 
clientes.  ao  se  detiene  ni  procesa  a  los  que  compran  servicios 



seUuales  y  en  los  juicios  éstos  pueden  mantener  el  anonimato. 
EUisten muchos menos estudios sobre los clientes que sobre quienes 
venden seUo y no se suele sugerir, como se dice o insinúa a menudo 
de  las  prostitutas,  que  los  que  acuden  a  ellas  tengan  alguna 
alteración  psicológica.  Este  desequilibrio  en  las  investigaciones 
eUpresa  sin  duda  una  aceptación  acrítica  de  los  estereotipos 
ortodoUos  de  la  seUualidad,  según  los  cuales  es  SnormalS  que  los 
hombres  busquen  distintos  tipos  de  desahogo  seUual  pero  se 
condena a quienes satisZacen esas necesidades.

Prostitución inZantil

Es  Zrecuente  que  en  la  prostitución  participen  niYos.  Según  un 
estudio realizado en  los Estados Tnidos, Gran BretaYa y  lo que Zue 
Alemania Occidental,  la mayoría de  los niYos que se prostituyen se 
dedican  a  esta  actividad  porque,  tras  haberse  escapado  de  casa, 
carecen de ingresos.

El hecho de que muchos niYos que se han escapado de casa 
se  dediquen  a  la  prostitución  es,  en  parte,  una  consecuencia  no 
deseada de que los empleos para menores estén regulados, pero de 
ningún  modo  todos  los  niYos  que  se  prostituyen  han  huido  de  su 
hogar. Se pueden distinguir  tres grandes categorías de prostitución 
inZantil  dJanus  u  Bracey.  1VWXe:  Zugitivos,  aquellos  que  o  han 
abandonado  el  hogar  y  no  son  encontrados  por  sus  padres  o, 
persisten en el intento cada vez que se les devuelve a casa, los que 
van y vienen, que viven principalmente en casa pero se ausentan de 
ella por algún, tiempo, por ejemplo si  tienen la costumbre de dormir 
Zuera  varias  noches  seguidas`  eUpulsados,  cuyos  padres  son 
indiZerentes a  lo que hagan o  les rechazan. En todas las categorías 
hay niYos y niYas.

La  prostitución  inZantil  es  parte  de  la  industria  del  Sturismo 
seUualS  en  distintas  zonas  del  mundo,  por  ejemplo  en  Tailandia  y 
cilipinas.  nay  viajes,  organizados  orientados  a  la  prostitución  que 
arrastran  a  numerosos  hombres  de  Europa,  los  Estados  Tnidos  y 



Japón a estos lugares den Gran BretaYa, este tipo de viajes ya no es 
legale. Las asociaciones de mujeres de Asia han organizado actos de 
protesta contra esta práctica que, no obstante, continúa llevándose a 
cabo. El  turismo seUual en el EUtremo Oriente  tiene su origen en el 
aprovisionamiento  de  prostitutas  para  las  tropas  estadounidenses 
durante las guerras de Corea y Vietnam. Se construyeron centros de 
Sdescanso  y  recreoS  en  Tailandia,  cilipinas,  Vietnam,  Corea  y 
Taioán.  Algunos  Zuncionan  todavía,  especialmente  en  cilipinas,  y 
reciben  regularmente  grupos  de  turistas,  así  como  a  militares 
destinados en la región.

gPor  qué  eUiste  la  Prostitucióni  Es,  sin  duda,  un  Zenómeno 
persistente  que  se  resiste  a  los  intentos  de  los  gobiernos  por 
eliminarlo.  Casi  siempre  se  trata  de  mujeres  que  venden  Zavores 
seUuales a hombres, más que al contrario`
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aunque  eUisten  algunos  casos,  como  en  la  ciudad  alemana  de 
namburgo  donde  eUisten  Scasas  de  placerS  que  proporcionan 
servicios  seUuales  masculinos  a  las  mujeres.  Evidentemente, 
también hay varones jóvenes y adultos que se prostituyen con otros 
hombres.

La  prostitución  no  puede  eUplicarse  en  Zunción  de  un  único 
Zactor.  Podría  pensarse  que,  sencillamente,  los  hombres  tienen 
necesidades  seUuales  más  imperiosas  o  persistentes  que  las 
mujeres y que, por lo tanto, necesitan del desahogo que proporciona 
la  prostitución.  Pero  esta  eUplicación  no  es  plausible  ya  que  la 
mayoría de las mujeres son capaces de desarrollar su seUualidad de 
un  modo  más  intenso  que  los  hombres  de  edad  similar.  Si  la 
prostitución eUistiese únicamente para satisZacer los deseos seUuales 
habría,  sin  duda  alguna,  muchos  hombres  prostituyéndose  para 
satisZacer a las mujeres.

besde  un  punto  de  vista  general,  la  conclusión  más 
convincente a la que se puede llegar es que la prostitución pone de 



maniZiesto,  y hasta cierto punto ayuda a perpetuar,  la  tendencia de 
los  hombres  a  tratar  a  las  mujeres  como  objetos  que  se  pueden 
SusarS  con  Zines  seUuales.  La  prostitución  evidencia  en  un  conteUto 
concreto las desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Pero, 
sin  duda,  hay  que  tener  en  cuenta  otros  muchos  aspectos.  La 
prostitución proporciona un medio de conseguir satisZacción seUual a 
aquellos que, debido a problemas Zísicos o a la eUistencia de códigos 
morales  restrictivos,  no  consiguen  encontrar  otras  parejas.  Las 
prostitutas  satisZacen  a  hombres  que  están  Zuera  de  casa,  que 
desean encuentros seUuales sin comprometerse o que tienen gustos 
seUuales  inusuales  que  otras mujeres  no  aceptarían.  Sin  embargo, 
estos  Zactores  son  importantes  para  comprender  la magnitud  de  la 
práctica de la prostitución, más que para entender su naturaleza.

Conclusión: género, seUualidad y desigualdad

En los últimos aYos, hay pocas áreas de la sociología que se hayan 
desarrollado  de  Zorma  tan  signiZicativa  o  que  se  hayan  hecho  tan 
cruciales  para  el  conjunto  de  la  disciplina  como  el  estudio  de  las 
relaciones de género. En gran parte, ello es reZlejo de los cambios en 
la  propia  vida  social.  Las  tradicionales  diZerencias  entre  las 
identidades, aspecto eUterior y Zormas de comportamiento típicos de 
la mujer y del hombre se enZocan ahora de un modo distinto.

El estudio del género plantea problemas diZíciles a la sociología 
contemporánea,  sobre  todo  porque  este  asunto  no  ha  podido 
considerarse una de las preocupaciones principales de la disciplina. 
ghué  conceptos  podemos  utilizar  para  comprender  la  importancia 
del género en la sociedadi gEs posible imaginar una sociedad en la 
que desaparecieran las diZerencias de este tipo, de Zorma que todos 
Zuéramos  andróginos,  es  decir,  que  tuviéramos  las  mismas 
características de géneroi
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La  seUualidad  también  se  nos  muestra  como  un  área  del 
comportamiento humano enormemente compleja, que está suZriendo 
cambios Zundamentales en las sociedades contemporáneas. auestra 
actitud  hacia  el  seUo  y  nuestro  comportamiento  seUual  reZlejan  las 
transZormaciones  sociales  globales  de  las  que  nos  ocuparemos  en 
los siguientes capítulos.

Resumen

1. El  término  SseUoS  es  ambiguo.  Según  se  utiliza  normalmente, 
indica las diZerencias Zísicas y culturales que eUisten entre hombres y 
mujeres del SseUo masculinoS y el SseUo ZemeninoSe, así como el acto 
seUual  en  sí  mismo.  Es  útil  distinguir  entre  seUo,  en  el  sentido 
Zisiológico  o  biológico  del  término,  y  género,  que  es  un  constructo 
cultural dun conjunto de pautas de comportamiento aprendidase.
2. Algunas  personas  sostienen  que  las  diZerencias  de 
comportamiento entre los seUos están genéticamente determinadas, 
pero no eUisten pruebas concluyentes.
3. La socialización en el género comienza  tan pronto como nace 
el  bebé.  _ncluso  los  padres  que  creen  que  tratan  a  sus  hijos 
eUactamente  igual,  tienden a  reaccionar de un modo diZerente ante 
los niYos y  las niYas. Estas diZerencias se ven  reZorzadas por otras 
muchas inZluencias culturales.
4. Las dos  teorías principales sobre el desarrollo de  la  identidad 
de  género  son  las  de  Sigmund  creud  y  aancy  Chodoroo.  Según 
creud, la presencia o ausencia del pene, símbolos, respectivamente, 
de  la  masculinidad  y  de  la  Zeminidad,  son  cruciales  para  la 
identiZicación  del  niYo  con  el  padre  y  de  la  niYa  con  la  madre. 
Chodoroo subraya la importancia de la madre. Tanto las niYas como 
los niYos se identiZican primero con la madre, pero éstos se apartan 
de  ella  para  aZirmar  su  masculinidad,  mientras  que  las  niYas 
permanecen vinculadas a ella durante más  tiempo. Chodoroo da  la 
vuelta a creud: la masculinidad, no la Zeminidad, se deZine en Zunción 



de una pérdida,  la del vínculo continuo e  íntimo con  la madre. Esto 
eUplica  la  ineUpresividad  masculina:  diZicultad  que  encuentran  los 
hombres a la hora de eUpresar sus sentimientos.
].  El  género  no  viene  dado.  Es  algo  que  todos  debemos 
SpracticarS  en  nuestra  actividad  cotidiana.    La  eUperiencia  de  los 
transeUuales [aquellos que se someten a un tratamiento médico para 
cambiar sus atributos seUuales Zísicos[ pone de maniZiesto hasta qué 
punto es diZícil pasar de un género a otro.
^. En Occidente, el cristianismo ha sido muy importante a la hora 
de  conZigurar  las  actitudes  seUuales. En  las  sociedades en  las  que 
los  códigos  seUuales  son  rígidos  es  habitual  la  hipocresía  y  la 
eUistencia de una doble moral. La distancia que separa  las normas 
de la práctica real puede
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ser enorme, como han demostrado  los estudios de comportamiento 
seUual. Las prácticas seUuales varían mucho de una cultura a otra y 
dentro  de  un  mismo  conteUto  cultural.  En  Occidente,  las  actitudes 
represivas hacia la seUualidad dejaron paso, en los aYos sesenta, a 
puntos  de  vista  más  permisivos,  cuyos  eZectos  todavía  hoy  son 
patentes.
\. La  identidad  seUual  es  un  asunto  complejo.  Algunos  autores 
han  seYalado  que  hay  hasta  diez  identidades  seUuales  diZerentes, 
incluyendo  a  los  heteroseUuales,  homoseUuales,  biseUuales  y 
transeUuales.
W. Parece  que  la  homoseUualidad  eUiste  en  todas  las  culturas, 
aunque  el  concepto  de  Sun/una  homoseUualS  es  una  idea 
relativamente  reciente. na sido en  los últimos cien aYos cuando ha 
empezado a considerarse que  la actividad homoseUual es algo que 
cierto  tipo  de  personas  realiza:  una  categoría  de  anormalidad  y 
desviación construida por oposición a la categoría del SheteroseUual 
normalS.
La prostitución es la prestación de Zavores seUuales a cambio de un 



cierto pago. En las sociedades modernas eUisten diZerentes tipos de 
prostitución,  incluyendo  la  masculina  y  la  inZantil.  La  prostitución 
permitida  legalmente  es  aceptada  por  los  gobiernos  nacionales  o 
regionales  en  algunos  países  pero  en  la  mayoría  las  prostitutas 
operan al margen de la ley.

Lecturas complementarias

nenning  Bech  d1VV\e:  lhen  Men  Meet,  Cambridge,  Polity  Press. 
Tna  interpretación acerca de  la naturaleza de  la masculinidad y  su 
relación con la homoseUualidad.
aancy Chodoroo  d1V\We: The Reproduction oZ Mothering, Berjeley, 
Tniversity oZ CaliZornia Press. Tn estudio ya clásico sobre el género 
que utiliza la teoría psicoanalítica para eUplicar la socialización de los 
géneros.
R.  l.  Connell  d1VV]e:  Masculinities,  Cambridge,  Polity  Press.  Tna 
introducción general a esta nueva área política y de conocimiento.
larren  carrell  d1VV4e:  The  Myth  oZ  Male  Pooer,  Londres,  courth 
Estate.  Tn  análisis  de  las  condiciones  sociales  que  conZorman  los 
aspectos psicológicos de la masculinidad.
Marilyn  crench  d1VV2e:  The lar Against lomen,  Londres, namish 
namilton. bocumenta con detalle el largo camino que todavía han de 
recorrer las mujeres para alcanzar la igualdad con los hombres.
Lynne Segal d1VVXe: Sloo Motion: Changing Masculinities, Changing 
Men,  Londres,  Virago.  Controvertido  análisis  de  la  naturaleza 
cambiante de las vida y eUperiencias de los hombres en la sociedad 
moderna.
Maryon  Tysoe  d1VV2e:  Love  _sn}t huite Enough:  The Psychology  oZ 
Male/cemale  Relationships,  Londres,  contana.  Tn  interesante  y 
perspicaz  análisis  del  amor,  el  romanticismo  y  las  relaciones  en  la 
vida social contemporánea.
JeZZrey  leejs  d1VWVe:  SeUuality  and  its  biscontents:  Meanings, 
Myths  and  Modern  SeUualities,  Londres,  Routledge.  Tno  de  los 
mejores estudios generales sobre los problemas de la seUualidad en 



relación con las sociedades modernas.
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Términos importantes

[ SeUualidad
[ ceminidad
[ Masculinidad
[ Socialización en el género
[ _neUpresividad masculina
[ neteroseUualidad
[ nomoseUualidad
[ Lesbianismo
[ Prostitución

^. El cuerpo: alimentación, enZermedad y envejecimiento

Conceptos básicos

[ Sociología del cuerpo 
[ aaturaleza

Mire  las  dos  ZotograZías  de  la  página  1^2.  Las  imágenes  de  estos 
rostros hundidos y cuerpos consumidos son casi idénticas.  La joven 
de  la  izquierda  es  una  somalí  que  está  muriéndose  por  Zalta  de 
alimentos,  mientras  que  la  de  la  derecha  es  una  adolescente 
estadounidense  que  se  muere  porque,  en  una  sociedad  en  la  que 
hay  un  eUceso  de  comida,  ella  eligió  no  comer  o  comer  tan  poco 



como para poner en peligro su vida.
La  dinámica  social  que  conlleva  cada  caso  es  completamente 
diZerente. La muerte por inanición está producida por Zactores ajenos 
al  control  de  las  personas  y  sólo  aZecta  a  los  muy  pobres.  La 
adolescente estadounidense suZre de anoreUia, una enZermedad sin 
origen Zísico conocido` obsesionada con la idea de estar delgada, ha 
terminado por dejar de comer casi por completo. La anoreUia y otros 
trastornos de  la alimentación son enZermedades de  la opulencia, no 
de aquellos que tienen poco o ningún alimento, y son completamente 
desconocidos en países como Somalia donde la comida escasea.
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bos ZotograZías cuya  descripción está en la página anterior.

burante gran parte de la historia, ha habido algunas personas, 
santos  o  místicos,  que  han  decidido  dejarse  morir  de  hambre  por 
motivos  religiosos.  Casi  siempre  eran  hombres.  noy  en  día,  la 
anoreUia aZecta principalmente a las mujeres y no tiene una relación 
directa con las creencias religiosas. Es una enZermedad del cuerpo y, 
por  lo  tanto,  cabría  suponer  que  hay  que  eUplicarla  en  Zunción  de 
Zactores biológicos o Zísicos. Sin embargo, la salud y la enZermedad, 
al igual que otros temas que hemos abordado, se ven aZectados por 
inZluencias sociales y culturales.
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Aunque  sea  una  enZermedad,  la  anoreUia  está  directamente 
relacionada con la idea de someterse a un régimen, lo cual, a su vez, 
tiene que ver con el cambio del canon de belleza [especialmente el 
Zemenino[ que se ha producido en la sociedad contemporánea. En la 
mayoría  de  las  sociedades  premodernas,  como  las  descritas  en  el 
Capítulo 3, el tipo ideal de mujer era entrado en carnes. La delgadez 
no  se  consideraba  en  absoluto  deseable,  en  parte  porque  se 



relacionaba  con  la  Zalta  de  alimento  y,  por  tanto,  con  la  pobreza. 
_ncluso  en  la  Europa  de  los  siglos  qV__  y  qV___  la  Zigura  Zemenina 
ideal  era  redondeada.  Cualquiera  que  haya  visto  cuadros  de  la 
época, como los de Rubens, se habrá dado cuenta de lo curvilíneas 
que son las mujeres que retrata. La idea de que lo deseable para la 
Zigura Zemenina es la delgadez apareció en algunos grupos de clase 
media a Zinales del siglo q_q, pero este ideal sólo se ha generalizado 
recientemente entre las mujeres.

Por  tanto,  la anoreUia proviene del cambio en  la  imagen de  la 
mujer que se ha producido en la historia reciente de las sociedades 
modernas. La primera vez que se consideró como una dolencia  Zue 
en la crancia de 1W\4, pero hasta hace unos treinta o cuarenta aYos 
no surgió de nuevo  dBroon y Jasper, 1VV3e. besde entonces, cada 
vez  es  más  Zrecuente  entre  las  mujeres  jóvenes.  Lo  mismo  ha 
ocurrido con la bulimia: atiborrarse de comida para después vomitar 
a  propósito.  La  anoreUia  y  la  bulimia  se  dan  con  Zrecuencia  en  la 
misma persona. Se puede dar el  caso de alguien que adelgace en 
eUtremo,  después  entre  en  un  período  en  el  que  ingiera  enormes 
cantidades de comida y se ponga eUtremadamente gordo para volver 
a una Zase en la que de nuevo adelgace mucho.

La  anoreUia  y  otros  trastornos  de  la  alimentación  ya  no  son 
enZermedades  eUtraYas  para  las  sociedades  contemporáneas. 
Alrededor  de  un  2Xt  de  las  mujeres  británicas  suZren  en  algún 
momento de su vida graves problemas a causa de  trastornos de  la 
alimentación.  En  un  porcentaje  aún  mayor  se  dan  episodios  de 
bulimia.  El  ^Xt  de  las  niYas  de  trece  aYos  han  comenzado  algún 
régimen`  esta  proporción  llega  hasta  el  WXt  en  las  mujeres  de 
dieciocho aYos.

Los  trastornos  de  la  alimentación  se  han  hecho  habituales 
entre mujeres ricas y Zamosas. En 1VV], en una entrevista televisada 
la princesa biana de Gales admitió públicamente que había pasado 
por graves episodios de anoreUia y bulimia.

be  nuevo,  algo  que  puede  parecer  una  cuestión 
completamente  personal  [los  problemas  con  la  alimentación  y  la 



desesperación respecto al propio aspecto[ se convierte en objeto de 
atención  para  la  sociología.  Si  incluimos  entre  los  trastornos  de  la 
alimentación no sólo aquellos que ponen la vida en peligro sino toda 
preocupación  obsesiva  por  seguir  un  régimen  y  por  la  apariencia 
Zísica, es preciso seYalar que este problema  Zorma parte de  la vida 
de millones de personas en todos los países industrializados.

p.1^4

El cuerpo y la sociedad

El  aumento  de  los  trastornos  de  la  alimentación  es  sorprendente  y 
pone claramente de maniZiesto  la  inZluencia de  los  Zactores sociales 
sobre  nuestra  vida.  Lo  que  se  conoce  como  sociología  del  cuerpo 
investiga  de  qué  manera  nuestro  Zísico  se  ve  aZectado  por  tales 
inZluencias.  Como  seres  humanos,  todos  somos  materiales,  todos 
tenemos  un  cuerpo,  pero  este  no  es  sólo  algo  que  tengamos  ni 
tampoco algo  Zísico que eUiste al margen de  la sociedad. El cuerpo 
está muy inZluido por nuestras eUperiencias sociales y por las normas 
y  valores  de  los  grupos a  los  que pertenecemos. nasta  hace poco 
tiempo los sociólogos no habían comenzado a reconocer el carácter 
proZundo de las interconeUiones que eUisten entre la vida social y el 
cuerpo. Por lo tanto, esta área es bastante nueva y también una de 
las más apasionantes.

La sociología del cuerpo combina ciertos temas Zundamentales 
que utilizaremos  a  lo  largo  del  capítulo. Tno  de  los  principales  se 
reZiere a las consecuencias del cambio social sobre el cuerpo den el 
sentido en que ese cambio social se subraya en todo este  libroe. El 
segundo tema es la creciente
separación del cuerpo respecto a la SnaturalezaS, es decir, de lo que 
se da por  hecho en nuestras  vidas. auestro  cuerpo  se  ve  invadido 
por  la  inZluencia de la ciencia y la tecnología, creándose así nuevos 
dilemas.  La  invención  de  nuevas  técnicas  de  reproducción,  por 



ejemplo,  proporciona  nuevas  posibilidades  pero  también  ha 
generado  una  intensa  controversia  social.  En  este  capítulo  nos 
ocuparemos  de  dos  polémicas  relacionadas  con  este  asunto:  la 
ingeniería genética y el aborto.
El  término  StecnologíaS  no  debería  interpretarse  aquí  de  una  Zorma 
demasiado  estricta.  En  su  sentido  más    Zundamental  se  reZiere  a 
medios  materiales  como  los  que  utiliza  la  medicina  moderna`  por 
ejemplo,  el  escáner  que  permite  al  doctor  seguir  atentamente  el 
desarrollo de un bebé antes de su nacimiento. Sin embargo, también 
debemos  tener  en  cuenta  lo  que  Michel  coucault  d1VWWe  ha 
denominado las tecnologías sociales que aZectan al cuerpo. Con esta 
eUpresión se pretende denominar algo que tenemos que ScrearS y no 
aceptar  simplemente.  Tna  tecnología  social  es  cualquier  tipo  de 
intervención  regular sobre el  Zuncionamiento de nuestro cuerpo con 
Zin de alterarlo de una determinada manera. Tn ejemplo es ponerse a 
dieta, algo crucial para la anoreUia.

A continuación, analizaremos primero por qué los trastornos de 
la  alimentación  se  han  hecho  tan  habituales.  bespués  nos 
ocuparemos  de  la  importancia  sociológica  de  las  técnicas  de 
reproducción.  Partiendo  de  ese  tema,  estudiaremos  el  cuidado  del 
cuerpo en las condiciones sociales actuales o, lo que es lo mismo, la 
salud  y  la  atención  sanitaria.  cinalmente,  consideraremos  el 
problema  del  cuerpo  que  envejece.  Al  igual  que  tantos  otros 
aspectos  de  nuestra  vida  en  la  sociedad  contemporánea  el 
envejecimiento ya no es lo que era. Envejecer no es sólo un proceso 
Zísico y la...

p.1^]

posición  de  los  ancianos  en  la  sociedad  actual  está  cambiando  de 
Zorma signiZicativa.

Los trastornos de la alimentación y el cuidado del cuerpo



Para  entender  por  qué  los  trastornos  de  la  alimentación  se  han 
generalizado  tanto en  la actualidad, es preciso retomar  los cambios 
sociales  analizados  en  anteriores  capítulos.  La  anoreUia  reZleja 
ciertamente  aspectos  generales  del  cambio  social,  incluyendo  en 
ellos el impacto de la globalización.
El  aumento  de  los  trastornos  de  la  alimentación  en  las  sociedades 
occidentales  coincide  precisamente  con  la  globalización  de  la 
producción alimentaria, cuyo ritmo ha aumentado en las últimas tres 
o  cuatro  décadas.  La  invención  de  nuevas  Zormas  de  reZrigeración 
junto  al  uso  del  transporte  en  contenedores  ha  permitido  que  los 
alimentos puedan almacenarse durante  largos períodos y que sean 
servidos de un eUtremo a otro del mundo. besde los aYos cincuenta, 
y  para  aquellos  que  pueden  permitírselo  dahora  la  mayoría  de  la 
población  en  los  países  occidentalese,  los  estantes  de  los 
supermercados  están  llenos  de  alimentos  de  todo  el  mundo.  La 
mayoría  de  esos  productos  están  siempre  disponibles  y  no  sólo, 
como ocurría antes, cuando era la época en su lugar de origen.

En los últimos aYos, casi cualquiera en el Reino Tnido y en el 
resto de las sociedades desarrolladas ha estado a régimen. Esto no 
signiZica que  todos estén  locos por adelgazar. En  realidad, si  todos 
los alimentos se encuentran disponibles casi siempre,  tenemos que 
decidir qué comer: construir un
SrégimenS,  concepto  que  hace  reZerencia  a  lo  que  consumimos 
habitualmente. En primer lugar, tenemos que decidir lo que comemos 
en Zunción de las diversas inZormaciones de tipo médico con las que 
la  ciencia  nos  bombardea`  por  ejemplo,  que  el  nivel  de  colesterol 
está  relacionado  con  las  dolencias  cardíacas.  En  segundo  lugar, 
ahora  nos  preocupan  las  calorías  que  contiene  cada  alimento.  En 
una  sociedad  en  la  que  la  comida  es  abundante,  por  primera  vez 
podemos  diseYar  nuestro  cuerpo  en  relación  con  nuestras 
costumbres  dcorrer,  hacer  aeróbice  y  con  lo  que  comemos.  Los 
trastornos de  la alimentación  tienen su origen en  las oportunidades 
pero  también  en  las  presiones  y  tensiones  que  esta  situación 
produce.



El  WXt de  los  anoréUicos  son  adictos  al  ejercicio. Tna  adicción  es 
una pauta de comportamiento compulsiva que al  individuo le resulta 
diZícil  o  imposible  evitar.  Por  ejemplo,  Sally,  una  madre  soltera  de 
veintiocho aYos de la región inglesa de los Midlands, Zue víctima de 
la  anoreUia  después  de  padecer,  según  sus  propias  palabras,  un 
Sdeseo  compulsivo  de  hacer  ejercicioS.  Empezó  a  hacerlo  después 
de separarse del padre de su hijo. SMe sentía desmoralizada e inútil 
cuando  se  rompió  la  relación  y  quería  demostrarme  que  aún  tenía 
una vida y que era Zuerte. Al principio, el ejercicio me hizo sentirme 
bien conmigo misma` los hombres se Zijaban en mi y aumentó...
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mucho  mi  autoestima.  Ahora  necesito  quemar  calorías 
constantemente para sentirme normalS. Su obsesión con el ejercicio 
se  mantuvo  incluso  después  de  que  se  hubiera  recuperado  de  la 
anoreUia dlaljer, 1VV]e.

gPor  qué  aZectan  los  trastornos  de  la  alimentación 
especialmente a las mujeres y, de Zorma más aguda, a las jóvenesi 
Para  comenzar,  habría  que  seYalar  que  no  sólo  los  padecen  las 
mujeres,  ya  que  alrededor  del  1Xt  de  los  enZermos  por  estas 
dolencias son hombres. Pero ellos no tienen anoreUia o bulimia tan a 
menudo, en parte porque las normas sociales aceptadas hacen más 
hincapié  en  el  atractivo  Zemenino  que  en  el  masculino  y  en  parte 
porque lo que se considera deseable Zísicamente es diZerente para el 
hombre y para la mujer.

Cuando  los  hombres  se  preocupan  de  cultivar  su  aspecto 
Zísico,  el  ideal  es  un  cuerpo  musculoso.  Para  muchos  de  los  que 
hacen musculación, esta actividad se hace tan compulsiva o adictiva 
como  los  trastornos  de  la  alimentación  para  las  mujeres.  Por 
ejemplo, Sam cussell, en su  libro Muscle, describe cómo empezó a 
desarrollar  sus  músculos  para  intentar  controlar  la  sensación  de 
debilidad  y  de  ansiedad  que  le  producía  el  pensar  que  era 
SenclenqueS. be ser muy delgado pasó a estar realmente Zuerte, pero 



entonces era imposible parar. ao podía llevar a cabo sus actividades 
cotidianas  sin  incluir  algunas  horas  para  levantar  pesas.  El  que  se 
dedica  a  la  musculación  nunca  está  lo  suZicientemente  Zuerte,  del 
mismo modo que la anoréUica nunca está lo suZicientemente delgada 
dcussell, 1VVle.

También hay mujeres que se dedican ahora a  la musculación, 
pero  la  mayoría  no  realizan  esta  actividad  cuando  intentan  que  su 
cuerpo  se  ajuste  a  sus  eUpectativas.  Su  ansiedad  se  centra  en  el 
miedo a la gordura. En la actualidad la mujer ideal debe ser delgada 
y  esbelta.  La  anoreUia  y  la  bulimia  son  enZermedades  de  la  mujer 
activa que no se padecen porque sí, sino que la persona se esZuerza 
por  tenerlas.  Los  que  padecen  anoreUia  se  someten  a  una  dieta 
rígida y mínima, que quizá complementen con aeróbic todos los días.

La  anoreUia  y  otros  trastornos  de  la  alimentación  ponen  de 
maniZiesto  que  la mujer  representa  un  papel  social más  importante 
que  antes,  pero  que  aun  así  se  la  sigue  juzgando  más  por  su 
apariencia que por sus  logros. Los  trastornos de  la alimentación se 
encuentran enraizados en la vergmenza que produce el propio cuerpo 
y las que padecen esta dolencia sienten que no están a la altura de 
las circunstancias y que son imperZectas, de modo que interpretan en 
Zunción de su ansiedad cómo las ven los demás. En este punto,  las 
ideas  de  delgadez  se  hacen  obsesivas  y  para  quien  las  padece 
perder peso se convierte en el medio de arreglarlo todo. Tna vez que 
la  mujer  inicia  el  régimen  de  adelgazamiento  y  el  ejercicio 
compulsivo,  puede  quedarse  bloqueada  en  la  tendencia  a  rehusar 
completamente  la  comida  o  a  vomitar  todo  lo  que  ingiere.  Si  esta 
pauta no se rompe dy algunas psicoterapias y  tratamientos médicos 
son eZectivos en este sentidoe la paciente puede llegar a matarse de 
hambre.
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El cuerpo y las técnicas de reproducción



La  propagación  de  los  trastornos  de  la  alimentación  reZleja  la 
inZluencia  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  nuestra  Zorma  de  vida 
actual: el recuento de calorías sólo ha sido posible con los avances 
tecnológicos. Sin embargo, el impacto de la tecnología siempre está 
condicionado por Zactores sociales. Tenemos mucha más autonomía 
respecto a nuestro cuerpo y esta situación crea nuevas posibilidades 
positivas pero también ansiedades y problemas antes desconocidos.

Lo  que  está  ocurriendo  Zorma  parte  de  lo  que  los  sociólogos 
denominan  la  socialización  de  la  naturaleza,  eUpresión  que  hace 
reZerencia  al  hecho  de  que  ciertos  Zenómenos  que  antes  eran 
SnaturalesS,  o  que  venían  dados  por  la  naturaleza,  ahora  tienen  un 
carácter  social,  es  decir,  que  dependen  de  nuestras  propias 
decisiones. La reproducción humana es un ejemplo de ello. burante 
siglos  la  vida  de  las  mujeres  estuvo  determinada  por  el  parto  y  la 
crianza  de  los  hijos. En  la  época  premoderna  la  anticoncepción  no 
era  eZectiva  y  en  algunas  sociedades  no  se  conocía.  _ncluso  en  la 
Europa  del  siglo  qV___,  era  habitual  que  las mujeres  tuvieran  hasta 
veinte embarazos dcon abortos Zrecuentes y muerte de los niYose. La 
mejora  de  los  métodos  anticonceptivos  ha  transZormado  esta 
situación de Zorma signiZicativa. En los países industrializados no sólo 
ya no es  SnaturalS  tener  tantos embarazos sino que apenas ocurre. 
Los  avances  en  los  métodos  anticonceptivos  propician  que  las 
mujeres y los hombres puedan decidir si quieren o no descendencia.

La prevención del embarazo es sólo un ejemplo de las técnicas 
de  reproducción. A continuación se describen algunas de  las áreas 
en las que los procesos naturales se han hecho sociales.

El parto

La  medicina  no  siempre  ha  participado  en  los  grandes  procesos 
vitales  que  van  del  nacimiento  a  la  muerte.  La  medicalización  del 
embarazo  y  del  parto  se  desarrolló  lentamente,  a  medida  que  los 
pediatras  iban  desplazando  al médico  local  y  a  la  comadrona. noy 
día,  la  mayoría  de  los  nacimientos  tienen  lugar  en  hospitales,  con 



ayuda de equipos médicos especializados.
En el pasado, los padres tenían que esperar hasta que nacía la 

criatura para saber su seUo y si el recién nacido estaba sano. noy en 
día,  pruebas  prenatales  como  la  ecograZía  duna  imagen  del  Zeto 
producida a través de ondas de ultrasonidoe y la amniocentesis dque 
consiste  en  eUtraer  parte  del  líquido  amniótico  que  rodea  al  Zetoe 
pueden  utilizarse  para  detectar  anomalías  estructurales  o 
cromosómicas antes del nacimiento. Estas tecnologías obligan a las 
parejas y a la sociedad a tomar nuevas decisiones éticas y legales.
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Cuando se detecta alguna anomalía la pareja tiene que decidir si va 
a tener el bebé, sabiendo que quizá tenga una grave minusvalía.

La ingeniería genética: bebés de diseYo

En  nuestros  días  gran  parte  del  esZuerzo  cientíZico  se  dedica  a  la 
eUpansión de la ingeniería genética: alterar la estructura genética del 
Zeto para  inZluir en su desarrollo posterior. El posible  impacto social 
de la ingeniería genética está comenzando a suscitar un debate casi 
tan intenso como el que rodea el problema del aborto. Los que están 
a  Zavor  de  este  tipo  de  manipulación  aZirman  que  nos  aportará 
muchos beneZicios. Por ejemplo, será posible  identiZicar  los  Zactores 
genéticos  que  hacen  que  algunas  personas  sean  vulnerables  a 
ciertas  enZermedades.  La  reprogramación  genética  garantizará  que 
estas dolencias no se  trasmitan de generación en generación. Será 
posible SdiseYarS nuestro cuerpo antes del nacimiento y elegir el color 
de nuestra piel, del pelo y de los ojos, el peso, etc.

ao  hay  un  ejemplo  mejor  de  la  mezcla  de  oportunidades  y 
problemas que crea la creciente socialización de la naturaleza. ghué 
elegirán los padres cuando puedan diseYar a sus hijos y qué límites 
habrá  que  poner  a  esa  capacidad  de  eleccióni  Probablemente  la 
ingeniería genética no será barata. gSigniZicará esto que todo aquél 



que pueda pagarlo programará a sus hijos de Zorma que carezcan de 
las  características  Zísicas  que  se  consideren  socialmente 
indeseablesi  hué  ocurrirá  con  los  hijos  de  los  grupos  más 
desZavorecidos, que seguirán naciendo de Zorma naturali

Algunos sociólogos han seYalado que un acceso diZerenciado a 
la  ingeniería  genética  podría  producir  una  Sclase  marginada  en 
términos  biológicosS.  Los  que  carezcan  de  las  ventajas  Zísicas  que 
aporte  la  ingeniería genética pueden ser objeto de  los prejuicios de 
los que sí  las disZruten y, en consecuencia, estar discriminados a  la 
hora  de  encontrar  un  empleo  o  de  suscribir  un  seguro  de  vida  o 
sanitario.

El debate sobre el aborto

El dilema ético más polémico que han planteado las nuevas técnicas 
de  reproducción  en  las  sociedades  contemporáneas  es  este:  gen 
qué  condiciones  debería  serles  posible  abortar  a  las  mujeresi  La 
polémica se ha hecho tan intensa precisamente porque se centra en 
problemas éticos Zundamentales que no tienen una solución Zácil. Los 
que están Sa Zavor de la vidaS creen que el aborto está mal siempre, 
eUcepto en circunstancias eUtremas, porque equivale a un asesinato. 
Para ellos, las cuestiones éticas están sujetas, por encima de todo, al 
valor que hay que conceder a la vida humana. Los que están Sa Zavor 
de la elecciónS seYalan que el control de la madre sobre su...
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propio cuerpo [su derecho a disZrutar de una vida gratiZicante[ debe 
ser la principal consideración.

La polémica ha generado numerosos episodios violentos. gEs 
posible que se resuelva alguna vezi Al menos un destacado eUperto 
en teoría jurídica y social, Ronald boorjin d1VV3e, ha seYalado que sí 
es  posible.  Según  este  autor,  las  proZundas  divisiones  que  eUisten 
entre los que subrayan el derecho a la vida y los que recalcan el de 



la elección ocultan  las  razones aún mas proZundas que hay para el 
acuerdo entre  los  dos bandos  y  que,  por  tanto,  puede haber  cierta 
esperanza. En otras épocas de la historia, la vida valía relativamente 
poco.  Sin  embargo,  en  la  actualidad  nos  hemos  acostumbrado  a 
otorgarle un carácter sagrado. Los dos bandos están de acuerdo en 
ello pero lo interpretan de Zorma diZerente` uno hace hincapié en los 
intereses del  niYo  y otro en  los de  la madre. Según boorjin,  si  se 
logra  convencer  a  ambos  bandos  de  que  comparten  un  mismo 
sentido ético, será posible establecer un diálogo más constructivo.

El cuerpo en buen estado: imágenes de la salud y la enZermedad

El carácter sagrado de la vida humana también es el valor primordial 
que  subyace  en  el  desarrollo  de  los  sistemas  sanitarios  de  las 
sociedades  contemporáneas.  SSaludS  y  SenZermedadS  son  términos 
que  se  deZinen  cultural  y  socialmente.  Como  se  demostró  en  el 
análisis  de  los  trastornos  de  la  alimentación,  en  cada  cultura  es 
diZerente lo que se considera sano y normal. En todas eUisten ideas 
conocidas sobre la salud y la enZermedad en un sentido Zísico, pero 
gran parte de lo que hoy considerarnos medicina es consecuencia de 
la evolución de  la sociedad occidental en  los  tres últimos siglos. En 
las culturas premodernas la Zamilia era la institución que se ocupaba 
de  las  enZermedades  y  dolencias.  Siempre  han  eUistido  individuos 
que  se  especializaban  en  curar  utilizando  una mezcla  de  remedios 
psicológicos  y  mágicos  y  muchas  de  estas  terapias  tradicionales 
siguen eUistiendo en las culturas no occidentales de todo el mundo. 
Por  ejemplo,  la medicina  ayurvédica  dcuración  tradicionale  se  viene 
practicando  en  la  _ndia  desde  hace  casi  dos mil  aYos. Se  basa  en 
una teoría del equilibrio entre los aspectos psicológicos y Zísicos de la 
personalidad, y los desequilibrios se tratan con remedios que inciden 
en  la  alimentación  y  utilizan  hierbas.  La medicina  popular  china  es 
parecida,  ya que se basa en  la  idea de una armonía general  de  la 
personalidad  y  se  sirve de hierbas  y de  la  acupuntura,  una  técnica 
que  consiste  en  insertar  agujas  en  lugares  estratégicos  del  cuerpo 



del paciente.
La medicina moderna promovió un enZoque de  la enZermedad 

que considera que su origen y  tratamiento son  Zísicos y eUplicables 
de  Zorma cientíZica. La aplicación de  la ciencia a  la diagnosis y a  la 
curación  mediante  la  medicina  Zue  la  característica  principal  del 
desarrollo de los sistemas sanitarios...
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contemporáneos.  Otros  rasgos,  directamente  relacionados  con  el 
anterior,  son  la aceptación de que el  hospital  es el  lugar en el  que 
hay que tratar las enZermedades graves y el desarrollo de un cuerpo 
de proZesionales de la medicina que se rigen según un código ético 
aceptado y que  tienen un considerable poder social. La concepción 
cientíZica  de  la  enZermedad  se  vinculó  a  la  eUigencia  de  que  el 
aprendizaje de  la medicina  Zuera sistemático y  largo`  los sanadores 
autodidactos Zueron eUcluidos. Aunque la práctica médica proZesional 
no se limita a los hospitales, éstos constituían un medio en el que los 
médicos, por primera vez, podían tratar y estudiar a un gran número 
de pacientes, en circunstancias que Zacilitaban la concentración de la 
tecnología médica.

En  la  época  medieval,  las  enZermedades  principales  eran  de 
tipo  inZeccioso,  como  la  tuberculosis,  el  cólera,  la  malaria  y  las 
pestes. La peste negra del siglo qV_ dque se eUtendió con las pulgas 
de  las  ratase  mató  a  un  cuarto  de  la  población  inglesa  y  devastó 
amplias  zonas  de  Europa.  En  los  países  industrializados  las 
enZermedades inZecciosas son en la actualidad causas de mortalidad 
menores  y  algunas  han  sido  prácticamente  erradicadas.  En  estos 
países  la muerte suele sobrevenir por enZermedades no  inZecciosas 
como  el  cáncer  y  las  dolencias  cardíacas.  En  las  sociedades 
premodernas  las más altas  tasas de mortalidad del porcentaje de  la 
población que muere al aYoe se daban en los recién nacidos y en los 
niYos, mientras que hoy en día este indicador aumenta con la edad.

A  pesar  del  prestigio  que  ha  adquirido  la  medicina  moderna, 



hasta el siglo qq los progresos en este campo no causaron más que 
una  pequeYa  reducción  en  los  índices  de  mortalidad.  Mucho  más 
decisivas Zueron las mejoras en las condiciones de salubridad, en la 
nutrición,  el  alcantarillado  y  la  higiene,  especialmente  para  la 
disminución de los índices de mortalidad inZantil. nasta bien entrado 
el  siglo  qq  los  medicamentos,  los  avances  quirúrgicos  y  los 
antibióticos  no  disminuyeron  las  ciZras  de  mortalidad  de  Zorma 
signiZicativa.  El  uso  de  los  antibióticos  contra  las  enZermedades 
inZecciosas de tipo bacteriano se inicio en los aYos treinta y cuarenta, 
mientras  que  las  vacunas  dcontra  la  polio,  por  ejemploe  se 
desarrollaron más tarde.

Salud y enZermedad en los países desarrollados

Entre las sociedades industrializadas eUisten notables diZerencias en 
cuanto  a  la  distribución  de  las  enZermedades.  En  los  países 
occidentales hay cuatro tipos de dolencias que causan alrededor del 
\Xt  de  las  muertes:  el  cáncer,  las  enZermedades  coronarias,  los 
inZartos  y  las  enZermedades  pulmonares.  noy  día  se  sabe  más 
acerca del origen de estos males y se controlan mejor sus eZectos, 
pero  ninguno  de  ellos  ha  logrado  curarse  completamente.  Parece 
evidente que estas enZermedades están relacionadas con  la dieta y 
la  Zorma de vida, ya que su distribución varía según  los países,  las 
regiones y la...
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clase  social.  Los  individuos  que  tienen  una  mejor  situación 
económica  y  social  están,  por  regla  general,  más  sanos,  son  más 
altos  y  Zuertes  y  viven más  que  los  de  posición  social  inZerior.  Las 
diZerencias son mayores respecto a la mortalidad en el primer aYo de 
vida y a la inZantil en general, pero el riesgo de muerte para los más 
desZavorecidos  es  mayor  que  el  de  las  clases  acomodadas  en 
cualquier edad.



nay  varias  razones  que  eUplican  esta  situación.  Los  estratos 
sociales  más  acomodados  suelen  tener  una  dieta  más  rica  y  un 
mejor acceso a la atención sanitaria, por lo que es más probable que 
se aprovechen de estas ventajas. Las condiciones laborales también 
inciden directamente en  la salud. Los que  trabajan en oZicinas y en 
ambientes domésticos están menos eUpuestos a los accidentes o al 
contacto con materiales peligrosos. Es diZícil calcular hasta qué punto 
se han eUtendido las enZermedades laborales, porque no siempre es 
Zácil determinar si una dolencia se ha adquirido por el  trabajo o por 
otras  causas.  Sin  embargo,  algunas  enZermedades  laborales  están 
bien  documentadas,  como  las  pulmonares  que  aquejan  a  los 
mineros, a consecuencia de  la  inhalación de polvo y el  trabajar con 
asbesto, que se ha demostrado que produce ciertos tipos de cáncer.

Jaje  aajman  ha  estudiado  recientemente  los  datos  que 
vinculan  la  salud  con  las  desigualdades  económicas.  También  ha 
tenido en cuenta cuáles podrían ser  las estrategias más adecuadas 
para  mejorar  la  salud  de  los  grupos  sociales  más  desZavorecidos. 
bespués de estudiar datos de diversos países, su conclusión Zue que 
el  índice  de mortalidad  de  aquellos  que  Zorman  parte  del  2Xt que 
menos gana era entre un 1,] y un 2,] más alto que el de aquellos 
que están en el 2Xt que más gana. Además, este contraste se está 
acentuando  en  vez  de  disminuir  y  lo  mismo  puede  decirse  de  la 
esperanza  de  vida  dla  edad  que,  en  el  momento  de  nacer,  cabe 
esperar alcanzare.

gCómo puede contrarrestarse la inZluencia de la pobreza en la 
saludi  Tna  de  las  posibilidades  son  los  grandes  programas  de 
educación sanitaria y de prevención de la enZermedad. Sin embargo, 
estos  sistemas  tienden  a  Zuncionar  mejor  entre  los  grupos  más 
prósperos  y  con  más  educación  y,  en  cualquier  caso,  no  suelen 
producir  más  que  pequeYos  cambios  en  el  comportamiento.  Tn 
mejor acceso a la atención sanitaria ayudaría, pero sólo hasta cierto 
punto.  Para  aajman,  la  única  política  eZiciente  sería  combatir  la 
pobreza en sí misma,  con el  Zin de  reducir  las enormes diZerencias 
que hay entre los ingresos de los ricos y los pobres daajman, 1VV3e.



La enZermedad como estigma: el impacto del Sida

ao todas las enZermedades atacan más a los pobres que a los ricos. 
La  anoreUia,  por  ejemplo,  es  más  habitual  entre  los  grupos  que 
tienen  una  mejor  situación  económica  y  social.  Lo  mismo  puede 
decirse del Sida dSíndrome...
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de  inmunodeZiciencia  adquiridae,  al  menos  en  Gran  BretaYa  y  en 
otros países industrializados.

El  sida  es  una  enZermedad  misteriosa  que,  surgiendo  de  la 
nada,  se  ha  convertido  en  una  de  las  principales  causas  de 
mortalidad  en  menos  de  veinticinco  aYos.  El  sida  produce  una 
depresión del sistema  inmunológico que, por si misma, no causa  la 
muerte  pero  que  convierte  al  enZermo  en  víctima  de  diversas 
enZermedades mortales. Parece que todo aquél que contrae el virus 
V_n dVirus de _nmunodeZiciencia numanae, con el que la mayoría de 
los  investigadores médicos vinculan  la enZermedad, contrae el Sida 
tarde o temprano. Se cree que la enZermedad se transmite bien por 
contacto  sanguíneo  dcomo ocurre en  las  transZusiones de  sangre o 
cuando  los  que  toman  drogas  comparten  agujase  o  a  través  de 
Zluidos  relacionados  con  la  práctica  seUual  dsemen  o  secreción 
vaginale.

aadie  sabe  si  el  Sida  procede  de  la  socialización  de  la 
naturaleza,  como un eZecto  no deseado de  la  intervención  humana 
en  el mundo  que  nos  rodea.  Sin  embargo,  hay  investigadores  que 
han  apuntado  esta  posibilidad.  Por  ejemplo,  se  ha  especulado  con 
que  la  enZermedad  proceda  de  eUperimentos  relacionados  con  la 
guerra bacteriológica que, de  Zorma  insospechada, hubieran creado 
un  virus  letal.  Otros  investigadores  seYalan  que  el  Sida  y  el  V_n 
eUisten  desde  hace  tiempo,  quizá  siglos,  en  ciertas  partes  del, 



mundo.  Según  esta  teoría,  los  síntomas  que  ahora  se  reconocen 
como  Sida  podrían  haberse  conZundido  anteriormente  con  otras 
enZermedades.

Tna  de  las  peculiaridades  del  Sida,  que  lo  distingue  de  la 
mayoría  de  las  enZermedades,  es  que  puede  transmitirse  por 
contacto  seUual.  El  primer  sitio  en  el  que  se  tuvo  noticia  de  la 
eUistencia del sida Zue entre los grupos de homoseUuales masculinos 
de  aorteamérica  y,  al  principio,  tanto  los  investigadores  médicos 
como  el  público  en  general,  creyeron  que  era  una  enZermedad  de 
homoseUuales. La ciudadanía se hizo consciente de la eUistencia del 
Sida  a  principios  de  los  ochenta,  cuando  parecía  que  se  estaban 
derrumbando muchos de los prejuicios contra la homoseUualidad. Sin 
embargo,  esta  enZermedad  parecía  proporcionar  una  justiZicación 
concreta para el  punto de  vista hostil  de aquellos a quienes  repele 
esta  tendencia seUual, especialmente algunos grupos  religiosos. La 
idea de que el Sida es una epidemia enviada por bios para castigar 
la perversión  tuvo eco  incluso en respetables sectores médicos. Tn 
editorial  de  una  publicación  médica  se  preguntaba  si  Sgpodríamos 
estar  realmente  ante  una  especie  de  alteración  moderna 
transmisible,  que  hiciera  realidad  la  aZirmación  de  san  Pablo:  SEl 
justo castigo a su erroriS dAltman, 1VW^e.

Sin duda,  la rápida eUpansión del sida se debió en parte a las 
crecientes  oportunidades  para  los  encuentros  homoseUuales  que 
proporcionaban  las  subculturas  gay  de  aorteamérica  y  de  otros 
lugares.  be  hecho,  al  principio  el  sida  parecía  limitarse  casi 
eUclusivamente a las grandes ciudades estadounidenses que tenían 
una  población  homoseUual  numerosa.  Los  titulares  de  la  prensa 
marcaron el tono en un principio: SLa epidemia homoseUual ...
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despista  a  los  detectives  médicosS  dPhiladelphia  baily  aeos,  V  de 
agosto  de  1VW2e`  SSer  homoseUual  es  un  riesgo  para  la  saludS 
dSaturday,  Evening  Post,  octubre  de  1VW2e`  SLa  epidemia 



homoseUual llega a CanadáS dToronto Stare. La revista TS inZormaba: 
SLos  hombres  homoseUuales  ya  no  son  tan  gayS  den  inglés  gay 
signiZica  homoseUual  y  también  alegree.  Por  entonces  ya  se  sabía 
que,  probablemente,  un  tercio  de  los  aZectados  por  el  sida  en  los 
Estados  Tnidos  no  eran  homoseUuales,  pero  en  las  primeras 
inZormaciones este dato se omitió casi por completo.

Cuando el actor de cine Rocj nudson murió de sida en 1VW], 
lo que más sorprendió a la prensa del mundo no Zue la naturaleza de 
su  enZermedad  sino  el  hecho  de  que  este  símbolo  de  la  virilidad 
Zuese homoseUual. En lugar de buscar las causas de la enZermedad 
en  un  determinado  virus,  al  principio  los  cientíZicos  intentaron 
encontrar  sus  orígenes  en  aspectos  especíZicos  de  las  prácticas 
homoseUuales. El  descubrimiento  de  que  el  sida  podía  transmitirse 
por contacto heteroseUual obligó a un replanteamiento` gran parte de 
las  pruebas  procedían  de  sZrica  central,  donde  el  sida  se  hallaba 
muy eUtendido pero sin una coneUión directa con la homoseUualidad 
masculina.  La  Sepidemia  homoseUualS  pronto  Zue  redeZinida  por  la 
prensa como una Spesadilla heteroseUualS.

Es  probable  que  el  impacto  del  sida  inZluya  en  numerosas 
Zormas de comportamiento seUual. En  la comunidad homoseUual se 
están  produciendo  ya  notables  cambios  y  el  número  de  relaciones 
ocasionales se ha reducido drásticamente. Algunas de  las prácticas 
homoseUuales  más  ampliamente  condenadas  resultan  ser, 
paradójicamente,  las  menos  arriesgadas.  Por  ejemplo,  las 
actividades  sadomasoquistas  que  causan  molestias  o  dolor  son 
seguras porque no se produce contacto genital directo. El dilema al 
que  se  enZrentan  las  comunidades  de  hombres  homoseUuales  es 
cómo promover métodos de SseUo seguroS, protegiéndose al mismo 
tiempo de los continuos ataques que suZre su comunidad.

El sida y la población heteroseUual

besde el punto de vista médico, el sida es un blanco móvil, nuevo y 
escurridizo.  Los  conocimientos  médicos  sobre  la  enZermedad,  que 



hoy  día  se  está  convirtiendo  en  una  epidemia  global,  se  ven 
superados  constantemente.  Se  desconoce  el  número  real  de 
personas inZectadas por el virus V_n pero los cálculos más optimistas 
lo sitúan en unos 13 millones en todo el mundo dvéase la Zigura ^.le. 
Alrededor de ]XX.XXX están en Europa, un millón en aorteamérica, 
otro en Latinoamérica, otro en el Caribe y más de ocho en sZrica. El 
impacto  principal  de  la  epidemia  está  todavía  por  venir,  dado  el 
tiempo  que  tarda  el  virus  V_n  en  desarrollar  realmente  el  sida.  La 
mayor  parte  de  las  personas  que  lo  padecen  actualmente  son 
heteroseUuales. Por cada caso de contagio homoseUual, eUisten en 
el mundo al menos...
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cigura ^.1 El sida: una amenaza creciente

Muertes de adultos relacionada con n_V:  en 1VV4, 2 millones` en el 
2XXX, W millones.
Adultos portadores de n_V: en 1VV4, 13[14 millones` y en el 2XXX, 2X 
millones.
cuente:    Michael  kidron  y  Ronald  Segal,  The  State  oZ  the  lorld 
Atlas, ]~edición, Penguin, 1VV].

cuatro  inZecciones  de  V_n  entre  heteroseUuales.  La  Organización 
Mundial de la Salud calcula que para el aYo 2XXX más de 3X millones 
de adultos y 1X de niYos serán portadores del virus.

El hecho de que al principio la enZermedad aZectara más a los 
homoseUuales ha hecho revivir los prejuicios contra esta comunidad. 
Sin embargo, al ser una dolencia nueva y terrible, el sida genera sus 
propios  miedos  y  hostilidades.  La  película  Philadelphia,  en  la  que 
Tom  nanjs  interpreta  a  un  enZermo  de  sida  que  pierde  su  trabajo 
cuando su empresa se entera de que lo está,  incidía en algunos de 
estos problemas. Se le despide no porque sea homoseUual sino por 



la ansiedad que produce la enZermedad. La película describe cómo el 
protagonista denuncia a su empresa por despido improcedente.

El  sida  es  un  ejemplo  de  enZermedad  que  se  convierte  en 
estigma,  característica  por  la  que  un  individuo  o  grupo  quedan  al 
margen  de  la  mayoría  de  la  población  y  despiertan  sospechas  u 
hostilidad. La mayoría de las enZermedades suscitan la comprensión 
o la compasión de los que no están enZermos. Sin embargo, cuando 
una  dolencia  se  considera  anormalmente  contagiosa  o  se  percibe 
como  una  especie  de  seYal  de  deshonor  o  de  vergmenza  los 
enZermos  pueden  verse  rechazados  por  la  población  SsanaS.  En  la 
Edad  Media  era  así  con  los  leprosos,  a  los  cuáles  el  pueblo  veía 
como pecadores, castigados por bios y a los que, en consecuencia, 
se  repudiaba y obligaba a  vivir  en  leproserías apartadas. be  Zorma 
menos  eUtrema,  el  sida  a  menudo  provoca  hoy  este  tipo  de 
estigmatización a pesar de que, al  igual que ocurre con  la  lepra, el 
peligro  de  contraer  la  enZermedad  en  las  situaciones  cotidianas  es 
prácticamente ineUistente.
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ao eUisten tratamientos eZectivos contra el sida pero sí parece 
que algunos medicamentos retrasan su avance. Aunque una persona 
que  porta  el  virus  n_V  puede  vivir  durante  aYos  sin  desarrollar  la 
enZermedad,  una  vez  que  ésta  aparece  constituye  realmente  una 
sentencia de muerte. Sus consecuencias son especialmente trágicas 
pues incide sobre todo en los grupos más jóvenes. Se diZerencia en 
este  sentido  de  las  principales  enZermedades  mortales  de  las 
sociedades  industrializadas  actuales,  que  atacan  principalmente  a 
los grupos de edad más avanzada.

Envejecer  y  ser  más  propenso  a  la  enZermedad  no  son  en 
absoluto  lo mismo,  como  se  analizará  al  Zinal  de  este  capítulo. Sin 
embargo,  desde  que  ciertas  enZermedades  inZecciosas  como  el 
cólera  o  la  tuberculosis  Zueron  erradicadas  en  las  áreas 
industrializadas del mundo,  los sistemas sanitarios se han centrado 



principalmente  en  combatir  y  tratar  las  dolencias  más  habituales  a 
medida  que  avanza  la  edad.  En  los  apartados  siguientes  nos 
ocuparemos en detalle de  los sistemas sanitarios,  centrándonos en 
los  de  Gran  BretaYa  y  los  Estados  Tnidos.  Posteriormente,  nos 
ocuparemos directamente del problema del envejecimiento.

Sistemas sanitarios

La sanidad en el Reino Tnido

Prácticamente todos los países industrializados, con la eUcepción de 
los  Estados  Tnidos,  tienen  amplios  sistemas  públicos  de  atención 
médica. El aational nealth Service británico danS, Servicio nacional 
de salude, por ejemplo, se Zundó en 1V4W. El principio que subyacía 
en su Zundación era que el acceso a la sanidad debía depender de la 
necesidad de asistencia médica y no de la capacidad para pagar.

El  anS  se  Zinancia  con  los  ingresos  del  gobierno  central, 
recaudados  mediante  los  impuestos  sobre  la  renta.  El  acceso  al 
médico general y al tratamiento hospitalario son gratuitos para todos 
los  usuarios.  Al  principio,  los  medicamentos  que  se  recetaban  se 
obtenían gratuitamente, pero la legislación de gobiernos recientes ha 
introducido un sistema de pago parcial. Cuando se estableció el anS 
para  proporcionar  una  sanidad  pública,  la  presión  de  la  proZesión 
médica, entre otras inZluencias, se aseguró de que la sanidad privada 
siguiera  también  Zuncionando.  Aunque  la  mayoría  de  los  médicos 
generales trabajan de Zorma eUclusiva para el anS, también hay una 
proporción  muy  elevada  de  especialistas  que  está  en  el  sector 
privado.  EUisten  algunos  hospitales  y  centros  sanitarios 
completamente  privados,  así  como  personal  médico  que  trabaja 
eUclusivamente  en  este  sector,  cuya  Zinanciación  y  tariZas  suelen 
estar vinculadas a seguros sanitarios también privados. Sin embargo, 
sólo  una  pequeYa  parte  de  la  población  suscribe  este  tipo  de 
seguros.
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El médico general tiene un papel clave a la hora de Ziltrar el acceso 
de  los  pacientes  a  tratamientos  médicos  más  especializados.  El 
ciudadano medio británico ve a un médico general unas cuatro veces 
al  aYo.  Los  generalistas  se  ocupan  directamente  de  alrededor  del 
VXt de las enZermedades y cada uno tiene una SlistaS de pacientes 
propios dhasta un máUimo Zijado por el anSe. Las personas que  les 
visitan en general no  tienen el derecho,  intrínseco a ser remitidos a 
un  especialista`  ésa  es  una  cuestión  que  depende  del  juicio  del 
médico. Puesto que los especialistas no pueden anunciarse,
incluso el dirigirse directamente a uno privado puede no ser Zácil sin 
el consentimiento de un médico general.

En  la  actualidad,  la  unidad  básica  de  administración  del anS 
es  la  bistrict  nealth  Authority  dbnA,  OZicina  sanitaria  del  distritoe. 
Estas  oZicinas  están  integradas  por  personas  nombradas  por  los 
gobiernos  locales  miembros  de  la  proZesión  médica  y  no 
proZesionales procedentes de grupos de interés local y asociaciones 
de  voluntarios.  En  principio,  se  supone  que  las  bnA  tienen  que 
reZlejar  características  como  la  composición  étnica  y  los  grupos 
sociales de toda la comunidad pero, en la práctica, tienden a ser un 
coto  de  la  clase media.  La  presencia  de miembros  de  la  proZesión 
médica en las bnA se justiZica por su pericia y especialización. na de 
seYalarse, sin embargo, que esta situación no se da en otras áreas 
del gobierno local en las ...
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que,  por  ley,  se  prohíbe  a  los  empleados  que  se  presenten  como 
candidatos  a  comités  en  el  seno  de  sus  propias  organizaciones 
dkingdom, 1VVle.

El Libro Blanco del anS que elaboró el gobierno conservador 
en  1VWV  introdujo  cambios  sustanciales  en  el  servicio.  Se  ponía  el 
acento en  la necesidad de combatir  la burocracia, de  introducir una 



mayor  Scompetencia  internaS  y  de  incrementar  la  eZiciencia  en  la 
gestión.  Según  este  proyecto  de  reZorma,  una  dirección  local, 
orientada a  las necesidades de su comunidad, es  la mejor garantía 
de  eZiciencia.  Las  autoridades  sanitarias  y  las  organizaciones  del 
anS  debían  ser  más  independientes  respecto  a  la  supervisión  de 
cuerpos  gubernamentales  superiores  y  tener  un  Zuncionamiento 
parecido al de las Sempresas ZleUiblesS que están apareciendo dvéase 
el Capítulo 12 SEl trabajo y la vida económicaSe.

Tna  de  las  innovaciones  más  polémicas  Zue  la  de  que 
determinados  hospitales  pudieran  optar  por  convertirse  en  una 
especie de  Zundaciones  independientes. be acuerdo con este plan, 
se animaba a los hospitales a que se Zinanciaran de Zorma autónoma, 
no estando obligados a seguir los acuerdos
nacionales  sobre  salarios  y  pudiendo  obtener  ingresos  de  Zuentes 
comerciales y tener beneZicios. nasta 1VV^ varios de los principales 
hospitales  habían  optado  por  esta  vía  y  otros  probablemente  los 
seguirán. Sin embargo, los críticos sostienen que lo más probable es 
que estos centros sanitarios sólo prosperen en las zonas más ricas, 
que  dupliquen  innecesariamente  equipos  muy  costosos  que  otros 
hospitales  próUimos  quizá  tengan  también  y  que  puede  que  se 
muestren  reacios  a  atender  a  pacientes  cuyo  tratamiento  sea 
especialmente caro dMohan, 1VVle.

Al  igual  que  ocurre  con  la  mayoría  de  los  aspectos  de  la 
atención  sanitaria,  no  es  Zácil  evaluar  las  reZormas  del  anS.  Las 
implicaciones son complejas` las reZormas se han investigado poco y, 
por  deZinición,  costará  muchos  aYos  evaluar  sus  consecuencias  a 
largo plazo. Además, las reZormas suponen cambios muy diversos de 
tipo  organizativo.  bespués  de  analizar  los  datos  disponibles,  la 
conclusión de Julian  le Grand es que al menos eUiste  la posibilidad 
de que se produzcan avances reales en la calidad de la atención al 
paciente  y  en  la  eZiciencia.  Según  este  autor,  la  introducción  de  la 
competencia en diversos sectores del anS ha aportado, en conjunto, 
más beneZicios que desventajas dLe Grand, 1VV4e.



La sanidad en los Estados Tnidos

En los Estados Tnidos se gasta anualmente una enorme cantidad de 
dinero en atención sanitaria: en realidad, la proporción del gasto total 
es  la  más  alta  del  mundo  dvéase  el  cuadro  ^.  le.  Los  servicios 
médicos  estadounidenses  se  basan  Zundamentalmente  en  los 
seguros  privados,  a  los  que  hay  que  aYadir  ciertos  programas 
estatales dMedicare para los ancianos y Medicaid para los pobrese. El 
sistema está mucho más Zragmentado y diversiZicado...
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que  en  la  mayoría  de  los  países  en  los  que  eUiste  una  eUtensa 
estructura sanitaria pública. Por ejemplo, en  los Estados Tnidos  los 
hospitales  pueden  ser  propiedad  del  gobierno  central  o  del  de  los 
estados, de los ayuntamientos o de las autoridades del condado, de 
organizaciones privadas, órdenes
religiosas,  organizaciones  voluntarias  sin  aZán  de  lucro  o  una 
combinación de todos estos organismos.

A  pesar  del  alto  grado  de  riqueza  del  país  y  de  las  enormes 
sumas que se gastan en las industrias sanitarias, los indicadores de 
salud Zundamentales no son muy halagmeYos en los Estados Tnidos, 
que  se  sitúan  bastante  mal,  por  ejemplo,  en  la  clasiZicación  que 
representa las dos medidas más habituales de la salud Zísica de una 
población: el promedio de esperanza de vida y la tasa de mortalidad 
inZantil.  La  primera  ciZra  es  más  alta  en  la  mayoría  de  los  países 
europeos  y  la  segunda  más  baja.  Tnas  de  las  causas  de  esta 
situación es que se calcula que cerca de 3\ millones de personas en 
los Estados Tnidos no tienen seguro médico privado y que carecen 
prácticamente de acceso al sistema sanitario público.

La lógica en que se basa la atención sanitaria estadounidense 
es  la  idea de que  la competencia produce servicios más baratos, al 
permitir al consumidor que seleccione y elija. Las debilidades de este 
planteamiento son bien conocidas. Los consumidores, cuando están 



enZermos,  no  se  encuentran  en  situación  de  elegir  Zácilmente  y  no 
suelen ser capaces de analizar la calidad técnica de los servicios que 
se  les oZrecen. Las personas con pocos  recursos  tienen un acceso 
muy  limitado  a  la  asistencia  médica,  mientras  que  los  sectores 
opulentos de la población pueden con Zrecuencia permitirse servicios 
sanitarios muy superiores. Aquellos cuyos seguros oZrecen todas las 
prestaciones  tienen  pocos  incentivos  para  buscar  una  atención 
sanitaria  más  barata.  En  conjunto,  el  resultado  es  un  sistema  que 
resulta muy caro de gestionar, en  relación con  los niveles de salud 
alcanzados  y en el que se dan importantes vacíos en la asistencia al 
conjunto de la población.

Valoración

Tna valoración Zinal de los sistemas sanitarios nos lleva a ocuparnos 
de  ciertas  cuestiones  básicas  que  de  alguna  Zorma  hay  que 
responder.  nay  que  tomar  decisiones  Zundamentales  de  Zorma 
colectiva. Por  ejemplo, ges  importante  tomar  la  edad del  pacientei 
gTenemos que esZorzarnos más por salvar la vida de los jóvenes que 
la  de  los  viejosi  nay  que  establecer  un  orden  de  prioridades 
respecto a  los aspectos de  la salud y de  la apariencia  Zísicai Si es 
así, gpor quéi Las respuestas no son Záciles. En Gran BretaYa, así 
como  en  el  resto  de  los  países  industrializados,  el  Zuturo  está 
probablemente  en  iniciativas  que  no  tienen  que  ver  con  los  costes 
sino  con  cambiar  las  actuales  prácticas  para  centrarse  no  en 
tratamientos  Shasta  el  ZinalS  sino  en  medicina  preventiva  y  en  la 
adopción de Zormas de vida más sanas.
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Cuadro ^.1.  La esperanza de vida, la salud y la riqueza

Países por orden de  Posición a nivel
su esperanza de vida mundial

Japón 1
Suecia 4
EspaYa ]
Grecia ^
Canadá \
nolanda W
Australia 11
crancia 12
_srael 13
Reino Tnido 14
Alemania 1\
Estados Tnidos 1W
_rlanda 22

Países por orden de Esperanza de vida al
Su esperanza de vida nacer, 1VV2 en número de

aYos

Japón \W,^
Suecia \\,\
EspaYa \\,4
Grecia \\,3
Canadá \\,2
nolanda \\,2
Australia \^,\
crancia \^,^
_srael \^,2



Reino Tnido \],W
Alemania \],^
Estados Tnidos \],^
_rlanda \],X

Países por orden de Gasto total en sanidad
su esperanza de vida t del P_B

Japón ^,W
Suecia W,W
EspaYa ^,]
Grecia 4,W
Canadá V,V
nolanda W,\
Australia W,^
crancia V,1
_srael 4,2
Reino Tnido ^,^
Alemania V,1
Estados Tnidos 13,3
_rlanda W,X

Países por orden de Gasto per cápita en sanidad,
su esperanza de vida 1VV1 den TS dólarese

Japón 1.\\1
Suecia 2.3\2
EspaYa W\\
Grecia 2\4
Canadá 1.W4\
nolanda 1.^^4
Australia 1.4^^
crancia 1.V12
_srael ]XV



Reino Tnido 1.XX3
Alemania 1.\W2
Estados Tnidos 2.V32
_rlanda WW^

cuente:  Banco Mundial, lorld bevelopment Report 1VV4` los datos 
sobre  el  gasto  total  en  sanidad  en  relación  con  el  P_B  Zueron 
parecidos  en  1VV^`  véase  The  Economist,  The  Pocjet  lorld  in 
cigures, 1VV^.

Salud y medio ambiente

auestra salud está completamente relacionada con el medio que nos 
rodea,  tanto  a  escala  local  como  mundial.  aadie  sabe  hasta  qué 
punto  las  amenazas  a  los  ecosistemas  globales  que  eUisten  en  la 
actualidad  se  relacionan  con  las  pautas  de  la  salud  y  de  la 
enZermedad,  pero  ciertas  Zormas  de  degradación  medio  ambiental 
comportan, sin duda,  riesgos para  la salud. Por  tanto,  la protección 
del  medio  ambiente  es  una  parte  importante  de  los  programas  de 
medicina preventiva.

Tomemos  como  ejemplo  la  contaminación  de  las  ciudades, 
producida principalmente por  las emisiones de los tubos de escape. 
Este es un problema permanente en Londres y en la mayoría de los 
principales centros urbanos de Europa y América.

burante  mucho  tiempo  se  pensó  que  la  contaminación 
atmosZérica  sólo  perjudicaba  a  las  personas  con  asma  o  con 
enZisemas,  especialmente  a  los  niYos.  Ahora  se  considera  que  el 
deterioro de  la  Zunción pulmonar  y otros problemas  respiratorios  se 
pueden originar en cualquier adulto si  la  calidad del aire desciende 
por debajo de cierto nivel. ghué podemos haceri La única solución 
práctica es acabar con el dominio del coche o cambiarnos en masa a 
los vehículos eléctricos.  Sin embargo,  las economías modernas 
están muy centradas en la industria automovilística y en sus sectores 
subsidiarios. Serían precisos importantes cambios sociales para que 



hubiera  un  medio  ambiente  más  limpio,  y  saludable.  La 
contaminación atmosZérica y los coches no son más que uno de los 
muchos  problemas  medioambientales.  Se  calcula  que  Sse  ha 
causado más destrucción en el Zrágil marco de la biosZera durante los 
últimos  cuarenta  aYos,  desde  que  el  desarrollo  mundial  se  puso 
realmente en marcha,  que durante  los dos o  tres millones de aYos 
precedentesS  dGoldsmith,  1VWWe.  be  hecho,  Ross  nume  nall  cree 
que  los  sistemas  sanitarios  deberían  correr  parejos  a  la  protección 
ambiental:

Por un lado, tenemos a los ecologistas, que hablan con todo lujo de 
detalles de la pendiente por la que se desliza la ecología de la Tierra` 
por  el  otro,  a  las  autoridades  sanitarias  que  no  logran  ver  esa 
pendiente... rEn este momentop identiZicamos un riesgo para la salud 
y la consiguiente acción curativa... crente a este enZoque, al modelo 
preventivo le preocupa menos esperar a que se encuentren pruebas 
concretas de que eUiste una relación causa[eZecto. Lo que decimos, 
simplemente,  es  que  no  sabemos  eUactamente  qué  consecuencias 
tiene para la salud cualquier impacto ambiental, así que, por ejemplo, 
no  amontonamos  residuos  tóUicos  ni  destruimos  los  ecosistemas. 
Eso es todo. dnall, 1VVX.e

Salud y envejecimiento

Los problemas sanitarios no pueden desvincularse del hecho de que 
vivimos en una sociedad que envejece,  es decir,  que  la proporción 
de  personas  de  sesenta  y  cinco  aYos  o  más  crece  de  Zorma 
constante. Al mismo tiempo el problema de la importancia social del 
envejecimiento  es  mucho  más  amplio,  porque  está  cambiando  de 
Zorma drástica lo que la ancianidad es en
realidad: las oportunidades que oZrece y las cargas que supone. 

Aquí  se  dan  dos  procesos  bastante  contradictorios.  Por  una 
parte,  los  ancianos  de  las  sociedades  contemporáneas  suelen 



ocupar una posición inZerior y tienen menos poder del que tenían en 
las culturas premodernas. En éstas, al  igual que en  las sociedades 
no  occidentales  de  la  actualidad  dcomo  la  _ndia  o  Chinae,  se 
consideraba  que  la  vejez  comportaba  sabiduría  y  los  ancianos  de 
cada comunidad eran habitualmente los que tomaban las decisiones. 
noy en día el aumento de la edad suele suponer lo contrario. En una 
sociedad como la nuestra, que está suZriendo cambios constantes, el 
conocimiento  acumulado  por  los  ancianos  a  los  jóvenes  les  suele 
parecer  no  una    valiosa  Zuente  de  sabiduría  sino  algo  que  se  ha 
quedado anticuado.
Por  otra  parte,  los  ancianos  de  hoy  en  día  están  mucho  menos 
dispuestos  a  aceptar  que  el  envejecimiento  suponga  un  inevitable 
proceso de decadencia  Zísica. be nuevo podemos encontrar aquí el 
impacto de la socialización...
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de  la  naturaleza.  Antes  el  envejecimiento  se  aceptaba  como  una 
maniZestación  inevitable  de  los  estragos  que  causa  el  tiempo,  pero 
este  proceso  ya  no  se  acepta  tanto  como  algo  natural,  ya  que  los 
avances  médicos  y  alimentarios  han  demostrado  que  se  puede 
combatir  o  retrasar  gran  parte  de  lo  que  antes  se  consideraba 
inevitable  en  la  vejez.  En  general,  las  personas  llegan  a  una  edad 
mucho  más  avanzada  que  hace  un  siglo,  como  resultado  de  las 
mejoras en la alimentación,  la higiene y  la atención sanitaria dvéase 
el cuadro ^.2e.

En  la  Gran  BretaYa  de  1W]X,  el  porcentaje  de  población  que 
tenía más de sesenta y cinco aYos era alrededor del ]t. noy esta 
ciZra supera el 1]t, y va a seguir creciendo dvéase el cuadro ^.3e. La 
edad  media  de  la  población  británica  se  ha  ido  incrementando 
durante  más  de  siglo  y  medio.  En  1WXX  la  edad  media  era 
probablemente de sólo dieciséis aYos. A principios del presente siglo 
se había  incrementado hasta  los  veintitrés. En el  aYo 1V\X, era de 
veintiocho, y hoy en día ha superado los treinta aYos. Sin embargo, 



la  edad  media  de  la  población  seguirá  aumentando  durante  algún 
tiempo,  si  no  se  producen  grandes  cambios  en  las  actuales 
tendencias demográZicas. Es probable que sea  treinta y cinco aYos 
en  el  aYo  2XXX  y  podría  llegar  hasta  los  treinta  y  siete  en  el  aYo 
2X3X.
También  se  ha  registrado  un  gran  incremento  en  el  número  de 
personas de edad muy avanzada. be acuerdo con algunos cálculos, 
en el aYo 2XXX en Gran BretaYa el número de personas con más de 
ochenta  y  cinco  aYos  será  más  del  doble  que  en  la  actualidad  y 
superará el 1,2t de la población total.

Las consecuencias Zísicas del envejecimiento

La vejez no tiene por qué identiZicarse siempre con salud precaria o 
minusvalía,  a  pesar  de  que  las  edades  avanzadas  conllevan  un 
incremento  de  los  problemas  de  salud.  Sólo  en  los  últimos  veinte 
aYos han hecho los biólogos un intento sistemático por distinguir las 
consecuencias  Zísicas del  envejecimiento de  las  características que 
se  asocian  con  la  enZermedad.  Precisamente,  es  objeto  de  debate 
hasta qué punto el cuerpo se desgasta inevitablemente al avanzar la 
edad. Las consecuencias de las pérdidas sociales y económicas son 
también  diZíciles  de  separar  de  los  eZectos  del  deterioro  Zísico.  La 
pérdida de parientes y amigos,  la separación de  los hijos que viven 
en otros lugares y la pérdida del empleo pueden tener consecuencias 
Zísicas.

Sin embargo, las investigaciones demuestran que en general la 
salud  precaria  y  el  aumento  de  la  edad  no  son  en  absoluto 
sinónimos. nay muchas personas mayores de sesenta y cinco aYos 
que dicen disZrutar de buena salud. El envejecimiento del cuerpo se 
ve  aZectado  por  inZluencias  sociales  pero,  evidentemente,  también 
está  gobernado  por  Zactores  genéticos.  En  general,  los  biólogos 
aceptan que el número máUimo de aYos que puede vivir...
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Cuadro  ^.2      Esperanza  de  vida  �,  por  seUo  y  edad,  en  el  Reino 
Tnido

1VX1 1V31 1V^1 1VV1 1VV3 1VV^ 2XX1 2X21
nombres

Al nacer 4],] ]\,\ ^\,W \3,2 \3,^ \4,4 \],4 \\,^
Posteriormente        Con 
1 aYo ]4,^ ^2,4 ^V,] \3,W \4,1 \4,W \],\ \\,V
Con 1X aYos ^X,4 ^],2 ^V,V \3,V \4,2 \],X \],V \W,X
Con 2X aYos ^1,\ ^^,3 \X,3 \4,2 \4,] \],3 \^,1 \W,2
Con 4X aYos ^^,1 ^V,3 \1,4 \],1 \],4 \^,3 \\,2 \V,3
Con ^X aYos \3,3 \4,3 \4,V \\,\ \\,W \W,^ \V,] W1,4
Con WX aYos W],3 W4,\ W],2 W^,4 W^,4 W^,W W\,2 WW,2

Mujeres

Al nacer 4V,X ^1,^ \3,^ \W,\ \W,V \V,\ WX,^ W2,^
Posteriormente
Con 1 aYo ]^,W ^],3 \],1 \V,2 \V,3 WX,1 WX,V W2,W
Con 1X aYos ^2,\ ^\,V \],4 \V,4 \V,] WX,3 W1,1 W3,X
Con 2X aYos ^4,1 ^V,X \],^ \V,] \V,^ WX,4 W1,2 W3,1
Con 4X aYos ^W,3 \1,V \^,3 WX,W WX,1 WX,V W1,\ W3,]
Con ^X aYos \4,^ \^,1 \W,W W1,V W1,V W2,^ W3,3 W4,V
Con WX aYos W3,3 W],4 W^,3 WW,3 WW,3 WW,W WV,1 VX,X

�La esperanza de vida que Zigura en el cuadro es el número total de 
aYos que una persona puede esperar vivir.
cuente:  Government  Actuary}s  bepartment,  Tomado  de  Social 
Trends, 1VV^, p.13X.

Cuadro  ^.3Porcentaje  de  ancianos  dmayores  de  ^]  aYose  en 



determinados países en 1VWW, con proyecciones para el 2X1X

1VWW 2X1X

Gran BretaYa 1],] 1],V
Estados Tnidos 12,1 13,V
binamarca 1],4 1^,\
crancia 13,^ 1^,V
Alemania Occidental 1],4 2X,]
_talia 13,\ 2X,2
_rlanda 11,X 12,W

cuente:  S.  Arber  y  J.  Ginn,  Gender  and  Later  LíZe,  Sage,  1VV1, 
cuadro 1.3, p.W.

el ser humano [se cree que alrededor de 12X aYos[ está determinado 
por  sus  genes.  Al  igual  que  el  resto  de  los  animales,  el  cuerpo 
humano está programado genéticamente para morir.

Pero, ghasta cuándoi Si  los eUpertos en genética encuentran 
un modo de controlar el envejecimiento y  la muerte, éste sería uno 
de los aspectos más importantes de la socialización de la naturaleza 
antes  mencionada.  Los  cientíZicos  ya  han  demostrado  que  células 
animales  viejas  pueden  manipularse  para  hacerlas  actuar  como 
células jóvenes. Ronald katz, presidente de la American Academy oZ 
Anti[Ageing Medicine dAcademia estadounidense de medicina contra 
el envejecimientoe ha seYalado: SCreo que vamos a ver vidas mucho 
más  largas,  quizá  en  el  curso  de  la  nuestra.  ua  disponemos  de 
nuevas  tecnologías,  sólo  tenemos  que  desarrollarlas.  nay  que 
empezar  a  prepararse  para  una  sociedad  sin  edades.  El 
envejecimiento  es  una  enZermedad  que  puede  tratarseS  dcitado  en 
kelsey, 1VV^, p.2e.

EL Zuturo del envejecimiento



En  una  sociedad  que  valora  mucho  la  juventud,  la  vitalidad  y  el 
atractivo  Zísico,  las  personas  de  edad  avanzada  tienden  a  hacerse 
invisibles. En estos últimos aYos, sin embargo, se han visto algunos 
cambios  en  las  actitudes  hacia  la  vejez.  Es  poco  probable  que  las 
personas  mayores  recuperen  toda  la  autoridad  y  el  prestigio  que 
solía  otorgarse  a  los  ancianos  de  la  comunidad  en  las  sociedades 
antiguas.  Sin  embargo,  al  representar  una  parte más  grande  de  la 
población, los ancianos han logrado una mayor inZluencia política de 
la  que  antes  tenían  y  se  han  convertido  en  un  poderoso  grupo  de 
presión.

EUisten  grupos  de  activistas  que  han  empezado  también  a 
luchar  contra  la  discriminación  en  Zunción  de  la  edad,  intentando 
impulsar una visión positiva de  la vejez y de  los ancianos. Este tipo 
de  discriminación,  al  igual  que  el  seUismo  y  el  racismo,  es  una 
ideología.  nay  tantos  estereotipos  Zalsos  sobre  los  ancianos  como 
sobre  cualquier  otro  tema.  Por  ejemplo,  se  cree  a  menudo  que  la 
mayoría  de  las  personas  de más  de  sesenta  y  cinco  aYos  está  en 
hospitales  o  en  residencias  de  ancianos,  que  una  proporción  alta 
está  senil  y  que  los  trabajadores  de  edad  avanzada  son  menos 
competentes que los jóvenes. Todas estas ideas son Zalsas. El V]t 
de los mayores de sesenta y cinco aYos vive en viviendas privadas` 
tan sólo alrededor de un \t de los que tienen entre sesenta y cinco 
y ochenta aYos muestran síntomas pronunciados de senilidad, y  los 
índices de productividad y de asistencia al trabajo de los mayores de 
sesenta  aYos  son  superiores  a  los  de  los  grupos  de  edad  más 
jóvenes.

En su libro LiZe AZter lorj: The Arrival oZ the Ageless Society, 
Michael uoung u Tom Schuller  d1VV1e sostienen que  la edad se ha 
convertido en un...
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artiZicio opresivo que se utiliza para encajar a la gente en roles Zijos y 
estereotipados.  Muchas  personas  de  edad  se  rebelan  contra  este 



trato,  buscando  nuevas  actividades  y  Zormas  de  autorrealización. 
Protestan  contra  lo  que uoung  y  Schuller  denominan  Ssociedad  de 
edad cerradaS.
En las sociedades modernas se clasiZica tanto a los jóvenes como a 
los  ancianos  según  su  edad  y  no  en  razón  de  sus  características, 
objetivos  e  identidades.  Según  uoung  y  Schuller  ambos  grupos 
deberían aliarse para huir de las categorías y crear una sociedad sin 
edades. Podrían convertirse en pioneros no sólo de los intereses de 
su  propio  grupo  social  sino  también  de  los  de  la  mayoría  de  la 
población con un trabajo remunerado.

uoung  y  Schuller  sostienen  que  jóvenes  y  ancianos  podrían 
impulsar  una  sociedad  moderna  que  se  apartara  de  la  rutina  del 
consumismo. SeYalan, citando a Virginia loolZ, que cada vez habría 
más  gente  que  podría  liberarse  de  los  condicionantes  del  empleo, 
Sde hacer siempre un trabajo que uno no quiere hacer y de hacerlo 
como  un  esclavo,  halagando  y  adulandoS.  Podrían  desarrollar  sus 
cualidades y aZiciones particulares,  como esta misma escritora hizo 
de  Zorma  tan espectacular. Sus dotes  literarias  SpequeYas, pero  tan 
queridas para su poseedoraS, creyó que Sperecerían y con ellas yo y 
mi alma... como herrumbre que corroe a la Zloreciente primaveraS.

Conclusión

En  este  capítulo  nos  hemos  ocupado  de  algunas  de  las  diversas 
inZluencias que nos aZectan Zísicamente, que inZluyen en la protección 
y  cuidado  del  cuerpo.  Como  resultado  de  la  evolución  social  y 
tecnológica ya no eUperimentamos nuestros cuerpos como una parte 
de la vida que nos viene dada.  nay aspectos de nuestra eUperiencia 
Zísica  en  los  que  participan,  con  consecuencias  contradictorias,  la 
ciencia  y  la  tecnología.  Se  han  producido  muchos  avances  en  la 
medicina y en la atención sanitaria que han hecho que, promedio de 
las personas viva más de lo que antes era habitual. Al mismo tiempo, 
envejecer tiene ahora otro signiZicado y las personas mayores
reclaman el derecho a seguir siendo miembros de pleno derecho en 



la  sociedad,  en  vez  de  Svivir  de  las  pensionesS  que  suZragan  los 
jóvenes.  Estas  transZormaciones  son  importantes  política  y 
socialmente. Los ancianos, al constituir una proporción creciente del 
conjunto  de  la  población,  tienen  la  posibilidad de  ser  un grupo  con 
bastante poder político.

Resumen

1.La sociología del cuerpo se centra en cómo las inZluencias sociales 
nos  aZectan  Zísicamente.  El  aumento  de  la  anoreUia  y  de  otros 
trastornos...
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de la alimentación es un ejemplo de estas inZluencias. La anoreUia y 
los  problemas  alimentarios  que  aquejan  principalmente  a  muchas 
mujeres  jóvenes  están  relacionados  con  las  transZormaciones 
Zundamentales  que  están  teniendo  lugar  en  las  sociedades 
modernas,  especialmente  a  raíz  de  los  cambios  en  las  pautas  del 
consumo de alimentos y en la posición social de la mujer.
2.Los  trastornos de  la alimentación  también están  relacionados con 
un  proceso  más  amplio  de  socialización  de  la  naturaleza.  Esta 
eUpresión  quiere  decir  que  muchos  Zenómenos  que  antes  eran 
SnaturalesS  [parte  de  la  naturaleza[  ahora  se  encuentran 
determinados  por  los  Zactores  sociales  y  los  cambios  tecnológicos. 
Tn ejemplo de ello es la reproducción. La vida de las mujeres ya no 
está dominada como antes por el parto y  la crianza de  los hijos. La 
anticoncepción  moderna  y  otras  innovaciones  signiZican  que  la 
SelecciónS sustituye a la SnaturalezaS.
3.Todas  las  sociedades  tienen  sus  imágenes  del  Scuerpo  en  buen 
estadoS o, en otras palabras, de la salud y la enZermedad. El estudio 
de estas dos cosas es una de las áreas principales de la sociología 
del cuerpo.
4.La investigación sociológica pone de maniZiesto que la enZermedad 



está  muy  relacionada  con  la  desigualdad.  En  los  países 
industrializados los grupos más desZavorecidos tienen una esperanza 
de vida menor y son más proclives a padecer enZermedades que los 
sectores más acomodados. Los países ricos también disZrutan de un 
promedio de esperanza de vida mayor que los pobres.
Sin embargo, no  todas  las enZermedades son más habituales entre 
los grupos más desZavorecidos. El sida es un ejemplo de ello, ya que 
en  los  países  industrializados  tiene más  incidencia  en  los  sectores 
acomodados.  El  sida  se  está  convirtiendo  en  una  epidemia  global. 
ao  se  atisba  una  curación  para  esta  enZermedad  preocupante  y 
aparentemente nueva.
^.Los sistemas sanitarios son diZerentes en cada sociedad. El Reino 
Tnido posee una estructura de carácter público muy desarrollada: el 
Servicio  aacional  de  Salud  daational  nealth  Servicee.  En  otros 
países, como los Estados Tnidos, la atención sanitaria depende más 
de seguros privados y el papel del Estado es menor. EUiste un gran 
debate acerca de qué dirección debería tomar la sanidad del Zuturo.
\.Es probable que  los  Zactores medioambientales  inZluyan cada vez 
más en las pautas de la salud y de la enZermedad. La contaminación 
del aire, por ejemplo, puede aZectar a la salud de miles o de millones 
de  personas.  Por  consiguiente,  la  sanidad  del  Zuturo  debería 
centrarse,  desde  el  punto  de  vista  medioambiental,  en  crear  unas 
mejores condiciones de vida y laborales.
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W.Otro de  los campos  importantes de  la sociología del cuerpo es el 
estudio del  envejecimiento,  Zenómeno que se ha visto  radicalmente 
transZormado por la socialización de la naturaleza. auestro modo de 
envejecer  está  cada  vez  más  inZluido  por  los  Zactores  sociales:  en 
general, la gente vive durante más tiempo que antes.
V.El  envejecimiento  crea  muchas  oportunidades  para  que  las 
personas  se  liberen  de  los  condicionantes  laborales.  Sin  embargo, 
también plantea problemas sociales, económicos y psicológicos a los 



individuos  dy con  Zrecuencia a sus  Zamiliase. Para  la mayoría de  las 
personas,  la  jubilación  es  una  transición  importante  que  seYala 
generalmente  una  pérdida  de  posición  social.  Puede  ser  solitaria  y 
desconcertante,  puesto  que  las  personas  deben  reestructurar 
muchas de sus rutinas diarias.
1X.En  los  últimos  aYos,  los  ancianos,  que  ahora  representan  una 
proporción grande de la población de los países industrializados, han 
empezado  a  presionar  para  que  se  produzca  un  mayor 
reconocimiento de los intereses y necesidades que los distinguen. La 
lucha contra  Sla discriminación en  razón de  la edadS es un aspecto 
importante de esta evolución.
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 la  salud,  la 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sanitaria.
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prevención 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y 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Términos importantes



[AnoreUia 
[Bulimia
[Adicción
[Socialización de la naturaleza 
[Técnicas de reproducción 
[Esperanza de vida 
[Sida 
[Estigma 
[Sanidad pública 
[Sanidad privada 
[biscriminación en Zunción de la Edad.

\. camilia, matrimonio y vida privada

Conceptos básicos

[ camilia
[ Parentesco
[ Matrimonio

La idea central de gran parte de este libro es el cambio. Vivimos en 
un mundo turbulento, diZícil y desconocido. aos guste o no, tenemos 
que aZrontar  la mezcla de oportunidades y riesgos que nos plantea. 
En  ningún  ámbito  es  más  cierta  esta  observación  que  en  nuestra 
vida personal y emocional.



En  nuestra  vida  privada  ahora  tenemos  que  ocuparnos  de 
SrelacionesS.  Cuando  nos  preguntan  Sgcómo  va  tu  relacióniS,  se 
reZieren generalmente a una de tipo seUual, pero cada vez tenemos 
más  relaciones  con nuestros  padres,  amigos  y  otros  conocidos.  La 
aplicación del  término  SrelaciónS a  la  vida personal  sólo  comenzó a 
generalizarse hace unos veinte o  treinta aYos,  junto  con  la  idea de 
que  en  el  ámbito  privado  son  necesarias  la  SintimidadS  y  el 
ScompromisoS.

aos  resistamos  o  no  a  esos  cambios,  el  hecho  de  que  la 
mayoría  pensemos  mucho  en  ellos  indica  las  transZormaciones 
Zundamentales a las que se ha visto sometida nuestra vida personal 
y emocional en las últimas... 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tres décadas. Tna  relación es algo activo: hay que  trabajársela. Su 
pervivencia en el  tiempo depende de si  se gana  la  conZianza de  la 
otra persona. La mayoría de las relaciones seUuales son así ahora, y 
también lo es el matrimonio.

Sólo  es  posible  comprender  qué  le  está  ocurriendo  hoy  a 
nuestra vida íntima si sabemos algo sobre cómo vivía la gente en el 
pasado. Por lo tanto en este capítulo nos ocuparemos primero de la 
evolución  de  la  Zamilia  y  matrimonio  en  épocas  remotas,  antes  de 
analizar las consecuencias de las transZormaciones actuales.

Conceptos clave

En  primer  lugar,  es  necesario  deZinir  los  conceptos  básicos  de 
Zamilia,  parentesco  y  matrimonio.  Tna  Zamilia  es  un  grupo  de 
personas  directamente  ligadas  por  neUos  de  parentesco,  cuyos 
miembros  adultos  asumen  la  responsabilidad  del  cuidado  de  los 
hijos.  Los  lazos de parentesco son  los que se establecen entre  los 
individuos mediante el matrimonio o por las líneas genealógicas que 
vinculan  a  los  Zamiliares  consanguíneos  dmadres,  padres,  hijos, 



abuelos,  etc.e.  El  matrimonio  puede  deZinirse  como  una  unión  se 
entre  dos  individuos  adultos  socialmente  reconocida  y  aprobada. 
Cuando  dos  personas  se  casan  se  convierten  en  parientes`  sin 
embargo, el matrimonio también vincula a un grupo de parientes más 
amplio.  Los  padres,  hermanos,  hermanas  y  otros  Zamiliares 
consanguíneos se convierten en parientes del cónyuge mediante el 
matrimonio.

Las  relaciones  Zamiliares  siempre  se  reconocen  dentro  de 
grupos  de  parentesco  amplios.  En  la  práctica  totalidad  de  las 
sociedades podemos identiZicar lo que los sociólogos y antropólogos 
denominan  Zamilia  nuclear,  que  consiste  en  dos  adultos  que  viven 
juntos en un hogar con hijos propios o adoptados. En la mayoría de 
las sociedades  tradicionales  la  Zamilia nuclear pertenecía a una  red 
de parentesco más amplia. Cuando, además de  la pareja casada y 
sus hijos, conviven otros parientes, bien en el mismo hogar, bien en 
contacto íntimo y continuo, hablamos de Zamilia eUtensa. Esta puede 
incluir a  los abuelos, a  los hermanos y a sus esposas, hermanas y 
maridos, tías y sobrinos.

En  las  sociedades  occidentales  el  matrimonio,  y  por 
consiguiente la Zamilia, están asociados con la monogamia. Es ilegal 
que un hombre o una mujer estén casados con más de un individuo 
al mismo tiempo. En el conjunto del mundo,  la monogamia no es el 
tipo  de  matrimonio  más  Zrecuente.  En  su  Zamosa  comparación  de 
varios  cientos  de  sociedades,  George  Murdocj  descubrió  que  la 
poligamia, según  la cual un hombre o una mujer pueden  tener más 
de  un  cónyuge,  se  permitía  en  más  del  WXt  de  ellas  dMurdocj, 
1V4Ve. EUisten dos tipos de poligamia: la poligamia, en la que hombre 
puede estar casado con más de una mujer al mismo tiempo, y la ...
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poliandria dmucho menos comúne, en  la que una mujer puede tener 
dos o más maridos simultáneamente.



La Zamilia en la historia

nubo  un  tiempo  en  que  los  sociólogos  pensaban  que  antes  del 
período  moderno  la  Zorma  de  Zamilia  predominante  era  la  eUtensa, 
pero  la  investigación  ha  demostrado  que  esta  idea  era  errónea. 
Parece que la Zamilia nuclear ha sido preponderante durante mucho 
tiempo. La unidad Zamiliar premoderna era mayor que la actual pero 
tampoco especialmente grande. En _nglaterra, por ejemplo, entre los 
siglos  qV__  y  q_q  el  tamaYo  medio  de  las  Zamilias  era  de  4,\] 
personas.  El  promedio  actual  en  el  Reino  Tnido  es  de  3,X4.  Sin 
embargo, dado que  la primera ciZra  incluye al servicio doméstico,  la 
diZerencia  en el  tamaYo  real  de  la  Zamilia  es  pequeYa.  Las  Zamilias 
eUtensas eran más comunes en Europa Oriental y Asia.

En  la  Europa  premoderna  era  habitual  que  los  niYos 
comenzaran a  trabajar ayudando a sus padres en  la granja cuando 
tenían  siete  u  ocho  aYos.  huienes  no  contribuían  a  la  producción 
doméstica  Zrecuentemente  abandonaban  el  hogar  paterno  a  una 
edad temprana, bien para trabajar como sirvientes en casas ajenas, 
bien para colocarse de aprendices. Lo más probable es que los hijos 
que marchaban a  trabajar  a  otros  hogares  nunca  volvieran  a  ver  a 
sus padres.

nabía  otros  Zactores  entonces  que  hacían  que  los  grupos 
Zamiliares  Zueran aún menos permanentes que hoy en día,  a pesar 
del  elevado  índice  de  divorcios  actual.  Las  tasas  de  mortalidad  en 
todas  las edades dnúmero de muertos por cada mil personas en un 
aYoe  eran  mucho  más  elevadas  que  las  de  ahora.  En  Europa,  al 
principio  de  la  época moderna,  alrededor  del  2]t  de  los  niYos  no 
llegaba a cumplir un aYo  den contraste con el  índice actual, que no 
llega  al  1te  y  las  mujeres  morían  en  el  parto  con  Zrecuencia.  Las 
muertes inZantiles, de uno de los padres o de ambos, Zrecuentemente 
dislocaban o destrozaban las relaciones Zamiliares.

El desarrollo de la vida Zamiliar



El sociólogo histórico Laorence Stone ha  registrado algunos de  los 
cambios que condujeron a Europa desde las Zormas de vida Zamiliar 
premoderna a las modernas. bistingue tres Zases en el desarrollo de 
la Zamilia desde el siglo qV_ hasta el q_q. El tipo de Zamilia dominante 
en la primera Zase de este período era una variante de la nuclear que 
vivía en un hogar bastante pequeYo pero que estaba muy integrada 
en  las  relaciones  con  la  comunidad,  incluyendo  las  relaciones  con 
otros parientes. ao había una separación  clara entre esta  clase de 
Zamilia y la comunidad. Según Stone daunque otros...
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historiadores han cuestionado esta aZirmacióne, en aquella época  la 
Zamilia  no  era  uno  de  los  centros  principales  de  vinculación 
emocional  o  de  dependencia  para  sus miembros.  Las  personas  no 
eUperimentaban  ni  buscaban  la  intimidad  emocional  que  hoy 
asociamos con la vida Zamiliar. El seUo dentro del matrimonio no se 
consideraba una Zuente de placer sino el medio para engendrar hijos.
La libertad de elección individual a la hora de contraer matrimonio y 
en  otros  aspectos  de  la  vida  Zamiliar  estaba  subordinada  a  los 
intereses  de  los  padres,  de  otros  parientes  o  de  la  comunidad.  El 
erotismo o el amor romántico, Zuera de los círculos aristocráticos en 
los que se  Zavorecía activamente, era considerado una enZermedad 
por moralistas y teólogos. Como Stone seYala, durante este periodo 
la  Zamilia  era  Suna  institución  abierta,  discreta,  nada  emotiva  y 
autoritaria... También era de corta duración, ya que se disolvía con 
Zrecuencia al Zallecer el marido o la esposa, o por muerte o temprano 
abandono del hogar de los hijosS dStone, 1V\\e.
A este  tipo de  Zamilia  le siguió otro de  transición, que eUistió desde 
principios  del  siglo  qV__  hasta  comienzos  del  qV___  y  que  estuvo 
prácticamente  limitado a  los estratos superiores de  la sociedad. Sin 
embargo,  tuvo  una  gran  importancia  porque  generó  actitudes  que 
desde entonces se han hecho
prácticamente  universales.  La  Zamilia  nuclear  se  convirtió  en  una 



entidad más independiente respecto a los vínculos con el resto de los 
parientes y  la comunidad local. Cada vez se hacía más hincapié en 
la importancia del amor conyugal y de los padres, aunque también se 
produjo un aumento del poder autoritario del padre. 

En  la  tercera  Zase  se  Zue  desarrollando  gradualmente  el 
sistema Zamiliar más común en Occidente hoy en día. Esta Zamilia es 
un grupo vinculado por estrechos lazos emocionales, que disZruta de 
una  considerable  intimidad  en  el  hogar  y  que  se  preocupa  por  la 
crianza  de  los  hijos.  Se  deZine  por  la  aparición  del  individualismo 
aZectivo:  la  Zormación  de  vínculos  matrimoniales  basados  en  la 
elección  personal  y  guiados  por  la  atracción  seUual  o  el  amor 
romántico. Se empiezan a gloriZicar  los aspectos seUuales del amor 
dentro  del  matrimonio  y  no  los  de  las  relaciones  Zuera  de  él.  La 
Zamilia se orientó al consumo en vez de a la reproducción, a raíz de 
la proliZeración de lugares de trabajo lejos del hogar.
Como ha seYalado John Bosoell, al que ya citamos en el Capítulo l:

En  la  Europa  premoderna,  el  matrimonio  solía  comenzar  como  un 
contrato de propiedad, se centraba posteriormente en  la crianza de 
los  hijos  y  terminaba  convirtiéndose  en  amor.  En  realidad,  pocas 
parejas se casaban Spor amorS pero, con el paso del tiempo, muchas 
llegaban  a  quererse  a medida  que  organizaban  su  casa,  criaban  a 
los  niYos  y  compartían  las  eUperiencias  de  la  vida.  Casi  todos  los 
epitaZios dedicados a esposas o esposos que se conservan ponen de 
maniZiesto  un  aZecto  proZundo.  Por  el  contrario,  en  la  sociedad 
occidental  actual,  el  matrimonio  casi  siempre  empieza  con  amor, 
después se
centra  también  en  la  crianza  de  los  hijos  dsi  los  haye  y  termina  [a 
menudo[ ocupándose ... 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de  las  propiedades,  cuando  ya  el  amor  no  eUiste  y  es  sólo  un 
recuerdo distante. dBosoell 1VV], p. UUi.e



Cambios en las pautas Zamiliares a escala mundial

Sigue habiendo diversidad en los tipos de Zamilia que eUisten en las 
diZerentes sociedades del mundo. En algunas áreas, como regiones 
remotas  de  Asia,  sZrica  o  el  PacíZico,  los  sistemas  Zamiliares 
tradicionales apenas se han alterado. Sin embargo, en la mayoría de 
los  países  se  están  produciendo  grandes  cambios,  cuyos  orígenes 
son  complejos,  aunque  pueden  seYalarse  los  Zactores  más 
importantes. Tno  de  ellos  es  la  eUpansión  de  la  cultura  occidental. 
Por  ejemplo,  su  idealización  del  amor  romántico  ha  penetrado  en 
sociedades en  las  que era  prácticamente  desconocido. Otro  de  los 
Zactores  es  el  desarrollo  de  gobiernos  centralizados  en  áreas  que 
antes se componían de pequeYas sociedades autónomas. La vida de 
la gente está ahora inZluida por su pertenencia a un sistema político 
nacional` además,  los gobiernos se esZuerzan por alterar  las Zormas 
de comportamiento tradicionales. Por ejemplo, en China o Mongolia, 
a  causa  del  problema  que  supone  el  aumento  de  la  población,  los 
estados  introducen  con  Zrecuencia  programas  que  propugnan 
Zamilias más pequeYas, el uso de los anticonceptivos, etc.

Estas  transZormaciones  están  haciendo  que  el  mundo  se 
encamine hacia un predominio de la Zamilia nuclear, Zragmentando el 
sistema de Zamilias eUtensas y otras clases de grupos vinculados por 
el parentesco. lilliam J. Goode Zue el primero que documentó esta 
tendencia  hace  treinta  aYos  en  su  libro lorld Revolution  in  camily 
Patterns d1V^3e y las investigaciones posteriores la han conZirmado.

birecciones del cambio

Los  cambios  más  importantes  que  se  están  produciendo  a  escala 
mundial son:

1. La  reducción de  la  inZluencia de  las  Zamilias eUtensas y de otros 
grupos vinculados por el parentesco .



2. Tna tendencia general hacia la libre elección del cónyuge.
3. Los derechos de las mujeres se van reconociendo cada vez más, 
tanto  con  respecto  a  la  elección  del  marido  como  a  la  toma  de 
decisiones dentro de la Zamilia.
4. Los matrimonios entre parientes son cada vez menos Zrecuentes.
]. El grado de  libertad seUual está aumentando en sociedades que 
antes eran muy restrictivas. 
^. EUiste una  tendencia general hacia  la eUtensión de  los derechos 
del niYo...
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Sería un error eUagerar estas tendencias o suponer que 
en  todas  partes  la  Zamilia  nuclear  se  ha  convertido  en  la  Zorma 
dominante.   En  la mayoría de  las  sociedades del mundo actual  las 
Zamilias  eUtensas  son  la  norma  y  continúan  las  prácticas  Zamiliares 
tradicionales. Además, eUisten diZerencias en la velocidad a la que se 
produce el cambio y hay numerosos retrocesos y contra tendencias. 
Por  ejemplo,  en  un  estudio  llevado  a  cabo  en  cilipinas  se  observó 
que  en  las  áreas  urbanas  había  una  mayor  proporción  de  Zamilias 
eUtensas  que  en  las  regiones  rurales  circundantes.  ao  se  trataba 
simple te de una evolución de la Zamilia tradicional eUtensa, sino de 
algo  nuevo.    Al  abandonar  las  áreas  rurales  y  marcharse  a  las 
ciudades,  los primos y  sobrinos  iban a  vivir  con sus parientes para 
intentar  sacar  partido  de  las  oportunidades  de  empleo  que  se 
oZrecían allí.

camilia y matrimonio en el Reino Tnido

Al  tener  el  Reino  Tnido  en  la  actualidad  un  carácter  muy  diverso 
desde  punto  de  vista  cultural,  eUisten  también  muchas  diZerencias 
entre las Zamilias y matrimonios que hay dentro del país. Algunas de 
las  más  sorprendentes  se  reZieren  a  las  pautas  en  las  Zamilias 
blancas  y  no  blancas,  y  es  preciso  considerar  por  qué. 



Posteriormente,  analizaremos  Zenómenos  como  el  divorcio,  el 
volverse a casar y el ser padrastro o madrastra y su relación con las 
pautas de la vida Zamiliar actual.
Sin  embargo,  primero  vamos  a  describir  algunas  características 
Zundamentales que comparten casi todas las Zamilias británicas.

Características generales

Los rasgos del conjunto de las Zamilias británicas son los siguientes:

1. Al igual que otras Zamilias occidentales, la británica es monógama 
y  esta situación está protegida legalmente. Sin embargo, dada a alta 
tasa  de  divorcio  que  se  da  ahora  en  el  Reino  Tnido,  algunos 
observadores  han  seYalado  que  la  pauta  matrimonial  británica 
debería denominarse monogamia sucesiva. Es decir, a los individuos 
se  les  permite  tener  varios  cónyuges  consecutivos,  aunque  nadie 
puede tener más de un marido o esposa a la vez. be todas maneras, 
es engaYoso mezclar la monogamia legal con la práctica seUual. Es 
evidente que una elevada proporción de británicos entabla relaciones 
seUuales con personas no son su marido o su mujer.

2. El matrimonio británico se basa en la idea del amor romántico. El 
individualismo aZectivo se ha convertido en la inZluencia principal. Se 
espera  que  las  parejas  desarrollen  un  aZecto  mutuo,  basado  en  la 
atracción ...
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personal y en  la compatibilidad como base para contraer relaciones 
matrimoniales. El amor romántico, en tanto que parte del matrimonio, 
se ha SnaturalizadoS en la Gran BretaYa contemporánea: parece ser 
una  parte  normal  de  la  eUistencia  humana  más  que  un  rasgo 
distintivo de la cultura moderna. La realidad, por supuesto, se aparta 



de  la  ideología.  El  énZasis  en  la  satisZacción  personal  dentro  del 
matrimonio  ha  generado  eUpectativas  que  a  veces  no  pueden 
cumplirse,  y  éste  es  uno  de  los  Zactores  que  intervienen  en  el 
incremento de las tasas de divorcio.
3. La Zamilia británica es patrilineal y neolocal. La herencia patrilineal 
implica  que  los  hijos  toman  el  apellido  del  padre  y  la  propiedad 
generalmente se hereda por  línea masculina  dsin embargo, muchas 
sociedades  del  mundo  son  matrilineales:  los  apellidos  y,  con 
Zrecuencia, la propiedad se heredan por línea maternae. El modelo de 
residencia  neolocal  implica  que  las  parejas  casadas  se  trasladan a 
una  residencia  apartada  de  las  de  sus  respectivas  Zamilias.  El 
neolocalismo,  sin embargo,  no es una  característica absolutamente 
Zija de la Zamilia británica.
Muchas  Zamilias,  sobre  todo  en  los  barrios  de  clase  baja,  son 
matrilocales: los recién casados se establecen en un área cercana a 
aquélla en la que viven los padres de la novia...
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4.  La  Zamilia  británica  es  nuclear:  en  el  hogar  viven  el  padre  y  la 
madre [o uno de ellos[ con sus hijos. Sin embargo, las unidades de 
Zamilia nuclear no están en absoluto totalmente aisladas del resto de 
los vínculos de parentesco.

Tendencias de desarrollo

Variaciones en las pautas Zamiliares

Según  Rapoport,  Slas  Zamilias  en  la  Gran  BretaYa  actual  están  en 
una  situación  de  transición  desde  la  aceptación  de  una  única  y 
decisiva norma de conducta sobre  lo que debía ser  la  Zamilia a una 
sociedad en  la que se reconocen muchas normas como legítimas e 
incluso deseablesS dRapoport y Rapoport



1VW2,  p.  4\^e.  bocumentando  esta  aZirmación,  Rapoport  identiZica 
cinco  tipos  de  diversidad:  organizativa,  cultural,  de  clase,  de  ciclo 
vital y de cohorte.

Las  Zamilias  organizan  sus  respectivos  deberes  domésticos 
individuales y sus vínculos con el entorno social general de diversas 
maneras. El contraste entre  las  Zamilias SortodoUasS[ mujer Sama de 
casaS y marido que Sgana el sustentoS[ y aquéllas en las que los dos 
padres  trabajan  o  las  monoparentales  es  un  ejemplo  de  esta 
diversidad. Culturalmente, eUiste mayor diversidad en las creencias y 
valores  Zamiliares  de  la  que  había  anteriormente.  La  presencia  de 
minorías  étnicas  dcomo  las  comunidades  antillanas,  asiáticas, 
griegas o italianase y la inZluencia de movimientos como el Zeminismo 
han  producido  una  diversidad  cultural  considerable  en  las  Zormas 
Zamiliares.  Las  persistentes  divisiones  de  clase  entre  los  pobres,  la 
clase  trabajadora  cualiZicada  y  las  diversas  subdivisiones  de  las 
clases medias y superiores mantienen variaciones Zundamentales en 
la  estructura  Zamiliar.  Las  diZerencias  en  cuanto  a  la  eUperiencia 
Zamiliar  durante  el  ciclo  vital  son  bastante  obvias.  Por  ejemplo,  un 
individuo puede venir de una Zamilia cuyos padres se han mantenido 
juntos, pero dicho individuo se casa y luego se divorcia. Otra persona 
puede  haberse  criado  en  una  Zamilia monoparental,  casarse  varias 
veces y tener hijos en cada matrimonio.

El  término cohorte se reZiere a  las generaciones dentro de  las 
Zamilias.  Los  vínculos  entre  padres  y  abuelos,  por  ejemplo, 
probablemente son ahora más débiles que antes. Por otra parte, en 
la actualidad hay más personas que  llegan a una edad avanzada y 
pueden eUistir tres Zamilias SvivasS en estrecha relación mutua: nietos 
casados, sus padres y los abuelos.

camilias sudasiáticas

Entre  los  diversos  tipos  de  Zamilia  británicos  eUiste  uno  que  se 
diZerencia  claramente  de  la mayoría:  el  relacionado  con  los  grupos 
que  proceden  sur  de  Asia,  contingente  que  supera  el  millón  de 



personas en el Reino Tnido... 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La  migración  comenzó  en  la  década  de  1V]X,  procedente  de  tres 
áreas  principales  del  subcontinente  indio:  el  Punjab,  Gujarat  y 
Bengala. En Gran BretaYa estos emigrantes  Zormaron comunidades 
basadas en  la  religión, el área de origen,  la  casta y,  sobre  todo, el 
parentesco.  Muchos  emigrantes  descubrieron  que  sus  ideas  de 
honor y,  lealtad a la Zamilia eran casi  ineUistentes entre la población 
británica  indígena.  Trataron  de  mantener  la  unidad  Zamiliar  pero  la 
vivienda  Zue  un  problema.  En  áreas  degradadas  había  disponibles 
grandes  casas  antiguas  y,  por  lo  general,  optar  por  un  domicilio 
mejor  signiZicaba  trasladarse  a  casas  más  pequeYas  y  romper  la 
Zamilia eUtensa.

noy en día,  los niYos sudasiáticos nacidos en el Reino Tnido 
están eUpuestos a dos culturas muy diZerentes. En casa, sus padres 
esperan  o  eUigen  de  ellos  que  acepten  normas  de  cooperación, 
respeto y lealtad a la Zamilia. En la escuela, se espera que busquen 
el éUito académico en un entorno social competitivo e  individualista. 
La  mayoría  elige  organizar  sus  vidas  domésticas  y  personales  de 
acuerdo  con  su  subcultura  étnica,  pues  valoran  las  estrechas 
relaciones  asociadas  a  la  vida  Zamiliar  tradicional.  Sin  embargo,  su 
participación  en  la  cultura  británica  ha  producido  cambios.  Los 
jóvenes  de  ambos  seUos  demandan  que  se  les  consulte  más  al 
pactar sus matrimonios.

La Zortaleza de la Zamilia sudasiática, tanto entre los grupos de 
esta  procedencia  en Gran BretaYa  como  en  los mismos  países  de 
origen,  ha  sido  objeto  de  debate  recientemente.  crancis  cujuyama 
d1VV4e se ha reZerido al Scapital socialS creado por la Zamilia asiática: 
las maniZestaciones  de  conZianza  y  de mutua  Ziabilidad  que  aporta. 
besde  este  punto  de  vista,  este  capital  social  es  uno  de  los 
principales acicates del rápido crecimiento económico de sociedades 
como las de Taioán, nong[kong y Singapur.



Sin embargo,  las Zormas Zamiliares tradicionales de Asia están 
suZriendo  tensiones  no  sólo  en  Gran  BretaYa  sino  en  los  mismos 
lugares  de  origen.  El  índice  de  divorcios  está  aumentando  en  los 
países  antes  mencionados  y  las  tasas  de  Zertilidad  están  bajando 
dvéase  la  Zigura  \.le.  El  desarrollo  económico  y  la  creciente 
democratización  están  empezando  a  producir  un  mayor  grado  de 
individualismo y a Zavorecer más igualdad entre los seUos.

camilias negras

También  las  Zamilias  británicas  de  origen  antillano  tienen  una 
estructura  diZerente.  Entre  la  población  negra  hay  muchas  menos 
mujeres de entre veinte y cuarenta y cuatro aYos que vivan con su 
marido que entre las mujeres blancas del mismo grupo de edad. Lo 
mismo puede decirse de las mujeres negras de los Estados Tnidos, 
donde este asunto ha despertado acalorados debates. nace  treinta 
aYos,  el  senador  baniel  Patricj  Moynihan  caliZicó  a  las  Zamilias 
negras de SdesorganizadasS y aZirmó que estaban atrapadas en Suna 
red de patologíasS dMoynihan, 1V^]e.
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cigura \.1 
Convergencia:  los  índices  de  divorcio  y  de  Zertilidad  en  Oriente  y 
Occidente dlas escalas de los diZerentes países no son comparables` 
las tasas de Zertilidad representan el promedio de hijos por mujere
nong[kong 
bivorcios por cada 1.XXX habitantes.  En 1VW2 la escala era de X,] 
y en 1VV2 la era de X,V
Tasas de Zertilidad. En 1VWX la tasa era de 2,X y en 1VV1 era de 1,].
Singapur
bivorcios por cada 1.XXX habitantes.  En 1VW2 la escala era de X,W y 
en 1VV2 la tasa era de 1,4.
Tasas de Zertilidad. En 1VWX la tasa era de 1,W y en 1VV1 era de 1,W.



Corea del Sur
bivorcios [ t de matrimonios que terminan divorciándose.  En 1VWX 
el t era de ^ y en 1VVX de 12.  
Tasas de  Zertilidad.   En 1VW2  la  tasa era de 3,X y en 1VV1 eran de 
1,W.
Estados Tnidos
bivorcios por cada 1.XXX habitantes.  En 1VWX la escala era de ] y en 
1VV3 era de 4,].
Tasas de Zertilidad.  En 1VWX la tasa era de 1,W y en 1VV1 era de 2,X

cuente:  aational  Statistics,  Banco  Mundial.  Tomado  de  The 
Economist, 2W de mayo de 1VV4.p.\\,

La divergencia entre las pautas Zamiliares de negros y blancos 
en los Estados Tnidos se ha hecho más acusada desde principios de 
los aYos sesenta, cuando se llevó a cabo el estudio de Moynihan. En 
1V^X  el  cabeza  de  Zamilia  del  21t  de  las  Zamilias  negras  era  una 
mujer` en las Zamilias blancas la proporción era del Wt. En 1VV3 este 
mismo  indicador  había  aumentado  entre  las  Zamilias  negras  hasta 
superar el  ]Wt, mientras que  representaba el  2^t en  las blancas. 
Las Zamilias cuya cabeza de Zamilia es una mujer son ...
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más  Zrecuentes  entre  la  población  negra  pobre.  En  las  dos  últimas 
décadas,  los  negros  que  viven  en  los  barrios  céntricos  de  las 
ciudades  apenas  han  mejorado  su  nivel  de  vida:  la  mayoría  están 
conZinados en  trabajos mal  pagados o están  casi  siempre en paro. 
En  estas  circunstancias  hay  pocas  razones  que  sustenten  la 
continuidad de las relaciones maritales. Los mismos Zactores parecen 
darse entre las Zamilias negras de los barrios pobres de Londres y de 
otras ciudades de Gran BretaYa.

ao hay que ver  la situación de  las  Zamilias negras sólo desde 
un  punto  de  vista  negativo.  Las  redes  de  parentesco  eUtensas  son 
importantes para  los grupos antillanos` mucho más signiZicativas en 



lo  reZerente  a  los  vínculos matrimoniales  que  en  la mayoría  de  las 
comunidades  blancas,  por  lo  que  es  probable  que  una  madre  que 
encabece una Zamilia monoparental disponga de una estrecha red de 
apoyo  Zamiliar.  Esto  contradice  la  idea  de  que  un  padre  o  madre 
negro  solo  con  sus  hijos  constituya  necesariamente  una  Zamilia 
inestable. En los Estados Tnidos, la proporción de mujeres solas con 
sus hijos  que,  además,  viven  con otros  Zamiliares  es mucho mayor 
entre las de raza negra que entre las blancas.

En su libro LiZelines d1VW3e, Joyce Aschenbrenner retrataba con 
detalle las relaciones de parentesco eUtensas en las Zamilias negras 
de  los  Estados  Tnidos.  Como  resultado  del  trabajo  de  campo  que 
había realizado anteriormente en Pajistán, Aschenbrenner aportaba 
un  nuevo  punto  de  vista  respecto  a  los  tipos  de  Zamilia 
estadounidense,  tanto  negra  como  blanca.  Para  los  pajistaníes,  la 
Zamilia  blanca  norteamericana  era  débil  y  SdesorganizadaS.  ao 
podían  comprender  cómo  una  pareja  sola  [no  digamos  uno  de  los 
padres solo[ podía ocuparse de sus hijos. Les horrorizaba la práctica 
de  encomendar  a  un  eUtraYo  el  cuidado  de  los  niYos  mientras  los 
padres salían. gbónde estaban los tíos y  los abuelosi gPor qué no 
había  hermanos  que  pudieran  ayudar  a  la  esposa  si  ésta  era 
abandonada con  los niYosi Su  Zorma de concebir  la  Zamilia estaba 
más cerca de la situación de los negros que de la estructura Zamiliar 
habitual entre los blancos.

El debate sobre  la  Zamilia negra, seYalaba Aschenbrenner,  se 
ha  centrado  demasiado  en  la  relación  matrimonial.  Lo  cual  se 
corresponde  con  la  abrumadora  importancia  que  se  concede  al 
matrimonio  en  la  sociedad  moderna.  En  la  mayoría  de  las 
sociedades  en  las  que  hay  Zamilias  eUtensas,  relaciones  como  las 
que eUisten entre madre e hija, padre e hijo o her[mano y hermana 
pueden  ser más  signiZicativas  socialmente  que  la  que  se  establece 
entre marido y mujer.

bivorcio y separación en Occidente



El aumento de los divorcios

burante  muchos  siglos,  el  matrimonio  se  consideró  en  Occidente 
prácticamente indisoluble. Los divorcios sólo se concedían en ciertos 
casos  muy  restringidos,  como  el  de  la  no  consumación  del 
matrimonio. Tno o dos de ...

p.2XX

Cuadro  \.1   bivorcios  por  cada  1.XXX  habitantes  en  la Comunidad 
Europea, 1VW1 y 1VV3

1VW1 1VV3

Gran BretaYa 2,W 3,1
binamarca 2,W 2,]
cinlandia 2,X 2,]
Suecia 2,4 2,]
Bélgica 1,^ 2,1
Austria 1,W 2,X
nolanda 2,X 2,X
crancia 1,^ 1,V
Alemania 2,X 1,V
LuUemburgo 1,4 1,V
Portugal X,\ 1,2
Grecia X,\ X,\
EspaYa X,3 X,\
_talia X,2 X,4
Promedio comunitario 1,] 1,W
Zuente: Eurostat, tomado de Social Trends, 1VV^, p. ]\.

los  países  industrializados  todavía  no  reconocen  el  divorcio  pero 
éstos son ejemplos aislados. La mayoría han tomado con rapidez el 
camino  de  Zacilitar  el  divorcio.  El  denominado  sistema  de 



enZrentamiento  solía  ser  el  característico  de  casi  todos  los  países 
industrializados. be Zorma que, para que se otorgara el divorcio, uno 
de  los cónyuges tenía que presentar cargos dpor ejemplo, crueldad, 
abandono o adulterioe contra el otro. Las primeras  leyes de divorcio 
Ssin  culpablesS  se  aprobaron  en  algunos  países  a  mediados  de  la 
década  de  los  sesenta.  besde  entonces  muchos  estados 
occidentales  han  hecho  lo  mismo,  aunque  cada  uno  con  sus 
peculiaridades. En el Reino Tnido, la bivorce ReZorm Act, que Zacilitó 
a las parejas la obtención del divorcio y que contenía cláusulas para 
aprobarlo Ssin culpablesS, Zue aprobada en 1V^V y entró en vigor en 
1V\1. El principio de Sno culpabilidadS se consolidó aún más en una 
nueva ley aprobada en 1VV^.

Entre 1V^X y 1V\X la tasa de divorcio en Gran BretaYa creció a 
un ritmo constante del Vt anual, duplicándose en la última década. 
En  1V\2  se  había  multiplicado  de  nuevo  por  dos,  en  parte  como 
consecuencia  de  la  ley  1V^V,  que  Zacilitó  que muchos matrimonios 
SmuertosS  desde  hacía  tiempo  pudieran  obtener  el  divorcio.  besde 
1VWX,  la  tasa  se  ha  estabilizado  cierto  punto,  pero  sigue 
manteniéndose  en  un  nivel  muy  alto  en  comparación  con  el  de 
cualquier  período  previo  dClarj  y  naldane,  1VVX`  véase  también  el 
cuadro \.1e.

p.2X1

El  divorcio  inZluye  cada  vez  más  en  la  vida  de  los  niYos.  Se 
calcula que casi el 4Xt de los bebés nacidos en el Reino Tnido en 
1VWX serán, en algún período previo a  la edad adulta, miembros de 
una  Zamilia  monoparental.  Sin  embargo,  dado  que  el  \]t  de  las 
mujeres y el W3t de los hombres que se divorcian vuelven a casarse 
antes de tres aYos, estos niYos crecerán, no obstante, en un entorno 
Zamiliar.

Es  evidente  que  las  tasas  de  divorcio  no  son  un  indicador 
directo de la inZelicidad conyugal. Por una parte, en estas ciZras no se 
incluye  a  las  personas  que  están  separadas  pero  no  divorciadas 



legalmente.  Además,  los  que  viven  un  matrimonio  inZeliz  pueden 
preZerir  permanecer  unidos  porque  creen  que  el  matrimonio  es 
sagrado,  porque  les  preocupan  las  consecuencias  económicas  o 
emocionales de la ruptura, o porque desean permanecer juntos para 
dar a sus hijos un hogar SZamiliarS.

gPor qué se está haciendo más común el divorcioi _ntervienen 
numerosos  Zactores  que  tienen  que  ver  con  cambios  sociales  más 
amplios.  Con  la  eUcepción  de  una  proporción  muy  escasa  de 
personas adineradas, el matrimonio ya no tiene mucha relación con 
el deseo de perpetuar la propiedad y la posición social de generación 
en  generación.  A  medida  que  las  mujeres  adquieren  más 
independencia  económica,  el  matrimonio  deja  de  basarse  en  la 
necesidad  de  establecer  una  asociación  de  este  tipo.  La  mayor 
prosperidad  general  signiZica  que  ahora  es  más  Zácil  que  antes 
Zundar un hogar separado en caso de abandono. El hecho de que el 
divorcio  no  se  considere  un  estigma  es  en  cierta  medida 
consecuencia  de  esta  evolución,  pero  también  le  da  impulso.  Otro 
Zactor  importante  es  la  creciente  tendencia  a  evaluar  el matrimonio 
en Zunción del grado de satisZacción personal que oZrece. El aumento 
del número de divorcios no parece  indicar una  Zalta de satisZacción 
proZunda  con  el matrimonio  en  cuanto  tal  sino  un mayor  deseo  de 
convertirlo en una relación gratiZicante y satisZactoria.

La eUperiencia del divorcio

Es eUtremadamente diZícil hacer un balance de las ventajas y costes 
sociales  de  la  elevada  proporción  de  divorcios.  Al  haber  actitudes 
más  tolerantes  las  parejas  pueden  terminar  con  una  relación  no 
gratiZicante sin caer en el ostracismo social. Por otra parte, la ruptura 
matrimonial  casi  siempre  produce  tensiones  emocionales  y  puede 
crear diZicultades Zinancieras a una o a las dos partes.

besacoplamiento



biane Vaughan ha analizado las relaciones entre las parejas durante 
el  Proceso  de  separación  o  de  divorcio  dVaughan,  1VW^e.  Llevó  a 
cabo una serie de entrevistas con unas cien personas recientemente 
separadas o divorciadas ...

p.2X2

den su mayor parte, procedentes de la clase mediae para registrar la 
transición desde  la  vida en  común a  la  separación. El  concepto de 
desacoplamiento  se  reZiere  a  la  ruptura  de  relaciones  íntimas 
prolongadas. La autora descubrió que antes de  la separación  Zísica 
en  muchos  casos  se  había  producido  ya  una  separación  social:  al 
menos uno de los miembros de la
pareja desarrollaba una nueva pauta de vida, adquiriendo
nuevos intereses y haciendo nuevas amistades, en conteUtos en los 
que el otro no estaba presente. Por lo general, esto suponía que se 
guardaban  secretos  Zrente  al  otro:  especialmente,  por  supuesto, 
cuando eUistía una relación con un amante.

Según  la  investigación  de  Vaughan,  al  principio  el 
desacoplamiento  no  es  intencionado.  Tn  individuo  [al  que  ella 
denominó iniciador[ está menos satisZecho con la relación que el otro 
y crea un  SterritorioS  independiente de  las actividades que  la pareja 
desarrolla en común. burante algún tiempo el  iniciador puede haber 
intentado sin éUito  cambiar a  su  compaYero para  conseguir  que se 
comporte de Zorma más aceptable, estimular intereses comunes, etc. 
En cierto momento, el  iniciador siente que el  intento ha Zracasado y 
que  la  relación es  Zundamentalmente deZiciente. A partir de e punto 
empieza  a  Zijarse  en  los  aspectos  que  Zallan  en  la  relación  o  en  la 
otra  persona.  Vaughan  indicó  que  este  proceso  es  opuesto  al  del 
Senamoramiento...

p.2X3

del  principio  de  la  relación,  cuando  un  individuo  se  centra  en  los 



rasgos atractivos del otro, sin prestar atención a los que podrían ser 
menos aceptables.

En  general,  los  iniciadores  que  piensan  seriamente  en  la 
ruptura  hablan  mucho  con  otras  personas  sobre  su  relación, 
Scontrastando sus notasS. Al hacerlo sopesan los costes y beneZicios 
de  la  separación.  gPuedo  sobrevivir  por  mi  cuentai  gCómo 
reaccionarán mis amigos y mis padresi gSuZrirán los niYosi gTendré 
solvencia  económicai Tna  vez  pensados  estos  y  otros  problemas, 
algunos  deciden  volver  a  intentar  que  la  relación  Zuncione.  Para 
aquellos  que  siguen  adelante  con  la  separación,  estas 
conversaciones y pesquisas pueden ayudar a hacer la ruptura menos 
intimidatoria,  dándoles  conZianza  en  que  están  haciendo  lo  que 
deben.  La  mayoría  de  los  iniciadores  se  convencen  de  que  la 
responsabilidad  por  su  propio  desarrollo  es  prioritaria  a  su 
compromiso con el otro.

Por supuesto, no siempre es un sólo  individuo el que provoca 
enteramente  el  desacoplamiento.  La  otra  persona  también  puede 
haber decidido que  la  relación es  insalvable. En algunas ocasiones 
se  produce  una  brusca  inversión  de  los  papeles.  La  persona  que 
anteriormente  deseaba  salvar  la  relación  toma  la  determinación  de 
acabar con ella mientras que el
hue antes era iniciador desea continuar.

El cambio de las actitudes

Parece  haber  diZerencias  sustanciales  en  las  diZerentes  clases 
sociales  respecto  a  las  reacciones  que  produce  el  carácter 
cambiante  de  la  vida  Zamiliar  y  la  eUistencia  de  una  elevada 
proporción de divorcios. En su libro camilies on the cault Line d1VV4e, 
Lillian Rubin  entrevistó  en  proZundidad  a  los miembros  de  treinta  y 
dos Zamilias de clase obrera. Su conclusión Zue que,  en comparación 
con  las Zamilias de clase media,  los padres del primer grupo suelen 
ser  más  tradicionales.  Las  normas  que  muchos  padres  de  clase 
media  han  aceptado,  como  admitir  abiertamente  que  se  tienen 



relaciones seUuales prematrimoniales, no son en general aceptadas 
por la clase obrera, incluso si no son especialmente religiosos. Por lo 
tanto,  en  los  hogares  obreros  suele  haber  más  conZlicto 
generacional.

Los jóvenes del estudio de Rubin están de acuerdo en que sus 
actitudes  hacia  el  comportamiento  seUual,  el  matrimonio  y  las 
diZerencias  de  género  son  diZerentes  de  las  de  sus  padres.  Sin 
embargo,  insisten en que no  les preocupa únicamente  la búsqueda 
del placer sino que simplemente tienen valores diZerentes a los de la 
generación anterior.
Rubin  se  dio  cuenta  de  que  la  actitud  hacia  el  matrimonio  de  las 
mujeres  jóvenes  que  entrevistó  era  más  ambivalente  que  la  de  la 
generación  de  sus  padres.  Eran  muy  conscientes  de  las 
imperZecciones  del  hombre  y  hablaban  de  probar  las  opciones 
disponibles y de vivir la vida más intensa y abierta[

p.2X4

mente  de  lo  que  Zue  posible  para  sus  madres.  El  cambio 
generacional no era tan grande en las actitudes de los hombres.

La  investigación  de  Rubin  se  llevó  a  cabo  en  los  Estados 
Tnidos  pero  sus  conclusiones  se  acercan  a  las  de  otros  trabajos 
llevados a cabo en Gran BretaYa y en otros países europeos. nelen 
liljinson y GeoZZ Mulgan hicieron dos estudios a gran escala sobre 
hombres  y  mujeres  entre  dieciocho  y  treinta  y  cuatro  aYos  en  el 
Reino  Tnido  dliljinson,  1VV4`  liljinson  y  Mulgan,  1VV]e. 
bescubrieron  que  se  estaban  produciendo  grandes  cambios, 
especialmente en el punto de vista de las mujeres jóvenes, y que los 
valores  de  la  generación  a  la  que  se  reZería  esta  muestra 
contrastaban completamente con los de las anteriores generaciones 
británicas.

Entre  las  mujeres  jóvenes  se  da  Sun  deseo  de  autonomía  y 
autorrealización,  tanto a  través del  trabajo como de  la  ZamiliaS y Sse 
valora el  riesgo,  lo estimulante  y el  cambioS. En este  sentido,  cada 



vez convergen más los valores tradicionales del hombre y los nuevos 
de  la  mujer.  Según  indican  liljinson  y  Mulgan,  los  valores  de  la 
última generación  se han  constituido al  heredarse  libertades de  las 
que, en general, no disponían  las generaciones anteriores, como  la 
que  ahora  tiene  la mujer  para  trabajar  y  controlar  su  capacidad  de 
reproducción,  la  mayor  movilidad  para  los  dos  seUos  y  la  libertad 
para  deZinir  un  estilo  de  vida  propio.  Estas  posibilidades  han 
conducido  a  una  mayor  apertura,  generosidad  y  tolerancia,  pero 
también pueden generar un  individualismo estrecho y egoísta y una 
Zalta  de  conZianza  en  los  demás.  En  la  muestra,  el  2Vt  de  las 
mujeres y el ]1 t de los hombres querían Sretrasar lo más posible el 
tener hijosS. El \]t de las mujeres entre dieciséis y veinticuatro aYos 
creían que un solo progenitor podía educar a lo hijos tan bien como 
una  pareja.  El  estudio  descubrió  que  el matrimonio  está  perdiendo 
atractivo,  tanto  para  las  mujeres  como  para  los  hombres  de  este 
grupo de edad.

El divorcio y los hijos

Los eZectos del divorcio de los padres sobre los hijos son diZíciles de 
evaluar.  La  intensidad  del  conZlicto  entre  los  padres  antes  de  la 
separación, la edad de los niYos en esa época, la eUistencia o no de 
hermanos  o  hermanas,  la  disponibilidad  de  abuelos  u  otros 
Zamiliares,  la  relación  de  los  niYos  con  el  padre  y  la  madre  por 
separado,  en  qué  medida  continúan  viendo  a  sus  padres  con 
Zrecuencia.... éstos y otros elementos pueden inZluir en el proceso de 
ajuste. bado que los niYos cuyos padres tienen un matrimonio inZeliz 
pero  permanecen  unidos  pueden  verse  aZectados  por  la  tensión 
resultante, el evaluar las consecuencias del divorcio para los hijos es 
doblemente diZícil.

Las  investigaciones  indican  que  los  hijos  padecen  con 
Zrecuencia  una  acusada  ansiedad  emocional  después  de  la 
separación de sus padres. Judith
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lallerstein  u  Joan  kelly  estudiaron  a  los  hijos  de  sesenta  parejas 
separadas  en  Marin  County,  CaliZornia  dlallerstein  y  kelly,  1VWXe. 
Entraron en contacto con  los niYos cuando el divorcio estaba en el 
juzgado,  un  aYo  y  medio  después  y  cinco  aYos  más  tarde.  be 
acuerdo  con  las  autoras,  casi  todos  los  131  niYos  eUperimentaron 
una intensa perturbación emocional en la época del divorcio. Los que 
estaban  en  edad  preescolar  se  mostraban  conZundidos  y 
atemorizados y tendían a culparse a sí mismos de la separación. Los 
más mayores eran más capaces de entender los motivos que tenían 
sus padres para divorciarse, pero se preocupaban a menudo por las 
consecuencias para su Zuturo y muchas veces maniZestaban agudos 
sentimientos de ira. Sin embargo, al Zinal del período de cinco aYos, 
las investigadoras llegaron a la conclusión de que dos tercios de los 
niYos se adaptaban, al menos razonablemente bien, a su vida en el 
hogar y a sus obligaciones Zuera de él. Tn tercio seguía manteniendo 
viva la insatisZacción con su vida, siendo objeto de depresiones y de 
sentimientos de soledad.

lallerstein  continuó  estudiando  a  11^  de  estos  131  niYos  y 
mantuvo  el  contacto  con  ellos  hasta  que  se  hicieron  mayores, 
entrevistándoles al  Zinal de períodos de diez y de quince aYos. Las 
entrevistas pusieron de maniZiesto que  los recuerdos y sentimientos 
producidos por el divorcio de sus padres estaban presentes en sus 
propias  relaciones  sentimentales. Casi  todos  pensaban  que  habían 
suZrido  de  alguna  manera  las  equivocaciones  de  sus  padres.  ao 
resulta sorprendente que la mayoría tuviera la esperanza de alcanzar 
algo que sus padres no habían logrado: un matrimonio unido, basado 
en  el  amor  y  la  lealtad.  Casi  la  mitad  del  grupo  entró  en  la  edad 
adulta Ssintiéndose jóvenes atribulados, que no estaban a la altura de 
sus posibilidades ni a gusto consigo mismos, y que a veces estaban 
ZuriososS. Aunque muchos de ellos se casaron, el legado del divorcio 
de  sus  padres  vivió  con  ellos.  Los  que  parecían  haberse  adaptado 
mejor  solían  tener  una  buena  relación  con  uno  o  con  los  dos 



progenitores dlallerstein y Blajeslee, 1VWVe.
Martin  Richards  d1VV]e  ha  analizado  un  gran  variedad  de 
investigaciones  procedentes  de  Gran  BretaYa,  los  Estados  Tnidos, 
Australia, aueva yelanda y otros países, en relación al impacto de la 
separación  y el  divorcio de  los padres en  los hijos. El  autor  seYala 
que este análisis aporta un conjunto de conclusiones Ziables. bentro 
de una procedencia social similar, las diZerencias que eUisten entre la 
vida  posterior  de  los  niYos  cuyos  padres  se  han  separado  o 
divorciado  y  la  de  aquellos  cuyos  padres  se  han  mantenido  juntos 
son pequeYas pero  persistentes. En general,  su  autoestima  y  éUito 
escolar son menores, cuando son adultos cambian más de trabajo y 
tienden a divorciarse más.

Aunque  las  pautas  se  repitan,  estas  conclusiones  no  son 
Záciles de interpretar. Algunos niYos cuyos padres están divorciados 
van bien en la escuela y no presentan síntomas de baja autoestima. 
Por  el  contrario,  muchos  cuyos  padres  se  mantienen  juntos  tienen 
una inZancia desgraciada, obtienen bajas caliZicaciones en el colegio 
y no tienen éUito en su vida laboral...

p.2X^

cigura  \.2    _ncremento  de  las  Zamilias  monoparentales  respecto  al 
porcentaje total de Zamilias con hijos menores en Gran BretaYa:
El porcentaje de padres solos desde 1V\1 a 1VV3 creció de 1 a 3t.  
El porcentaje de madres solas desde 1V\1 a 1VV3, creció de \ a 2Xt 
y el porcentaje de padres y madres solos desde 1V\1 a 1V\3, creció 
de Wt a 23t.
cuente:  General  nousehold  Survey,  OZZice  oZ  Population  Censuses 
and Surveys. Tomado de Social Trends, 1VV^, p. ]4. 

Tna diZicultad importante a la hora de interpretar los resultados 
de  1214,  investigaciones  es  que  los  estudios  que  se  basan  en  un 
seguimiento prolongan do se reZieren, por deZinición, al pasado. Las 
actitudes hacia el divorcio están
cambiando  rápidamente.  _ncluso hasta hace pocos aYos el  divorcio 



llevaba una especie de estigma que, en general, hoy no eUiste. Junto 
a  este  cambio  de  actitudes,  también  pueden  tener  consecuencias 
importantes  Zactores  como  los  servicios  sanitarios,  sociales  y  de 
provisión  de  vivienda,  así  como  la  disponibilidad  de  guarderías. 
EUisten algunos  indicios  [no obstante poco concluyentes[ de que  la 
separación  y  el  divorcio  tienen  consecuencias  menos  daYinas  en 
Escandinavia,  donde  eUiste  un  estado  del  bienestar  muy 
desarrollado, que en otros lugares. 

En  vez  de  preguntarnos  simplemente  si  la  separación  y  el 
divorcio  causan  daYos  a  los  niYos,  quizá  debiéramos  considerar  la 
naturaleza cambiante de la Zamilia, poniendo en cuestión el equilibrio 
entre costes y beneZicios. Posiblemente no sólo sea importante para 
la vida del niYo que estén presentes o no sus padres, sino la Zorma 
que éstos tienen de serlo. Los niYos parecen prosperar más cuando 
se  les quiere,  cuando  los padres ejercen autoridad  [no cuando son 
autoritarios[ y cuando se muestran receptivos a sus ...
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necesidades  dAmato,  1VV3e.  El  divorcio,  evidentemente,  puede 
diZicultar el mantenimiento de un estilo de ser padres como éste, pero 
la  discordia  en  una  pareja  que  no  se  separa  también  puede  tener 
consecuencias negativas para los niYos.

nogares monoparentales

Los  hogares  monoparentales  son  cada  vez  más  habituales.  La 
mayoría están encabezados por mujeres, dado que es  la esposa  la 
que  normalmente  obtiene  la  custodia  de  los  hijos  después  del 
divorcio den un pequeYo porcentaje de estos hogares, la persona [de 
nuevo casi siempre una mujer[ nunca ha estado casadae. nay más 
de  un  millón  de  hogares  monoparentales  en  Gran  BretaYa  y  su 
número está aumentando dvéase la Zigura \.2e. Comprenden una de 
cada  cinco  Zamilias  con  niYos  a  su  cargo.  Por  término  medio,  se 



encuentran  entre  los  grupos  más  pobres  de  la  sociedad  actual. 
Muchos progenitores solos, hayan estado casados o no, se enZrentan 
todavía al rechazo social y a la inseguridad económica. Sin embargo, 
antiguos  términos  de  carácter  más  crítico  como  Sesposas 
abandonadasS,  SZamilias  sin  padreS  y  Shogares  rotosS  tienden  a 
desaparecer.
La  categoría  de  hogares  monoparentales  es  en  sí  misma  diversa. 
Por ejemplo, más de la mitad de las madres viudas son propietarias 
de  sus  viviendas  pero  la  gran mayoría  de  las madres  solteras  que 
viven solas pagan un alquiler. La paternidad o maternidad en solitario 
tiende a ser una situación
cambiante y sus límites son bastante imprecisos. En el caso de una 
persona que enviuda, el corte es, evidentemente, más nítido, aunque 
incluso en este caso esa persona podría haber estado viviendo sola 
durante  algún  tiempo  si  su  compaYero  permaneció  en  el  hospital 
antes  de  su  muerte.  Sin  embargo,  en  la  actualidad,  alrededor  del 
^Xt de los hogares monoparentales surgen de una separación o de 
un  divorcio.  En  estos  casos  los  individuos  pueden  convivir 
esporádicamente  con  alguien  durante  un  período  más  o  menos 
prolongado . Como seYala una madre sola:

Creo que  lleva su  tiempo hacerse a  la  idea de ser una madre sola. 
En mi caso, sólo he podido aceptarlo en el último aYo. Supongo que 
antes  siempre  pensé  que  podríamos  volver  a  estar  juntos,  pero 
cuando él se casó tuve que abandonar la idea. Me sentí muy mal en 
esa  época  pero  ahora  pienso  que  Zue  lo  mejor  que  podía  ocurrir, 
porque hizo que me enZrentara a la vida. dCitado en Croo y nardey, 
1VV2, p.14V.e

La  mayor  parte  de  las  personas  no  desea  convertirse  en  un 
padre  o  madre  solo,  pero  una  minoría  creciente  decide  serlo`  es 
decir,  decide  tener  uno  o más  hijos  sin  la  ayuda  de  un  cónyuge  o 
pareja.  SMadres  solteras  por  propia  elecciónS  es  una  descripción 
adecuada  de  algunos  casos,  normalmente  entre  aquellos  que 



poseen suZicientes recursos como para arreglárselas ...
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satisZactoriamente en esa situación. Sin embargo, para la mayoría de 
las madres solteras o de las que no se han casado nunca, la realidad 
es distinta:  eUiste  una alta  correlación entre  la  tasa de nacimientos 
Zuera  del  matrimonio  y  los  indicadores  de  pobreza  y  marginación 
social.  Como  vimos  anteriormente,  estas  inZluencias  son  muy 
importantes  a  la  hora  de  eUplicar  el  alto  porcentaje  de  hogares 
monoparentales que se da entre las Zamilias de origen antillano en el 
Reino Tnido.

El Spadre ausenteS

Al período que media entre  Zinales de  los aYos  treinta y  los setenta 
se  le  ha  denominado  a  veces  el  del  Spadre  ausenteS.    burante  la 
Segunda Guerra Mundial muchos hombres que estaban en el ejercito 
apenas veían a sus hijos. En la posguerra, en una alta proporción de 
Zamilias, la mayoría de las mujeres no tenían un trabajo remunerado 
y  se  quedaban  en  casa  para  cuidar  de  los  niYos.  El  padre  era  el 
principal  sustento  económico  y,  en  consecuencia,  estaba  Zuera  de 
casa  todo  el  día`  sólo  veía  a  sus  hijos  por  la  noche  y  los  Zines  de 
semana.

Con  el  aumento  tanto  del  número  de  divorcios  como  de  los 
hogares  monoparentales  en  los  últimos  aYos,  la  Zigura  del  Spadre 
ausenteS  se  ha  transZormado.  Ahora  se  reZiere  a  aquellos  padres 
que,  a  consecuencia  de  una  separación  o  divorcio,  tienen  poco 
contacto  con  sus  hijos  o  lo  pierden  completamente.  Tanto  en  los 
Estados Tnidos como en Gran BretaYa, que
Ziguran  entre  los  países  con  los  índices  de  divorcio  más  altos  del 
mundo, esta situación ha suscitado un intenso debate. 

Se ha dicho que el incremento del número de Zamilias sin padre 
tiene mucho que ver con un variado conjunto de problemas sociales, 



desde  el  aumento  de  la  delincuencia  hasta  la multiplicación  de  los 
gastos  sociales  para  la  atención  inZantil.  Los  autores 
estadounidenses cuyo papel ha sido muy importante en este debate 
han  tenido  también  mucha  inZluencia  en  la  discusión  de  este 
problema  en Gran BretaYa.  En  su  libro  catherless América  d1VV]e, 
bavid  Blanjenhorn  seYala  que  las  sociedades  con  una  tasa  de 
divorcio alta se enZrentan no sólo a  la pérdida de  los padres sino al 
deterioro  de  la  propia  idea  de  la  paternidad,  con  trágicas 
consecuencias  sociales  porque  muchos  niYos  están  creciendo  sin 
una Zigura de autoridad a la que recurrir cuando lo necesitan. nasta 
ahora, el matrimonio y la paternidad oZrecían en todas las sociedades 
un  medio  para  canalizar  las  energías  seUuales  y  agresivas 
masculinas. Sin este desahogo, es probable que estas energías se 
maniZiesten a través de la criminalidad y la violencia.
Tal  como  lo  eUpresaba  una  reseYa  del  libro  de  Blanjenhorn:  SEs 
mejor tener un padre que vuelve a casa después de su desagradable 
trabajo  para  beber  cerveza  mirando  la  televisión  que  no  tener 
ningunoS dThe Economist, W abril de 1VV], p.121e.
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Cuadro \.2  aacimientos Zuera dep matrimonio y Zamilias
monoparentales en diversos países

Porcentaje de nacimientos por mujer soltera 

País 1V^X 1VVX
Reino Tnido   ]    2W  
Estados Tnidos      ]    2W
Canadá   4    24
binamarca   W    4^
crancia   ^    3X      
Alemania    ^    11   
_talia   2      ^      



nolanda   1    11  
Suecia  11    4\  

Porcentaje de Zamilias encabezadas por un padre o madre soltero
País 1V^X 1VWW
Reino Tnido   ^   13
Estados Tnidos   V   23
Canadá   V   1]
binamarca  1\   2X
crancia   V   12
Alemania   W   14
_talia    no hay datos   no hay datos
nolanda    V   1]
Suecia   V   13

cuentes: TS Bureau oZ the Census, Statistical Abstract oZ the Tnited 
States,  1VV3`  Constance  Sorrentino,  SThe  Changing  Zamily  in 
international perspectiveS, Monthly Labor Revieo dmarzo, 1VVXe, pp. 
41[]W.  Tomado  de  Sara  McLanahan  y  Gary  SandeZur,  Grooing  up 
oith a Single Parent:
lhat nelps, narvard Tniversity Press, 1VV4.

Pero,  ges  asíi  La  ausencia  del  padre  se  solapa  con  el  problema 
general de las consecuencias que tiene el divorcio para los niYos` las 
cuales, como ya hemos visto y a juzgar por los datos disponibles, no 
están nada claras.
Como  se  decía  en  la  misma  reseYa  anterior:  SgAcaso  un  padre 
gamberro  no  produce  hijos  gamberrosi  gao  son  algunos  padres 
malos para la ZamiliaiS.

nay  datos  relevantes  para  esta  polémica  procedentes  de 
Suecia dde hecho, el único país de Europa Occidental en el que ha 
aumentado el índice de nacimientos desde 1V\Xe. Cerca de la mitad 
de los niYos suecos los tienen madres solteras dvéase el cuadro \.2e. 
biecinueve  de  cada  veinte  nacen  en  hogares  en  los  que  sí  está 



presente el padre, pero muchos crecerán sin tenerlo en casa, ya que 
la mitad de los matrimonios suecos terminan en divorcio y las parejas 
no casadas se separan tres veces más que las que sí lo están.
En  1VV4,  el  2Xt  de  los  niYos  suecos  vivía  en  Zamilias 
monoparentales.

Las  investigaciones  llevadas a cabo en Suecia apenas ponen 
de maniZiesto los problemas sociales que se supone que conlleva la 
Zalta del  padre. La  razón puede ser que en sociedades como Gran 
BretaYa o  los Estados Tnidos  la pobreza, más que  la  Zamilia, es el 
verdadero origen de Zenómenos como, por ejemplo, la criminalidad y 
la violencia. En Suecia, la generosidad del estado del bienestar tiene 
como consecuencia que las Zamilias monoparentales no caigan en la 
pobreza.  En  1VV4,  sólo  el  ^,Wt  de  los  niYos  suecos  vivían  en 
Zamilias  cuyos  ingresos  eran  menos  de  la  mitad  del  promedio 
nacional, lo...
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cual  representa  una  proporción  mucho  más  baja  que  la  de  Gran 
BretaYa ó  los Estados Tnidos  dThe Economist, V de septiembre de 
1VV]e.

Volverse a casar, padrastros y madrastras

Volverse a casar

Al  volverse  a  casar  pueden  darse  circunstancias  diversas.  Algunas 
parejas  que  celebran  su  segundo  matrimonio  cuando  tienen  poco 
más  de  veinte  aYos  no  aportan  hijos  a  la  nueva  relación.  Los  que 
vuelven  a  casarse  cuando  están  entre  el  Zinal  de  la  veintena  y  los 
primeros  cuarenta  puede  que  se  lleven  a  vivir  con  ellos  al  nuevo 
hogar  conyugal  a  uno  o más  hijos  de  la  relación  anterior.  Los  que 
vuelven a casarse a edades posteriores pueden  tener hijos adultos 
que nunca vayan a vivir en los nuevos hogares de sus padres. Puede 



que también nazcan hijos dentro del nuevo matrimonio. Cada uno de 
los miembros de la pareja puede haber estado anteriormente soltero, 
divorciado  o  viudo,  lo  que  establece  hasta  ocho  posibles 
combinaciones. 
Por  consiguiente,  las  generalizaciones  sobre  las  segundas  nupcias 
han  de  hacerse  con  mucho  cuidado,  aunque  sí  conviene  resaltar 
ciertos aspectos generales.

En 1VXX, en el Reino Tnido alrededor de nueve de cada diez 
bodas eran primeros matrimonios. En la mayoría de las parejas que 
se casaban por segunda vez, al menos uno de los dos era viudo. Al 
aumentar los divorcio también creció el número de segundas nupcias 
y  en  una  proporción  cada  más  elevada  de  éstas  tomaban  parte 
personas  divorciadas.  En  la  década  de  los  sesenta,  la  tasa  de 
segundas nupcias se incrementó rápidamente, para reducirse en los 
aYos ochenta y primeros noventa.

noy en día, al menos en 2W de cada 1XX matrimonios, uno de 
los  miembros  ha  estado  anteriormente  casado.  nasta  los  treinta  y 
cinco aYos la mayoría de los que se vuelven a casar son divorciados. 
bespués de esa edad, la proporción de este tipo de enlaces aumenta 
y al llegar a los cincuenta y cinco aYos es mayor que la de los que se 
producen inmediatamente después del divorcio.

Aunque pueda parecer eUtraYo, para ambos seUos wla Zorma de 
sacarle  el  máUimo  partido  a  las  oportunidades  del  matrimonio  es 
haber  estado  casado  antesx   Es  más  probable  que  contraigan 
matrimonio aquellos que ya han estado casados anteriormente y se 
han divorciado que  los solteros de  los mismos grupos de edad. En 
todas  las  edades  es  más  probable  que  se  casen  los  hombres 
divorciados  que  las  mujeres  en  la  misma  situación:  se  vuelven  a 
casar  tres de cada cuatro mujeres divorciadas y cinco de cada seis 
hombres.  Al  menos  estadísticamente  las  segundas  nupcias  suelen 
tener menos éUito que los primeros matrimonios y los porcentajes de 
divorcio de aquéllas son superiores a los de éstos.



Todo  ello  no  demuestra  que  las  segundas  nupcias  estén 
condenadas al  Zracaso. Puede que los divorciados esperen más del 
matrimonio  que  los  que  nunca  se  han  casado.  Por  consiguiente, 
puede que sean más proclives a disolver los nuevos enlaces que los 
que sólo se han casado una vez. Es posible que, como promedio, los 
segundos  matrimonios  que  duran  sean  más  satisZactorios  que  los 
primeros.

camilias de segundas nupcias

Tna Zamilia de segundas nupcias puede deZinirse como aquélla en la 
que al menos uno de los adultos es padrastro o madrastra. Ttilizando 
esta  deZinición,  el  número  de  tales  Zamilias  es  mucho  mayor  de  lo 
que  muestran  las  estadísticas  oZiciales  disponibles,  pues  éstas 
suelen  reZerirse  sólo  a  las  Zamilias  en  las  que  viven  hijos  de  otros 
matrimonios  anteriores.  Muchos  de  los  que  vuelven  a  casarse  se 
convierten  en  padrastros  o  madrastras  de  niYos  que  visitan 
regularmente el hogar, pero que no viven permanentemente en él.

Otra de  las características es  la adopción. Según  los cálculos 
de Brenda MaddoU más de un tercio del total de adopciones que se 
producen  en  los  Estados  Tnidos  son  de  hijos  de  matrimonios 
anteriores.  La  proporción  en  Gran  BretaYa  es  más  baja,  pero  el 
porcentaje está aumentando. La adopción es un método por el que 
los  padres  no  biológicos  sustituyen  de  algún  modo  la  Zalta  de 
coneUión  genética  declarando  públicamente  su  vínculo  con  el  niYo. 
Los padres adoptivos tienen derechos y obligaciones respecto a sus 
hijos. Otros padrastros o madrastras carecen de unos y otras y, en la 
mayoría de los casos, la relación con sus hijastros sólo se mantiene 
mientras  dura  el  matrimonio.  be  acuerdo  con  el  derecho  de  la 
mayoría de los países, si el padre o la madre biológico de una Zamilia 
de  segundas  nupcias  muere  o  se  divorcia  del  padrastro  o  de  la 
madrastra,  éstos  no  tienen  derechos  legales  de  custodia  sobre  los 
hijastros. Aunque el niYo hubiera vivido durante muchos aYos con su 
padrastro o madrastra,  si  el  padre o  la madre natural murieran,  los 



padres no biológicos apenas tendrían recursos legales si el padre o 
la madre natural quisiera la custodia.

En las Zamilias de segundas nupcias suelen presentarse ciertas 
diZicultades. En primer  lugar, eUiste un padre o madre biológico que 
vive  en  otra  parte  y  cuya  inZluencia  sobre  el  hijo  o  hijos 
probablemente sigue siendo Zuerte. En segundo lugar, las relaciones 
de cooperación entre las parejas que se divorcian muchas veces se 
ponen a prueba cuando uno de los dos o ambos vuelven a casarse. 
Por ejemplo, consideremos el caso de una mujer con dos hijos que 
vuelve a casarse con un hombre que, a su vez, tiene otros dos hijos, 
y que todos compartan el mismo hogar. Si  los padres SeUternosS de 
los niYos insisten en que éstos les visiten tanto como antes, pueden 
acentuarse  las  grandes  tensiones que  supone mantener  unida  a  la 
nueva  Zamilia.  Podría  resultar  imposible,  por  ejemplo,  que  ésta  se 
reuniera los Zines de semana...
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En  tercer  lugar,  en  este  tipo  de  Zamilias  se mezclan  niYos  de 
diversa procedencia, cuyas eUpectativas respecto al comportamiento 
que resulta adecuado dentro de la Zamilia pueden ser distintas. Como 
la  mayoría  de  los  hijastros  SpertenecenS  a  dos  hogares,  la 
probabilidad  de  que  eUistan  enZrentamientos  en  los  hábitos  y 
perspectivas es considerable. ne aquí a una madrastra que relata su 
eUperiencia,  después  de  haberse  enZrentado  a  problemas  que 
condujeron a la separación:

EUiste  un  enorme  sentimiento  de  culpabilidad.  ao  puedes  hacer  lo 
que harías normalmente con  tu propio hijo, de modo que  te sientes 
culpable, pero si tienes una reacción normal y te enZadas, también te 
sientes  culpable.  Tienes  siempre  tanto  miedo  de  ser  injusta.  Su 
padre rel de su hijastrap y yo no nos poníamos de acuerdo y él decía 
que  era  una  regaYona  si  la  castigaba.  Cuanto  menos  hacía  él  por 
educarla, más parecía regaYar yo... huise hacer algo por ella, ser el 



elemento de su vida que estaba echando en Zalta, pero quizá no soy 
lo suZicientemente ZleUible. dSmith, 1VVX, p.42.e

nay  unas  pocas  normas  establecidas  que  deZinen  la  relación 
entre  un  padrastro  o  madrastra  y  sus  hijastros.  gbebe  el  hijastro 
llamarles  por  su  nombre  o  es  más  adecuado  SpapáS  y  SmamáSi 
gbeben  los  padres  no  biológicos  imponer  disciplina  igual  que  lo 
harían  unos  padres  naturalesi  gCómo  debe  comportarse  el 
padrastro  o  la  madrastra  Zrente  a  la  nueva  pareja  de  su  anterior 
cónyuge cuando va a recoger a los niYosi

Esta carta y su  respuesta se publicaron en huerida Abbie, un 
SconsultorioS que aparece en muchos periódicos estadounidenses:

huerida Abbie,

nace un aYo que me he casado con Ted. Su esposa dMaUinee murió 
y  le  dejó  dos  hijos,  de  seis  y  ocho  aYos.    Este  es  mi  primer 
matrimonio.  Lo que yo digo es que, una vez que murió
MaUine, Ted ya no está emparentado con  los  Zamiliares de MaUine. 
Ted dice  los padres de MaUine siempre serán sus suegros. Bueno, 
también  yo  tengo  padres`  pasa  entonces  con  ellosi  Tna  persona 
sólo puede  tener unos suegros a  la  vez y mis padres deberían ser 
considerados  también  como abuelos,  pero  no  es  así.  Los  nombres 
de  SabueloS  y  SabuelaS  se  les  dan  a  los  padres  de  MaUine.  A  mis 
padres  les  llaman Spapá PeteS y  Smamá MaryS. gTú crees que esto 
es justoi... y gqué podría hacer al respectoi rZirmado: Madrastra en 
apurosp

huerida madrastra en apuros,

_ncluso aunque técnicamente Ted ya no sea el yerno de  los padres 
de MaUine, te recomiendo que no seas tan estricta. EUiste un Zuerte 
vínculo  entre  los  anteriores  suegros  de  Ted  y  sus  nietos,  y  sería 
aconsejable que no lo perturbaras porque Zue establecido antes...
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de  que  tu  aparecieras  en  escena.  Los  abuelos  lo  son  para  toda  la 
vida. dCitado en Vischer y Vischer, 1V\V, p.132.e

Este  tipo de  Zamilias están desarrollando  lazos de parentesco 
que son nuevos para las sociedades occidentales modernas, aunque 
el  problema  que  eUperimenta  la  remitente  de  la  carta  hubiera  sido 
corriente en la Europa medieval y en otras sociedades tradicionales. 
Las diZicultades creadas por
las  segundas  nupcias  después  del  divorcio  son  realmente  nuevas. 
Los  miembros  de  estas  Zamilias  están  desarrollando  sus  propias 
Zormas de ajustarse a las circunstancias relativamente inéditas en las 
que  se  encuentran. noy  en  día  algunos  autores  hablan  de  Zamilias 
binucleares  para  eUpresar  que  las  dos  Zamilias  que  se  Zorman 
después de un divorcio todavía constituyen un sistema Zamiliar único 
donde hay hijos implicados.

Como  ya  se  dijo  anteriormente,  el  número  de  coneUiones  y 
variaciones  Zamiliares  de  este  tipo  que  pueden  producirse  es  muy 
amplio. Pongamos el ejemplo de un matrimonio con dos hijos que se 
divorcia y cada cónyuge se vuelve a casar. En el nuevo hogar de la 
esposa pueden estar sus dos hijos y quizás uno o más retoYos de su 
nuevo  marido.  Su  anterior  esposo  también  se  casa  con  una  mujer 
con hijos, que vienen a vivir con ellos. Todos los implicados pueden 
continuar  viendo  a  sus  hijos  regularmente,  así  como  a  sus  nuevos 
hijastros,  con  independencia  de  con  quién  vivan.  Tales  coneUiones 
también  pueden  traer  consigo  nuevos  lazos  de  parentesco`  por 
ejemplo, con los padres del anterior cónyuge. Además, cada uno de 
los  nuevos  matrimonios  podría  tener  más  descendencia.  huizás  la 
conclusión más acertada sea que, si bien los matrimonios se rompen 
con el divorcio, no así las Zamilias en su conjunto. Sobre todo cuando 



hay hijos, persisten muchos vínculos a pesar de la reconstrucción de 
lazos Zamiliares que realiza el posterior matrimonio.

gbi SadiósS a los niYosi

Según  un  estudio  llevado  a  cabo  por  el  British  camily  cormation 
Survey  en    1V\^  sólo  el  1t  de  las  mujeres  casadas  en  aquel 
momento no quería tener hijos. Por el contrario, un inZorme reciente, 
realizado  por  la  oZicina  del  censo  británica  dOZZice  oZ  Population 
Censuses and Surveyse,  prevé que el  2Xt de  las mujeres nacidas 
entre 1V^X y 1VVX decidirán no tener hijos. Las mujeres británicas de 
hoy en día se enZrentan a la decisión de tener descendencia teniendo 
en cuenta otras motivaciones vitales, incluyendo el éUito en el trabajo 
y la autonomía personal, Las tasas de Zertilidad están descendiendo 
también  en  casi  todos  los  países  de  Europa  Occidental  dvéase  la 
Zigura \.3e.

La mujer sin hijos ya no es una  triste solterona. Tanto si está 
casada  como  si  no  lo  está  puede  que  haya  decidido  no  tener 
descendencia para de[...
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cigura \.3  fndices de Zertilidad en los países de la Tnión Europea en 
1V^X y 1VVX

aacimientos por mujer
País 1V^X 1VVX
_talia  2,4  1,2
EspaYa  2,W  1,3
Grecia  2,3  1,4
Alemania  2,4  1,4
Portugal  3,X  1,]
Estados Tnidos
d12 Estadose  2,^  1,^



LuUemburgo  2,3  1,^
nolanda  3,X  1,\
Bélgica  2,]  1,\
binamarca  2,]  1,\
crancia  2,\  1,W
Gran BretaYa  1,W
_rlanda  3,W  2,3

cuente: Eurostat 1VV3. Tomado de Sociology Revieo, noviembre de 
1VV], Philip Allan Publishers, p.34.  

mostrar  su  libertad  de  elegir.  Sin  embargo,  también  hay  razones 
negativas.  La  eUistencia  de  nuevas  posibilidades  de  desarrollo 
personal no se ha visto acompaYada en Gran BretaYa por medidas 
asistenciales  que  Zaciliten  la  baja  por maternidad  o  paternidad  y  el 
cuidado de los niYos. huizá algunas mujeres tengan miedo de tener 
hijos porque les preocupe la posibilidad de que un divorcio las lleve a 
la pobreza.

Sea  usted  hombre  o  mujer,  seguramente  tendrá  en  cuenta 
estas  tendencias  cuando  piense  sobre  su  Zuturo.  gX  es  de  los  que 
dicen que nunca  tendrá hijosi gPensará  lo mismo dentro de diez o 
quince aYosi

La cara oculta de la Zamilia

Como  la  Zamilia  o  las  relaciones  de  parentesco  Zorman  parte  de  la 
eUistencia  de  todos  nosotros,  la  vida  Zamiliar  abarca  prácticamente 
todo el espectro de la eUperiencia emocional.
huizá las relaciones Zamiliares [ya sean...
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entre  esposo  y  esposa,  padres  e  hijos,  hermanos  y  hermanas,  o 
entre  parientes  lejanos[  sean  cálidas  y  satisZactorias,  pero  también 



pueden estar llenas de grandes tensiones,  llevando al  individuo a la 
desesperación o causándole un proZundo sentimiento de ansiedad y 
de culpa. La Zamilia tiene una importante Scara ocultaS que contrasta 
con  las  edulcoradas  imágenes  de  armonía  que  con  Zrecuencia 
subrayan los anuncios de televisión y otros medios de comunicación 
populares.  Este  lado  opresivo  de  la  Zamilia  tiene  numerosas 
vertientes,  incluidos  los  conZlictos  y  hostilidades  que  conducen a  la 
separación y al divorcio, que acabamos de analizar, y la relación que 
eUiste entre la Zamilia y el origen de las enZermedades mentales. Sin 
embargo,  entre  los  que  tienen  consecuencias  más  devastadoras, 
podemos  seYalar  los  abusos  seUuales  de  tipo  incestuoso  y  la 
violencia doméstica.

Abuso seUual de la inZancia e incesto

El abuso seUual de  la  inZancia es un  Zenómeno muy eUtendido y en 
gran parte tiene lugar dentro de la Zamilia. Se puede deZinir de Zorma 
sencilla este tipo de abuso seUual como la realización por parte de un 
adulto de actos seUuales con menores que aún no han alcanzado la 
edad de consentimiento ddieciséis aYos en Gran BretaYae. El incesto 
se  reZiere  a  las  relaciones  seUuales  entre  parientes  cercanos.  ao 
todo  incesto es abuso seUual  de niYos. Por ejemplo,  las  relaciones 
seUuales  entre  hermano  y  hermana  son  incestuosas  pero  no  se 
ajustan  a  la  deZinición  de  abuso  seUual.  En  el  abuso  seUual  de  la 
inZancia un adulto eUplota a un bebé o a un niYo con Zines seUuales 
dEnneo, 1VW^e. ao obstante, el tipo más común de incesto es aquel 
en  el  que  también  se  da  abuso  seUual  de menores:  las  relaciones 
incestuosas entre padres e hijas jóvenes.

El  incesto  y,  más  en  general,  el  abuso  seUual  de  niYos  son 
Zenómenos  que  sólo  han  sido  SdescubiertosS  en  los  últimos  diez  o 
veinte aYos. aaturalmente, desde hacía mucho tiempo se sabía que 
se producían actos  seUuales  de esta  clase,  pero  la mayoría  de  los 
observadores daban por supuesto que los Zuertes tabúes que eUisten 
contra  esta  conducta  hacían  poco  probable  que  estuviera  muy 



eUtendida. Pero esto no es  cierto. Se ha demostrado que el  abuso 
seUual de niYos es un Zenómeno que tiene lugar con una Zrecuencia 
inquietante. Es probable que se dé más a menudo en las Zamilias de 
clase baja, pero eUiste en todos los niveles de la jerarquía social.

Casi  con  seguridad,  este  aumento  de  casos  procede  de  la 
mayor  atención  que  las  organizaciones  asistenciales  y  la  policía 
están prestando al problema. También es cierto que las estadísticas 
no muestran más que la punta del iceberg. En encuestas realizadas 
en los aYos ochenta en Gran BretaYa y los
Estados Tnidos  se descubrió  que más de un  tercio de  las mujeres 
habían  sido  víctimas  de  abusos  seUuales  en  la  inZancia, 
entendiéndose así que ...
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habían  suZrido  tocamientos  no  deseados.  En  los  hombres  la  ciZra 
desciende al 1Xt dRussell, 1VW4e.

Aunque  en  los  casos  más  evidentes  la  naturaleza  del  abuso 
seUual de menores es patente, resulta diZícil, si no imposible, calcular 
cuál es el alcance real de esta práctica, debido a las múltiples Zormas 
que  puede  adoptar.  Es  posible  dar  una  deZinición  general  que,  sin 
embargo,  puede  ser  objeto  de  diZerentes  interpretaciones.  Así,  una 
Zormulación ampliamente eUtendida es la que aZirma que este tipo de 
abusos  seUuales  tiene  lugar  cuando  Suna  persona  seUualmente 
madura  hace  que  un  niYo  participe  en  actividades  que  espera  le 
reporten  ral  adultop  eUcitación  seUual.  En  estas  actividades  se 
pueden incluir el coito, los tocamientos, la eUhibición de los órganos 
seUuales o de material pornográZico, o el hablar de cosas dándoles 
un tono seUualS dcitado en Taylor, 1VV2, pp.2^[2\e.

Sin embargo, ni los investigadores ni los tribunales han llegado 
a un acuerdo sobre la deZinición de los abusos seUuales en general o 
de  los que aZectan a menores. Tno de  los apartados de  la Ley del 
menor británica de 1VWV hace reZerencia a  los SdaYos signiZicativosS 
que causa la Zalta de cuidados razonables, pero no queda nada claro 



lo  que  se  considera  SsigniZicativoS.  En  el  Reino  Tnido,  la  aational 
Society  Zor  the  Protection  oZ  Children  dSociedad  para  la  protección 
del  menore  deZine  cuatro  categorías  de  malos  tratos:  SZalta  de 
cuidadoS, Smaltrato ZísicoS, Smaltrato emocionalS y Sabuso
seUualS.  Esta  última  categoría  se  deZine  como  el  Scontacto  seUual 
entre un niYo y un adulto con el  Zin de alcanzar  la eUcitación seUual 
del segundoS dLyon y de Cruz, 1VV3e.

besde  comienzos  de  los  ochenta  hasta  mediados  de  los 
noventa  se  llevaron  a  cabo  unas  cuarenta  investigaciones  sobre 
abusos seUuales de menores en Gran BretaYa. La más polémica Zue 
la que realizaron en Cleveland dos doctores, Marietta
niggs  y GeoZZrey lyat.  SeYalaron  que  había  varios  niYos  del  área 
que habían suZrido abusos seUuales dentro del ámbito  Zamiliar y los 
padres,  a  los  que  como  consecuencia  de  esta  situación  los 
asistentes  sociales  habían  privado  de  la  custodia  de  sus  hijos, 
protestaron airadamente, aZirmando que eran inocentes.

Los  Zorenses  de  la  policía  mostraron  su  discrepancia  con  los 
diagnósticos  y  esto  desató  una  polémica  a  escala  nacional  que 
generó muchos artículos de prensa sobre el asunto. Posteriormente, 
el  director  de  los  servicios  sociales  de  Cleveland  admitió  que  se 
había acusado por error a doce  Zamilias en  las que había veintiséis 
niYos. EUisten pocos delitos que despierten  tanto  rechazo como  los 
abusos seUuales de niYos y los acusados de llevarlos a cabo suelen 
negarlos  insistentemente.  Por  otra  parte,  si  unos  padres  u  otros 
miembros de una Zamilia son acusados por error, el daYo emocional 
que se causa es grande.

gPor  qué  han  salido  a  la  luz  pública  tan  súbitamente  los 
incestos y abusos seUuales de niYosi Esto puede eUplicarse en parte 
porque, en el pasado,  los tabúes contra tal actividad hacían que los 
asistentes sociales y los...
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investigadores  sociales  Zueran  reticentes  a  la  hora  de  preguntar  a 



padres o a niYos sobre el tema. El movimiento Zeminista desempeYó 
un  papel  importante,  pues  comenzó  a  atraer  la  atención  pública 
sobre el abuso seUual al incluirlo en campaYas más amplias contra la 
eUplotación  y  el  acoso  seUuales.  Tna  vez  que  los  investigadores 
comenzaron  a  investigar  casos  de  posibles  abusos  seUuales  de 
menores,  muchos  más  salieron  a  la  luz.  El  SdescubrimientoS  del 
abuso seUual de niYos, que comenzó en  los Estados Tnidos, se ha 
convertido en un Zenómeno internacional dLa containe, 1VVXe.

ao  sabemos  eUactamente  qué  proporción  de  este  tipo  de 
abuso seUual es incestuoso, pero es probable que la mayor parte de 
los casos se produzcan en el conteUto  Zamiliar. La naturaleza de  la 
relación  incestuosa  y  los  actos  seUuales  que  se  llevan  a  cabo  son 
muy diversos. La mayoría de los estudios indican que entre el \Xt y 
el WXt de los casos de incesto tienen lugar entre padre e hija o entre 
padrastro  e  hijastra. Sin  embargo,  también  se  dan  relaciones  entre 
tío  y  sobrina,  hermano  y  hermana,  padre  e  hijo,  madre  e  hija  e 
incluso  entre  abuelos  y  nietos.  Algunos  contactos  seUuales  son 
transitorios  y  consisten  en  caricias  de  los  órganos  seUuales  del 
menor por parte del adulto o en la incitación del segundo al primero a 
que  le  toque  sus  propios  genitales.  Otros  son  mucho  más 
persistentes  y  pueden  repetirse  durante  aYos.  Los  niYos  o  niYas 
aZectados  suelen  tener  más  de  dos  aYos,  pero  se  han  registrado 
muchos casos de actos seUuales con bebés.

A  veces  se  producen  relaciones  incestuosas  múltiples  dentro 
del mismo grupo  Zamiliar. En un estudio, por ejemplo, se  registró el 
caso de un padre que había tenido relaciones seUuales con su hija, 
de  catorce  aYos,  y  también  había  sodomizado  a  su  hijo  de  trece, 
quien, a su vez, había  tenido  relaciones seUuales con su hermana, 
igual  que  otro  hermano.  La  madre  conocía  estas  actividades  pero 
temía  demasiado  a  su  marido  como  para  inZormar  de  ninguna  de 
ellas  a  las  autoridades.  Sólo  se  descubrió  la  situación  cuando  el 
padre  Zue  detenido  por  golpear  a  su  hija  dcundación  C_BA,  1VW4, 
p.12We.

En muchos casos de  incesto se utiliza  la Zuerza o  la amenaza 



de  violencia.  Los  niYos,  en  algunas  ocasiones,  participan  de  Zorma 
más  o  menos  voluntaria,  pero  ésta  no  suele  ser  la  norma. 
aaturalmente,  los  niYos  tienen  su  seUualidad  y  con  bastante 
Zrecuencia se entregan a  juegos seUuales o a suaves eUploraciones 
mutuas.  Pero  a  la  gran  mayoría  de  los  que  se  ven  sometidos  al 
contacto  seUual  con  los  adultos  de  su  Zamilia  la  eUperiencia  les 
parece repugnante, vergonzosa o perturbadora.

En  la actualidad eUiste bastante  inZormación que  indica que el 
abuso seUual de niYos puede tener consecuencias a largo plazo para 
quienes  lo  suZren.  Los  estudios  sobre  prostitutas,  delincuentes 
juveniles,  adolescentes  huidos  de  sus  hogares  y  drogadictos 
demuestran  que  una  elevada  proporción  de  ellos  tiene  detrás  una 
historia de abuso seUual en la inZancia. aaturalmente, correlación no 
signiZica relación causal y el demostrar que las personas incluidas en 
estas categorías han suZrido abusos seUuales cuando eran niYos no 
demuestra que dichos abusos tengan una relación de causa[ ..
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eZecto  con  su  conducta  posterior.  Probablemente  hayan  inZluido 
Zactores muy diversos, tales como conZlictos Zamiliares, abandono por 
parte de los padres y violencia Zísica.

EUplicaciones

Para  eUplicar  por  qué  se  produce  el  incesto  y,  más  en  general,  el 
abuso seUual de niYos  tenemos que aclarar dos cosas. La Primera, 
por qué los adultos se sienten atraídos por  las actividades seUuales 
con niYos, y la segunda, por qué la gran mayoría de los que cometen 
este  delito  son  hombres.  Ambas  preguntas  plantean  complejos 
problemas,  dada  la  naturaleza  variable  de  los  actos  y  de  las 
relaciones  a  las  que  se  reZieren.  Podemos  aZirmar  con  cierta 
seguridad  que  sólo  una  minoría  de  quienes  cometen  abusos 



seUuales con menores son enZermos mentales. En otras palabras, no 
se puede eUplicar la atracción de los adultos hacia el contacto seUual 
con niYos en Zunción de la perturbación mental. 

La  mayoría  de  los  que  abusan  seUualmente  de  los  niYos  no 
parece  preZerir  este  tipo  de  relaciones  seUuales  a  las  que  se 
mantienen  con  adultos.  Más  bien  se  trata  de  una  cuestión  de 
disponibilidad  y  de  poder.  En  Zamilia,  los  niYos  son  seres 
dependientes y sumamente vulnerables a las demandas o presiones 
de sus padres. Los adultos que cometen incesto con sus hijos parece 
que  con  Zrecuencia  son  tímidos,  diZíciles  e  inadaptados  en  sus 
relaciones  con  otros  adultos.  Muchos  de  ellos  no  parece  que  lo 
hagan por satisZacer impulsos seUuales sino por buscar el aZecto que 
no  pueden  obtener  de  otra  Zorma.  Aquí  podemos  establecer  un 
vínculo  con  el  hecho  de  que  gran  mayoría  de  los  que  cometen 
abusos  sean  hombres.  En  el  Capítulo  ],  titulado  SGénero  y 
seUualidadS  hemos  analizado  la  S_neUpresividad  masculinaS:  la 
diZicultad  que  tienen  muchos  hombres  para  eUpresar  sentimientos, 
Zenómeno  que  probablemente  tiene  unos  proZundos  orígenes 
psicológicos. Los hombres asocian directamente la eUpresión de los 
sentimientos  con  la  seUualidad,  mientras  que  las  mujeres  se  Zijan 
más en la relación en su conjunto. Los hombres también asocian la 
seUualidad  con  la  aZirmación  de  poder  y  con  la  sumisión  de  sus 
parejas. Por consiguiente, para ellos hay menos diZerencias que para 
ellas entre seUualidad entre adultos y atracción seUual por los niYos.

Como  ha  seYalado  bavid  cinjelhor,  uno  de  los  principales 
estudiosos del abuso seUual de  la  inZancia, esta  interpretación tiene 
consecuencias claras respecto a algunos de  los cambios sociales y 
biológicos  que podrían  contribuir  a  reducir  la  eUplotación  seUual  de 
los niYos:

En primer lugar, los hombres podrían beneZiciarse de la oportunidad 
de dar aZecto y de eUperimentar la dependencia en relaciones en las 
que no interviniera el seUo, tales como la amistad entre hombres y la 
interacción con los niYos al cuidarlos. En segundo lugar, ...
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habría que quitarle importancia a la realización del seUo heteroseUual 
como  criterio  último  de  la  idoneidad  varonil.  En  tercer  lugar,  los 
hombres podrían aprender a disZrutar de
relaciones  seUuales  basadas  en  la  igualdad.  Los  hombres  que  se 
relacionen cómodamente con mujeres, al mismo nivel de madurez y 
competencia, serán menos propensos a eUplotar seUualmente a  los 
niYos. A medida que cambien las relaciones de los hombres con las 
mujeres también cambiarán sus relaciones con los niYos. dcinjelhor, 
1VW4, p.13.e

Violencia dentro de la Zamilia

La  violencia  dentro  del  entorno  Zamiliar  también está  dominada por 
los hombres. Podemos deZinir la violencia doméstica como los malos 
tratos  Zísicos  que  da  un  miembro  de  la  Zamilia  a  otro  u  otros.  Los 
estudios  muestran  que  las  principales  víctimas  de  este  tipo  de 
violencia  son  los niYos,  en particular  los menores de  seis  aYos.  La 
violencia  de  los maridos  hacia  las mujeres  es  el  segundo  tipo más 
Zrecuente.  Sin  embargo,  las  mujeres  también  pueden  ejercer  la 
violencia doméstica, tanto contra los hijos pequeYos como contra los 
maridos.

En  realidad, el  hogar es el  sitio más peligroso de  la  sociedad 
moderna.  besde  un  punto  de  vista  estadístico,  una  persona  de 
cualquier edad o seUo corre mucho más peligro de ser atacada en su 
casa que en  la calle por  la noche. En el Reino Tnido, uno de cada 
cuatro asesinatos lo comete un pariente de la víctima.

A  veces  se  dice  que  las  mujeres  en  el  hogar  son  casi  tan 
violentas  con  sus  esposos  e  hijos  como  los  hombres.  Algunas 
encuestas  indican que  las mujeres golpean a sus maridos casi  con 
tanta  Zrecuencia  como  a  la  inversa.  Sin  embargo,  la  violencia 
Zemenina es más contenida y episódica que la masculina y es mucho 



menos probable que cause daYos Zísicos permanentes. Las Spalizas 
a las esposasS, entendidas como actos de brutalidad Zísica regular de 
los maridos hacia sus mujeres, no tienen un equivalente a la inversa. 
Es  mucho  más  probable  que  sean  los  hombres  y  no  las  mujeres 
quienes den repetidos malos  tratos  Zísicos a  los niYos, causándoles 
daYos perdurables.

gPor  qué  es  tan  corriente  la  violencia  domésticai  _ntervienen 
diversos  grupos  de  Zactores.  Tno  de  ellos  es  la  combinación  de 
intensidad emocional e intimidad que caracteriza la vida Zamiliar. Los 
lazos  Zamiliares  suelen  estar  cargados  de  emociones  Zuertes  y  con 
Zrecuencia mezclan el amor y el odio. Las peleas que se desatan en 
el  ámbito  Zamiliar  puede  desencadenar  antagonismos  que  no  se 
sentirían del mismo modo en otros conteUtos sociales. Lo que parece 
únicamente  un  incidente  sin  importancia  puede  generar  abiertas 
hostilidades  entre  los  cónyuges  o  entre  los  hijos  y  los  padres.  Tn 
hombre que  tolere eUcentricidades en  la conducta de otras mujeres 
puede ponerse Zurioso si su esposa habla demasiado en una cena o 
revela intimidades que él desea mantener en secreto...
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Tna segunda inZluencia es el hecho de que dentro de la Zamilia 
en  realidad  se  tolera,  e  incluso  aprueba,  un  amplio  margen  de 
violencia.  Aunque  la}  violencia  Zamiliar  socialmente  aceptada  es  de 
naturaleza  relativamente  restringida,  es  Zácil  que derive en ataques 
más graves. EUisten pocos niYos bri. tánicos que en algún momento 
no  hayan  recibido  una  boZetada  o  golpe,  aun  leve,  de  sus  padres. 
Tales  acciones  suelen  contemplarse  con  aprobación  general  por 
parte  de  los  demás  y,  probablemente,  ni  siquiera  se  consideran 
SviolenciaS.  Por  el  contrario,  si  un  eUtraYo  diera  una  boZetada  a  un 
niYo  ely  una  tienda  porque  éste  hiciera  o  dijera  algo  que  el  adulto 
desaprobara,  lá` cosa sería distinta. Sin embargo, no hay diZerencia 
entre ambos tipos de,



ataque.  robación social de  la violencia entre cónyuges sea 
menól,

Aunque  la  ap  nítida,  también  ha  eUistido  en  el  pasado.  La 
aceptabilidad  cultural  de  esta  Zorma  de  violencia  doméstica  queda 
eUpresada en el viejo reZrán: SMujer,, caballo y nogal, cuanto más les 
sacudas, mejor seránS. En el lugar de trabo. , jo y en otros entornos 
públicos eUiste la regla general de que nadie pued�1 pegar a nadie, 
con independencia de lo objetable o irritable que alguienx pueda ser. 
ao es así dentro de la Zamilia. Muchas investigaciones han pues.: to 
de maniZiesto  que  un  número  considerable  de  parejas  cree  que  en 
detereJ  minadas  circunstancias  es  legítimo  que  uno  de  los  dos 
golpee al otro. Ahe, dedor de uno de cada cuatro estadounidenses 
de ambos seUos opina que, puede haber buenas  razones para que 
un marido golpee a su mujer. proporción algo más baja cree que  lo 
mismo vale a la inversa dGreeribl�, 1VW3e.

Sin embargol la violencia dentro de la Zamilia también reZleja p 
�  ,  mas  generales  de  conducta  violenta.  Muchos  maridos  que 
maltratan  sic  mente  a  sus  mujeres  e  hijos  también  tienen 
antecedentes violentos en o conteUtos. Tn estudio de JeZZrey cagan 
y  sus  colaboradores  sobre  ul�  muestra  nacional  de  mujeres  que 
habían  suZrido  palizas  mostró  que  más  la  mitad  de  sus  maridos 
también  eran  violentos  con  otras  personas.  En  e  to,  más  del  WXt 
habían sido detenidos al menos una vez por episodios violencia no 
doméstica dcagan y otros, 1VW3e.

Alternativas al matrimonio y a la Zamilia

Comunas

La  Zamilia  tiene  críticos  desde  hace  tiempo.  En  el  siglo  q_q  hubo 
muchos pensadores que proponían que  Zuera  sustituida por  Zormas 
de  vida  más  comunales.    Algunas  de  estas  ideas  se  pusieron  en 
práctica`  uno  de  los  mejores  ejemplos  Zue  el  de  la  Comunidad 
Oneida,  de  aueva  _nglaterra  dEE.TT.e,  constituida  a  mediados  del 



siglo q_q según las creencias religiosas de John
numprey  aoyes.  Todos  los  hombres  de  la  comunidad  estaban 
casados con ...
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todas  las mujeres y se suponía que todos eran padres de  los niYos 
de  la  comunidad. bespués  de  varias  diZicultades  iniciales,  el  grupo 
aumentó hasta  incluir  a  cerca de  trescientas personas  y  duró unos 
treinta  aYos  antes  de  disolverse.  besde  entonces  se  han  Zundado 
muchas  otras  comunidades,  en  Gran  BretaYa  y  en  muchos  otros 
países  occidentales.  En  la  década  de  los  sesenta  se  establecieron 
una  gran  variedad  de  comunas,  en  las  que  a  menudo  se  daban 
relaciones  seUuales  libres  dentro  del  grupo  y  la  responsabilidad  de 
educar a los niYos era colectiva. Tn pequeYo número de tales grupos 
aun sigue eUistiendo.

El  ejemplo  actual más  importante  de  vida  doméstica  comunal 
es  el  de  los  jibbutzim  de  _srael.  Tn  jibbutz  es  una  comunidad  de 
Zamilias  e  individuos  que  cooperan  en  la  crianza  de  los  niYos.  La 
mayoría  de  los  jibbutzim  eran  al  principio  empresas  agrícolas 
colectivas,  pero  hoy  muchos  se  han  pasado  a  la  producción 
industrial. EUisten más de 24X jibbutzim en _srael, con una población 
de casi 1XX.XXX miembros. Algunas comunidades son pequeYas y no 
cuentan con mas de ]X personas, mientras que otras llegan a tener 
hasta 2.XXX. Cada jibbutz Zunciona como un solo hogar y el cuidado 
de los niYos se considera responsabilidad de toda la comunidad y no 
de la
Zamilia.  En  algunos  los  niYos  y  niYas  viven  en  Scasas  inZantilesS 
especiales  y  no  con  sus  padres,  aunque  por  lo  general  pasan  los 
Zines de semana con sus Zamilias.

Los jibbutzim tuvieron en sus orígenes un carácter radical. La 
propiedad comunal de los bienes y la crianza de los niYos por parte 
del  grupo  habrían  de  permitir  a  los  miembros  de  los  jibbutzim 
escapar de la naturaleza individualista y competitiva de la vida en las 



sociedades  modernas.  Estos  ideales  no  se  han  abandonado  en 
modo alguno, pero a lo largo de los aYos la mayoría de los jibbutzim 
han optado por  Zormas de vida más convencionales que  las que se 
Zavorecían en las Zases iniciales. Por ejemplo, ahora es más habitual 
que  antes  que  los  niYos  duerman  en  casa  de  sus  padres.  En  la 
actualidad, las casas inZantiles de estas comunidades quizás puedan 
describirse  mejor  como  instalaciones  para  el  cuidado  de  los  niYos 
que como un signo de  la  responsabilidad comunal en  la crianza de 
los mismos.

Cohabitación

La  cohabitación  dsituación  que  se  da  cuando  una  pareja  que 
mantiene  una  relación  seUual  convive  sin  estar  casadae  se  ha  ido 
eUtendiendo  cada  vez  más  en  la  mayoría  de  las  sociedades 
occidentales.  En  Gran  BretaYa  hasta  hace  poco  tiempo  la 
cohabitación  solía  considerarse  un  tanto  escandalosa.  burante  la 
década  de  los  ochenta,  sin  embargo,  el  número  de  hombres  y 
mujeres  que  compartían  casa  aumentó  en  casi  un  3XXt.  La 
cohabitación  se  ha  eUtendido  entre  los  estudiantes  universitarios. 
Encuestas  realizadas  en  los Estados Tnidos  indican  que  alrededor 
de uno de cada cuatro estudiantes ...

p.222

cigura \.4 hué ocurre con las relaciones de cohabitación al pasar el 
tiempo:  situaciones  posibles  de  las  parejas  que  cohabitan  en  el 
Reino Tnido después de un período de diez aYos

La relación ha terminado: 3Xt
La cohabitación continúa: Wt
La cohabitación ha terminado en matrimonio: ^2t



cuente: SLiving in BritainS, inZorme basado en encuestas, Tniversidad 
de EsseU, 1VV].

vive, en algún momento de su carrera universitaria,  con una pareja 
con la que mantiene una relación seUual.

noy en día, en el Reino Tnido  la cohabitación parece ser, en 
general,  una etapa eUperimental  antes del matrimonio.  Los  jóvenes 
suelen irse a vivir juntos más bien dejándose llevar por la marcha de 
las  cosas  que  por  haberlo  planeado.  Tna  pareja  que  ya  tiene  una 
relación  seUual  pasa  cada  vez  más  tiempo  junta,  de  Zorma  que, 
Zinalmente, uno de dos deja su domicilio particular. Los jóvenes que 
viven  juntos  casi  siempre  piensan  en  casarse  alguna  vez,  pero  no 
necesariamente con sus actuales parejas. Sólo una minoría de estas 
parejas pone en común sus ingresos.

En los últimos cuarenta aYos se ha registrado en Gran BretaYa 
un  incremento  del  4XXt  en  el  número  de  personas  que  cohabitan 
antes del matrimonio. Sólo  lo hacían un 4t de  las mujeres nacidas 
en los aYos veinte y un 1Vt de las nacidas en los cuarenta, mientras 
que la ciZra respecto a las que vieron la luz en los sesenta es casi del 
]Xt. Se  calcula  que  en  el  aYo  2XXX  cuatro  de  cada  cinco  parejas 
habrán cohabitado antes de casarse dliljinson y Mulgan, 1VV]e.

La estrecha relación que eUiste entre cohabitación y matrimonio 
se indica en la Zigura \.4, que procede de una investigación llevada a 
cabo en la Tniversidad de EsseU. La mayoría de las parejas seguirán 
juntas después de diez aYos y casi dos tercios se casarán. Esto no 
resulta sorprendente, ya que las encuestas indican que la mayoría de 
los  jóvenes  consideran  la  cohabitación  como  un  Smatrimonio  de 
pruebaS.
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En algunos países europeos, en particular en las áreas rurales, 
la cohabitación tiene una larga historia como práctica legítima. Así es 



en  los  países  nórdicos,  en  los  que  de  hecho  se  registra  en  la 
actualidad  el  índice  más  alto  de  cohabitación.  ao  eUiste,  sin 
embargo,  una  continuidad  directa  con  el  pasado.  En  Suecia,  en 
1V^X,  sólo  un  1t  de  las  parejas  cohabitaban`  hoy  esa  ciZra  se 
calcula que alcanza el 2]t. Aquí, como en otros países de Europa, 
la  mayoría  de  las  parejas  que  cohabitan  se  casan  después  de  un 
cierto  tiempo  o  cuando  tienen  hijos.  La  cohabitación  ha  sido  hasta 
cierto  punto  legalizada,  de  modo  que  si  la  relación  se  rompe  sus 
componentes  pueden  reclamar  un  reparto  de  las  propiedades 
inmobiliarias y una pensión alimenticia.

camilias con padres homoseUuales

En  la  actualidad,  muchos  hombres  y  mujeres  homoseUuales 
cohabitan  de  Zorma  estable  con  sus  parejas  y  algunas  de  ellas  se 
han  ScasadoS  Zormalmente,  aunque  el  derecho  no  reconozca  tales 
ceremonias. La relajación de los prejuicios contra la homoseUualidad 
ha ido acompaYada de una creciente tendencia a que los tribunales 
concedan la custodia de los niYos a madres que viven en relaciones 
homoseUuales.  Las  técnicas  de  inseminación  artiZicial  Zacilitan  que 
las  lesbianas  puedan  tener  hijos  y  Zundar  una  Zamilia  con  padres 
homoseUuales  sin  haber  tenido  relaciones  heteroseUuales.  Aunque 
casi  todas  las  Zamilias  homoseUuales  de  Gran  BretaYa  están 
Zormadas por mujeres, durante cierto período a Zinales de la década 
de  1V^X  y  principios  de  los  aYos  setenta  las  instituciones  de 
asistencia  social  de  varias  ciudades  de  los  Estados  Tnidos 
concedieron la custodia de adolescentes homoseUuales indigentes a 
parejas de hombres. La práctica se interrumpió, principalmente por la 
reacción  pública  adversa  dvéase  también  el  capítulo  ],  SGénero  y 
seUualidadSe.

huedarse soltero

Varios  Zactores  se  han  combinado  para  aumentar  el  número  de 



personas que viven solas en las sociedades occidentales modernas. 
Tna es  la  tendencia hacia  los matrimonios  tardíos  [las personas se 
casan  ahora,  como  promedio  tres  aYos  más  tarde  que  en  1V^X[  y 
otra es el aumento en las tasas de divorcio. Otro de los Zactores es el 
incremento  del  número  de  personas  de  edad  avanzada  cuyos 
compaYeros  han  muerto.  El  estar  solo  signiZica  diversas  cosas  en 
diZerentes  períodos  del  ciclo  vital.  Ahora  la  proporción  de  solteros 
veinteaYeros  es  mayor  que  antes.  A  mediados  de  la  treintena,  sin 
embargo,  sólo hay unos pocos que no se hayan casado nunca. La 
mayoría  de  los  que  permanecen  solos  entre  los  treinta  y  los 
cincuenta aYos están divorciados...
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o  SentreS  un matrimonio  y  el  siguiente.  La mayoría  de  los  solitarios 
con más de cincuenta aYos son viudos.
Peter Stein entrevistó a sesenta individuos solteros que tenían entre 
veinticinco  y  cuarenta  y  cinco aYos  dStein 1VWXe La mayoría  tenían 
sentimientos  ambivalentes  hacia  la  soltería.  Reconocían  que  esta 
situación  Zacilitaba  sus  oportunidades  proZesionales  porque  podían 
concentrarse  plenamente  en  el  trabajo`  que  ponía  a  su  disposición 
una  mayor  variedad  de  eUperiencias  seUuales  y  que  en  general 
Zavorecía  la  libertad  y  la  autonomía.  Por  otra  parte,  reconocían  la 
diZicultad de estar solteros en un mundo en el que la mayoría de las 
personas de su edad estaban casadas y suZrían el aislamiento o  la 
soledad.  En conjunto, muchos sentían que las presiones en Zavor del 
matrimonio eran mayores que los incentivos para quedarse solteros.

El debate sobre los Svalores ZamiliaresS

SLa  Zamilia  se  derrumbax S  proclaman  los  deZensores  de  los  valores 
Zamiliares,  a  la  vista  de  los  cambios  que  han  tenido  lugar  en  las 
últimas  décadas:  una  actitud  más  abierta  y  permisiva  hacia  la 
seUualidad,  tasas  de divorcio  siempre  en aumento  y  una  tendencia 



general a buscar la propia Zelicidad a costa de la idea tradicional de 
la  Zamilia  y  de  la  responsabilidad  .  Estos  deZensores  aZirman  que 
debemos volver a la Zamilia tradicional, que era mucho más estable y 
ordenada que la complicada red de relaciones en la que la mayoría 
de nosotros nos encontramos.
Swaox S  contestan  sus  oponentes.  SCreéis  que  la  Zamilia  se  está 
derrumbando pero, de hecho, sólo se está diversiZicando. Estaríamos 
de  acuerdo  en  promover  estructuras  Zamiliares  y  comportamientos 
seUuales más diversos, en vez de dar por hecho que  todos han de 
ajustarse al mismo molde.S

ghuién tiene razóni Seguramente, podríamos criticar a ambos 
bandos. ao es posible un retorno a la Zamilia tradicional y esto es así 
porque, como se eUplicó anteriormente, este tipo de Zamilia, tal como 
suele concebirse, nunca eUistió ó porque en  las Zamilias del pasado 
había tantas Zacetas represivas que resulta imposible pensar que hoy 
puedan constituir un modelo. Asimismo, porque los cambios sociales 
que han transZormado los tipos de matrimonio y de Zamilia anteriores 
son casi  irreversibles. Las mujeres no van a volver en masa a una 
situación doméstica de la que les ha costado tanto librarse. Para bien 
o  para  mal,  hoy  en  día  las  relaciones  seUuales  estables  y  el 
matrimonio  no  pueden  ser  como  antes.  La  comunicación  de  los 
sentimientos  [más  eUactamente,  el  participar  activamente  en  la 
creación y mantenimiento de las relaciones[ se ha hecho crucial para 
nuestras vidas en el ámbito personal y Zamiliar.

gCuál será el resultadoi Puede que el número de divorcios se 
haya estabilizado después de su acusado aumento anterior, pero no 
disminuye.  Las  ciZras  de  divorcios  son,  en  cierta  medida,  cálculos 
aproUimados pero, basándonos ...
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en  tendencias  anteriores,  podemos  suponer  que  el  ^Xt  de  los 
matrimonios  actuales  pueden  terminar  en  divorcio  en  los  próUimos 
diez anos.



Como  ya  hemos  visto,  el  divorcio  no  siempre  reZleja  la 
inZelicidad.  Personas  que  anteriormente  se  sentían  obligadas  a 
mantener  matrimonios  penosos  pueden  comenzar  una  nueva  vida. 
Sin embargo, no hay duda de que las tendencias que inZluyen en la 
seUualidad,  el  matrimonio  y  la  Zamilia  crean  en  algunas  personas 
proZundas  ansiedades,  a  la  vez  que,  para  otros,  generan  nuevas 
posibilidades de satisZacción y autorrealización.

Seguramente, los que se alegran de que hoy en día eUista una 
gran variedad de Zormas Zamiliares porque consideran que ésta nos 
libera de  las  limitaciones  y  suZrimientos del  pasado  tienen bastante 
razón.  Tanto  los  hombres  como  las  mujeres  pueden  quedarse 
solteros si  lo desean, sin  tener que enZrentarse a  la condena social 
que antes suscitaba ser un solterón, o  lo que era mucho peor, una 
solterona. Las parejas que cohabitan sin haber contraído matrimonio 
tampoco  tienen  que  enZrentarse  al  rechazo  de  sus  SrespetablesS 
amigos  casados,  y  los  homoseUuales  que  viven  juntos  pueden 
hacerse  un  hogar  y  criar  niYos  sin  aZrontar  el  mismo  grado  de 
hostilidad del pasado.

ao  obstante,  es  diZícil  no  llegar  a  la  conclusión  de  que  nos 
encontramos  en  una  encrucijada.  gTraerá  el  Zuturo  una  mayor 
decadencia  de  los  matrimonios  o  relaciones  de  larga  duracióni 
gViviremos cada vez más en un paisaje emocional y seUual marcado 
por  la amargura y  la violenciai aadie puede saberlo con seguridad, 
pero el análisis del matrimonio y de  la  Zamilia que hemos  realizado 
nos lleva a pensar que no resolveremos nuestros problemas mirando 
al  pasado.  Es  preciso  hallar  un  equilibrio  entre  las  libertades 
individuales  que  todos  valoramos  en  nuestra  vida  individual  y  la 
necesidad  de  establecer  relaciones  estables  y  duraderas  con  otras 
personas.

Resumen

1.  Parentesco,  Zamilla  y  matrimonio  son  términos  estrechamente 
relacionados  entre  sí,  que  tienen  una  importancia  clave  para  la 



sociología  y  la  antropología.  En  el  concepto  de  parentesco  se 
incluyen tanto  los vínculos genéticos como los que se inician con el 
matrimonio.  Tna  Zamilia  es  un  grupo  de  parientes  que  tiene  la 
responsabilidad de criar a los hijos. El matrimonio es un vínculo entre 
dos  personas  que  viven  juntas  en  una  relación  seUual  socialmente 
aprobada.
2. Tna Zamilia nuclear es un hogar en el que una pareja casada do un 
solo padree vive con sus propios hijos u otros adoptados. Cuando en 
el mismo hogar eUisten otros parientes además de la pareja casada y 
los  hijos,  o  las  relaciones  con  ellos  son  continuas  e  intensas, 
consideramos que eUiste una Zamilia eUtensa.
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3. En las sociedades occidentales el matrimonio y, por consiguiente, 
la  Zamilia  están  asociados  a  la  monogamia  duna  relación  seUual 
culturalmente aprobada entre una mujer y un hombree. Muchas otras 
culturas  toleran  o  Zomentan  la  poligamia,  en  la  que  un  individuo 
puede  estar  casado  con  dos  o más  personas  al mismo  tiempo.  La 
poliginia, en la que un hombre puede casarse con más de una mujer, 
es mucho más común que la poliandria, en la que una mujer puede 
tener más de un marido.
4. En Europa Occidental y  los Estados Tnidos el modelo de  Zamilia 
nuclear estaba muy arraigado cuando se produjo la industrialización 
pero se vio muy inZluido por él. Los cambios en las pautas Zamiliares 
se  produjeron  por  Zactores  como  el  desarrollo  del  gobierno 
centralizado,  la  eUpansión  urbana  y  el  empleo  en  organizaciones 
Zuera de  la  inZluencia  Zamiliar. Estos  cambios  tienden a producir  un 
movimiento de alcance mundial hacia sistemas Zamiliares nucleares, 
erosionando las Zormas de Zamilia eUtensa y otros grupos basados en 
el parentesco.
].  En  la  mayoría  de  los  países  industrializados  eUisten  diversas 
clases  de  Zamilias.  En  Gran  BretaYa,  por  ejemplo,  las  Zamilias  que 



proceden del sudeste asiático y de las Antillas tienen características 
diZerentes a las del tipo de Zamilia dominante.
^.  bespués  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  se  han  producido 
cambios  Zundamentales  en  las  pautas  de  la  vida  Zamiliar  en 
Occidente.  Tn  alto  porcentaje  de  mujeres  realiza  trabajos 
remunerados,  las  tasas  de  divorcio  están  aumentando  y  partes 
sustanciales de la población viven en hogares monoparentales o en 
Zamilias que han surgido de segundas nupcias. La cohabitación  den 
la que una pareja que mantiene una relación seUual vive en el mismo 
domicilio  sin  estar  casadae  se  ha  hecho,  cada  vez  más  común  en 
muchos países industrializados.
\.  nay  muchas  personas  en  la  actualidad  que  viven  en  Zamilias 
nacidas  de  segundas  nupcias.  Tna  Zamilia  de  este  tipo  se  crea 
cuando una persona que tiene uno o varios hijos se casa de nuevo o 
cohabita con una nueva pareja. 
W.  La  vida  Zamiliar  no  es  siempre,  de  ningún  modo,  un  cuadro  de 
armonía  y  Zelicidad.  La  Scara  ocultaS  de  la  Zamilia  se  pone  de 
maniZiesto en los abusos seUuales y en la violencia doméstica que a 
menudo se producen dentro de ella. Los hombres son responsables 
de la mayor parte de los abusos seUuales de niYos y este Zenómeno 
parece tener relación con otros tipos de comportamiento violento en 
los que participan algunos hombres. 
V. Para ambos seUos, el matrimonio ha dejado de ser dsi es
vez  lo  Zuee  imprescindible  para  que  eUista  una  eUperiencia  seUual 
regular  y  ya  no  es  tampoco  la  base  de  la  actividad  económica. 
Parece cierto que continuarán Zloreciendo aún más Zormas variables 
de relaciones...
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seUuales.  El  matrimonio  y  la  Zamilia  seguirán  siendo  instituciones 
muy  arraigadas,  aunque  hayan  de  suZrir  grandes  presiones  y 
tensiones.



Lecturas complementarias

Steoart  Asquith  y  Anne  StaZZord  d1VV]e:  camilies  and  the  cuture, 
Edimburgo, nMSO. Tn análisis de problemas relativos a la inZancia y 
al Zuturo de la Zamilia.
biana  Gittins  d1VV2e:  The  camily  in  huestion,  Londres,  Macmillan. 
Versión  puesta  al  día  de  un  teUto  ya  clásico  sobre  los  principales 
aspectos de la vida Zamiliar en las sociedades modernas.
nelen  O}Connell  d1VV4e:  lomen  and  the  camily,  Londres,  yed 
Boojs.  Tna  revisión  del  papel  de  la  mujer  en  las  relaciones 
Zamiliares.
Rodericj  Phillips  d1VV  1e:  Tntying  the  knot`  a  Short  nistory  oZ 
bivorce,  Cambridge,  Cambridge  Tniversity  Press.  Tn  estudio 
accesible de la historia del divorcio en Europa y los Estados Tnidos.
Ann PhoeniU d1VV1e: uoung Mothersi, Cambridge, Polity. EUposición 
de  los  problemas  de  las  madres  adolescentes  en  la  sociedad 
moderna.

Términos importantes

[ camilia nuclear
[ camilia eUtensa
[ Monogamia
[ Poligamia
[ Poliginia
[ Poliandria
[ _ndividualismo aZectivo
[ Monogamia sucesiva
[ nerencia patrilineal
[ nerencia matrilineal
[ nogar monoparental
[ Padre ausente
[ camilias de segundas nupcias



[ Abuso seUual de la inZancia
[ _ncesto
[ kibbutzim
[ Cohabitación
[ camilias con padres homoseUuales
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W. besviación y delito

Conceptos básicos

[ besviación
[ aormas
[ ConZormidad
[ belito

Todos sabemos quienes son los individuos de conducta desviada o, 
al  menos,  así  lo  creemos.  bichos  individuos  son  aquellos  que  se 
niegan  a  vivir  según  las  reglas  que  aceptamos  la  mayoría.  Son 
delincuentes  violentos,  drogadictos  o  SvagabundosS  que  no  se 
adaptan a  lo  que  la mayoría  de  las  personas deZiniría  como  reglas 
normales  de  aceptabilidad.  Sin  embargo,  las  cosas  no  son  lo  que 
parecen  y  ésta  es  una  lección  que  la  sociología  nos  enseYa  a 



menudo, al instarnos a ir más allá de lo evidente. Como veremos, el 
concepto  de  individuo  con  conducta  desviada  no  es  tan  Zácil  de 
deZinir.

Anteriormente  hemos  visto  que  la  vida  social  humana  se  rige 
por reglas o normas. auestras actividades conducirían al caos si no 
respetáramos  unas  reglas  que  deZinan,  en  cada  conteUto,  los 
comportamientos que son adecuados y  los que no  lo son. El orden 
en  las  carreteras,  por  ejemplo,  sería  imposible  si  no  se  condujera 
siempre  por  la  derecha  do  por  la  izquierda  en  países  como  Gran 
BretaYae. Se podría pensar que en este caso no hay individuos...
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de conducta desviada, a menos que se esté borracho o el conductor 
sea un imprudente. Sin embargo, si piensa esto, está equivocado. La 
mayoría  de  los  conductores  no  sólo  tienen  una  conducta  desviada 
sino  que  también  vulneran  la  ley,  porque  casi  todos  conducen 
habitualmente a más velocidad de la permitida, siempre que no haya 
policías a la vista.

Todos  vulneramos  la  ley  y  a  la  vez  somos  conZormistas. 
También  creamos  normas.  Puede  que  los  conductores  actúen  de 
Zorma  ilícita  en  las  autopistas  pero,  de  hecho,  han  desarrollado 
normas  inZormales que se superponen a  las  legales. Si  la velocidad 
máUima es de 11X jm/h, por ejemplo, la mayoría de los conductores 
no irán mucho más allá de los 13X y tenderán circular más despacio 
cuando  atraviesen  zonas  urbanas. También  varían  las  normas 
convencionales  acerca  de  lo  que  se  considera  imprudente.  Por 
ejemplo, es muy posible que los europeos del norte piensen que es 
una  eUperiencia  aterradora  circular  en  coche  por  el  sur  de  _talia, 
donde  los  conductores  incumplen  otras  reglas  aparte  de  las  de 
velocidad. En Brasil, respetar los semáZoros y otras normas de tráZico 
no es obligatorio sino solamente una sugerencia. En Río de Janeiro, 
los  conductores  se  saltan  los  semáZoros  en  rojo  a menos  que  otro 



coche se les cruce. Si una vía principal conZluye con una calle menor, 
el que conduce por la primera da por supuesto que tiene preZerencia, 
independientemente de  lo que  indiquen  los semáZoros. Alguien que 
proceda de  la calle pequeYa debe apretar el claUon o encender  las 
luces para advertir al resto de los conductores dLull, 1VV]e.

Al iniciar el estudio del comportamiento desviado, tenemos que 
considerar qué reglas se respetan y cuáles no. aadie incumple todas 
las  normas  y  tampoco  hay  nadie  que  las  acate  todas.  _ncluso 
aquellos  que  parecen  estar  al  margen  de  la  sociedad  respetable, 
como  los  atracadores  de  bancos,  probablemente  cumplen  las 
normas  de  los  grupos  a  los  que  pertenecen.  Los  miembros  de 
algunos  grupos  de  muy  mala  reputación,  como  las  bandas 
motoristas, han de respetar códigos de conducta estrictos, y los que 
no lo hacen son castigados o eUpulsados.

El estudio del comportamiento desviado

El  estudio  del  comportamiento  desviado  es  una  de  las  áreas  más 
Zascinantes  de  la  sociología,  aunque  también  una  de  las  más 
complejas,  ya  que  nos  enseYa  que  ninguno  de  nosotros  es  tan 
normal  como  podríamos  pensar.  También  nos  ayuda  a  darnos 
cuenta  de  que  el  comportamiento  de  ciertas  personas,  que  podría 
parecemos  incomprensible  o  ajeno,  puede  resultar  racional  cuando 
comprendemos por qué actúan de esa manera.
El estudio de la desviación, al igual que otras áreas de la sociología, 
centra nuestra atención en el poder social, así como en la inZluencia 
de  la  clase  social,  es  decir,  las  divisiones  entre  ricos  y  pobres. 
Cuando analizamos...
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la  desviación  respecto  a  las  leyes  o  normas  sociales,  o  la 
conZormidad con las mismas siempre hay que tener en cuenta quién 
manda. Como veremos, las normas sociales están muy inZluidas por 



las divisiones de poder y de clase.

ghué es la desviacióni

La desviación puede deZinirse como la Zalta de conZormidad con una 
serie  de  normas  dadas,  que  sí  son  aceptadas  por  un  número 
signiZicativo  de  personas  de  una  comunidad  o  sociedad.  ainguna 
sociedad  puede  dividirse  sin  más  entre  los  que  se  desvían  de  las 
normas  y  los  que  las  aceptan.  Todos  transgredimos  en  alguna 
circunstancia  reglas  de  comportamiento  generalmente  aceptadas. 
Por ejemplo, puede que hayamos cometido en alguna ocasión algún 
robo  menor,  al  llevarnos  algo  de  una  tienda  sin  pagar  o  al  coger 
pequeYos  objetos  del  trabajo,  como  cuadernos  de  notas,  para  uso 
particular.
El  alcance  del  concepto  de  desviación  es  muy  amplio,  como 
mostrarán los siguientes ejemplos. El multimillonario nooard nughes 
creó su inmensa Zortuna mediante una mezcla de trabajo duro, ideas 
creativas  y  decisiones  astutas.  En  su  carrera  hacia  el  éUito  sus 
actividades  se  ajustaron  a  algunos  de  los  valores  clave  de  las 
sociedades  occidentales,  que  hacen  hincapié  en  la  recompensa 
material y los logros individuales. Por otro lado, en algunos aspectos 
su  comportamiento  se  apartaba  notablemente  de  las  normas 
ortodoUas. Vivió los últimos aYos de su vida prácticamente aislado de 
cualquier contacto con el mundo eUterior, casi sin salir de la suite de 
hotel que había convertido en su hogar. Se dejó crecer el pelo y una 
barba larga y rala, con lo que parecía más un proZeta bíblico que un 
empresario de éUito.

nughes  Zue  un  triunZador  que,  a  la  vez,  tenía  un 
comportamiento muy desviado. Como contraste, podemos seYalar la 
trayectoria  de  Ted  Bundy,  cuya  Zorma  de  vida  se  ajustaba  en 
apariencia  a  las  normas  de  comportamiento  de  cualquier  buen 
ciudadano. Bundy llevaba una vida que no sólo Parecía normal sino 
también de lo más digna. Por ejemplo, tenía un papel importante en 
los  Samaritanos,  una  asociación  que  oZrece  un  teléZono  de  ayuda 



durante  las  veinticuatro  horas  del  día  para  aquellos  que  están 
deprimidos  o  piensan  en  suicidarse.  Sin  embargo,  Bundy  también 
había  cometido  varios  crímenes  horribles.  Antes  de  condenarle  a 
muerte,  el  juez  le  Zelicitó  por  sus  habilidades  dhabía  preparado  su 
propia deZensae, pero terminó lamentando cómo había tirado su vida 
por  la  borda.  La  trayectoria  de  Bundy  demuestra  que  una  persona 
puede parecer  totalmente normal  y,  sin embargo, estar  cometiendo 
actos eUtremadamente desviados.

La  desviación  no  sólo  se  reZiere  al  comportamiento  individual 
sino  a  las  actividades  en  grupo.  Tn  ejemplo  ilustrativo  es  el  de  la 
secta nare krishna,
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un  grupo  religioso  cuyas  creencias  y  modo  de  vida  son  muy 
diZerentes  de  los  de  la  mayoría  de  la  gente  que  vive  en  el  Reino 
Tnido.  El  grupo  lo  Zundó  en  los  aYos  sesenta  Sril  Prabhupada, 
cuando  llegó de  la  _ndia para eUpandir  la conciencia de krishna en 
occidente.  birigía  su  mensaje  particularmente  a  jóvenes 
consumidores de drogas, proclamando que uno podía Sestar colgado 
todo el día y descubrir el éUtasis eternoS si seguía sus enseYanzas. 
Los nare krishna se convirtieron en una imagen Zamiliar, bailando y 
cantando  en  las  calles,  aeropuertos  y  otros  lugares  públicos.  La 
mayoría  de  la  población  los  toleraba,  aunque  sus  creencias  les 
parecieran eUcéntricas.

Los  nare  krishna  representan  un  ejemplo  de  subcultura 
desviada. Aunque hoy en día su número de adeptos ha disminuido, 
han  sido  capaces  de  sobrevivir  con  cierta  Zacilidad  dentro  de  la 
sociedad. La organización es rica,  Zinanciada por  las donaciones de 
miembros  y  simpatizantes. Su posición  contrasta notablemente  con 
la  de  otra  subcultura  desviada,  como  es  la  de  los  indigentes 
permanentes: vagabundos que de día viven en  la calle, pasando el 
tiempo en parques o ediZicios públicos dcomo las bibliotecase, y que 
duermen a  la  intemperie o en algún  tipo de  reZugio. Muchos de  los 
que  no  tienen  hogar  se  las  arreglan  para  llevar  una  eUistencia 



miserable en los márgenes de la sociedad.

aormas y sanciones

Todas las normas sociales van acompaYadas de sanciones que
comentan la COacORM_bAb y que protegen contra la Zalta de ella. 
Sanción es cualquier tipo de reacción por parte de los demás ante el 
comportamiento de un individuo o grupo con el Zin de garantizar que 
se  cumpla  una  determinada  norma.  Las  sanciones  pueden  ser 
positivas  doZrecer  recompensas  a  la  conZormidade  o  negativas 
dcastigos  por  un  comportamiento  no  conZormistae.  También  pueden 
ser  Zormales  o  inZormales:  las  primeras  las  impone un  determinado 
cuerpo  o  institución  cuando  quiere  asegurarse  de  que  se  respetan 
ciertas normas y  las  segundas son  reacciones menos organizadas, 
más  espontáneas,  ante  la  Zalta  de  conZormidad,  como  cuando  los 
amigos toman el
pelo a un compaYero acusándole de trabajar demasiado o de ser un 
SempollónS  si  decide pasar  la noche estudiando en  vez de  ir  a una 
Ziesta.

Los principales tipos de sanciones Zormales que se dan en las 
sociedades  modernas  son  las  que  representan  los  tribunales  y  las 
prisiones.  Evidentemente,  la  policía  es  la  institución  encargada  de 
conducir  a  los  transgresores  ante  la  ley  y  a  un  posible 
encarcelamiento.  Las  leyes  son  sanciones  Zormales  elaboradas  por 
los  gobiernos  para  que  sirvan  de  principios  que  los  ciudadanos 
deben respetar, y se utilizan contra aquellos que no se ajustan ellas. 
bonde  eUisten  leyes  también  hay  delitos,  ya  que  el  delito,  en  su 
acepción  más  simple,  puede  deZinirse  como  cualquier  Zorma  de 
comportamiento que vulnera la ley.
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En  este  punto  podemos  comenzar  a  ocuparnos  de  las 
principales teorías que se han desarrollado para interpretar y analizar 



la desviación. La mayoría de  las eUplicaciones para este  Zenómeno 
se  han  basado  especialmente  en  los  estudios  de  la  actividad 
delictiva, que también será nuestro enZoque principal.

Teorías del delito y la desviación

El punto de vista biológico

Algunos de los primeros intentos de eUplicar el delito y otras Zormas 
de  desviación  tuvieron  un  carácter  esencialmente  biológico.  El 
criminalista  italiano Cesare Lombroso,  que  trabajó en  la década de 
1W\X. creía que se podían  identiZicar  las clases de delincuentes por 
la  Zorma  del  cráneo.  Aceptaba  que  el  aprendizaje  social  pudiera 
inZluir en el desarrollo del comportamiento delictivo pero creía que la 
mayor  parte  de  los  delincuentes  eran  degenerados  o  anormales 
desde  el  punto  de  vista  biológico.  Estas  ideas  se  vieron 
completamente  desacreditadas,  pero  puntos  de  vista  similares  han 
aparecido  con  Zrecuencia.  A  la  hora  de  demostrar  el  carácter 
hereditario  de  las  tendencias  delictivas  también  tuvo  bastante 
aceptación el estudio de los árboles genealógicos que, sin embargo, 
no demuestran prácticamente nada sobre esta inZluencia, ya que es 
imposible desligar los Zactores hereditarios de los ambientales.

Posteriormente,  hubo  una  teoría  que  distinguía  tres  tipos  de 
estructura  Zísica  humana  y  que  aZirmaba  que  uno  de  ellos  estaba 
directamente  asociado  con  la  delincuencia.  Según  esta  teoría,  es 
más  posible  que  se  hagan  delincuentes  los  tipos  musculosos  y 
activos dmesomorZose que los de constitución delgada dectomorZose o 
que  la  gente  más  gruesa  dendomorZose  dSheldon,  1V4V`  Gluecj  y 
Gluecj, 1V]^e. Estas ideas han sido muy criticadas. Aunque eUistiese 
una  relación  global  entre  constitución  Zísica  y  delincuencia,  ello  no 
demostraría  la  inZluencia  del  Zactor  hereditario.  Puede  que  las 
personas  de  constitución  musculosa  se  vean  atraídas  por  las 
acciones delictivas porque éstas oZrecen oportunidades de demostrar 
sus capacidades atléticas. Además, casi  todos  los estudios en este 



campo se han limitado a investigar a los internos de reZormatorios y 
puede que los delincuentes más Zuertes y de compleUión más atlética 
tengan más posibilidades de ser enviados a estas  instituciones que 
los de aspecto Zrágil o delgado.

Por ejemplo, algunos individuos pueden tender a la irritabilidad 
y  la agresividad y esto podría reZlejarse en delitos que conlleven un 
ataque  Zísico  a  otras  personas.  Sin  embargo,  no  disponemos  de 
pruebas concluyentes que demuestren el carácter hereditario de los 
rasgos de  la personalidad e  incluso si así  Zuera su coneUión con  la 
delincuencia sería, como mucho, remota...
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El punto de vista psicológico

bel  mismo  modo  que  las  interpretaciones  biológicas  se  basan  en 
tipos  Zísicos,  las  teorías  psicológicas  asocian  la  delincuencia  con 
ciertas clases de personalidad. Algunos autores han indicado que en 
una minoría  de  individuos  se  desarrolla  una  personalidad  amoral  o 
psicopática. Los psicópatas son personas retraídas, sin emociones y 
que se deleitan en la violencia por si misma.

Los individuos con rasgos psicopáticos a veces cometen delitos 
violentos  pero  el  concepto  de  psicópata  plantea  graves  problemas. 
ao  está  del  todo  claro  que  esos  rasgos  sean  inevitablemente 
delictivos.  Casi  todos  los  estudios  de  individuos  que  se  creía  que 
tenían  rasgos  psicopáticos  se  han  basado  en  prisioneros 
condenados, cuya personalidad tiende inevitablemente a presentarse 
de  Zorma  negativa.  Si  describimos  estos  mismos  rasgos  de  Zorma 
positiva,  el  tipo  de  personalidad  resulta  bastante  diZerente  y  no 
parece  que  haya  una  razón  para  pensar  que  las  personas  que 
pertenezcan  a  él  sean  delincuentes  de  Zorma  inherente.  Si 
buscásemos individuos psicópatas para una investigación podríamos 
poner el siguiente anuncio dlidom y aeoman, 1VW]e:



gEs usted emprendedori
investigador desearía entrar en contacto con gente emprendedora y 
despreocupada que haya  tenido una vida  impulsiva y emocionante. 
Si es usted el tipo de persona que haría cualquier cosa por correr un 
riesgo, llame al 33\[qqqq a cualquier hora.

Esas  personas  podrían  ser  eUploradores,  espías,  jugadores  o 
simplemente  personas  que  se  aburren  con  la  rutina  de  la  vida 
cotidiana.  Podrían  estar  dispuestos  a  participar  en  aventuras  de 
carácter delictivo, pero  también a buscar retos por vías socialmente 
respetables.

Las  teorías  psicológicas  de  la  delincuencia  sólo  pueden 
eUplicar, en el mejor de los casos, ciertos aspectos del delito. Aunque 
la personalidad de algunos delincuentes pueda tener características 
distintas a las del resto de, la población, es muy improbable que esto 
pueda decirse de  la mayoría de ellos. EUisten  todo  tipo de delitos y 
no  resulta  plausible  suponer  que  aquellos  que  los  cometen 
comparten ciertas características psicológicas especíZicas. _ncluso si 
nos  ceYimos  a  una  determinada  categoría  de  delitos,  como  los  de 
tipo  violento,  habría  que  tener  en  cuenta  muchas  circunstancias 
diZerentes.  Algunos  delitos  violentos  los  cometen  individuos  solos, 
mientras que otros son obra de grupos organizados. ao es probable 
que la estructura psicológica de los solitarios tenga mucho en común 
con la de los miembros de una banda homogénea. Aún en el caso de 
que  pudieran  vincularse  ciertas  peculiaridades  con  determinadas 
Zormas de delincuencia, no podríamos estar seguros de  la dirección 
de la Zlecha de la causalidad. Puede que el relacionarse con grupos 
de delincuentes inZluya en las actitudes de los individuos,...
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más que el  hecho de que éstas  sean  la  causa principal  de que  se 
produzca realmente el comportamiento delictivo.



Sociedad y delito: teorías sociológicas

Cualquier  eUplicación  satisZactoria  de  la  naturaleza  del  delito  debe 
ser  sociológica,  porque  la  deZinición  de  delito  depende  de  las 
instituciones  sociales  de  una  sociedad.  Tno  de  los  aspectos  más 
importantes del pensamiento sociológico sobre el delito es el énZasis 
que pone en  las  interconeUiones entre conZormidad y desviación en 
diZerentes  conteUtos  sociales.  Las  sociedades  modernas  contienen 
muchas  subculturas  distintas  y  el  comportamiento  que  respeta  las 
normas  de  una  de  ellas  puede  considerarse  desviado  en  otra.  Por 
ejemplo,  un  miembro  de  una  banda  juvenil  puede  verse  muy 
presionado a ponerse a prueba robando un coche. Además, eUisten 
proZundas  diZerencias  de  riqueza  y  de  poder  en  la  sociedad,  que 
determinan en gran medida  las oportunidades de que dispone cada 
grupo.  ao  resulta  sorprendente  que  el  robo  y  el  allanamiento  de 
morada  los  realicen  personas  que  pertenecen  a  los  sectores  más 
pobres de la población, mientras que la malversación de Zondos o la 
evasión de impuestos están limitados, por deZinición, a las personas 
que ocupan posiciones de cierta inZluencia.

besviación aprendida: asociación diZerencial

Edoin n. Sutherland vinculó el  crimen a  lo que él  llamó asociación 
diZerencial  dSutherland,  1V4Ve.  La  idea  es  muy  sencilla.  En  una 
sociedad  que  contiene  diversas  subculturas  algunos  ambientes 
sociales  tienden a orientar hacia  las actividades  ilegales y otros no. 
Los  individuos  se  convierten  en  delincuentes  al  asociarse  con 
aquellos que son portadores de normas delictivas. Según Sutherland, 
en  general  el  comportamiento  delictivo  se  aprende  en  los  grupos 
primarios  y  especialmente  entre  compaYeros.  Esta  teoría  contrasta 
con la idea de que eUisten diZerencias psicológicas que separan a los 
delincuentes  del  resto  de  la  gente`  considera  que  las  acciones 
delictivas  son  tan  aprendidas  como  las  que  respetan  la  ley  y  que 
tienen  como  Zin  las  mismas  necesidades  y  valores.  Los  ladrones 



intentan  ganar  dinero  igual  que  la  gente  que  tiene  trabajos 
convencionales, pero eligen una Zorma ilegal de hacerlo.

La tensión estructural: la anomia como causa del delito

La  interpretación  del  delito  de  Robert  k.  Merton,  que  vincula  la 
delincuencia con otros tipos de conducta desviada, destaca de igual 
modo la normalidad del delincuente dMerton, 1V]\e. Merton partió del 
concepto de anomia...
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para  desarrollar  una  teoría  de  la  desviación  que  ha  sido  muy 
inZluyente. Como vimos en el Capítulo 1, el primero que utilizó este 
concepto  Zue  burjheim,  uno  de  los  Zundadores  de  la  sociología, 
quien  indicó  que,  en  las  sociedades  modernas,  las  normas  y  los 
valores  tradicionales  se  ven  socavados  sin  ser  reemplazados  por 
otros. EUiste anomia cuando no hay unas normas claras que guíen el 
comportamiento en una determinada área de la vida social. burjheim 
creía que en esas circunstancias la gente se encuentra desorientada 
y padece ansiedad, de modo que  la anomia es uno de  los  Zactores 
sociales que inZluyen en la disposición al suicidio.

Merton  modiZicó  el  concepto  de  anomia  para  dar  cabida  a  la 
tensión a la que se ven eUpuestos los individuos cuando las normas 
aceptadas entran en conZlicto con  la  realidad social. En  la sociedad 
estadounidense  [y  hasta  cierto  punto  en  otras  sociedades 
industrializadas[ los valores generalmente aceptados hacen hincapié 
en  el  éUito  material,  que  se  supone  que  se  consigue  mediante  la 
autodisciplina y el trabajo duro. En consecuencia, los que realmente 
se esZuerzan pueden triunZar, independientemente de cuál haya sido 
su punto de partida. be hecho, esto no es cierto, pues la mayor parte 
de  los  desZavorecidos  disZrutan  de  pocas,  o  de  ninguna,  de  las 
habituales  oportunidades  para  progresar.  Sin  embargo,  los  que  no 
StriunZanS  se  ven  condenados  por  su  aparente  Zalta  de  capacidad 



para hacer progresos materiales. En esa situación eUiste una enorme 
presión  para  salir  adelante  por  los  medios  que  sea,  legítimos  o 
ilegítimos.  Por  consiguiente,  según  Merton,  la  desviación  es  una 
consecuencia de las desigualdades económicas.

Merton  identiZica  cinco  posibles  reacciones  a  la  tensión 
eUistente  entre,  los  valores  socialmente  aceptados  y  los  pocos 
medios  que  hay  para  conseguirlos.  Los  conZormistas  aceptan  tanto 
esos  valores  aceptados  como  los  medios  convencionales  de 
lograrlos, independientemente de que triunZen o
no. La mayor parte de  la población pertenece a esta categoría. Los 
innovadores  son  aquellos  que,  aceptando  los  valores  socialmente 
compartidos,  utilizan  medios  ilegítimos  o  ilegales  para  ajustarse  a 
ellos.  Los delincuentes que  se hacen  ricos  con actividades  ilegales 
ejempliZican este tipo de respuesta. 

Los  ritualistas  respetan  las  normas  aceptadas  socialmente 
aunque  han  perdido  de  vista  los  valores  que  las  sustentan.  Las 
reglas se siguen porque sí, sin un Zin concreto en mente, de un modo 
compulsivo.  Tn  ritualista  sería  el  que  realiza  un  trabajo  aburrido, 
aunque  carezca  de  perspectivas  proZesionales  y  le  reporte  pocas 
compensaciones.  Los  retirados  han  abandonado  el  enZoque 
competitivo  por  completo,  rechazando  con  ello  tanto  los  valores 
dominantes  como  las  Zormas  de  mantenerlos  que  se  consideran 
legítimas.  Tn  ejemplo  serían  los  miembros  de  una  comuna 
autosuZiciente.  cinalmente,  los  rebeldes  rechazan  por  igual  los 
valores eUistentes y  los medios, y hacen  lo posible para sustituirlos 
por  otros  nuevos  y  reconstruir  el  sistema  social.  Los  miembros  de 
grupos políticos radicales pertenecen a esta categoría.
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_nvestigadores posteriores han vinculado la idea de Sutherland sobre 
la  asociación  diZerencial  dque  propugna  que  el  grupo  de  personas 
con el que se asocia el  individuo  le  inZluyen a  Zavor o en contra del 
delitoe  con  la  tipología  de  Merton.  En  su  estudio  de  las  bandas 



juveniles, Richard A. Clooard y Lloyd E. Ohlin d1V^Xe, seYalaron que 
éstas  surgen  en  comunidades  subculturales  en  las  que  las 
oportunidades de triunZar de un modo legítimo son escasas, como las 
de  las minorías  étnicas  pobres.  Esta  obra  acertaba  al  subrayar  las 
coneUiones  entre  conZormidad  y  desviación.  La  Zalta  de 
oportunidades para  triunZar con  los medios que concibe  la sociedad 
dominante  es  el  principal  Zactor  diZerenciador  entre  los  que 
desarrollan un comportamiento criminal y los que no lo hacen.

nay que manejar con precaución  la  idea de que aquellos que 
pertenecen a  comunidades más pobres aspiran al mismo grado de 
éUito  que  las  clases más  acomodadas,  ya  que  la mayoría  tiende  a 
ajustar  sus  aspiraciones  a  lo  que  consideran  la  realidad  de  su 
situación.  Sin  embargo,  también  es  erróneo  presuponer  que  el 
desZase entre las aspiraciones y las oportunidades sólo se produzca 
entre  los  más  desZavorecidos.  EUisten  presiones  hacia  la  actividad 
delictiva  también  en  otros  grupos,  como  ponen  de  maniZiesto,  por 
ejemplo, los llamados delitos de cuello blanco, como la malversación 
de  Zondos,  el  Zraude  o  la  evasión  de  impuestos,  que  estudiaremos 
más adelante.

Teoría del etiquetaje

Tno  de  los  enZoques  más  importantes  para  comprender  la 
delincuencia se denomina teoría del etiquetaje, aunque este término 
es  un  rótulo  para  un  conjunto  de  ideas  relacionadas  entre  sí,  más 
que  un  enZoque  uniZicado.  Los  teóricos  del  etiquetaje  interpretan  la 
desviación  no  como  una  serie  de  características  de  individuos  o 
grupos,  sino  como un  proceso  de  interacción  entre  desviados  y  no 
desviados.  besde  esta  perspectiva,  para  poder  comprender  la 
naturaleza de la desviación, hay que saber por qué a algunos se les 
cuelga la etiqueta de SdesviadosS.

Los que representan a las Zuerzas de la ley y el orden o los que 
pueden  imponer  deZiniciones  de  la moralidad  convencional  a  otros, 
constituyen  la principal  Zuente de etiquetaje. Por  tanto,  las etiquetas 



utilizadas para crear categorías de desviación eUpresan la estructura 
de  poder  de  la  sociedad.  Por  lo  general,  las  reglas  que  deZinen  la 
desviación y los conteUtos en los que se aplican, las deZinen los ricos 
para los pobres, los hombres para las mujeres, los mayores para los 
jóvenes  y  las  mayorías  étnicas  para  las  minorías.  Por  ejemplo, 
muchos niYos entran a jardines ajenos, rompen ventanas, roban Zruta 
o  hacen  novillos.  En  los  barrios  acomodados  los  padres,  los 
proZesores  y  la  policía  pueden  considerar  estas  actividades  como 
pasatiempos  inocentes  de  la  inZancia,  mientras  que  en  las  áreas 
pobres se pueden considerar  como síntomas de  la propensión a  la 
delincuencia juvenil...
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Tna vez que un niYo es etiquetado como delincuente,  tiene el 

estigma de criminal y es probable que sus proZesores y Zuturos jeZes 
no le consideren Ziable. El individuo reincide entonces en su conducta 
delictiva,  aumentando  así  la  distancia  que  le  separa  de  las 
convenciones sociales aceptadas. Edoin Lemert d1V\2e denominó el 
primer  acto  de  trasgresión  desviación  primaria.  La  desviación 
secundaria  se  produce  cuando  un  individuo  llega  a  aceptar  su 
etiqueta y se considera a sí mismo un desviado.

Pensemos, por ejemplo, en Luje, que destroza un escaparate 
una noche de sábado que ha salido con sus amigos.

El  acto  quizá  pueda  considerarse  resultado  de  una  conducta 
euZórica eUcesiva, una característica eUcusable en la juventud. huizá 
Luje  pueda  marcharse  después  de  recibir  una  reprimenda  y  una 
pequeYa  multa.  Si  su  origen  social  es  SrespetableS  éste  será  el 
resultado más probable y el destrozo del escaparate quedará como 
una  desviación  primaria  si  se  considera  que  es  una  persona  con 
buen  carácter  que  actuó  en  esta  ocasión  de  una  Zorma demasiado 
camorrista. Si, por el contrario,  las acciones de  la policía y del  juez 
conducen a una condena condicional  y hacen que el muchacho se 
presente ante un asistente social, el  incidente podría convertirse en 
el primer paso de un proceso de desviación secundaria. El proceso 



de  Saprendizaje  de  la  desviaciónS  suele  verse  acentuado  por  las 
mismas organizaciones que supuestamente se encargan de corregir 
la conducta desviada: cárceles y reZormatorios.

La  teoría  del  etiquetaje  es  importante  porque  parte  del 
supuesto  de  que  ningún  acto  es  intrínsecamente  delictivo.  Las 
deZiniciones  de  criminalidad  las  hacen  los  poderosos  mediante  la 
Zormulación de leyes y la interpretación de las mismas por parte de la 
policía,  los  tribunales y  las  instituciones correctoras. Los críticos de 
esta  teoría  han  seYalado  que  hay  ciertos  actos  que  han  estado 
prohibidos en casi todas las culturas, como el asesinato, la violación 
y el robo. Probablemente esta idea no sea cierta, ya que, incluso en 
nuestra propia cultura, matar no siempre se considera un asesinato. 
En tiempos de guerra, matar al enemigo se considera algo positivo y, 
hasta  hace  poco  tiempo,  las  leyes  británicas  no  consideraban 
violación que un marido Zorzase seUualmente a su esposa.

Se  puede  criticar  la  teoría  del  etiquetaje  de  un  modo  más 
convincente con otros argumentos. Primero, al hacer hincapié en el 
carácter activo de esta práctica, los autores que suscriben esta teoría 
pasan  por  alto  los  procesos  que  conducen  a  los  actos  que  se 
consideran  desviados,  porque  caliZicar  ciertas  actividades  de  este 
modo  no  es  un  acto  del  todo  arbitrario`  las  diZerencias  en  la 
socialización,  las actitudes y  las oportunidades  inZluyen en el grado 
de participación de las personas en comportamientos susceptibles de 
etiquetarse  como  desviados.  Por  ejemplo,  es  más  probable  que 
roben  en  una  tienda  los  niYos  de  estratos  sociales  desZavorecidos 
que los ricos. ao es tanto su etiqueta la que los lleva a robar como su 
procedencia social...
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brogas que se  recetan: Wdlegalese. Son  legales si se  recetan. Entre 
ellas  están  los  barbitúricos  y  tranquilizantes  que  se  suelen  receta 
como  calmantes  o  somníZeros.  Muchos  son  adictivos.  Entre  los 
síntomas de abstinencia se encuentran la ansiedad, la Zalta de sueYo 



y la conZusión mental.

LSb  dilegale  El  scido  lisérgico  dLSbe  se  consume  normalmente  en 
Zorma de cápsulas. nace que las personas vean u oigan las cosas de 
Zorma diZerente. ao se conocen eZectos Zísicos secundarios pero una 
mala  eUperiencia  puede  causar  ansiedad  y  depresión.  El  éUtasis 
combina  los  eZectos  estimulantes  de  las  anZetaminas  con  variantes 
de los del LSb.

bisolventes dRestringidose. Se prohíbe a las tiendas que los vendan 
a menores de 1^ aYos si piensan que van a inhalados. Se esniZan los 
vapores  del  pegamento,  pinturas,  esmaltes  de  uYas,  disolventes, 
etc., preZerentemente entre  jóvenes de doce a dieciséis aYos. Entre 
los eZectos se incluye una sensación de bienestar o de somnolencia. 
Su uso puede ocasionar daYos al cerebro. Riesgo de dependencia y 
de muerte por envenenamiento o asZiUia accidental.

Alcohol  dlegale. Compra,  venta  y  consumo  legales para  los adultos. 
Producido  con  la  Zermentación  de  Zrutas,  verduras  o  granos.  Los 
usuarios se sienten menos tímidos y más relajados. Beber en eUceso 
conduce  a  alteraciones  estomacales  y  hepáticas,  a  malnutrición  y 
deterioro del juicio. cuerte riesgo de dependencia.

Cannabis  dilegale.  Planta  arbustiva  silvestre  que  se  encuentra  por 
todo el mundo. aormalmente se Zuma. Puede hacer que la gente se 
sienta más  relajada, más  habladora  y  que  se  le  agudicen  sentidos 
como  el  oído  o  el  gusto.  Puede  originar  conZusión,  ansiedad  y 
depresión. ao parece ser adictiva.

neroína dilegale. Es el derivado opiáceo del que más Zrecuentemente 
se  abusa.  los  opiáceos  deprímen el  sistema nervioso,  originando a 
menudo una sensación de bienestar. La dependencia puede seguir 
al consumo reiterado. Los síntomas de abstinencia incluyen dolores, 
temblores  y  espasmos.  Riesgo  de  inZección  al  usar  jeringuillas 



compartidas o no esterilizadas.

Legalidad e ilegalidad: la ley y las drogas en La Gran BretaYa actual. 
El  consumo  de  drogas  ilustra  bien  la  teoría  del  etiquetaje,  pues  la 
gente tiene por  lo general actitudes más tolerantes hacia el alcohol, 
por  ejemplo,  que  hacia  drogas  como  el  cannabis  o  la  heroína.  Sin 
embargo,  el  alcohol  también  es  una  droga  y  causa  muchos 
problemas de salud.
cuente:  The  Guardian,  publicado  con  anterioridad  en  Education 
Guardian, 12 de noviembre de 1VV1, p.2. GraZista: Paddy Allen.
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Segundo, no está claro que el etiquetaje tenga realmente el eZecto de 
Zomentar la conducta desviada. El comportamiento delictivo tiende a 
aumentar después de una condena, pero ges el resultado del propio 
etiquetajei  Puede  que  haya  que  tener  en  cuenta  otros  Zactores, 
como el aumento de la interacción con otros delincuentes o el saber 
de la eUistencia de más oportunidades para delinquir.

Conclusiones teóricas

ghué conclusiones debemos sacar de esta revisión de las teorías del 
delitoi  Antes  de  nada  debemos  reiterar  una  aZirmación  hecha 
anteriormente.  Aun  cuando  el  delito  sea  una  subcategoría  del 
conjunto  de  la  conducta  desviada,  cubre  tal  variedad  de  tipos  de 
actividades  [desde  llevarse  una  chocolatina  hasta  la  matanza  en 
masa[ que resulta bastante poco probable que podamos desarrollar 
una única teoría que eUplique todas las Zormas de conducta delictiva.

Todas  las  teorías anteriores  tienen algo que aportar a nuestra 
comprensión  de  algunos  aspectos  de  la  delincuencia  o  de  ciertos 
tipos  de  delitos.  Los  enZoques  biológicos  y  psicológicos  pueden 
identiZicar  algunos  rasgos de  la  personalidad que,  en determinados 



conteUtos de aprendizaje y eUperiencia, predisponen a determinados 
individuos  a  cometer  actos  delictivos.  Por  ejemplo,  aquellos  que 
tienen  rasgos  denominados  generalmente  psicopáticos  puede  que 
estén  más  ampliamente  representados  entre  ciertas  categorías  de 
delincuentes violentos que entre el conjunto de la población. Por otro 
lado,  quizá  estén  sobrerrepresentados  entre  los  que  han  cometido 
actos de heroísmo eUtremo o participado en actividades arriesgadas.

La aportación de las teorías sociológicas del delito es doble. En 
primer  lugar,  dichas  teorías  destacan  acertadamente  las 
continuidades  que  eUisten  entre  la  conducta  desviada  y  el 
comportamiento SrespetableS. Los conteUtos en  los que ciertos  tipos 
de actividades se consideran delictivas y sancionables por la ley son 
muy diversos. En segundo  lugar,  todas coinciden en seYalar que el 
conteUto es importante para las actividades delictivas. El que alguien 
realice un acto de este tipo o sea considerado como un delincuente 
está condicionado de un modo Zundamental por el aprendizaje social 
y por el ambiente.

A pesar de sus deZiciencias, la teoría del etiquetaje es quizá el 
enZoque más utilizado a la hora de comprender el delito y la conducta 
desviada. bicha teoría nos hace conscientes de las condiciones bajo 
las que ciertos  tipos de actividades delictivas  llegan a considerarse 
legalmente sancionables, de las relaciones de poder que constituyen 
estas  deZiniciones  y  de  las  circunstancias  en  las  que  determinados 
individuos chocan con la ley.

Pasemos  ahora  a  eUaminar  la  naturaleza  de  las  actividades 
delictivas  que  tienen  lugar  en  las  sociedades modernas,  prestando 
una especial atención a la situación en el Reino Tnido...
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belito y estadísticas sobre delincuencia

ghué grado de delincuencia eUiste y cuáles son sus maniZestaciones 
más  Zrecuentesi  Para  responder  a  estas  preguntas  podemos 



empezar  por  revisar  las  estadísticas  oZiciales.  Al  publicarse  éstas 
regularmente,  no  debería  eUistir  ningún  problema  en  calcular  las 
tasas de delincuencia, pero esta suposición es del todo errónea. Las 
estadísticas de crimen y delincuencia son probablemente las menos 
Ziables de todas las ciZras oZiciales que se publican sobre cuestiones 
sociales.

La principal  limitación de este  tipo de estadísticas oZiciales es 
que sólo  incluyen delitos  registrados por  la policía. EUiste una  larga 
cadena  de  decisiones  problemáticas  entre  un  posible  delito  y  su 
registro por la policía dvéase la Zigura W.le. La mayoría de los delitos, 
especialmente  los  pequeYos  hurtos,  nunca  se  denuncian.  La  gente 
diverge en su capacidad para reconocer los delitos y su voluntad de 
denunciarlos.  be  aquellos  que  llegan  a  oídos  de  la  policía,  una 
proporción no se  reZleja en  las estadísticas porque  los agentes, por 
ejemplo, pueden recelar de la validez de una inZormación que llega a 
sus manos sobre un supuesto delito. Los sondeos calculan que más 
de la mitad de los delitos importantes, incluidos la violación, el robo y 
la agresión grave, no se denuncian a la policía.

La  oZicina  del  censo  de  los  Estados  Tnidos  dBureau  oZ  the 
Censuse viene entrevistando desde 1V\3 a personas dentro de una 
muestra  aleatoria  de  ^X.XXX  hogares,  para  ver  cuántas  han  sido 
víctimas  de  algún  delito  durante  los  seis  meses  anteriores.  Esta 
investigación,  que  recibe  el  nombre  de  aational  Crime  Survey 
dEncuesta nacional sobre delincuenciae, ha conZirmado que muchos 
delitos graves no se denuncian. Los que más se denuncian son  los 
robos en comercios dW^te y  los que menos  los que se registran en 
hogares y cuyas pérdidas están valoradas en menos de ]X dólares 
d1]te.  nasta  las  Encuestas  británicas  sobre  delincuencia  dBritish 
Crime Surveys, BCSe de 1VW2 y 1VW4 no eUistía en el Reino Tnido 
una  ciZra  oZicial  de  delitos  no  denunciados.  Según  las  BCS,  las 
pautas  de  Zalta  de  denuncia  de  los  delitos  en  Gran  BretaYa  se 
asemejan  enormemente  a  las  que  reZlejan  los  datos 
estadounidenses.

Para  calcular  las  tasas  de  delincuencia  reales  no  podemos 



simplemente sumar los delitos no denunciados a la tasa oZicial de la 
policía, porque en cada  localidad  las prácticas de ésta a  la hora de 
registrarlos  varían.  Tnas  veces  incluyen  menos  delitos  que  otras, 
bien a causa de la ineZicacia o para que el inZorme de detenciones dé 
una  mejor  imagen.  En  Gran  BretaYa,  el  gobierno  realiza 
regularmente una Encuesta general de hogares dGeneral nousehold 
Surveye,  con  una  muestra  de  todo  el  país.  El  sondeo  incluyó  una 
pregunta  sobre  robos  domésticos  en  1V\2,  1V\3,  1V\V  y  1VWX. En 
cada  hogar  se  pedía  que  se  mencionaran  los  robos  de  este  tipo 
ocurridos  durante  los  doce  meses  anteriores  a  la  entrevista.  El 
sondeo de 1VW1 concluyó que no había habido apenas cambios en la 
incidencia de robos entre 1V\2...

p.242

cigura  W.1 Razones  por  las  que  no  se  denuncian  los  delitos 
dporcentaje  de  personas  que  han  suZrido  alguno  y  no  lo  han 
denunciado a la policía` se puede dar más de una razóne, _nglaterra y 
Gales, 1VV3

Se considera poco importante: 3]t
ao ha habido pérdidas: 31t
La policía no hubiera podido hacer nada: 31t
Las propias víctimas se ocuparon de ello: 22t
La policía no era apropiada: 22t
A la policía no le hubiera interesado: 1]t
Se denunció a las autoridades: Wt
benunciarlo era una molestia: \t
Temor a represalias: 3t
Temor / aversión a la policía: 1t
Otros: ]t

cuente:  British  Crime  Survey,  nome  OZZice.  Tomado  de  Social 
Trends, 1VV^, p. 1^],



y  1VWX,  pero  durante  este  período  las  estadísticas  oZiciales  sobre 
delincuencia en Gran BretaYa, basadas en los delitos denunciados a 
la  policía,  mostraban  un  incremento  del  ]Xt  dBottomley  y  Pease, 
1VW^, pp. 22[23e. Es posible que este aparente aumento se debiera a 
que el público se hizo más consciente de la delincuencia y que esto 
le llevó a denunciar más delitos` además del hecho de que la policía 
dispusiera de técnicas más eZicaces de recolección de datos.

Según las estadísticas oZiciales, las tasas de criminalidad en el 
Reino  Tnido  se  han  venido  incrementando  más  o  menos 
continuamente  desde  hace  más  de  cincuenta  aYos.  Antes  de  los 
aYos veinte se registraban algo menos de 1XX.XXX delitos anuales en 
_nglaterra y Gales. Esa ciZra había alcanzado los ]XX.XXX en 1V]X y 
más  de  ]  millones  en  1VV1.  noy  en  día,  la  policía  registra 
anualmente nueve delitos por cada cien personas.  _rlanda del aorte 
puede  asociarse  con  un  gran  nivel  de  violencia  terrorista  pero,  en 
conjunto,  su nivel  de  criminalidad,  según  las estadísticas policiales, 
está bastante por debajo del de  _nglaterra y Gales, con sólo cuatro 
delitos  por  cada  cien  personas  dvéase  la  Zigura  W.2e.  Según  las 
estadísticas  oZiciales,  los  delitos  violentos  se  han  incrementado 
enormemente en las últimas dos décadas. Las BCS también seYalan 
que desde 1VW1 a 1VV1  los delitos contra  la propiedad aumentaron 
un V]t, mientras que los delitos contra las perso[...

p.243

cigura  W.2    belitos  de  denuncia  obligada  por  cada  1XX  personas 
registrados por la policía, 1V]1[1VV4.
En _rlanda del aorte: En 1V]1, 1.  En 1V^2, 1. En 1V\1, 2.  En 1VW1, 
4.  En 1VV1, 3. y en 1VV4, 4.
En  _nglaterra  y  Gales:  En  1V]1,  1.  En  1V^1,  2.    En  1V\1,  3.    En 
1VW1^. En 1VV1, W y en 1VV4, 11.

cuentes:  nome  OZZice  y  Royal  Tlster  Constabulary.  Tomado  de 



Social Trends, 1VV^, p. 1]V.

nas  crecieron  un  21t.  Parece  haber  bastante  correlación  entre  el 
aumento  de  la  criminalidad  y  el  del  paro  masculino.  Los  jóvenes 
varones  entre  dieciséis  y  veintinueve  anos  están  muy 
sobrerrepresentados  en  los  dos  tipos  de  delitos  mencionados.  El 
análisis  regional  incide  aún más  en  esta  correlación.  Las  zonas  en 
las  que  se  registra  más  desempleo,  como  Merseyside,  la  zona 
metropolitana  de  Manchester,  el  oeste  de  los  Midlands,  el  sur  de 
Gales y la zona metropolitana de Londres también son puntos negros 
en cuanto a delincuencia dlells, 1VV]e.

El realismo de la aueva _zquierda

burante bastantes aYos muchos criminólogos, en particular  los más 
progresistas o izquierdistas, tendieron a minimizar la importancia del 
aumento  en  la  tasa  oZicial  de  delitos.  Trataban  de  mostrar  que  los 
medios  de  comunicación  creaban  una  alarma  social  innecesaria 
sobre  este  asunto  o  argumentaban  que  muchos  delitos  eran  una 
Zorma disZrazada de protesta contra la desigualdad, tal y como podría 
sugerir  el  esquema  de  la  anomia  mertoniana.  El  realismo  de  la 
aueva _zquierda daeo LeZt Realism, aLRe, asociado en particular con 
el  trabajo  de  Jocj  uoung,  se  apartó  de  dicha  tendencia  duoung, 
1VWWe.

El aLR sostiene que realmente se ha producido un aumento de 
la delincuencia y que el público  tiene motivos para preocuparse por 
ello. En consecuencia,... 

p.244

este  enZoque  trata  de  centrar  la  atención  en  las  víctimas  de  los 
delitos,  en  vez  de  preocuparse  solamente  por  aquellos  que  los 
cometen. Se aZirma que la investigación de la víctima proporciona un 
cuadro más real de la  importancia de la criminalidad que cualquiera 



de  las  estadísticas  oZiciales  o  la  BCS  dEvans,  1VV2e.  Como  aZirma 
uoung,  los  estudios  de  víctimas  demuestran  que  la  policía  está 
perdiendo  la  batalla  contra  el  crimen,  especialmente  en  las  áreas 
urbanas  deprimidas  dpara  más  inZormación  sobre  el  centro  de  la 
ciudad  y  sus  problemas  véase  el  Capítulo  1\:  SLas  ciudades  y  el 
desarrollo del urbanismo modernoSe. La delincuencia callejera, en  la 
que se incluyen delitos violentos de distintas clases, tráZico de drogas 
y vandalismo, se ha incrementado enormemente.

El  enZoque  parte  de  Merton,  Clooard,  Ohlin  y  otros  autores 
para seYalar que dentro de  las ciudades se desarrollan subculturas 
criminales, que no proceden de  la pobreza en sí misma, sino de  la 
Zalta de  integración en el  conjunto de  la comunidad. Los grupos de 
jóvenes  delincuentes,  por  ejemplo,  actúan  en  los  límites  de  la 
Ssociedad  respetableS  y  se  enZrentan  a  ella.  El  hecho  de  que  las 
tasas de delitos cometidos por negros hayan crecido en  los últimos 
aYos se atribuye al Zracaso de las políticas de integración racial.

Los críticos de este enZoque aceptan lo importante que resulta 
incidir  en  las  víctimas.  Puntualizan,  sin  embargo,  que  las 
percepciones públicas del delito se basan a menudo en estereotipos, 
en imágenes Zalsas. El aLR podría, sin querer, apoyar el estereotipo: 
negro  �  delincuente.  Este  enZoque  ha  sido  también  criticado  por 
desplazar demasiado la atención hacia la víctima. Lo que se necesita 
es eUplorar las eUperiencias tanto de la víctima como del delincuente 
dnughes, 1VV1e.

El homicidio y otros delitos violentos

El homicidio

Las  tasas  de  homicidios  dasesinatose  son  probablemente  las  más 
precisas  de  todas  las  estadísticas  sobre  delincuencia.  Pero  aquí 
también eUisten problemas. Para que una muerte se clasiZique como 
asesinato tiene que saberse que ha ocurrido. Por regla general, esto 
signiZica  que  hay  que  encontrar  un  cadáver`  pocas  muertes  en  las 



que éste no se encuentre se clasiZican como homicidio. Si el cuerpo 
aparece,  sólo  se  sospecha  que  ha  habido  asesinato  cuando  las 
circunstancias indican que la muerte se ha producido por causas Sno 
naturalesS,  como  serias  contusiones  o  laceraciones  en  el  cráneo. 
Tna vez que se acusa a alguien, la sentencia podría concluir que el 
acusado  Zue  culpable  de  homicidio  sin  premeditación  y  no  de 
asesinato dZigura. W.3e.

p.24]

cigura W.3  biZerentes Zormas de registrar do no registrare
  un homicidio en las estadísticas de delincuencia

ClasiZicación inicial de la muerte como homicidio: S_ � La 
Muerte  sigue  considerándose  homicidio.    aO  �  ClasiZicación 
posterior de la muerte como homicidio.
La  muerte  sigue  considerándose  homicidio:  S_  �  Asesino  acusado.  
aO � Muerte Sno incluidaS en las estadísticas oZiciales.
ClasiZicación  posterior  de  la  muerte  como  homicidio:  S_  �  Asesino 
acusado.   aO �  La muerte  no  Zigura  en  las  estadísticas  criminales 
oZiciales.
Asesino Acusado: S_ � Veredicto: Asesinato.   aO � ao inclusión en 
las estadísticas criminales.
Veredicto:  Asesinato:  S_  �  _nclusión  en  las  estadísticas  criminales 
como  asesinato.    aO  �  Veredicto:  homicidio  con  responsabilidad 
disminuida.
Veredicto:  homicidio  con  responsabilidad  disminuida: S_  �  _nclusión 
en  las  estadísticas  criminales  como  homicidio  en  segundo  grado.  
aO � Veredicto: nomicidio.
Veredicto:  homicidio:  S_  �  _nclusión  en  las  estadísticas  criminales 
como otros homicidios.

cuente:  A.k.  Botomley  y  k.  Pease,  Crime  and  Punishment: 
_nterpreting the bata. Open Tniversity Press, 1VW^, p.V.



Las estadísticas sobre salud pública, basadas en  los  inZormes 
de  los  juzgados  de  primera  instancia,  proporcionan  un  medio  para 
medir  la  tasa de homicidios que es más o menos  independiente de 
las  Zuentes policiales. Estos  inZormes no son totalmente eUactos, ya 
que  los  jueces  de  instrucción  pueden  equivocarse  y  caliZicar  un 
homicidio de accidente o tomarlo por un suicidio. Sin embargo, por lo 
general  dichas  estadísticas  se  aproUiman  bastante  a  las  tasas  de 
homicidio en los inZormes policiales, lo que sugiere que éstas pueden 
ser bastante precisas...

p.24^

belitos violentos en los Estados Tnidos

aadie  cuestiona  un  Zenómeno  revelado  por  las  estadísticas  de 
delincuencia: el nivel eUcepcionalmente alto de delitos violentos que 
se registra en los Estados Tnidos, en comparación con otros países 
industrializados,  incluyendo  Gran  BretaYa  daunque  no  en  relación 
con  algunos  países  del  Tercer  Mundo,  véase  el  cuadro  W.le.  Se 
denuncian más asesinatos cada día en betroit, que cuenta con una 
población de poco más de un millón y medio de habitantes, que en 
todo  el  Reino Tnido,  que  tiene  una  población  de  cincuenta  y  ocho 
millones.  bentro  de  este  conteUto,  los  Estados  Tnidos  tienen  una 
cultura  en  la  que  proliZeran  los  delitos  violentos.  gA  qué  se  debe 
estoi

A  veces  se  responde  que  la  razón  radica  en  la  mayor 
disponibilidad de pistolas y otras armas de  Zuego. Esto es sin duda 
relevante  pero,  por  sí  solo,  no  puede  eUplicar  completamente  el 
Zenómeno. Suiza  tiene un  índice muy bajo de delitos violentos y  las 
armas de  Zuego son de  Zácil  acceso,  ya que  todos  los varones son 
miembros del ejército civil y guardan armas en sus casas,  incluidos 
riZles, revólveres y a veces armas automáticas, además de munición. 
Tampoco  son  diZíciles  de  obtener  las  licencias  de  armas  dClinard, 



1V\We.  La  eUplicación  más  probable  para  el  alto  nivel  de  delitos 
violentos  en  los  Estados  Tnidos  es  una  combinación  de  la 
disponibilidad de las armas, la inZluencia general de la Stradición de la 
ZronteraS  y  la  eUistencia  de  subculturas  violentas  en  las  grandes 
ciudades. La violencia ejercida por  los hombres de  la  Zrontera y  las 
patrullas  armadas  es  una  parte  honorable  de  la  historia 
estadounidense. Algunos de los primeros grupos de inmigrantes que 
se  establecieron  en  las  ciudades  desarrollaron  sus  propios  medios 
inZormales de control social del barrio, con el apoyo de la violencia o 
amenazando  con  ejercerla.  Los  jóvenes  de  las  comunidades  de 
negros e hispanos han desarrollado también subculturas de hombría 
y honor asociadas a rituales violentos.

Es  importante  destacar  el  carácter  relativamente  rutinario  de 
muchos  delitos  violentos.  La  mayor  parte  de  las  agresiones  y 
homicidios  guardan  un  escaso  parecido  con  los  desenZrenados 
asesinatos de los pistoleros a los que se les da tanta importancia en 
los medios de comunicación. Los asesinatos ocurren por  lo general 
en  el  conteUto  de  las  relaciones  Zamiliares  e  interpersonales.  Se 
cometen con mucha más Zrecuencia bajo la inZluencia del alcohol que 
bajo  la  de  los  narcóticos`  lo  cual  no  es  en  absoluto  sorprendente, 
dada la preponderancia del consumo de alcohol.

Tna proporción considerable de homicidios es  Spropiciada por 
la víctimaS, es decir que ésta es  la primera que pierde  los estribos, 
haciendo  el  primer  gesto  de  amenaza  o  dando  el  primer  golpe. 
EUisten numerosos ejemplos en  la  investigación  llevada a cabo por 
lolZgang  en  los  Estados  Tnidos,  la  primera  que  llamó  la  atención 
sobre este Zenómeno. Por ejemplo, Suna víctima se enZureció cuando 
el que iba a ser su asesino le pidió el dinero que le debía. La víctima 
agarró un hacha y se dirigió hacia su acree[...
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Cuadro  W.1Países  con  altos  índices  de  asesinatos  ddelitos  de  este 
tipo por cada 1XX.XXX habitantes, según  las estadísticas policialese, 



1VVX.

1. Bahamas ]2,^1
2.   cilipinas 3X,12
3. Guatemala 2\,4X
4. Jamaica 2X,W]
]. Botsoana 1V,]X
^. yimbaboe 1\,WW
\. Perú 12,X1
W. Barbados 11,^\
V. Sri Lanja 11,^X
1X. Malta 1X,44
11. Paraguay 1X,XX
12. Tailandia  V,]X
13. Estados Tnidos  V,4X
14. EU Tnión Soviética  W,^\
1]. Trinidad y Tobago  W,42
1^. aueva Guinea y Papúa  \,\W
1\. Suecia  \,X2
1W. Taioán  ^,4X
1V. Reino Tnido  ^,XX

cuente: The Economist, The Pocjet lorld  in cigures, ProZile Boojs 
Ltd., 1VV^, p.W1.

dor,  quien  sacó  un  cuchillo  y  lo  apuYalóS  dlolZgang,  1V]W,  p.  2]3` 
véase también Campbell y Gibbs, 1VW^e.

A continuación nos ocuparemos de lo que les ocurre a los que 
cumplen  condena por  sus delitos.  La  consecuencia del  delito  suele 
limitarse  al  castigo.  La  cárcel  es  la  Zorma  de  castigo  más  habitual 
para el delincuente hoy en día daunque las multas también lo son en 
delitos menorese.



Prisiones y castigo

Cambios en la Zorma de castigar

nasta principios del  siglo q_q el  encarcelamiento no  solía utilizarse 
apenas  como  método  para  castigar  el  delito.  La  mayoría  de  las 
ciudades, independientemente de su tamaYo, tenían una cárcel, pero 
ésta eran generalmente muy pequeYa y sin capacidad para albergar 
a más de tres o cuatro prisioneros...
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a  la  vez.  Se  utilizaba  para  StranquilizarS  a  los  borrachos  durante  la 
noche o, a veces, para retener a aquellos que estaban acusados de 
un  delito  hasta  que  se  les  juzgaba.  En  las  grandes  ciudades 
europeas  había  prisiones  de  mayor  tamaYo  y  la  mayoría  de  sus 
internos  eran  delincuentes  condenados  en  espera  de  ejecución. 
Estas  instituciones  eran  muy  diZerentes  de  las  cárceles  que 
proliZeraron desde principios del siglo q_q. La disciplina carcelaria era 
poca  o  ineUistente.  A  veces  los  que  iban  a  ser  ejecutados  eran 
arrojados  a  calabozos  y  sólo  veían  al  carcelero  cuando  les  iban  a 
conducir al cadalso, pero lo más Zrecuente era que la atmósZera de la 
prisión  Zuera  sorprendentemente  libre  en  comparación  con  la 
situación actual.

Jonathan  Atholl,  historiador  de  la  delincuencia,  ha  descrito  la 
vida  que  se  hacía  en  aeogate,  una  de  las  primeras  prisiones  de 
Londres. Era un sitio bullicioso, animado y lleno de visitas gran parte 
del día. En 1\VX uno de los condenados hizo algo que no parece que 
Zuera  inZrecuente: celebrar una Ziesta en  la prisión. SSe sirvió el  té a 
las cuatro de la tarde con música de violines y Zlautas, y después los 
invitados  bailaron  hasta  las  ocho,  momento  en  que  se  sirvió  una 
cena Zría. La Ziesta terminó a las nueve, hora habitual de cierre de la 
prisiónS dAtholl, 1V]4, p.^^e. nasta el siglo q_q las principales Zormas 
de castigo eran el cepo, los latigazos, marcar con hierro candente o 



la  horca,  y  todas  ellas  solían  hacerse  en  público  y  mucha  gente 
acudía  a  presenciarlas.  Algunas  ejecuciones  atraían  a  miles  de 
personas. Los prisioneros, antes de ser ejecutados, podían hacer un 
discurso justiZicando sus actos o declarándose inocentes. La multitud 
vitoreaba, abucheaba o silbaba para eUpresar lo que le parecían las 
aZirmaciones del reo.

Las prisiones modernas tienen más que ver con los asilos para 
pobres, en  los que era obligatorio el  trabajo, que con  las cárceles y 
calabozos  del  pasado.  En  la  mayoría  de  los  países  europeos,  el 
origen de estos asilos se  remonta al siglo qV__, en un momento en 
que el que las estructuras Zeudales se estaban viniendo abajo, lo que 
ocasionaba que muchos  labradores que no encontraban  trabajo  en 
las  tierras  se  hicieran  vagabundos. En  los  asilos  se  les  alimentaba 
pero  obligándoles  a  pasar  casi  todo  el  tiempo  en  la  institución 
desempeYando  trabajos  muy  duros.  Sin  embargo,  en  estos  asilos 
también se internaba a otros grupos de los que nadie se hacía cargo, 
como los enZermos, ancianos, retrasados o enZermos mentales.

burante  el  siglo  qV___  las  prisiones,  manicomios  y  hospitales 
Zueron  diZerenciándose  entre  sí  gradualmente.  Los  reZormadores 
comenzaron  a  oponerse  a  las  Zormas  de  castigo  tradicionales, 
considerando  que  la  privación  de  libertad  era  una  Zorma  más 
eZiciente de enZrentarse a la delincuencia. A medida que los derechos 
relativos  a  la  libertad  individual  se  Zueron  desarrollando  dentro  del 
sistema político, el asesinato comenzó a considerarse el delito más 
grave,  ya  que el matar  a  una persona es  el  principal  ataque a  sus 
derechos individuales. Al considerarse que la cárcel debía enseYar al 
delincuente  cómo  ser  disciplinado  y  acatar  las  normas,  la  idea  del 
castigo público Zue cayendo poco a poco en desuso...

p.24V

Las prisiones y el desarrollo moral

El encarcelamiento es una Zorma de castigar a los malhechores y de 



proteger  a  los  ciudadanos  de  ellos. Pero  el  principio  subyacente  al 
sistema  de  prisiones  es  el  de  SmejorarS  al  individuo  para  que 
desempeYe un papel adecuado y digno en la sociedad. gTienen las 
cárceles  este  eZecto  en  los  que  son  internados  allí  durante 
determinados períodosi nay pruebas claras de que no es así.

En  general,  ya  no  se  maltrata  Zísicamente  a  los  prisioneros, 
como  era  habitual  en  otras  épocas`  aunque  las  palizas  no  han 
desaparecido  por  completo,  incluso  en  las  cárceles  de  mujeres 
dcomo veremos mas adelantee. Sin embargo,  los prisioneros  suZren 
otras muchas privaciones. ao  sólo  se  les  priva  de  su  libertad,  sino 
también  de  un  salario  digno,  de  la  compaYía  de  sus  Zamiliares  y 
anteriores amigos, de relaciones heteroseUuales, de su propia ropa y 
de  otros  objetos  personales.  Con  Zrecuencia  viven  en  cárceles 
superpobladas  y  tienen  que  aceptar  los  estrictos  métodos 
disciplinarios y la reglamentación de su vida cotidiana.

Vivir en esas condiciones  tiende a crear una brecha entre  los 
presos y la sociedad eUterior, en lugar de adaptar su comportamiento 
a las normas de la sociedad. Los prisioneros tienen que acomodarse 
a  un  ambiente  distinto  del  SeUteriorS  y  los  hábitos  y  actitudes  que 
aprenden en  la cárcel suelen ser eUactamente  los contrarios de  los 
que  se  supone  que  deberían  aprender.  Por  ejemplo,  pueden 
desarrollar rencores contra el ciudadano común` aprender a aceptar 
la  violencia  como  algo  normal`  establecer  relaciones  con 
delincuentes  eUpertos,  que  mantendrán  cuando  les  pongan  en 
libertad, y aprender métodos delictivos de los que poco sabían antes. 
Por tanto, no es sorprendente que las tasas de reincidencia [incurrir 
repetidamente  en  el  delito  después  de  haber  estado  en  la  cárcel[ 
sean perturbadoramente elevadas. En el Reino Tnido, más del ^Xt 
de los hombres puestos en libertad después de cumplir condena son 
detenidos  de  nuevo  en  los  cuatro  aYos  siguientes.  La  tasa  real  de 
reincidencia  probablemente  sea  aún más  elevada,  ya  que  no  cabe 
duda de que no se detiene a algunos de los que vuelven a cometer 
delitos.

Sin  embargo,  aunque  las  prisiones  no  parecen  conseguir  la 



rehabilitación de  los prisioneros, es posible que disuadan a algunos 
de  cometer  delitos.  Aunque  esto  no  se  aplique  a  los  que  ya  están 
presos,  puede  ser  que  las  desagradables  condiciones  de  vida 
carcelaria disuadan a otros. EUiste aquí un problema prácticamente 
insoluble  para  los  responsables  de  las  prisiones.  nacer  que  éstas 
sean  lugares  absolutamente  inhóspitos  ayuda  probablemente  a 
disuadir a delincuentes potenciales, pero hace que el objetivo de  la 
rehabilitación  sea  eUtremadamente  diZícil  de  conseguir.  Cuanto 
menos  duras  son  las  condiciones  de  la  cárcel,  menor  es  el  eZecto 
disuasivo del encarcelamiento...
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cigura W.4   Reclusos en  la Comunidad Europea  dpor  cada 1XX.XXX 
habitantese, 1VV2

Portugal  V2
Reino Tnido  V2
LuUemburgo  V2
EspaYa  VX
crancia  W]
_talia  W2
Alemania  WX
Bélgica  \X
binamarca  ^]
República de _rlanda  ^2
Grecia  ^X
nolanda  4W

cuentes:  Consejo  de  Europa`  nome  OZZice.  Tomado  de  Social 
Trends, 1VV], gráZico V.2\.

Protesta Carcelaria y alternativas al encarcelamiento



En  la  actualidad,  las  cárceles  británicas,  al  igual  que  las  de  la 
mayoría  de  los  países  industrializados,  están  superpobladas  dpara 
conocer  la  población  de  las  prisiones  véase  la  Zigura  W.4e.  Si  la 
prisión apenas rehabilita e incluso no reZrena, gpor qué no pensar en 
otras alternativas para enZrentarse a la delincuenciai Otras opciones 
se están contemplando o aplicando en diversos países.
Tna de ellas es la supervisión dentro de la comunidad, incluyendo la 
libertad  condicional,  bajo  palabra  y  bajo  Zianza.  Tal  es  el  caso  del 
Reino  Tnido,  en  el  que  siempre  hay  más  condenados  en  libertad 
condicional o bajo palabra que en la cárcel. La libertad condicional se 
utiliza  mucho  cuando  se  trata  de  delitos  relativamente  pequeYos  y 
supone  que  la  persona  tenga  Sbuen  comportamientoS  durante  un 
cierto período y que se presente regularmente ante las autoridades. 
Cumplido  ese  período  el  caso  queda  cerrado.  La  libertad  bajo 
palabra  es  una  reducción  de  la  condena  que  se  otorga  como 
recompensa  al  buen  comportamiento  que  el  individuo  ha  tenido 
mientras  estaba  en  la  cárcel.  La  libertad  bajo  Zianza,  a  menudo 
utilizada en los Estados Tnidos, mantiene a las personas Zuera de la 
cárcel  mientras  están  a  la  espera  de  juicio,  bajo  una  vigilancia 
responsable y antes de que su  inocencia o culpabilidad hayan sido 
determinadas.

Otra alternativa son los programas que consisten en apartar al 
individuo  de  los  juzgados  por  completo.  La  mayoría  de  estos 
programas, que ya se aplican también en muchos países, aZectan a 
delincuentes primerizos o a menores. Con  la ayuda de un asistente 
social especializado en estos casos el...
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delincuente  comienza  por  aceptar  su  propia  responsabilidad  en  la 
acción  en  cuestión  y  luego  plantea  lo  que,  de  acuerdo  con  ésta, 
podría  hacerse.  La  intención  es  reducir  el  estigma  y  la  culpa,  y 
planear la rehabilitación positivamente.

EUisten  muchas  otras  posibilidades,  como  el  trabajo 



comunitario` la sustitución de las condenas por multas de trabajo` el 
pago  de  reparaciones  del  delincuente  a  la  víctima  en  dinero  o  en 
servicios:  los  programas  de  reconciliación  entre  la  víctima  y  el 
delincuente`  las  comunidades  terapéuticas  y  los  pases  de  salida 
temporales que permiten a los presos pasar algún tiempo Zuera de la 
cárcel.  nay  quienes  han  indicado  que  las  prisiones  deberían  ser 
abolidas por completo. besde un punto de vista histórico, como se ha 
seYalado antes, las cárceles son un invento relativamente reciente y 
sus principales objetivos nunca se han cumplido. Sin embargo, por el 
momento,  lo  más  probable  es  que  la  mayoría  de  los  países 
conserven sus prisiones, pero en combinación con las otras opciones 
dVass, 1VVXe.

La pena de muerte

besde que la condena de cárcel se convirtió en la Zorma principal de 
castigo para el delincuente, la pena de muerte ha sido cada vez más 
polémica. La mayoría de los reZormadores considera que es bárbaro 
ejecutar a las personas por sus delitos. Además, allí donde se utiliza 
la pena de muerte, es imposible corregir injusticias si después salen 
a la luz pruebas de que un individuo Zue condenado por error.

Los Estados Tnidos es prácticamente el único país occidental 
en el que aún se aplica la pena capital. En realidad, ésta Zue abolida 
por  el  Tribunal  Supremo  estadounidense  en  1V\2  pero  Zue 
reinstaurada  en  1V\^  y  en  un  número  considerable  de  estados  se 
han  reanudado  las  ejecuciones.  El  número  de  personas 
sentenciadas  a  muerte  cada  aYo  está  aumentando  pero,  hasta 
ahora,  los  recursos  y  otros  Zactores  han  limitado  la  proporción  de 
ejecuciones.

En  otros  países  la  opinión  pública  ejerce  cierta  presión  para 
reinstaurar la pena de muerte, al menos para algunos delitos dcomo 
los de terrorismo o el asesinato de un policíae. En Gran BretaYa, los 
sondeos de opinión muestran siempre que la mayoría de la población 
desearía que se reinstaurara la pena de muerte. Parece que muchas 



personas piensan que  la  amenaza de ejecución  disuade a muchos 
asesinos  potenciales,  pero  aunque  esta  discusión  se  sigue 
manteniendo,  apenas  eUisten  pruebas  que  apoyen  esta  idea.  Los 
países  que  han  abolido  la  pena  de  muerte  no  tienen  tasas  de 
homicidios  mucho  más  elevadas  que  antes.  Aunque  los  Estados 
Tnidos mantienen la pena de muerte, las tasas de homicidios en ese 
país son las más altas del mundo industrializado.

Sin duda, la Zuerza del sentir público sobre este tema reZleja las 
actitudes  acerca  del  castigo,  no  la  idea  de  que  la  pena  de muerte 
sirva para disuadir.
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Métodos de ejecución

Método: silla eléctrica. Ttilizado en: doce estados de los
EE.TT. Cómo  Zunciona:  se ata al  prisionero a una  silla. Se aplican 
electrodos a su cabeza y sus piernas, de modo que al accionarse un 
interruptor  su  cuerpo  recibe  una  descarga  de  entre  1.]XX  y  2.XXX 
voltios.
Método: cámara de gas. Ttilizado en: cinco estados de los
EE.TT.  Cómo  Zunciona:  se  introduce  una  bola  de  cianuro  en  un 
contenedor de ácido sulZúrico que se sitúa debajo de la silla
de  la  víctima,  que muere  entre  convulsiones  producidas  por  el  gas 
letal que, después, llena la cámara cerrada herméticamente.
Método:  inyección  letal.  Ttilizado  en:  treinta  y  dos  estados  de  los 
EE.TT. Cómo Zunciona: se inyectan sustancias químicas mortíZeras` 
muchos  estados  anestesian  antes  al  condenado,  después  le 
administran un relajante muscular que hace que los pulmones dejen 
de Zuncionar y,  Zinalmente, una sustancia que hace  lo mismo con el 
corazón.
Método: ahorcamiento. Ttilizado en: _rán, _raj, AZganistán,
Jamaica,  Japón,  Malasia  y  cuatro  estados  de  los  EE.TT.  Cómo 
Zunciona: se ata una soga alrededor del cuello. Se abre una



trampilla bajo los pies del condenado y el peso del cuerpo disloca las 
vértebras  superiores  del  cuello.  La  espina  dorsal  se  separa  de  la 
cabeza  y  el  corazón  se  detiene.  Si  la  distancia  de  caída  es 
demasiado  corta,  la  muerte  se  produce  por  un  estrangulamiento 
gradual, y si es demasiado larga la cabeza puede ser arrancada del 
cuerpo.
Método:  Lapidación.  Ttilizado  en:  _rán.  Cómo  Zunciona:  se  invita  al 
público a  lanzar piedras al  condenado, sin elegir piezas demasiado 
pequeYas  dno  serviríane  o  demasiado  grandes  dpodrían  matar  a  la 
primerae.

yonas  en  las  que  se  ejecutan:    Cámara  para  la  inyección  letal  en 
_llinois: hay espacio para un público de treinta personas.
La cámara de gas de la prisión de San huintín.  CaliZornia es uno de 
los EE.TT. que utiliza este método.

Países que aplican la pena de muerte:

Método:  pelotón  de  Zusilamiento. Ttilizado  en:  _ndonesia,  _rán,  _raj, 
aigeria, Taioán, dos estados de los EE.TT. Cómo Zunciona: se ata al 
condenado encapuchado a una silla, con
biana  sujeta  al  pecho.    Cinco  tiradores  disparan  y  uno  de  ellos  lo 
hace con balas de Zogueo.
Método: decapitación.  Ttilizado en Arabia Saudita.  Cómo Zunciona: 
se separa la cabeza del cuerpo con una espada.  El Zilo debe cortar 
la  médula  espinal,  lo  cual  debería  producir  un  shocj  que  deje 
inconsciente  al  condenado,  pero  a  veces  se  necesita  más  de  un 
corte.

cuente:  Amnistía  _nternacional.  Mapa  tomado  de  Arbie  Jones 
SSentenced to deathS, Cosmopolitan, marzo de 1VV^.p.1\.
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huizá la gente piense que alguien que quita  la vida a otro debe ser 
castigado de la misma manera. El punto de vista alternativo es el que 
sostiene  que  no  es moralmente  correcto  que  una  sociedad mate  a 
sus ciudadanos, sea cual sea el delito. Esta segunda idea, junto a la 
Zalta de un eZecto disuasivo, es lo que ha inZluido en la mayoría de los 
legisladores occidentales.

Género y delito

Al igual que en otras áreas de la sociología, lo tradicional era que los 
estudios  criminológicos  no  prestaran  atención  a  la  mitad  de  la 
población.  Muchos  manuales  de  criminología  siguen  sin  decir 
prácticamente  nada  acerca  de  la  mujer  [eUcepto  en  las  secciones 
que  se ocupan de  la  violación  y  la  prostitución  y  la mayoría de  las 
teorías  de  la  desviación  también  pasan  por  alto  a  las mujeres  casi 
totalmente. Tn ejemplo de ello es  la eUplicación de Merton sobre  la 
estructura  social  y  la  anomia.  Se  supone  que  la  Spresión  hacia  el 
triunZoS alcanza prácticamente a todos en las sociedades modernas. 
Lógicamente,  por  tanto,  se  podría  argumentar  que  las  mujeres 
deberían Zigurar de un modo más prominente que los hombres en las 
diversas  categorías  de  desviación  identiZicadas  por  Merton, 
incluyendo el delito, dado que ellas  tienen menos oportunidades de 
triunZar que los hombres. Sin embargo, las tasas de delincuencia de 
las mujeres son [o así parece[ eUcepcionamente bajas. _ncluso en el 
supuesto de que las mujeres, por alguna razón, Zueran menos dadas 
a  participar  en  actividades  desviadas  que  los  hombres,  ello  no  es 
razón para dejar de tenerlas en cuenta.

Tasas de delincuencia masculina y Zemenina

Las estadísticas sobre género y delincuencia son sorprendentes. Por 
ejemplo,  eUiste  un  enorme  desequilibrio  en  la  proporción  entre 
hombres y mujeres que están en la cárcel` no sólo en Gran BretaYa, 
sino  en  todos  los  países  industrializados.  Las  mujeres  constituyen 



sólo  el  3t  de  la  población  reclusa  británica.  También  eUisten 
contrastes entre  los tipos de delitos que cometen  los hombres y  las 
mujeres, al menos según  las estadísticas oZiciales  dvéase el cuadro 
W.2e.  Los  delitos  de  las  mujeres  rara  vez  incluyen  violencia  y  casi 
todos  son  a  pequeYa  escala.  nurtos  menores,  como  robar  en  los 
comercios,  y  alteraciones  del  orden  público  como  borracheras 
escandalosas  y  prostitución,  son  delitos  típicamente  Zemeninos 
dclooers, 1VW\e.

Sin  duda,  puede  ocurrir  que  las  diZerencias  reales  entre 
géneros  en  las  tasas  de  delincuencia  sean  inZeriores  a  lo  que 
muestran las estadísticas oZiciales. Por ejemplo, podría darse el caso 
de  que  la  policía  y  otras  instituciones  consideren  a  las  mujeres 
delincuentes menos peligrosas que a  los hombres y que pasen por 
alto ciertos actos por los que se detendría a un...
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hombre. Las encuestas a víctimas de delitos proporcionan un medio 
de  comprobar  dicha  posibilidad.  En  un  estudio  realizado  en  los 
Estados  Tnidos,  los  inZormes  de  la  Encuesta  nacional  sobre 
delincuencia de 1V\^ Zueron comparados con las estadísticas del cB_ 
para  ver  si  eUistía  alguna  divergencia  respecto  a  la  proporción  de 
mujeres  implicadas  en  actividades  delictivas  dnindelang  y  otros, 
1V\We. nabía pocas diZerencias en  los delitos graves cometidos por 
mujeres  y,  en  realidad,  las  estadísticas  del  cB_  mostraban  unas 
proporciones  sensiblemente  superiores  a  las  de  los  inZormes  de  la 
encuesta. Algunos observadores han seYalado que es probable que 
aumente  la  proporción  de  mujeres  implicadas  en  delitos 
SmasculinosS,  como  el  atraco  a  mano  armada,  pero  no  eUisten 
pruebas Zehacientes de esta tendencia.

El  único  delito  en  el  que  la  tasa  de  condenas  Zemenina  se 
aproUima a  la de  los hombres es en el  robo en comercios. Algunos 
han  apuntado  que  esto  demuestra  que  las  mujeres  cometen 
actividades delictivas cuando se encuentran en un conteUto público, 



de compras, más que en uno privado. En otras palabras, cuando  la 
oportunidad  de  cometer  un  delito  es  más  o  menos  igual  entre 
hombres y mujeres, la probabilidad de que lo cometan es la misma. 
Sin embargo, eUisten pocas investigaciones que comparen las tasas 
Zemeninas  y  masculinas  de  este  tipo  de  robos,  por  lo  que,  por  el 
momento,  esta  conclusión  es  bastante  especulativa  dBucjle  y 
carrington, 1VW4e.

Cuadro W.2  ClasiZicación por seUo y tipo de delito de los condenados 
en _nglaterra y Gales, 1VV3

Mujeres      nombres

belitos procesables Casos t Casos t

� Ataques violentos  3,4     W,\3],] V1,3 
� belitos de tipo seUual  X,1     2,X 4,3 VW,X
� Robo con allanamiento 
  de morada  1,X     2,]3V,2 V\,]
� Atraco  X,3     ],V 4,W V4,1
� Robo y posesión de 
  objetos robados 22,1    1W,2 VV,] W1,W
� craude y ZalsiZicación  3,V    22,3 13,^ \\,\
� Responsabilidad por 
  daYos  X,W     W,] W,^ V1,]
� belitos relacionados 
  con drogas  2,X     V,11V,V VX,V

� Otros dsin contar los 
  automovilísticose  3,^     V,] 34,2 VX,]
� Automovilísticos  X,]     4,^ 1X,3 V],4
Total 3\,\    12,32^V,VW\,\ 

cuente:  nome  OZZice,  1VV3.    Tomado  de  Sociology  Revieo, 



septiembre de 1VV],p.4.
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Las chicas en la banda

nay  pocos  trabajos  sobre  los  miembros  Zemeninos  de  las  bandas 
juveniles o sobre  las bandas Zemeninas que eUisten. Se han escrito 
numerosos trabajos sobre grupos callejeros masculinos y sobre sus 
bandas,  pero  en  ellos  las  mujeres  aparecen  sólo  de  pasada.  Sin 
embargo,  Anne  Campbell  ha  estudiado  las  bandas  callejeras  de 
chicas  en  aueva  uorj  dCampbell,  1VW^ae.  Seleccionó  tres  bandas 
para  un  estudio  intensivo:  una  era  étnicamente  miUta,  otra 
puertorriqueYa y otra negra. Las edades de sus integrantes oscilaban 
entre  los  quince  y  los  treinta  aYos.  Campbell  pasó  seis  meses 
viviendo  con  cada  una  de  ellas,  centrándose  en  las  jeZas  de  las 
bandas.

Connie era la  jeZa de las Sandman Ladies, un grupo Zemenino 
asociado con los Sandman Bijers, una banda liderada por su marido. 
Tenía  treinta  aYos  en  el  momento  de  la  investigación  d1V\Ve  y 
lideraba una banda miUta hispano[negra en narlem, aueva uorj. La 
Zuente principal de ingresos de los Sandman Bijers era el tráZico de 
drogas. Las Sandman Ladies habían estado siempre enZrentadas a 
las Chosen Ones, una banda de la parte alta de Manhattan. Las que 
querían unirse al primer grupo tenían que demostrar sus habilidades 
para  la  pelea`  Connie  decidía  quién  entraba  y  qué  chica  podía 
SacompaYarlasS  durante  un  período  de  pruebas  y  si  recibía 
posteriormente  el  distintivo  de  la  banda.  Connie  siempre  llevaba 
consigo  una  navaja  automática  y  tenía  además  una  pistola.  becía 
que cuando luchaba era a muerte. Las peleas en las que se producía 
contacto Zísico eran un motivo constante de preocupación tanto para 
el grupo Zemenino como para el masculino.

leeza  y  las  SeU  Gir1s  eran  una  banda  hispana,  con  una 
sección masculina y otra Zemenina. leeza no sabía ni leer ni escribir 



y no estaba segura de cuál era su edad dveintiséis, probablementee. 
En  la  dirección  de  la  banda  había  más  de  cincuenta  integrantes 
Zemeninas. Las mujeres cultivaban una reputación de Zortaleza Zísica` 
las peleas y  las palizas eran constantes. Los miembros masculinos 
de  la  banda  admiraban  a  las  mujeres  por  ello,  aunque  seguían 
Zomentando los roles tradicionales en otros aspectos, como cuidar de 
los niYos, cocinar y coser.

El tercer grupo estudiado era el de los cive Percent aation, una 
organización religiosa negra, cuyos miembros creen que el 1Xt de la 
población eUplota al W]t, mientras que el ]t restante son Zervientes 
musulmanes,  cuya  obligación  es  educar  a  los  negros.  La  policía 
consideraba a los cive Percent aation una banda callejera. Campbell 
se  centró  en  Sun[sZrica,  quien  había  rechazado  lo  que  ella 
denominaba su Snombre gubernamentalS. Como en los otros grupos, 
ella  y  otras  integrantes  Zemeninas  participaban  Zrecuentemente  en 
peleas.  Algunas  habían  sido  detenidas  por  atracos  y  otros  robos, 
incluyendo los de coches, y por posesión de armas peligrosas.
En otro estudio, Campbell entrevistó a chicas en edad escolar de la 
clase trabajadora sobre el tema de las peleas y 
se dio cuenta de que ésta es una ...
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actividad  en  la  que  participaban  con  más  Zrecuencia  de  lo  que  se 
cree normalmente dCampbell, 1VW^be. Casi todas las niYas a las que 
preguntó  admitieron  que  habían  participado  en  alguna  pelea  y  un 
cuarto  de ellas  en más de  seis.  La mayoría  rechazaban  la  idea de 
que Spelearse es sólo cosa de chicosS.

En  los  aYos  noventa,  el  número  de  chicas  de  los  Estados 
Tnidos  que  ha  comenzado  a  integrarse  en  bandas  urbanas  ha 
aumentado  considerablemente. Alcanzan una posición mediante  su 
participación en las actividades de las bandas y lo hacen a través de 
la  violencia.  Tna  integrante  de  la  banda  de  las  Caras  cortadas  de 
Broojlyn  seYalaba:  SSimplemente,  veo  cosas  que  me  encantaría 



tener.  Las  cojo,  saco  la  navaja,  sólo  quiero  cosasS.  Tn  grupo  de 
chicas  mató  a  otra  de  dieciséis  en  el  metro  de  aueva  uorj  para 
robarle  los pendientes. Entre  las nuevas bandas  Zemeninas pueden 
mencionarse  las  ^th  Street  lhores,  las  Crochet  Girls  y  las  lise 
_ntelligent  Sisters.  También  eUisten  este  tipo  de  bandas  en  ciertas 
zonas  de  Londres,  como  en  Stocjoell  y  BriUton,  aunque,  por  el 
momento,  parecen  menos  organizadas  y  menos  violentas  daicoll, 
1VV]e.

La violencia en las cárceles de mujeres

Los  relatos  autobiográZicos  de  mujeres  encarceladas  en  prisiones 
británicas  recogidos por Pat Carlen contienen numerosos episodios 
de  violencia,  que  se presenta  como un  rasgo  constante de  su  vida 
carcelaria  dCarlen  y  otros,  1VW]e.  Josie  O}boyer,  prisionera  en  la 
cárcel  londinense  de  nollooay,  describe  cómo  la  SmanadaS  de 
guardias  Zemeninas  era  especialista  en  castigar  injustamente  de 
Zorma violenta a  las prisioneras que consideraba que  tenían un mal 
comportamiento. Era común recibir palizas de la SmanadaS y de otras 
prisioneras.

Tna Zuncionaria en particular siempre se colaba y empezaba a darte 
empujones  en  el  pecho  porque  quería  que  la  pegaras`  a  eso  se 
dedicaba, a las luchas y las peleas. Te llevan
del ScollarS, con cadenas y en cualquier momento puedes encontrarte 
con tres alrededor del cuello. Te salen moratones, un collar morado 
d...e empiezas a desvanecerte y piensas:  Sua está, me voy a morirS 
d...e Podría  haber muerto. Pero  no  Zue  así  y  tuve  suerte. Sobreviví. 
dCarlen y otros, 1VW], p.14Ve.

Evaluación

Los estudios de Campbell  y Carlen demuestran que  la violencia no 
es  eUclusivamente  una  característica  de  la  delincuencia masculina. 



Las mujeres  tienen una  inclinación mucho menor a  cometer  delitos 
violentos, pero no siempre rechazan participar en episodios de este 
tipo.  Entonces,  gpor  qué  los  índices  de  delincuencia  Zemenina  son 
mucho menores que los masculinosi ...

p.2]W

EUisten algunas pruebas de que las mujeres que quebrantan la 
ley consiguen a menudo no tener que presentarse ante los tribunales 
porque pueden convencer a  la policía o a otras autoridades de que 
vean sus acciones desde un punto de vista diZerente. _nvocan lo que 
se ha denominado el  Spacto de géneroS: un acuerdo  implícito entre 
hombres y mujeres por el cual ser mujer signiZica, por una parte, ser 
errática  e  impulsiva  y,  por  otra,  necesitar  protección.  lorrall,  por 
ejemplo, narra el caso de una mujer que asesinó a su hermana con 
un  cuchillo  de  cocina.  En  vez  de  ser  encarcelada,  se  le  concedió 
libertad  vigilada durante  tres aYos,  a  condición de que  recibiera  un 
tratamiento  psiquiátrico.  Los  detalles  de  lo  ocurrido  en  el  tribunal 
sugieren  que  el  juez  consideró  incompatible  ser  una  Sjoven  muy 
típicaS con ser violenta hasta llegar al asesinato. Por consiguiente, no 
se la consideró responsable de su crimen dlorrall, 1VVXe.

Sin embargo,  la diZerencia de  trato diZícilmente puede eUplicar 
la  enorme  diZerencia  eUistente  entre  las  tasas  de  delincuencia 
masculina  y  Zemenina.  Casi  con  seguridad,  las  razones  son  las 
mismas  que  las  que  eUplican  las  diZerencias  de  género  en  otras 
esZeras.  EUisten,  sin  duda,  ciertos  delitos  SespecíZicamente 
ZemeninosS [sobre todo, la prostitución[ por los que se condena a las 
mujeres y no a sus clientes varones. Los Sdelitos masculinosS siguen 
siéndolo por las diZerencias de socialización y porque las actividades 
y relaciones de  los hombres son aún menos domésticas que  las de 
las  mujeres.  Las  diZerencias  de  género  en  la  delincuencia  solían 
eUplicarse  en  Zunción  de  supuestas  peculiaridades  biológicas  y 
psicológicas  innatas,  relativas  a  las  diZerencias  de  Zuerza,  a  la 
pasividad o a  la preocupación por  la reproducción. Actualmente,  las 



cualidades  Spropias  de  la  mujerS  se  piensa  que  están  socialmente 
creadas,  al  igual  que  los  rasgos  de  la  SmasculinidadS.  Muchas 
mujeres están socializadas para  valorar diZerentes  cualidades de  la 
vida  social  dcuidar  de  los  demás  y  preocuparse  por  las  relaciones 
personalese que las que valoran los hombres. También es importante 
el  que,  a  través de  la  inZluencia de  la  ideología  y de otros  Zactores 
[como la idea de Schica atractivaS[ el comportamiento de las mujeres 
queda  conZinado  y  controlado  de  un  modo  que  no  se  da  en  las 
actividades de los hombres.

besde  Zinales  del  siglo  q_q,  los  criminólogos  han  venido 
prediciendo que la igualdad de los géneros reduciría o eliminaría las 
diZerencias  en  la  delincuencia  de  hombres  y  mujeres  pero,  hasta 
ahora,  esas  diZerencias  siguen  siendo  pronunciadas.  ao  puede 
aZirmarse  con  seguridad  que  vaya  a  llegar  un  día  en  el  que 
desaparezcan  las  diZerencias  entre  las  tasas  de  delincuencia 
masculina y Zemenina.

La delincuencia y la Scrisis de la masculinidadS

En consecuencia, el delito está determinado por el género. Aunque 
haya algunas bandas de chicas, los altos índices de violencia de las 
zonas urbanas pobres se asocian especialmente con las actividades 
de los jóvenes varones ....

p.2]V

gPor qué  tantos hombres  jóvenes de estas zonas se convierten en 
delincuentesi  ua  hemos  mencionado  algunas  respuestas.  Con 
Zrecuencia, los chicos son miembros de bandas desde muy jóvenes, 
pertenecen  a  una  subcultura  en  la  que  algunos  delitos  constituyen 
una  Zorma  de  vida.  Tna  vez  que  las  autoridades  etiquetan  a  los 
miembros de  las bandas como delincuentes, éstos se embarcan en 
actividades delictivas regulares. A pesar de  la eUistencia de bandas 
de chicas en la actualidad, estas subculturas son Zundamentalmente 



masculinas  y  están  llenas  de  valores  masculinos  relativos  a  la 
aventura, las grandes emociones y la camaradería.

Basándose en estudios empíricos sobre  la violencia  juvenil en 
varias  ciudades,  BeatriU  Campbell  ha  seYalado  que  dicho 
comportamiento es, hasta cierto punto, una respuesta a la Scrisis de 
la  masculinidadS  que  se  da  en  las  sociedades  actuales  dCampbell, 
1VV3e.  En  el  pasado,  los  jóvenes  varones,  incluso  en  barrios  con 
índices  de  criminalidad  altos,  disponían  de  un  claro  conjunto  de 
objetivos a los que aspirar: tener un trabajo legítimo y convertirse en 
el  sustento  de  su  esposa  y  de  su  Zamilia.  Sin  embargo,  Campbell 
seYala  que  hoy  en  día  este  papel  masculino  está  sometido  a 
tensiones,  especialmente  para  los  jóvenes  de  las  áreas  más 
deprimidas.  Si  la  perspectiva  es  el  desempleo  de  larga  duración, 
aspirar  a mantener  una  Zamilia  no  es  ninguna  opción.  Además,  las 
mujeres  son  más  independientes  que  antes  y  no  necesitan  un 
hombre  para  alcanzar  una  posición  dentro  de  la  sociedad.  El 
resultado de todo esto es una espiral de deterioro social como la que 
se produce actualmente en las zonas urbanas más empobrecidas. El 
estudio  de  Campbell  está  en  consonancia  con  otros  trabajos 
sociológicos  recientes  acerca  de  la  pobreza,  la  delincuencia  y  la 
ciudad.

El  índice de criminalidad entre  los hombres  jóvenes está muy 
relacionado con el desempleo. Algunos autores han seYalado que las 
altas tasas de paro están empezando a crear una nueva categoría de 
delincuentes proZesionales. Tn  inZorme editado por el Ministerio del 
_nterior  británico  en  1VV^,  titulado  uoung  People  and  Crime  dLos 
jóvenes  y  la  delincuenciae,  aporta  datos  de  importancia  para  esta 
tesis. En la investigación que dio pie al inZorme se entrevistó a 2.]XX 
jóvenes  de  ambos  seUos,  con  edades  comprendidas  entre  los 
catorce y los veinticinco aYos.

Los  investigadores  no  utilizaron  Zuentes  policiales  sino  que 
pidieron a  los entrevistados que  les dijeran, en conZianza, si habían 
cometido  actos  delictivos.  El  resultado  Zue  que  cuando  tenían 
veinticinco  aYos  el  3Xt  de  los  hombres  había  delinquido  de  algún 



modo,  sin  contar  el  consumo  de  drogas  ilegales  o  las  inZracciones 
automovilísticas.  Antes  las  actividades  delictivas  de  los  hombres 
comenzaban  a  disminuir  drásticamente  al  principio  de  la  veintena, 
pero  la  investigación  indica  que  esto  ya  no  es  así.  Por  ejemplo,  la 
proporción de hombres jóvenes entre 22 y 2] aYos que participa en 
delitos contra la propiedad es mayor que la de aquellos que cuentan 
entre 1W y 21 dvéase la Zigura W.]e. La conclusión del inZorme es que 
la Zalta de perspectivas ...

P.2^X
cigura W.]  nacerse mayor: número de implicados en robos,
  agrupados por edades en Gran BretaYa, 1VV2

nombres de 14 a 1\ aYos [[ 1\
Mujeres de 14 a 1\ aYos [[   13

nombres de 1W a 21 aYos [[ 2]
Mujeres de 1W a 21 aYos [[  V

nombres de 22 a 2] aYos [[ 2\
Mujeres de 22 a 2] aYos [[  3

cuente:  nome  OZZice.  Tomado  de  The  Guardian,  1V  de  enero  de 
1VV^, p.1.

de  conseguir  un  trabajo  estable  diZiculta  a  una  gran  parte  de  las 
generaciones  mas  jóvenes  que  se  conviertan  en  adultos 
responsables.

La  investigación  ponía  de  maniZiesto  que  las  adolescentes 
tenían prácticamente las mismas posibilidades de verse envueltas en 
delitos contra la propiedad que los chicos` aunque, en el caso de las 
mujeres, los índices de criminalidad disminuyen considerablemente a 
partir de los veintidós aYos.



Las víctimas de la delincuencia

belitos contra las mujeres

A  continuación  nos  ocuparemos  de  algunos  problemas 
Zundamentales  a  los  que  muchas  mujeres  se  enZrentan,  directa  o 
indirectamente.  Todos  ellos  tienen  que  ver  con  cómo  utilizan  los 
hombres  su  mayor  poder  social  o  Zísico  contra  la  mujer,  y  son  la 
violencia  doméstica,  el  acoso  seUual  y  la  violación.  Aunque  las 
mujeres  también  cometen  estos  actos  contra  los  hombres,  en  la 
inmensa  mayoría  de  los  casos  son  éstos  los  agresores  y  ellas  las 
víctimas.

p.2^1

Violencia doméstica

El  hogar  es  a  menudo  idealizado  como  un  reZugio  de  seguridad  y 
Zelicidad, pero la violencia doméstica [la que se ejerce en el conteUto 
del hogar es parte de la eUperiencia de muchas mujeres. Esta no es 
una  lacra  social  nueva,  ya  que  era  habitual  en  el  matrimonio 
medieval y en  los primeros momentos de  la  industrialización. nasta 
Zinales  del  siglo  q_q  no  eUistieron  leyes  en  el  Reino  Tnido  que 
prohibieran  a  un  hombre  abusar  Zísicamente  de  su  mujer,  siempre 
que no se produjeran heridas graves o asesinatos. Ahora las mujeres 
tienen una mayor protección  legal, pero este  tipo de violencia sigue 
estando muy eUtendido.

A pesar de encontrarse en una posición legal más Zavorable, a 
las  mujeres  que  padecen  la  violencia  doméstica  les  resulta  diZícil 
recurrir a la ley. La actitud de la policía, que suele tener una política 
de no intervención en Sdisputas domésticasS, oZrece a menudo poca 
ayuda.  Cuando  se  les  requiere  en  tales  circunstancias,  suelen 
limitarse  a  calmar  los  ánimos,  en  vez  de  presentar  cargos.  A  las 
mujeres  que  tienen  relaciones  violentas  les  suele  resultar  diZícil 



abandonar  el  hogar  por  distintas  razones  económicas  y  sociales, 
incluyendo la responsabilidad para con sus hijos. Los departamentos 
de  viviendas  sociales  de  los  ayuntamientos  a  veces  recelan  de  las 
mujeres  que  acuden  a  ellos  quejándose  de  malos  tratos  Zísicos  y 
sospechan  que  eUageran  para  conseguir  rápidamente  una  nueva 
vivienda.

Acoso seUual

En  el  trabajo,  los  derechos  de  la mujer  pueden  hacerse  valer más 
Zácilmente  y  los  niveles  de  violencia  que  suZre  son  bajos.  ao 
obstante, es muy común el acoso seUual, que puede deZinirse como 
el empleo de la autoridad o el poder en el ámbito laboral para eUigir 
que  se  acepten  proposiciones  seUuales.  Esta  situación  puede 
maniZestarse  muy  descaradamente,  como  cuando  se  le  sugiere  a 
una  empleada  que  si  no  accede  a  un  encuentro  seUual  será 
despedida. La mayoría de los tipos de acoso seUual suelen ser más 
sutiles,  como  insinuar  que  el  conceder  Zavores  seUuales  tendrá 
ciertas  compensaciones  o  que  el  no  concederlos  tendrá  como 
consecuencia algún tipo de castigo, como bloquear un ascenso.

Evidentemente, no  resulta  Zácil  trazar una  línea de separación 
entre el acoso y lo que se considera un acercamiento legítimo de un 
hombre  a  una  mujer.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  las 
declaraciones  personales,  se  ha  calculado  que  siete  de  cada  diez 
mujeres  en  el  Reino  Tnido  suZren  acoso  seUual  de  un  modo 
prolongado en el curso de su vida laboral. El acoso seUual puede ser 
un suceso aislado o una pauta constante de comportamiento dkelly, 
1VWWe. Cuando sucede lo segundo, con Zrecuencia las mujeres tienen 
...

p.2^2

diZicultad  en  mantener  su  ritmo  de  trabajo,  piden  la  baja  por 
enZermedad o, incluso, abandonan el empleo.



Violación

El  número  de  violaciones  es  muy  diZícil  de  calcular  con  precisión. 
Sólo  una  pequeYa  proporción  de  estos  delitos  llega  a  oídos  de  la 
policía y Zigura en las estadísticas. La ciZra real podría ser hasta cinco 
veces  mayor  de  lo  que  muestran  las  ciZras  oZiciales,  aunque  las 
estimaciones  varían  considerablemente.  Tn  estudio  de  1.23^ 
mujeres en Londres reveló que una de cada seis había sido violada y 
que, de  las  restantes, una de cada cinco había conseguido  librarse 
de un  intento de violación. La mitad de  las agresiones había  tenido 
lugar  en  la  casa  de  la  mujer  o  en  la  del  agresor  dnall,  1VW]e.  La 
mayoría  de  las  mujeres  que  son  violadas  quieren  quitarse  el 
incidente de la cabeza o no se prestan a participar en lo que puede 
ser un humillante proceso de eUamen médico, interrogatorio policial o 
de careo ante un juez. El proceso legal suele ser muy largo y pueden 
pasar hasta dieciocho meses antes de que se emita el veredicto.

El propio  juicio puede ser  intimidatorio, ya que es público y  la 
víctima  debe  enZrentarse  cara  a  cara  con  el  acusado.  nay  que 
demostrar  que  ha  habido  penetración,  así  como  la  identidad  del 
violador y el hecho de que el acto ocurrió sin el consentimiento de la 
mujer. Si el delito se produjo en una calle o callejón oscuros, es muy 
probable  que  sea  diZícil  encontrar  pruebas  Zehacientes  que 
corroboren la identidad del agresor. nay quien piensa que una mujer 
que va sola por la noche trata de atraer la atención de los hombres. 
La capacidad de una mujer para dar un SnoS deZinitivo a las iniciativas 
seUuales  masculinas  se  ve  inZluida  por  imágenes  y  estereotipos 
populares, que  también pueden  tener un  impacto en  las decisiones 
de  los  tribunales.  El  que  una  mujer  acepte  ir  con  un  hombre  al 
domicilio de éste o acceda a cierto contacto de tipo seUual con él a 
menudo  se  considera  un  implícito  consentimiento  para  mantener 
relaciones seUuales plenas o de realizar otras prácticas seUuales que 
él pueda desear. ao se reconoce el derecho de la mujer a decir SnoS 
en  un  estadio  posterior,  de  modo  que  ella  tiene  que  cargar  con  la 



responsabilidad  de  que  el  hombre  sea  incapaz  de  controlarse. 
Ocurra donde ocurra el  incidente, se  interrogará a  la mujer sobre  la 
historia  de  sus  anteriores  relaciones  seUuales,  mientras  que  el 
historial seUual del hombre no se considera tan relevante. be hecho, 
las  condenas  anteriores  por  violación  o  agresión  del  acusado  no 
pueden mencionarse en los casos de violación.

Según el Zallo que emitió el juez sir Mattheo nale en 1\3^, Sun 
marido no puede ser culpable de violación cometida por él mismo en 
la persona de su esposa legal pues, por su consentimiento y contrato 
matrimonial  mutuo,  la  esposa  ha  renunciado  a  sí  misma  en  este 
respecto para entregarse a su ... 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marido y no puede  retractarseS  dcitado en nall  y otros, 1VW4, p.2Xe. 
Esta  Zormulación continuó siendo  la  ley en  _nglaterra y Gales hasta 
1VV1. En octubre de ese aYo,  la Cámara de  los Lores desestimó  la 
apelación de un camionero contra su condena por intentar violar a su 
mujer. Al pronunciar el veredicto lord keith seYaló: SLa tesis de nale 
reZlejaba el estado de cosas a este respecto en la época en que se 
enunció  r...p  En  la  época  actual  cualquier  persona  razonable  debe 
contemplar  dicha  concepción  como  enteramente  inaceptableS.  Sin 
embargo,  la  violación  dentro  del matrimonio  sólo  es  ilegal  en  unos 
pocos  países  occidentales,  como  binamarca,  Suecia,  aoruega  y 
Canadá.  En  los  Estados  Tnidos,  la  primera  denuncia  por  violación 
dentro del matrimonio que logró una condena Zue la que se trató en 
el  juicio  contra  James k. Chretien en 1V\V. Antes de este  caso,  la 
violación  dentro  del matrimonio  era  ilegal  en  cinco  estados.  besde 
entonces, muchos otros han elaborado nuevas  leyes o han dictado 
sentencias que, al crear jurisprudencia, han deZinido el delito.
Las actitudes convencionales sobre lo que es o no violación pueden 
llegar  a  tener  una  gran  Zuerza.  Los  investigadores  que  estudian  el 
seUo por la Zuerza dentro de relaciones estables relataron el siguiente 
caso.  Tn  hombre  borracho  trató  de  practicar  el  seUo  anal  con  su 



novia. Ella se negó y empezó a gritar, él se puso violento,  la sujetó 
para  que  no  pudiera  moverse  y  la  Zorzó.  Sin  embargo,  cuando  los 
investigadores  le  preguntaron  si  había  sido  Zorzada  en  alguna 
ocasión  a  hacer  el  seUo  contra  su  voluntad.  ella  contestó  que  SnoS 
dcinjelhor e ullo, 1VW2e.

Las  investigaciones  han  demostrado  que  muchas  ideas 
comunes sobre la violación son Zalsas. ao es cierto, por ejemplo, que 
no  pueda  haber  violación  si  la  víctima  se  resiste`  que  sólo  las 
mujeres jóvenes y atractivas tienen probabilidades de ser violadas o 
que  la mayoría de  los violadores suZren perturbaciones psicológicas 
dnall, 1VW]e. La mayoría de las violaciones no son espontáneas sino 
que, al menos en parte, se han planeado con antelación. La violación 
está claramente  relacionada con  la asociación entre masculinidad y 
poder,  dominación  y  vigor.  En  la  mayoría  de  los  casos  no  es  el 
resultado  de  un  deseo  seUual  arrollador,  sino  de  los  vínculos  entre 
seUualidad y sentimientos de poder y superioridad. Parece eUistir una 
débil  coneUión  entre  lascivia  y  violación. be  hecho,  una  proporción 
sustancial de violadores sólo es capaz de eUcitarse seUualmente una 
vez que ha aterrorizado y degradado a su víctima. El acto seUual en 
sí  mismo  es  menos  signiZicativo  que  el  envilecimiento  de  la  mujer 
dEstrich, 1VW\e.

En los últimos aYos, los grupos Zeministas han hecho lo posible 
para  cambiar  tanto  el  enZoque  legal  como  el  de  la  opinión  pública 
sobre la violación. nan puesto énZasis en el hecho de que la violación 
no debe considerarse un delito seUual sino de carácter violento. ao 
es solamente un ataque Zísico, sino un delito contra la integridad y la 
dignidad del  individuo. Como dice un autor,  Sla violación es un acto 
de
agresión en el que la víctima es ...
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privada  de  su  autodeterminación.  Es  un  acto  de  violencia  que, 
aunque no vaya acompaYado de una paliza o del asesinato, conlleva 



en  sí mismo,  no  obstante,  una  amenaza  de muerteS  dGriZZin,  1V\W, 
p.342e.  La  campaYa  ha  conseguido  cambiar  la  legislación  y,  en  la 
actualidad, la ley considera que la violación es un tipo especíZico de 
violencia criminal.

En  cierto  sentido,  todas  las  mujeres  son  víctimas  de  la 
violación.  Mujeres  que  nunca  han  sido  violadas  sienten  a  menudo 
una  ansiedad  similar  a  aquellas  que  sí  lo  han  sido.  Pueden  tener 
miedo a salir solas de noche, incluso en calles llenas de transeúntes, 
o puede asustarles  la  idea de quedarse solas en una casa o en un 
piso. bestacando la íntima coneUión que eUiste entre la violación y la 
seUualidad masculina convencional, Susan Broonmiller sostiene que 
la  violación  es  parte  de  un  sistema  de  intimidación  masculina  que 
tiene  atemorizadas  a  todas  las  mujeres.  Las  que  nunca  han  sido 
violadas suZren la ansiedad provocada por dicha intimidación y por la 
necesidad de ser más precavidas que  los hombres en  los aspectos 
cotidianos de la vida dBroonmiller, 1V\]e.

La  idea  de  Broonmiller  puede  resultar  eUtremista,  pero 
pensándolo  un  momento  nos  damos  cuenta  del  cuidado  que  tiene 
que  tener  una  mujer  si  quiere  minimizar  las  oportunidades  de  ser 
asaltada.  Se  incluye  a  continuación  una  lista,  publicada  por  una 
organización Zeminista estadounidense, de lo que las mujeres deben 
y  no  deben  hacer  si  quieren  reducir  el  riesgo  de  violación.  La  lista 
apoya claramente la idea de que la violación es un delito que inZluye 
en  el  comportamiento  de  todas  las  mujeres  dkatz  y  Mazur, 
1V\V,p.3X\e.

1.  Proteja  su  hogar  lo  mejor  posible`  las  cerraduras,  ventanas  y 
puertas deben  Zuncionar  correctamente. Si  se  cambia de piso o de 
casa,  cambie  las  cerraduras.  La  Tnidad  de  prevención  contra  el 
delito de la policía local puede aconsejarle sobre la protección de su 
casa contra el robo y, por consiguiente, contra la violación. 
2. Si vive sola: 
ae beje las luces encendidas para dar la impresión de que hay más 
de un ocupante. 



be  Aparente  que  hay  un  hombre  en  la  casa  cuando  abra  la  puerta 
ddiga en voz alta: Swuo abro, BobxSe. 
ce ao ponga su nombre de pila en la puerta ni en la guía teleZónica` 
emplee las iniciales.
3. En general, muéstrese distante con los desconocidos y nunca les 
abra  la puerta. Pida siempre que se  identiZique el  repartidor  dpuede 
pasarle su credencial por debajo de  la puertae. Si viven niYos en  la 
casa, asegúrese de que no abren la puerta a un desconocido.
4.  Si  vive  en  un  bloque  de  viviendas,  no  entre  o  se  detenga  en  el 
portal, en el garaje o en la lavandería si no hay nadie más.
]. Si recibe una llamada de teléZono obscena no diga nada` cuelgue 
inmediatamente y llame a la policía.
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^.  Evite  andar  sola  por  la  calle  o  por  un  campus  universitario  de 
noche. ao obstante, si ello Zuera necesario, lleve un arma SprácticaS a 
mano,  como  un  cigarrillo  encendido,  una  horquilla,  un  envase  con 
zumo de limón, un paraguas, un bolígraZo, un tenedor, un llavero, un 
cepillo del pelo o un peine dpara araYarle la carae, o un silbato dnunca 
atado al cuello, sino en un llaveroe.
\.  ao  haga  auto[stop.  dwTodo  el  mundo  coincide  en  ellox e  Si  Zuera 
absolutamente necesario, vaya en grupo y hágalo sólo cuando haya 
mucho tráZico.
W. Si conduce un coche:
ae  Asegúrese  de  que  el  depósito  no  esté  nunca  por  debajo  de  un 
cuarto de su capacidad.
be Cierre siempre con llave el coche cuando se baje.
ce Mire en el asiento de atrás y en el suelo antes de  
entrar en el coche.
de Si tiene alguna avería, no acepte la ayuda de un  hombre o de un 
grupo de hombres` por el contrario, levante el capó y aguarde a que 
llegue la policía

con el coche cerrado con llave.



V. ao se vaya con ningún hombre de un bar, sobre todo si usted ha 
bebido o ha tomado drogas.
1X.ao  vaya  sola  con  un  hombre  en  un  ascensor.  Bájese 
inmediatamente o quédese junto al cuadro de mandos.
11.Cuando  tenga  una  cita,  haga  saber  sus  límites  en  la  actividad 
seUual con anticipación para evitar posibles malentendidos.
12.Si va a cuidar niYos, debe comprobar  la  reputación de  la  Zamilia 
antes  de  aceptar  el  trabajo.  Los  padres  tienen  que  tener  mucho 
cuidado a la hora de seleccionar a alguien para este cometido.
13.Si le atacan, no grite Swque me violanxS, grite SwZuegoxS. 

Las violaciones de hombres

Las  violaciones  de  hombres  dperpetradas  también  eUclusivamente 
por otros varonese son más habituales de lo que se pensaba antes, 
especialmente  en  instituciones  cerradas  como  las  prisiones.  Los 
estudios que se han llevado a cabo en cárceles masculinas calculan 
que alrededor del 1]t de los reclusos son violados. La violación en 
las  prisiones  puede  prolongarse  durante  aYos  y  a  menudo  Zorma 
parte  de  una  pauta  de  intimidación  y  de  continuo  control.  SPocas 
mujeres violadas han de pagar al violador por la violencia que las ha 
causado,  dedicando  su  eUistencia  a  satisZacer  cualquier  necesidad 
que  tenga.  Sin  embargo  en  la  prisión  los  que  son  víctimas  de 
violaciones deben hacerloS dRideau y lijberg, citado en M. laljer, 
1VV4, p.13e.

En  las prisiones británicas,  la  violación no eUiste oZicialmente. 
Tn prisionero de Bristol denunció al Ministerio del _nterior británico en 
1VV4  por  haber  sido  violado  por  su  compaYero  de  celda  en  1VV1. 
Según  él,  cuando  lo  notiZicó  a  los  Zuncionarios  de  la  cárcel  no 
mostraron  ningún  interés  en  el  asunto  ni  tomaron  medida  alguna. 
Survivors dSupervivientese, un grupo ...
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que  se  ocupa  de  ayudar  a  hombres  que  han  suZrido  abusos 
seUuales, asesora a unos sesenta o setenta cada aYo y aZirma que 
de ellos dos o tres al aYo han sido violados en la cárcel. Tn portavoz 
de  la  organización  seYaló  que  la  violación  de  hombres  es  el  delito 
que menos se denuncia en Gran BretaYa.

belitos de los acomodados y poderosos

Aunque  constituyen  el  grueso  de  la  población  carcelaria,  los 
miembros  de  los  sectores  más  pobres  de  la  sociedad  no  son  los 
únicos  que  cometen  delitos. Mucha  gente  rica  y  poderosa  también 
delinque,  con  consecuencias  que  pueden  tener  más  repercusiones 
que  los  a  menudo  pequeYos  delitos  de  los  pobres.  A  continuación 
nos ocuparemos de algunas de estas Zormas de delincuencia.

belitos de cuello blanco

El  término  Sdelito  de  cuello  blancoS  Zue  acuYado  por  Edoin 
Sutherland  d1V4Ve  para  denominar  los  delitos  que  cometen  los  que 
pertenecen  a  los  sectores  más  acomodados  de  la  sociedad.  El 
término  abarca  muchos  tipos  distintos  de  actividades  delictivas, 
incluidos  los  Zraudes  Ziscales,  las  prácticas  ilegales  de  venta,  los 
seguros y  Zraudes mobiliarios, desZalcos,  la manuZactura o venta de 
productos peligrosos y la contaminación ambiental por encima de los 
límites permitidos, así como el puro y simple robo. El alcance de los 
delitos de cuello blanco es  incluso más diZícil de calibrar que el del 
resto  de  los  delitos`  muchas  de  sus  maniZestaciones  ni  siquiera 
aparecen  en  las  estadísticas  oZiciales.  Podemos  distinguir  entre 
delitos  de  cuello  blanco  y  delitos  de  los  poderosos.  Los  primeros 
conllevan normalmente la utilización de una posición proZesional o de 
clase  media  para  realizar  actividades  ilegales,  mientras  que  los 
segundos  son  aquellos  en  los  que  la  autoridad  que  conZiere  una 
posición es utilizada con Zines delictivos` como cuando un Zuncionario 
acepta un soborno para Zavorecer una determinada política.



Aunque el coste de la delincuencia de cuello blanco es enorme, 
las  autoridades  la  tratan  con más  indulgencia  que  la  que  practican 
los menos privilegiados. Se ha  investigado mucho más el  delito  de 
cuello  blanco  en  los  Estados  Tnidos  que  en  Gran  BretaYa.  Se  ha 
calculado  que  en  los  Estados  Tnidos  la  cantidad  de  dinero  que 
manejan  los  delitos  de  cuello  blanco  dentre  los  que  se  incluyen 
Zraudes  de  tipo  Ziscal,  los  de  valores  bursátiles  relacionados  con 
drogas  y  servicios  médicos,  los  que  aZectan  a  las  reZormas  de 
ediZicios y a  la reparación de cochese es cuarenta veces mayor que 
la que se maneja en los delitos ordinarios contra la propiedad drobos, 
atracos,  latrocinio,  ZalsiZicaciones  y  robos  de  cochese  dPresident}s 
Commission on Organized ...
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Al comienzo de esta página hay un dibujo gráZico en chiste, con una 
alusión a los desZalcos, sobornos, etc. pero que no tiene importancia.

Crime, 1VW]e. ao obstante, algunos tipos de delitos de cuello blanco 
aZectan a muchas más personas que  la delincuencia de clase baja. 
Tn malversador puede estaZar a miles de personas [y hoy, mediante 
el  Zraude  inZormático,  a millones[,  y  la  venta  ilícita  de  alimentos  en 
mal estado o de drogas puede tener repercusiones para la salud de 
muchas personas y producir víctimas.

Los  aspectos  violentos  de  los  delitos  de  cuello  blanco  son 
menos evidentes que  los  de  los  homicidios  o  agresiones,  pero  son 
igualmente  reales  y,  en  ocasiones,  de  consecuencias  mucho  más 
graves.  Por  ejemplo,  no  respetar  las  normas  de  preparación  de 
nuevos medicamentos o las reZerentes a la seguridad en el trabajo o 
a la contaminación puede causar daYos a la salud e incluso matar a 
muchas personas. Las muertes por accidentes laborales superan con 
mucho  a  los  asesinatos,  aunque  resulta  diZícil  obtener  estadísticas 
Ziables  sobre  este  tipo  de  accidentes.  Sin  duda,  no  se  puede 
presuponer  que  todas,  ni  siquiera  la  mayoría,  de  estas  muertes  y 



lesiones  sean  causadas  por  la  negligencia  en  cuestiones  de 
seguridad  de  empresarios  que  son  responsables  ante  la  ley  de  las 
inZracciones en esta materia. Sin embargo, tiene cier[ ...

p.2^W

to Zundamento suponer que muchas se deban a que los empresarios 
y  directivos  no  hacen  caso  de  la  reglamentación  obligatoria  sobre 
seguridad.

Se calcula que alrededor de un 4Xt de las lesiones causadas 
por  accidentes  laborales  en  los  Estados  Tnidos  cada  aYo  son 
resultado  directo  de  condiciones  de  trabajo  ilegales,  mientras  que 
más de un 24t se derivan de condiciones  legales, pero  inseguras. 
Menos  de  un  tercio  se  deben  a  actos  imprudentes  de  los  propios 
trabajadores  dnagen,  1VWWe.  nay  muchos  ejemplos,  bien 
documentados,  de  empresarios  que  introducen  o  mantienen 
prácticas  arriesgadas,  sabiendo  que  van  contra  la  ley.  Algunos 
aZirman  que  las  muertes  producidas  por  estas  circunstancias 
deberían llamarse homicidios corporativos, porque en realidad ponen 
de maniZiesto que  las grandes empresas matan vulnerando  la  ley y 
que esto podría evitarse.

Crímenes de Estado

gSe  puede  decir  que  las  autoridades  gubernamentales  cometen 
delitos en ocasionesi Si el SdelitoS se deZine de un modo más amplio 
de lo que se hacía más arriba, para reZerirse a una maldad moral que 
tiene  consecuencias  perniciosas,  la  respuesta  está  clarísima.  Los 
estados han cometido algunos de los delitos más despreciables de la 
historia,  incluyendo  la  destrucción  de  pueblos  enteros,  los 
bombardeos  masivos  indiscriminados,  el  holocausto  nazi  y  los 
campos de concentración de Stalin. Sin embargo, incluso si se deZine 
el  delito  como  la  actuación  contra  las  leyes  establecidas,  no  es 
inZrecuente que  los gobiernos cometan delitos. Es decir, que pasen 



por  alto  o  transgredan  las  propias  leyes  cuya  autoridad  se  supone 
que  tienen  que  deZender.  En  la  historia  colonial  británica  eso  es  lo 
que  ocurrió`  por  ejemplo,  cuando  no  se  respetaron  las  garantías 
legales que se  les oZrecieron a  los pueblos aZricanos al prometerles 
que se deZenderían sus territorios y su Zorma de vida.

La  policía,  la  institución  establecida  para  controlar  el  delito,  a 
veces  se  involucra  ella  misma  en  actividades  delictivas.  Esta 
participación  no  sólo  se  maniZiesta  en  actos  aislados,  sino  que  es 
una  característica  común  del  trabajo  policial.  Entre  las  actividades 
delictivas  de  los  Zuncionarios  de  policía  se  incluyen  la  intimidación, 
golpear o matar a los sospechosos, aceptar sobornos, contribuir a la 
organización  de  redes  de  delincuencia,  Zabricar  o  esconder 
inZormación  y  quedarse  con  parte  de  las  ganancias  cuando  se 
recupera dinero, drogas u otros bienes robados.

El crimen organizado

El  término crimen organizado denomina ciertos  tipos de actividades 
que tienen muchos rasgos de los negocios convencionales pero que 
se  basan  en  transacciones  ilegales.  El  crimen  organizado  en  los 
Estados Tnidos es un enorme negocio que rivaliza con cualquiera de 
los sectores económicos orto[ ...
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doUos como la industria del automóvil. Las organizaciones delictivas 
nacionales  y  locales  aportan  bienes  y  servicios  para  el  consumo 
masivo,  y  algunas  redes  criminales  se  eUtienden  a  nivel 
internacional. En el crimen organizado se encuadran el  juego ilegal, 
la  prostitución,  el  robo  a  gran  escala  y  las  Zormas  de  protección 
maZiosa, entre otras actividades.

La  inZormación  precisa  sobre  la  naturaleza  del  crimen 
organizado  es,  evidentemente,  diZícil  de  obtener.  En  los  retratos 
románticos de  los gángsteres, el  crimen organizado en  los Estados 



Tnidos  está  controlado  por  una  sociedad  secreta  de  dimensiones 
nacionales, Sla MaZiaS, que al igual que el
cooboy  es,  hasta  cierto  punto,  una  creación  del  Zolclore 
norteamericano.  Es  prácticamente  seguro  que  no  eUiste  un 
misterioso grupo de gángsteres de origen siciliano que preside una 
organización nacional coherente, pero sí parece que hay estructuras 
delictivas  estables  en  casi  todas  las  principales  ciudades 
estadounidenses y que algunas están conectadas entre sí.

El crimen organizado en  los Estados Tnidos está mucho más 
Zirmemente arraigado  y  es más omnipresente  y  tenaz que en otras 
sociedades  industrializadas.  En  crancia,  por  ejemplo,  este  tipo  de 
criminalidad  tiene  bastante  importancia,  pero  su  inZluencia  se 
restringe  a  dos  ciudades,  París  y  Marsella.  En  el  sur  de  _talia,  la 
región  del maZioso  típico,  las  redes  criminales  son muy  poderosas, 
pero están ligadas a modelos tradicionales de organización Zamiliar y 
control  comunitario,  principalmente  en  áreas  rurales  muy  pobres. 
Probablemente,  la  delincuencia  organizada  ha  llegado  a  ser  tan 
importante en  la sociedad estadounidense por haberse asociado en 
tiempos  con  los  Sbarones  ladronesS  industriales  de  Zinales  del  siglo 
q_q dy por haberlos utilizado como modeloe. Muchos de los primeros 
industriales hicieron Zortuna eUplotando la mano de obra  inmigrante, 
en general haciendo caso omiso de  la reglamentación  laboral y con 
Zrecuencia  utilizando  una  mezcla  de  corrupción  y  violencia  para 
levantar sus imperios industriales. El crimen organizado prosperó en 
los  depauperados  guetos  étnicos  ddonde  la  gente  desconocía  sus 
derechos  legales  y  políticose,  empleando  métodos  similares  para 
reducir la competencia y crear redes de corrupción.

El juego ilegal en las carreras de caballos, en las loterías y en 
los  acontecimientos  deportivos  representa  la  principal  Zuente  de 
ingresos generada por el crimen organizado en los Estados Tnidos. 
En numerosos países occidentales, al contrario que en  los Estados 
Tnidos,  se  pueden  realizar  apuestas  Zuera  del  recinto  donde  se 
celebra la carrera o la competición en las que se basan` en el Reino 
Tnido  eUisten  locales  de  apuestas  autorizados.  Aunque  éstos  no 



escapan  de  la  inZluencia  delictiva,  el  juego  no  está  controlado  por 
organizaciones  ilegales  en  la  misma  medida  que  en  los  Estados 
Tnidos.
Aunque  poseemos  escasa  inZormación  sistemática  sobre  el  crimen 
organizado  en  el  Reino  Tnido,  se  sabe  que  eUisten  amplias  redes 
criminales  en  zonas  de  Londres  y  de  otras  grandes  ciudades. 
Algunas tienen contactos internacionales. Londres en particular es un 
centro de operaciones criminales provenientes de Estados Tnidos y 
de otros lugares.
p.2\X

Redes criminales: agentes principales

Tríadas:    huiénes  son:  gángsteres  chinos  que  proceden  de  nong[
kong  y  del  Sudeste  Asiático.  Constituyen  cuatro  sociedades 
principales: 14k, lo Shing lo, lo On Locj, San ui On. Cuáles son 
sus  bases:  Londres`  también  Manchester,  null  y  Glasgoo.  Cómo 
ganan  dinero:  con  el  tráZico  de  drogas,  la  prostitución,  Zraudes  con 
tarjetas de crédito, protección, eUtorsión,  juego  ilegal e  inmigración. 
También  ZalsiZicación,  pirateo  de  vídeos  y  blanqueo  de  dinero. 
bistribución  del  poder:  están  eUpandiendo  sus  intereses  en  Gran 
BretaYa. Ttilizan la violencia y la intimidación en la comunidad china 
para mantener su poder. Es muy diZícil convencer a los testigos para 
que  declaren,  porque  tienen miedo  de  brutales  represalias  y  por  la 
intimidación.

uardies huiénes son: este término se utiliza a veces con imprecisión 
para denominar a los traZicantes de droga que tienen coneUiones con 
el  Caribe,  especialmente  con  Jamaica.  ao  eUisten  pruebas  de  que 
haya jeZes que los dirijan. Lo habitual es que un uardie conocido por 
su  carácter  violento  y  asesino  obtenga  los  servicios  de  negros 
británicos  de  procedencia  antillana  para  ayudarle  en  el  tráZico  de 
drogas. Muchos se apropian del  título de uardie para  imponer más 
respeto. Cuáles son sus bases: principalmente en el sur de Londres, 



especialmente  en  BriUton`  también  en  Manchester,  Bristol, 
Birmingham,  Leicester,  aottingham  y  Leeds.  Cómo  ganan  dinero: 
prácticamente  sólo a  través del  tráZico de drogas. En  la actualidad, 
las bandas de  jamaicanos controlan casi  todo el comercio de cracj 
en el Reino Tnido. También se dedican al comercio de armas y a la 
protección maZiosa. bistribución del poder:  los yardies se distinguen 
por  su predisposición a hacer  uso de  la  violencia  eUtrema y de  las 
armas de  Zuego. También se  teme que estén  intimidando cada vez 
más  a  posibles  testigos.  la  policía  cree  que,  con  el  aumento  del 
mercado de cracj, los yardies serán el grupo que les presionará más 
para que vayan más armados.

Bandas Zamiliares tradicionales
huiénes son: suelen ser grupos de delincuentes de clase obrera que 
operan en un área determinada, con Zrecuencia controlando el tráZico 
de drogas.  las  Zamilias son el centro de  las bandas, que  tienen una 
marcada  identidad  regional.  Cuáles  son  sus  bases:  toda  ciudad 
importante  tiene sus bandas, pero eUisten  indicios de que cada vez 
hay  más  vínculos  entre  los  diZerentes  grupos,  especialmente  en  lo 
relativo  a  la  distribución  de  las  drogas.  Los  centros  principales  son 
Londres, Glasgoo, Manchester, Liverpool y aeocastle. Cómo ganan 
dinero:  principalmente  a  través  de  empresas  delictivas  con  escasa 
estructura  Zinanciera  y  por  medio  del  tráZico  de  drogas,  que  suele 
basarse  en  el  control  de  pubs  y  clubs.  nan  pasado  de  delitos 
tradicionales  como  el  atraco  a  mano  armada  a  la  ZalsiZicación  y  el 
Zraude,  y  también  están  implicados  en  eUtorsiones,  redes  de 
protección  maZiosas  y  robos  de  vehículos  que  transportan  material 
pesado.  bistribución  del  poder:  las  recientes  escaladas  de 
asesinatos entre bandas de traZicantes
de  drogas  rivales,  en  Glasgoo,  Manchester  y  Liverpool,  ponen  de 
maniZiesto la predisposición de estos grupos al recurso a la violencia. 
Sin  embargo,  carecen  de  la  ambición  o  el  poder  necesarios  para 
eUtenderse  más  allá  de  una  ciudad,  aunque  hay  indicios  de  que 
eUiste una red ligeramente estructurada.



cuente:  Jason Bennetto,  SCaution:  you are about  to enter gangland 
BritainS, The _ndependent, 21 de agosto de 1VV], pp. 2[3 dcita parcial 
del artículoe.
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Otros grupos de delincuentes organizados

Europeos orientales: Especialmente de la eU Tnión Soviética. Ttilizan 
el  sistema  bancario  británico  para  blanquear  dinero,  pero  también 
están implicados en el comercio de armas. 

Terroristas:  A  pesar  de  la  tregua  actual,  tanto  los  terroristas 
republicanos como  los paramilitares protestantes siguen obteniendo 
Zondos de atracos a mano armada, eUtorsiones, redes de protección 
maZiosa, contrabando,  juego  ilegal, pirateo de vídeos y comercio de 
armas.  Estos  grupos  también  controlan  pubs  y  clubes.  Algunos 
grupos de paramilitares protestantes están implicados en el tráZico de 
drogas, pero el _RA se niega a participar en esta actividad. 

La  MaZia:  El  aational  Criminal  _ntelligence  Service  dServicio  de 
_nZormación aacional sobre la belincuenciae ha inZormado de que en 
Gran BretaYa se ha producido un incremento de las
actividades  relacionadas  con  la  MaZia  en  los  últimos  cinco  aYos, 
especialmente en Londres. Sus actividades principales son el Zraude 
y el tráZico de drogas, pero también participan en el juego.
Motoristas:  Entre  ellos  Ziguran  los  sngeles  del  _nZierno,  que  tienen 
doce secciones en el Reino Tnido, en las que participan alrededor de 
2]X miembros, dedicados al comercio de armas y drogas, al robo de 
coches y a la eUtorsión. Se cree que algunas bandas se han pasado 
a los negocios legales con un sistema bancario clandestino.



AZricanos  occidentales:  Especialmente  nigerianos,  que  han 
participado en Zraudes relativos a la obtención de vivienda y de otros 
beneZicios  sociales,  así  como  en  ZalsiZicaciones.  Sólo  eUisten  unas 
pocas  ScélulasS  operativas,  en  las  que  participan  alrededor  de 
cincuenta personas, especialmente en Londres.

Cárteles  colombianos:  bedicados  casi  eUclusivamente  al  tráZico  de 
drogas y al blanqueo de dinero.

Turcos  y  jurdos:  nay  indicios  de  que  eUiste  un  pequeYo  grupo  de 
clanes  implicados en el  tráZico de drogas,  la eUtorsión  y el  robo de 
coches. Los grupos de carácter político,  como el bev Sol  y el Pkk 
Partido  Comunista  del  kurdistáne  han  participado  en  actividades 
delictivas para Zinanciar el terrorismo. Estos grupos tienen alrededor 
de mil miembros.

Vietnamitas: EUisten indicios de que algunas bandas de tríadas están 
contratando a vietnamitas para que lleven a cabo golpes violentos y 
trabajos de alto riesgo.

Asiáticos:  Cada  vez  más  grupos  entre  las  comunidades  de 
pajistaníes  y  bangladesíes,  con  Zrecuencia  constituidos  para 
deZenderse  de  ataques  de  tipo  racista.  El  Ministerio  del  _nterior 
británico  ha  advertido  que  está  a  punto  de  eUplotar  una  bomba  de 
relojería  demográZica,  ya  que  jóvenes  criminales  asiáticos  están  a 
punto de entrar en escena. Sus delitos preZeridos son: la eUtorsión y 
la  protección,  el  Zraude  con  tarjetas  de  crédito,  las  drogas,  la 
inmigración, el  contrabando y el  robo de coches, principalmente en 
BradZord, Londres y Bolton.

La uajuza japonesa: Son miembros del Borjoyudan dgrupo violentoe 
japonés. ao tienen mucha actividad delictiva directa pero hay indicios 
de  que  están  blanqueando  dinero  mediante  la  compra  de 



propiedades en el Reino Tnido.
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En Gran BretaYa el  crimen organizado es ahora más complejo que 
hace  aYos  dvéase  el  cuadro  adjuntoe.  ao  eUiste  una  única 
organización  de  ámbito  nacional  que  comprenda  varios  grupos  de 
delincuentes,  pero  este  tipo  de  delincuencia  se  ha  hecho  más 
soZisticado  que  antes.  Por  ejemplo,  algunas  de  las  organizaciones 
criminales más importantes blanquean dinero a través de los bancos 
de  compensación,  utilizando  después  estos  Zondos  SlimpiosS  para 
invertir en operaciones legales. La policía cree que el Zlujo de dinero 
de procedencia ilegal que entra anualmente en los bancos británicos 
asciende a una ciZra que se situaría entre 2.]XX y 4.XXX millones de 
libras esterlinas. La preocupación por la complejidad cada vez mayor 
que tiene el crimen organizado ha llevado a la policía a constituir un 
registro  nacional  de  bandas.  Además  de  los  Zuncionarios  de 
aduanas,  siete  secciones  de  la  policía,  procedentes  de  diZerentes 
partes  del  país,  colaboran  en  la  recopilación  de  inZormación  sobre 
presuntas actividades criminales. El registro contiene los nombres de 
unos cuatrocientos Sdelincuentes de consideraciónS.

El  crimen  organizado  británico  tiene  sus  SZamiliasS,  hechas  a 
imagen y semejanza de las Zamilias maZiosas de los Estados Tnidos. 
Recientemente, una de  las más poderosas ha sido  la de  los AriZ de 
Stocjoell,  en  el  sur  de  Londres.  Los  AriZ  estuvieron  implicados  en 
robos a mano armada  y  en  tráZico de drogas en  los  aYos ochenta. 
También  eran  propietarios  de  una  cadena  de  pubs,  restaurantes  y 
clubes que habían adquirido, casi con seguridad, con  los beneZicios 
de actividades delictivas. Bejir AriZ  Zue condenado a cinco aYos de 
cárcel a Zinales de los ochenta por un robo con violencia.

El  reino  de  los  AriZ  sucumbió  a  principios  de  los  noventa, 
después  de  una  serie  de  eZicaces  acciones  policiales.  burante  un 
intento de atraco a mano armada en 1VVX uno de los miembros de la 
banda murió por un disparo de la policía. El cabeza de Zamilia, bogan 



AriZ, cumple en la actualidad una condena de catorce aYos de cárcel 
por su vinculación con un alijo de drogas valorado en W,] millones de 
libras esterlinas dBennetto, 1VV]e. 

Bandas  pertenecientes  a  la  uajuza  japonesa  y  a  las  maZias 
italiana y estadounidense también se han aZincado en Gran BretaYa. 
Entre  los nuevos delincuentes  Ziguran  los procedentes de  la eUtinta 
Tnión Soviética. bos autores recientes han aZirmado que esta nueva 
maZia  rusa  es  el  Ssindicato  del  crimen  más  devastador  del  mundoS 
dElliot  y  Lin,  1VV]e.  Las  redes  criminales  rusas  están  bastante 
implicadas  en  el  blanqueo  de  dinero  y  sus  actividades  están 
relacionadas con el sector bancario ruso, que apenas está regulado. 
Algunos  creen  que  los  grupos  de  delincuentes  rusos  pueden 
convertirse en  la  red criminal más  importante del mundo. Se basan 
en  un  aparato  estatal  que  está  dominado  por  la  maZia  y  en  los 
sistemas  de  protección  que,  dirigidos  por  el  hampa,  se  han  hecho 
habituales  en  muchas  empresas.  Lo  más  preocupante  es  que  los 
gángsteres  rusos  hacen  contrabando  por  todo  el  inundo  con 
materiales nucleares procedentes del arsenal soviético.

A  pesar  de  las  numerosas  campaYas  del  gobierno  y  de  la 
policía, el tráZico de narcóticos es una de las industrias criminales de 
más rápida eUpan[ ...
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sión a escala internacional, con una tasa de aumento anual superior 
al  1Xt  en  los  aYos  setenta  y  primeros  ochenta,  y  un  nivel  de 
beneZicios  eUtremadamente  alto.  Las  redes  de  distribución  de  la 
heroína  se  eUtienden  por  todo  EUtremo  Oriente,  particularmente  el 
sur  de  Asia,  y  se  localizan  también  en  el  norte  de  sZrica,  Oriente 
Medio y Latinoamérica. Las líneas de abastecimiento también pasan 
por  París  y  smsterdam,  desde  donde  parten  generalmente  las 
drogas destinadas a Gran BretaYa.

belito, desviación y orden social



Sería un error ver la delincuencia y la desviación desde un punto de 
vista totalmente negativo. Cualquier sociedad que reconozca que los 
seres  humanos  tienen  valores  y  preocupaciones  distintas  debe 
encontrar un espacio para los individuos o grupos cuyas actividades 
no  se  adaptan  a  las  reglas  que  sigue  la  mayoría.  A  aquellos  que 
desarrollan ideas nuevas en política, ciencia, arte u otros campos, los 
que siguen caminos ortodoUos  les miran a menudo con sospecha u 
hostilidad. Por ejemplo, los ideales políticos que se desarrollaron con 
la  Revolución  americana  [libertad  del  individuo  e  igualdad  de 
oportunidades[ encontraron una gran oposición en muchos sectores 
de  la  época,  aunque  hoy  sean  aceptados  en  todo  el  mundo. 
Apartarse de las normas dominantes de una sociedad eUige valentía 
y decisión, pero resulta a menudo crucial para asegurar procesos de 
cambio que luego son considerados de interés general.

gEs  la  Sdesviación  daYinaS  el  precio  que  una  sociedad  tiene 
que pagar cuando permite que sus miembros gocen de libertad para 
luchar  por  objetivos  no  conZormistasi Por  ejemplo,  gacaso  son  los 
elevados  índices  de  violencia  delictiva  el  coste  que  ha  de  soportar 
una  sociedad  a  cambio  de  que  los  ciudadanos  tengan  ciertas 
libertades individualesi Algunos así lo han seYalado, aduciendo que 
los delitos violentos son inevitables en sociedades en las que no se 
aplican  unas  deZiniciones  estrictas  de  conZormidad.  Pero  este 
argumento  no  se  sostiene  cuando  se  eUamina  detalladamente.  En 
algunas  sociedades  en  las  que  se  reconoce  una  amplia  gama  de 
libertades individuales y en las que se toleran actividades desviadas 
dcomo es el caso de nolandae, las tasas de delincuencia violenta son 
bajas.  Por  el  contrario,  los  países  en  los  que  el  grado  de  libertad 
individual  está  restringido  dcomo  algunos  latinoamericanose  suelen 
tener altos niveles de violencia.

Tna  sociedad  que  es  tolerante  con  la  conducta  desviada  no 
tiene  por  qué  suZrir  el  desorden  social.  Sin  embargo,  este  logro 
probablemente sólo se alcanza allí donde las  libertades individuales 
se dan junto a la justicia social, es decir, donde eUiste un orden social 



en el que las desigualdades no son muy grandes y en el que toda la 
población tiene la oportunidad de llevar una vida plena y satisZactoria. 
Si no hay un equilibrio entre libertad e igual[ ...
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dad, y muchas personas no se sienten  realizadas es muy probable 
que  la  conducta  desviada  se  oriente  hacia  Zines  socialmente 
destructivos.

Resumen

1. La  conducta  desviada  la  constituyen  las  acciones  que 
transgreden las normas socialmente aceptadas. Lo que se considera 
desviado varía en el tiempo y en el espacio` la conducta SnormalS en 
un determinado espacio cultural puede ser tachada de SdesviadaS en 
otro.
2. La  sociedad  aplica  sanciones  Zormales  o  inZormales  para 
reZorzar sus normas. Las leyes son normas deZinidas y que deZienden 
los gobiernos, y los delitos son actos que están prohibidos por dichas 
leyes.
3. Se  han  desarrollado  teorías  biológicas  y  psicológicas  para 
demostrar  que  el  delito  y  otras  Zormas  de  desviación  están 
determinadas  genéticamente`  pero  estas  teorías  han  suZrido  un 
proZundo descrédito. Los sociólogos sostienen que la conZormidad y 
la desviación se deZinen de distinta manera en cada conteUto social. 
Las divergencias sociales en cuanto a la riqueza y el poder inZluyen 
enormemente  en  las  oportunidades  que  se  les  presentan  a  los 
diZerentes grupos de individuos y en los tipos de actividades que se 
consideran  delictivas.  Estas  se  aprenden  de  igual  modo  que  las 
legales  y  en  general  se  orientan  hacia  las  mismas  necesidades  y 
valores.
4. La teoría del etiquetaje dsegún la cual etiquetar a alguien como 
desviado reZorzará su conducta desviadae es importante porque parte 



del  supuesto  de  que  ningún  acto  es  intrínsecamente  delictivo  do 
normale.  Sin  embargo,  esta  teoría  necesita  complementarse  con  la 
pregunta: gqué  Zue  lo que causó dicho comportamiento  dque se ha 
tachado de desviadoe originalmentei
]. Es diZícil medir el grado de delincuencia en una sociedad, dado 
que  no  todos  los  delitos  se  denuncian.  Sin  embargo,  ciertas 
sociedades parecen tener niveles de violencia mucho más elevados 
que otras, como indican las altas tasas de homicidios en los Estados 
Tnidos, en comparación con las de otros países occidentales.
^. La Zormas de castigo han variado en cada época y cultura del 
mismo modo que el concepto de SdelitoS. Las cárceles se han creado 
en parte para proteger a  la sociedad y en parte con  la  intención de 
SreZórmarS  al  delincuente.  Para  ambas  tareas  han  demostrado  ser 
bastante ineZicaces. La pena de muerte se ha abolido en la mayoría 
de

los países.
\.  ao  parece  que  las  cárceles  Zrenen  el  delito  y  no  está  claro 
hasta que punto rehabilitan a los presos para que se enZrenten con el 
mundo  eUterior  sin  recaer  en  la  delincuencia.  Se  han  propuesto 
muchas alternativas a la cárcel, tales como la libertad condicional, el 
trabajo comunitario,... 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las multas, las reparaciones a la víctima y otras medidas. Algunas de 
éstas tienen ya una amplia aplicación en 
algunos países.
W.  Las  tasas  de  delincuencia  son  mucho  más  bajas  entre  las 
mujeres  que  entre  los  hombres,  probablemente  debido  a  las 
diZerencias de socialización entre ambos seUos, además de la mayor 
participación del hombre en esZeras no domésticas.
V.  Probablemente la violación es mucho más Zrecuente de lo que 
muestran  las  estadísticas  oZiciales.  En  cierto  sentido,  todas  las 
mujeres  son  víctimas  de  la  violación,  ya  que  tienen  que  tomar 



precauciones especiales para su protección y vivir con el miedo a ser 
violadas.
1X. Los delitos de cuello blanco y los de los poderosos son los que 
cometen  los que pertenecen a  los sectores más acomodados de  la 
sociedad.  El  crimen  organizado  es  una  Zorma  institucionalizada  de 
actividad  delictiva,  en  la  que  se  dan  muchos  de  los  rasgos  de  las 
organizaciones  ortodoUas,  pero  cuyas  actividades  son 
sistemáticamente ilegales.

Lecturas complementarias

Patricia Adler y Peter Adler deds.e d1VV4e: Constructions oZ
beviance:  Social  Pooer,  ConteUt,  and  _nteraction,  Belmont, 
ladsoorth.   Análisis del  comportamiento desviado desde un punto 
de vista interaccionista.
Stanley Cohen y Laurie Taylor d1VV2e: Escape Attempts, Lon[
dres,  Routledge.  Edición  revisada  de  un  estudio  que  eUamina  las 
diZerentes Zormas que tienen los individuos de intentar escapar de los 
hábitos y rutinas de la vida ordinaria.
Janet coster d1VVXe: Villains: Crime and Community in the _n[
ner City, Londres, Routledge. Tn  relato  Zascinante del desarrollo de 
las subculturas criminales en una zona del centro de Londres.
Stephen nester y Peter Eglin d1VV2e: A Sociology oZ Crime,
Londres, Macmillan. Tn práctico manual general de criminología.
M. Maguire y otros deds.e d1VV4e: The OUZord nandbooj oZ 
  Criminology, OUZord, Clarendon Press.
Stephen Pilling d1VV1e: Rehabilitation and Community Care, 
Londres,  Routledge.  Analiza  las  implicaciones  del  cierre  de 
hospitales y se muestra a Zavor de una cuidadosa planiZicación de los 
servicios comunitarios.
Robert Reiner d1VV2e: The Politics oZ the Police, Londres,
narvester.  aueva  edición  de  un  teUto  ya  clásico  que  trata  de  la 
historia y de la sociología de las Zuerzas del orden en Gran BretaYa.
John lells d1VV]e: Crime and Tnemployment, Londres, Employ[



ment Policy  _nstitute. Tn práctico análisis  de  las  consecuencias del 
desempleo en las pautas de comportamiento criminal.
Ann lorrall d1VVXe: OZZending lomen, Londres, Routledge. Tn 
  importante e interesante análisis del género y la ley.
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Términos importantes

[ Subcultura desviada
[ Sanción
[ Ley
[ Psicópata
[ Asociación diZerencial
[ Banda
[ Teoría del etiquetaje
[ besviación secundaria
[ Reincidencia
[ Violencia doméstica
[ Acoso seUual
[ Violación
[ belitos de cuello blanco
[ belitos de los poderosos
[ Crimen organizado
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V. Etnicidad y raza



Conceptos básicos

[ Etnicidad
[ Racismo
[ Prejuicio
[ biscriminación

noy en día, en muchas partes del mundo se producen  luchas entre 
diversos grupos culturales y raciales` algunas alcanzan gran crudeza 
y  conducen  a  espantosas  carnicerías.  Sangrientos  enZrentamientos 
de  este  tipo  han  tenido  lugar,  entre  otros  lugares,  en  Bosnia[
nerzegovina den  la eU uugoslaviae, Etiopía  dsZricae y Georgia  dparte 
de la eUtinta Tnión Soviéticae.

Al  mismo  tiempo,  el  Zlujo  de  reZugiados  y  de  inmigrantes  se 
desplaza  incesantemente  por  diZerentes  regiones  del  globo, 
intentando escapar de estos conZlictos o huyendo de  la pobreza en 
busca de una vida mejor. Con Zrecuencia, cuando llegan a otro país 
se  ven  rechazados  por  pueblos  que,  en  generaciones  anteriores, 
Zueron también inmigrantes.

Este es el caso, por ejemplo, de muchas de  las personas que 
hoy llegan a los Estados Tnidos. besde el punto de vista cultural, los 
Estados  Tnidos  son  la  sociedad  más  diversa  del  mundo.  Es  una 
sociedad  de  inmigrantes,  ya  que  su  población  original,  los  indios 
norteamericanos,  constituyen  sólo  el  1t  del  conjunto  de  la 
población. Sin embargo, en Gran BretaYa y en el resto...
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Cuadro  V.1  Composición  de  la  población  británica  en  1VV2, 
clasiZicada por grupos étnicos ddatos porcentualese
Abreviaturas usadas en el cuadro: GB., Gran BretaYa` yG. u Gales` _. 
_nglaterra` G.Gales, E. Escocia
Grupo étnico
Blancos  GB.V4,][ yG.V4,1[ _.V3,W[ G.VW,][ E.VW,\



Minorías étnicas GB.],][ yG],V[ _ ^,2` G.1,][ E.1,3
aegros GB.1,^[ yG.1,W[ _.1,V[ G.X,3[ E. X,1
  CaribeYos GB.X,V[ yG.1,X[ _.1,1[ G.X,1[ E.X,X
  AZricanos GB.X,4[ yG.X,4[ _.X,4[ G.X,1[ E.X,1
  Otros GB.X,3[ yG.X,4[ _.X,4[ G.X,1[ E.X,1
Sudasiáticos GB.2,\[ yG.2,V[ _.3,X[ G.X,^[ E.X,^
  _ndios GB.1,][ yG.1,\[ _.1,W[ G.X,2[ E.X,2
  Pajistaníes GB.X,V[ yG. X,V[ _.1,X[ G.X,2[ E.X,4
  Bangladesíes GB.X,3[ yG.X,3[ _.X,3[ G.X,1[ E.X,X
Chinos y otros  GB.1,2[ yG.1,2[ _.1,3[ G.X,^[ E.X,]
  Chinos GB.X,3[ yG.X,3[ _.X,3[ G.X,2[ E.X,2
  Otros asiáticos GB.X,4[ yG.X,4[ _.X,4[ G.X,1[ E.X,1
  Resto GB.X,][ yG.X,^[ _.X,^[ G.X,3[ E.X,2
Población  total  den  milese  GB.]4.WWW,V[  yG.4V.WVX,3[  _.4\.X]],2[ 
G.2.W3],1[ E.4.VVW,^
cuente:  b.Ooen,  Ethnic  Minorities  in  Britain:  Settlement  Patterns, 
1VV2,  p.2.  Los  derechos  de  propiedad  de  los  datos  del  censo 
pertenecen al Estado británico. cin del cuadro

de  Europa,  se  está  produciendo  rápidamente  una  mezcla  cultural 
casi tan diversa como la de los Estados Tnidos. Evidentemente,  los 
primeros  inmigrantes  que  llegaron  a  aorteamérica  Zueron  los 
europeos,  y  también  Zueron,  hasta  hace  bien  poco,  el  contingente 
migratorio  principal  hacia  lo  que  posteriormente  serían  los  Estados 
Tnidos  y Canadá. noy  en  día,  es Europa Occidental  la  que  recibe 
nuevos  Zlujos  migratorios,  tanto  legales  como  ilegales.  Los 
inmigrantes  proceden  de  Europa  Oriental,  sZrica,  Oriente  Medio  y 
Asia.  Muchos  de  los  dilemas,  conZlictos  y  choques  [  así  como  los 
beneZicios y oportunidades[ a los que se han enZrentado los Estados 
Tnidos a consecuencia de la inmigración, los eUperimenta Europa en 
este momento.

Europa se está haciendo más étnicamente heterogénea de  lo 
que lo ha sido nunca.



Etnicidad

La Etnicidad hace reZerencia a las prácticas culturales y perspectivas 
que  distinguen  a  una  determinada  comunidad  de  personas.  Los 
miembros  de  los  grupos  étnicos  se  ven  a  sí  mismos  como 
culturalmente diZerentes de otros...
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grupos  sociales,  y  son  percibidos  por  los  demás  de  igual  manera. 
nay diversas características que pueden servir para distinguir a unos 
grupos  étnicos  de  otros,  pero  las más  habituales  son  la  lengua,  la 
historia o  la ascendencia dreal o  imaginadae,  la religión y  las Zormas 
de  vestirse  o  adornarse.  Las  diZerencias  étnicas  son  totalmente 
aprendidas` una cuestión que parece que salta a  la vista hasta que 
se  recuerda  con  cuánta  Zrecuencia  se  ha  considerado  que  ciertos 
grupos  habían  Snacido  para  gobernarS,  o  que  eran  SperezososS, 
Scarentes  de  inteligenciaS,  y  así  sucesivamente.  dPara  hacerse  una 
idea de la diversidad de los grupos étnicos en Gran BretaYa, véase el 
cuadro V. le.

En  este  capítulo  analizaremos  por  qué  las  divisiones  étnicas 
producen conZlictos sociales con tanta  Zrecuencia. La  idea de SrazaS 
ha  tenido  una  enorme  inZluencia  en  estos  conZlictos  y  nos 
ocuparemos de su naturaleza y orígenes.

Posteriormente,  analizaremos  por  qué  algunos  grupos 
desprecian  u  odian  tanto  a  otros,  centrándonos  en  las 
maniZestaciones del prejuicio  racial o étnico. En otros apartados del 
capítulo,  se  estudian  las  relaciones  étnicas  en  diZerentes  conteUtos 
nacionales,  con  especial  atención  a  los  Estados  Tnidos,  Gran 
BretaYa y el resto de Europa.

Minorías

El  concepto  de  grupo  minoritario  do  minoría  étnicae  se  emplea 



constantemente  en  la  sociología  y  representa  algo  más  que  una 
simple diZerenciación numérica. nay muchas minorías en un sentido 
estadístico, como los que miden más de 1,WX m o los que pesan más 
de  12]  jg.  pero  éstas  no  son  minorías  desde  el  punto  de  vista 
sociológico. En sociología,  los miembros de un grupo minoritario se 
encuentran desZavorecidos en relación a la mayoría de la población y 
tienen  un  cierto  sentido  de  solidaridad  de  grupo,  de  pertenencia 
común.  La  eUperiencia  de  ser  objeto  de  prejuicios  y  discriminación 
suele reZorzar los sentimientos de lealtad y el interés común.

Los miembros de  los grupos minoritarios  tienden a verse a  sí 
mismos como un pueblo aparte de la mayoría y suelen estar Zísica y 
socialmente  aislados  del  resto  de  la  comunidad.  Tienden  a 
concentrarse en ciertos barrios, ciudades o regiones de un país. nay 
pocos  matrimonios  entre  los  miembros  de  la  mayoría  y  los  de  la 
minoría, o entre los grupos minoritarios. Las personas de la minoría a 
veces  promueven  activamente  la  endogamia  del  matrimonio  dentro 
del grupoe para mantener vivas sus peculiaridades culturales.

Muchas minorías son étnica y  Zísicamente diZerentes del  resto 
de la población. Este es el caso de los antillanos y de los asiáticos en 
Gran BretaYa, por ejemplo, y de los negros, chinos y otros grupos en 
los Estados Tnidos.
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biZerencias  Zísicas  como  el  color  de  la  piel  son  denominadas, 
comúnmente,  raciales.  Las  distinciones  étnicas  no  suelen  ser 
neutrales  y  en  general  están  relacionadas  con  desigualdades  en 
cuanto a la riqueza y el poder, así como con antagonismos entre los 
grupos. Las tensiones entre grupos étnicos que se basan en la raza 
son las más Zrecuentes.

Raza y biología

En  la  actualidad  mucha  gente  cree,  erróneamente,  que  los  seres 



humanos  pueden  separarse  Zácilmente  en  razas  biológicamente 
distintas.  Esto  no  resulta  sorprendente  si  se  tiene  en  cuenta  que 
algunos eruditos han realizado numerosos intentos de clasiZicar a los 
pueblos del mundo según su  raza. Algunos autores han distinguido 
cuatro  o  cinco  grandes  razas,  mientras  que  otros  dicen  que  hay 
hasta  tres  docenas.  Sin  embargo,  se  han  encontrado  demasiadas 
eUcepciones  a  estas  clasiZicaciones  como  para  que  cualquiera  de 
ellas resulte Zactible.

Por ejemplo, un tipo usado con Zrecuencia como es el negroide, 
se supone que está compuesto de personas que  tienen piel negra, 
pelo  negro  crespo  y  rizado  y  otras  características  Zísicas.  Sin 
embargo,  los  aborígenes  australianos,  tienen  piel  oscura  pero  pelo 
ondulado  y,  a  veces,  rubio.  Pueden  darse  otros  muchos  ejemplos 
que  cuestionan  cualquier  clasiZicación  simplista.  En  un  sentido 
estricto,  no  eUisten  las  SrazasS,  sólo  variantes  Zísicas  en  los  seres 
humanos. Las diZerencias en el tipo Zísico entre los grupos humanos 
se derivan del grado de consanguineidad de la población, que varía 
según el margen de contacto entre las distintas unidades sociales o 
culturales.  Los  grupos  de  población  humanos  constituyen  una 
especie de  línea continua. La diversidad genética que eUiste dentro 
de  las poblaciones que comparten ciertos  rasgos  Zísicos visibles es 
tan  grande  como  la  eUistente  entre  los  grupos.  Estos  hechos  han 
llevado a muchos biólogos, antropólogos y sociólogos a creer que el 
concepto de raza debería ser desechado por completo.

nay  claras  diZerencias  Zísicas  entre  los  seres  humanos  y 
algunas  son  heredadas,  pero  la  pregunta  de  por  qué  unas 
disparidades y no otras dan  lugar a discriminación social y prejuicio 
nada tiene que ver con la biología. En consecuencia, las diZerencias 
raciales  deben  entenderse  como  variaciones  Zísicas  que  los 
miembros  de  una  comunidad  o  sociedad  consideran  socialmente 
signiZicativas. Las diZerencias en el  color de  la piel, por ejemplo, se 
consideran importantes, mientras que las que se reZieren al color del 
pelo  no  lo  son.  El  Racismo  es  un  prejuicio  que  se  basa  en 
distinciones  Zísicas  socialmente  signiZicativas. Racista  es  aquel  que 



cree  que  ciertos  individuos  son  superiores  o  inZeriores  a  otros  en 
virtud de estas diZerencias raciales.
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Prejuicio y discriminación

El concepto de raza es moderno, pero el prejuicio y la discriminación 
han  sido  comunes  en  la  historia  humana,  por  lo  que  debemos 
establecer,  en  primer  lugar,  distinciones  claras  entre  estos 
conceptos. El Prejuicio alude a  las opiniones o actitudes que tienen 
los miembros de un grupo respecto a otro. Las ideas preconcebidas 
de una persona prejuiciosa suelen basarse en rumores más que en 
pruebas  directas  y  tienden  a  ser  reacias  al  cambio,  aunque  se 
acceda  a  más  inZormación.  Las  personas  pueden  tener  prejuicios 
Zavorables  a  ciertos  grupos  con  los  que  se  identiZican  y  prejuicios 
negativos  contra  otros.  Alguien  que  tiene  prejuicios  contra  un 
determinado grupo se negará a escucharle de Zorma imparcial.

La  biscriminación  es  la  conducta  real  que  se  tiene  con  un 
grupo ajeno y puede apreciarse en actividades que  le privan de  las 
oportunidades  que  otros  disZrutan,  como  cuando  se  le  niega  a  un 
negro  británico  el  trabajo  que  se  oZrece  a  un  blanco.  Aunque  el 
prejuicio  es  con  Zrecuencia  la  base  de  la  discriminación,  los  dos 
elementos pueden eUistir por separado. Las personas pueden  tener 
actitudes  prejuiciosas  que  no  inZluyan  en  sus  actos.  _gualmente 
importante  es  el  hecho  de  que  la  discriminación  no  procede 
necesariamente  del  prejuicio.  Por  ejemplo,  unos  compradores 
blancos de una casa pueden evitar  la adquisición de una propiedad 
en cierto barrio negro, no a causa de las actitudes de hostilidad que 
sientan hacia los habitantes de la zona, sino por la preocupación de 
que el precio de las casas tienda a bajar. En este caso, las actitudes 
prejuiciosas  inZluyen  sobre  la  discriminación,  pero  de  una  Zorma 
indirecta.



_nterpretaciones psicológicas

Las teorías psicológicas pueden ayudarnos a entender la naturaleza 
de  las  actitudes  prejuiciosas  y  también  por  qué  las  diZerencias 
étnicas tienen tanta importancia para las personas. nay dos tipos de 
enZoque  psicológico  importante.  Tno  de  ellos  utiliza  la  Zorma  de 
pensar estereotipada para analizar  los prejuicios y el otro propugna 
que  eUiste  un  determinado  tipo  de  persona  mas  propensa  a  tener 
actitudes prejuiciosas contra las minorías.

Estereotipos y chivos eUpiatorios

El  prejuicio  opera  principalmente  a  través  de  un  pensamiento 
estereotipado,  que  utiliza  categorías  Zijas  e  inZleUibles.  El  acto  de 
estereotipar  está  a  menudo  estrechamente  ligado  al  mecanismo 
psicológico del desplazamiento, por el que la hostilidad o la cólera se 
dirigen contra objetos que no...
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son  el  origen  real  de  esos  sentimientos.  La  gente  descarga  su 
antagonismo en Schivos eUpiatoriosS, personas a las que se culpa de 
algo que no han ocasionado. El término Schivo eUpiatorioS procede de 
los antiguos hebreos que, cada aYo, celebraban el rito de concentrar 
todos  sus  pecados  en  una  cabra,  a  la  que  posteriormente  daban 
caza en una región inhóspita. La creación de un chivo eUpiatorio es 
Zrecuente  cuando  dos  grupos  étnicos  eUcluidos  compiten  por 
cuestiones  económicas.  Los  que  atacan  a  los  negros  por  motivos 
raciales,  por  ejemplo,  suelen  encontrarse  en  una  situación 
económica similar a ellos. Les culpan por suZrimientos cuyas causas 
reales radican en otra parte.

Los  chivos eUpiatorios  suelen  ser  grupos bien diZerenciados  y 
relativamente  indeZensos,  porque  constituyen  un  blanco  Zácil.  En 
diZerentes  momentos  de  la  historia  de  Occidente  protestantes, 



católicos,  judíos,  italianos  y  negros  aZricanos  han  desempeYado 
involuntariamente este papel.

La creación de chivos eUpiatorios conlleva con  Zrecuencia una 
proyección,  es  decir,  la  atribución  inconsciente  a  los  demás  de  los 
propios deseos o características. La seUualidad puede tener que ver 
en  este  proceso.  La  investigación  ha  demostrado  constantemente 
que cuando los miembros de un grupo dominante ejercen la violencia 
contra  una  minoría  y  la  eUplotan  seUualmente,  es  probable  que 
piensen  que  dicha  minoría  les  amenaza  precisamente  en  ese 
sentido.  Por  ejemplo,  las  ideas  grotescas  que  tenían  los  hombres 
blancos  en  el  antiguo  sur  de  los  Estados  Tnidos  acerca  de  la 
naturaleza  lujuriosa de  los varones negros probablemente proceden 
de  Zrustraciones,  debidas  a  que  el  acceso  seUual  a  las  mujeres 
blancas estaba limitado por la naturaleza Zormal del cortejo.

bel mismo modo, en SudáZrica estaba muy eUtendida entre los 
blancos la idea de que los hombres negros tenían una eUtraordinaria 
potencia seUual y que las mujeres negras eran voluptuosas. Se creía 
que  los  hombres  negros  eran  muy  peligrosos  para  las  mujeres 
blancas desde el punto de vista seUual, cuando, de hecho, casi todas 
las aproUimaciones en este sentido las iniciaban los hombres blancos 
con las mujeres negras.

La personalidad autoritaria

Es  posible  que  algunos  tipos  de  personas,  como  resultado  de  su 
primera  socialización,  sean  propensos  a  Zormas  de  pensar 
estereotipadas y a proyectar sus Zrustraciones. Tn Zamoso trabajo de 
investigación,  llevado  a  cabo  por  Theodor Adorno  y  sus  ayudantes 
en los aYos cuarenta, deZinió un carácter tipo que los investigadores 
denominaron  personalidad  autoritaria  dAdorno  y  otros,  1V]Xe. 
besarrollaron escalas para medir el grado de prejuicio. En una de las 
escalas, por ejemplo, se preguntaba a la gente si estaba de acuerdo 
o no con una serie de aZirmaciones de contenido...
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marcadamente  antisemita. Aquéllos  a  quienes  se  les  diagnosticaba 
un  prejuicio  contra  los  judíos,  también  solían  tener  actitudes 
negativas hacia otras minorías. La conclusión de  los  investigadores 
Zue que  los  individuos con personalidades autoritarias  tienden a ser 
rígidamente conZormistas, sumisos con sus superiores y despectivos 
con sus  inZeriores. Esas personas  también son muy  intolerantes en 
cuestiones religiosas y seUuales.

Para  estos  investigadores,  las  características  de  una 
personalidad autoritaria se derivan de un modelo de educación en el 
que los padres son incapaces de eUpresar cariYo directo a sus hijos y 
se muestran distantes e  inZleUibles en cuestiones disciplinarias. Tna 
vez  que  son  adultos,  estos  individuos  suZren  ansiedades  que  sólo 
pueden ser controladas adoptando una actitud rígida. Son incapaces 
de  hacer  Zrente  a  situaciones  ambiguas,  hacen  como  si  las 
incoherencias  no  eUistieran  y  piensan  de  una  Zorma  muy 
estereotipada.

La  investigación  de  Adorno  Zue  objeto  de  un  bombardeo  de 
críticas. Algunos autores han cuestionado el valor de las escalas de 
medida  utilizadas  y  otros  han  seYalado  que  el  autoritarismo  no  es 
una característica de  la personalidad,  sino que  reZleja  los  valores  y 
las  normas  de  determinadas  subculturas  particulares  dentro  del 
conjunto  de  la  sociedad.  La  investigación  puede  ser  más  valiosa 
como contribución a  la  comprensión de  las pautas de pensamiento 
autoritario  en  general,  que  para  distinguir  un  tipo  de  personalidad 
especíZico.  Sin  embargo,  hay  claras  similitudes  entre  estas 
conclusiones y las de otras investigaciones sobre los prejuicios. Por 
ejemplo, un estudio clásico de Eugene nartley investigó las actitudes 
hacia  treinta  y  cinco  minorías  étnicas  y  su  conclusión  también  Zue 
que  quienes  tenían  prejuicios  contra  un  grupo  étnico  era  probable 
que  eUpresaran  sentimientos  negativos  contra  otros.  La  aversión  a 
los  judíos  y  los  negros  era  tan  intensa  como  la  que  suscitaban  los 
valonianos,  los  pireneos  y  los  danireos  dnartley,  1V4^e,  que  de 



hecho,  son  grupos  ineUistentes`  los  vocablos  Zueron  acuYados  por 
nartley  para  ver  hasta  qué  punto  las  personas  tendrían  prejuicios 
inclusive contra grupos de los cuales no podían haber oído hablar.

_nterpretaciones sociológicas

Algunos de  los mecanismos psicológicos antes mencionados, como 
la Zorma de pensar estereotipada, el desplazamiento y la proyección, 
se dan en miembros de todas  las sociedades y sirven para eUplicar 
por  qué  el  antagonismo  étnico  es  un  elemento  tan  corriente  en 
culturas diZerentes. Sin embargo, estos mecanismos nos dicen poco 
acerca  de  los  procesos  sociales  que  tienen  que  ver  con  la 
discriminación.  Para  estudiarlos  hay  que  utilizar  tres  ideas  de  tipo 
sociológico.
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Etnocentrismo, cierre de grupo y asignación de recursos

Los  conceptos  sociológicos  que  sirven  para  eUplicar  los  conZlictos 
étnicos  en  un  plano  general  son  los  de  etnocentrismo,  cierre  de 
grupo y asignación de recursos. El etnocentrismo [ una combinación 
del recelo hacia los Zorasteros y de la tendencia a evaluar las culturas 
de los demás en Zunción de la propia[ es un concepto que ya hemos 
mencionado  antes  dCapítulo  2e.  Casi  todas  las  culturas  han  sido 
etnocéntricas  en  mayor  o  menor  grado  y  es  Zácil  ver  cómo  el 
etnocentrismo  se mezcla  con  las  Zormas  de  pensar  estereotipadas. 
Los  Zorasteros  son  considerados  eUtraYos,  bárbaros  o  inZeriores 
moral y mentalmente. Así es como la mayoría de las civilizaciones ha 
percibido a los miembros de las culturas más pequeYas, por ejemplo, 
y ello ha contribuido a alimentar innumerables contiendas étnicas a lo 
largo de la historia.

El  etnocentrismo  y  el  cierre  de  grupo  con  Zrecuencia  van 
unidos.  El  ScierreS  signiZica  el  proceso  mediante  el  cual  los  grupos 



mantienen  límites  que  les  separan  de  los  demás.  Estos  límites  se 
Zorman  mediante  dispositivos  de  eUclusión,  que  agudizan  las 
divisiones  entre  un  grupo étnico  y  otro.  Tales  dispositivos  incluyen, 
por  ejemplo,  la  limitación  o  la  prohibición  del   matrimonio  entre  los 
grupos,  las  restricciones  aplicadas  al  contacto  social  o  relaciones 
económicas como el comercio, y la separación Zísica entre los grupos 
dcomo  en  el  caso  de  los  guetos  étnicose.  Los  negros 
estadounidenses  han  suZrido  las  consecuencias  de  estos  tres  tipos 
de mecanismos:  el matrimonio  interracial  ha  sido  ilegal  en  algunos 
estados, la segregación económica y social se aplicaba por ley en el 
sur, y la segregación en guetos negros todavía eUiste en la mayoría 
de las grandes ciudades.

Algunas  veces  los  grupos  que  tienen  un  poder  similar  se 
imponen  mutuamente  el  cierre:  sus  miembros  se  mantienen 
separados  unos  de  otros,  pero  ningún  grupo  domina.  Lo  más 
Zrecuente, sin embargo, es que un grupo étnico tenga más poder que 
otro. En estas circunstancias, el cierre del grupo étnico coincide con 
la asignación de recursos` dicho de otro modo, con desigualdades en 
la distribución de la riqueza y los bienes materiales,

Algunos de los conZlictos étnicos más enconados se centran en 
las  líneas  que  deZinen  el  cierre  entre  los  grupos,  precisamente 
porque éstas indican desigualdades en cuanto a la riqueza, el poder 
o  la posición social. El concepto de cierre del grupo étnico ayuda a 
comprender  la  importancia  de  las  diZerencias  que  separan  a  las 
comunidades entre sí y las insidias que las deZinen` es decir, no sólo 
por  qué  se  dispare,  linche,  golpee  o  acose  a  los  miembros  de 
algunos  grupos  sino  por  qué  no  consiguen  buenos  empleos, 
educación de calidad o un  lugar agradable para vivir. La riqueza, el 
poder  o  la  posición  social  son  recursos  escasos,  y  algunos  grupos 
los  tienen  en mayor medida  que  otros. Para  no  perder  su  posición 
peculiar,  los  grupos  privilegiados  utilizan  a  veces  una  violencia 
eUtrema  contra  los  demás.  bel  mismo  modo,  los  grupos  más 
desZavorecidos también recurren a la violencia para intentar mejorar 
su situación.
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El antagonismo étnico: una perspectiva histórica

Para  analizar  de  manera  completa  las  relaciones  étnicas  y  el 
antagonismo  étnico  en  los  tiempos  presentes  debe  adoptarse  una 
perspectiva histórica. Es imposible comprender las divisiones étnicas 
de  hoy  en  día  sin  otorgar  un  lugar  preeminente  al  impacto  de  la 
eUpansión occidental en el resto del mundo.

A  partir  del  siglo qV  los  europeos  comenzaron  a  aventurarse 
por mares ignotos y por tierras desconocidas, con el Zin de eUplorar y 
comerciar,  pero  también  conquistando  y  sometiendo  a  los  pueblos 
nativos. Se esparcieron por millones desde Europa para establecerse 
en  estas  nuevas  áreas.  Por  medio  del  tráZico  de  esclavos  también 
ocasionaron un movimiento de población a gran escala desde sZrica 
a  las Américas  dvéase  la  Zigura  V.1e.  Los  grandes  desplazamientos 
de población que han  tenido  lugar en  los últimos 3]X aYos son  los 
siguientes:
[  be  Europa  a  aorteamérica:  entre  el  siglo  qV__  y  la  época  actual 
cerca de 4] millones de personas emigraron desde Europa a lo que 
es ahora Estados Tnidos y Canadá. Los ancestros de cerca de 1]X 
millones  de  los  que  viven  en  estas  áreas  se  remontan  a  esta 
migración.
[ be Europa a América Central  y  del Sur:  cerca de 2X millones  de 
personas  de  Europa  [  la  mayoría  de  EspaYa,  Portugal  e  _talia[ 
emigraron a América Central y del Sur. En la actualidad, alrededor de 
]X millones de personas en estas áreas son de origen europeo.
[ be Europa a sZrica y Australasia: aproUimadamente 1\ millones de 
personas en estos continentes son de origen europeo. En sZrica,  la 
mayoría  emigró  a  lo  que  hoy  es  la  Tnión  SudaZricana,  colonizada 
principalmente por británicos y holandeses.
[  be  sZrica  a  América:  comenzando  en  el  siglo  qV_,  cerca  de  1X 
millones  de  negros  Zueron  transportados  contra  su  voluntad  al 



continente  americano.  En  el  siglo  qV_  llegaron  casi  un  millón` 
alrededor de 1,3 millones en el qV__` seis millones en el qV___ y dos 
en  el  siglo  q_q.  Los  negros  aZricanos  Zueron  transportados 
encadenados a las Américas para hacerlos esclavos y este proceso 
destruyó brutalmente Zamilias y comunidades enteras.

Estos  Zlujos  de  población  han  sido  la  base  principal  de  la 
composición étnica actual de los Estados Tnidos, Canadá, los países 
de  Centroamérica  y  Sudamérica,  SudáZrica,  Australia  y  aueva 
yelanda.  En  todos  estas  sociedades  las  poblaciones  indígenas 
Zueron sometidas al dominio europeo y, en aorteamérica y Australia, 
se convirtieron en minúsculas minorías étnicas. Como  los europeos 
eran  de  orígenes  étnicos  diversos,  implantaron  numerosas 
distinciones  étnicas  en  sus  nuevas  tierras.  En  el  apogeo  de  la  era 
colonial,  durante  el  siglo  q_q  y  comienzos  del  qq,  los  europeos 
también dominaban a...

p. 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cigura  V.1      El  tráZico  de  esclavos  en  el  Atlántico,  1^X1[1W\X. Con 
mucho, el principal destino Zue Brasil, a donde Zueron  trasladadas 
3,^ millones de personas en menos de 3XX aYos. Tres mapas iguales 
del Atlántico aorte,  hacia  la  derecha  las  costas  de Europa  y AZrica 
occidental, a la izquierda costa oriental de América del norte, central 
y a.E. de América del sur.
1.1^X1[1\XX:  AZrica:  aúmero  total  de  esclavos  2  millones.  clechas 
hacia Brasil,  X,^ mill.[ Caribe holandés X,^ mill.[ Caribe  Zrancés X,2 
mill.[ Caribe británico X,3 mill.[ nispanoamérica X,3 mill.[ Viejo Mundo 
X,XX1 mill.
2.  1\X1[1W1X. AZrica aúmero  total  de esclavos: ^ millones. clechas 
hacia Brasil 1,V mill.[ Caribe holandés X,] mill.[ Caribe crancés 1,3 
mill.[  Caribe  británico  1,4  mill.[  nispanoamérica  X,^  mill.[ 
aorteamérica británica y Estados Tnidos X,3 mill.
3. 1W11[ 1W\X AZrica aúmero total de esclavos: 1,V millones[ clechas 



hacia  Brasil  1,1  mill.[  Caribe  Zrancés  X,1  mill.[  nispanomérica  X,^ 
mill.[ Estados Tnidos X,X] mill.
cuente: Ben Croo y Mary Thorpe, Survival and Change in the Third 
lorld, The Open Tniversity, 1VWW.p. 1].
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las  poblaciones  nativas  de  muchas  otras  regiones,  como  la  _ndia, 
Birmania, Malasia y otras zonas de Oriente Medio.

burante  buena  parte  del  período  de  eUpansión  europea  las 
actitudes etnocéntricas cundieron entre los colonizadores, que creían 
desempeYar  una misión  civilizadora  en  el  resto  del mundo.  _ncluso 
los colonos europeos más liberales se consideraban superiores a los 
pueblos  indígenas  que  encontraban.  El  hecho  de  que  muchos  de 
esos pueblos pensasen eUactamente lo mismo de los colonizadores 
no es muy relevante, ya que los europeos tenían el poder para hacer 
prevalecer su punto de vista. La primera etapa colonial coincidió con 
el  ascenso  del  racismo  y,  desde  entonces,  las  divisiones  y  los 
conZlictos raciales han tendido a ocupar un lugar preponderante en el 
conjunto  de  los  conZlictos  étnicos.  Los puntos de  vista  racistas que 
separan  a  los  blancos  de  los  negros  se  convirtieron  en  algo 
especialmente importante para las actitudes europeas.

La aparición del racismo

gPor  qué prosperó  el  racismoi nay  varias  razones. Tna es  que  la 
oposición entre lo blanco y lo negro como símbolos culturales estaba 
proZundamente  enraizada  en  la  cultura  europea.  Lo  blanco  había 
estado asociado desde hacía tiempo con la pureza y lo negro con la 
maldad dno hay nada natural en este simbolismo` en otras culturas es 
al  revése.  El  negro  tenía  un  simbolismo  negativo  antes  de  que 
occidente entablara amplios contactos con los pueblos negros. Estos 
signiZicados  simbólicos  solían  calar  en  las  reacciones  de  los 
europeos  ante  los  negros  que  encontraron  por  vez  primera  en  las 



costas aZricanas. La  idea de que eUistía una diZerencia radical entre 
los pueblos blancos y negros, unido al SpaganismoS de los aZricanos, 
llevó a muchos europeos a ver a  los segundos con una mezcla de 
miedo y desdén. Como eUpresaba un observador del siglo qV__, Slos 
negros,  en  color  y  en  condición,  son  poco  más  que  demonios 
reencarnadosS  dJordan,  1V^We.  Aunque  las  maniZestaciones  más 
eUtremas de dichas actitudes han desaparecido hoy en día, es diZícil 
creer que se hayan desvanecido por completo ciertos elementos del 
simbolismo cultural que opone lo negro a lo blanco.

Tn segundo Zactor de importancia que inZluyó sobre el racismo 
moderno  Zue,  simplemente,  la  invención  y  diZusión  del  propio 
concepto de raza. besde hace siglos se conocen actitudes cercanas 
al  racismo.  En  China,  en  el  aYo  3XX  d.C.,  por  ejemplo,  se  han 
encontrado  descripciones  de  pueblos  bárbaros  Sque  se  asemejan 
mucho  a  los  monos  de  los  que  desciendenS.  Sin  embargo,  el 
concepto  de  raza,  concebido  pomo  un  conglomerado  de 
características heredadas, proviene del pensamiento europeo de los 
siglos  qV___  y  q_q.  El  conde  Joseph  Arthur  de  Gobineau  d1W1^
[1W W2e, a quien a veces se considera el padre del racismo moderno, 
planteó ideas que tuvieron inZluencia...
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en muchos círculos. Según Gobineau eUisten tres razas:  la blanca, 
la  negra  y  la  amarilla.  La  raza  blanca  posee  más  inteligencia, 
moralidad,  y  Zuerza de voluntad que  las demás,  y estas  cualidades 
heredadas  subyacen  a  la  eUtensión  de  la  inZluencia  occidental  por 
todo el mundo. La negra es  la menos capaz de  las  tres  razas y se 
deZine  por  su  naturaleza  animal,  Zalta  de  moralidad  e  inestabilidad 
emocional.

Las  ideas de Gobineau y de otros que propusieron puntos de 
vista  similares  se  presentaron  como  teorías  presuntamente 
cientíZicas. Con posterioridad, inZluyeron en nitier, quien las incorporó 
a la ideología del Partido aazi. La idea de la superioridad de la raza 



blanca, aunque carente por completo de Zundamento empírico, sigue 
siendo  un  elemento  clave  del  racismo blanco. Por  ejemplo,  es  una 
parte eUplícita de la ideología del ku[kluU[klan y también la base del 
apartheid  ddesarrollo  racial  separadoe  sudaZricano,  del  que  nos 
ocuparemos más adelante.

La  tercera  razón  para  el  ascenso  del  racismo  moderno 
descansa  en  las  relaciones  de  eUplotación  que  los  europeos 
establecieron  con  los  pueblos  no  blancos.  El  tráZico  de  esclavos 
podría no haber eUistido  si    gran parte de  los europeos no hubiera 
creído  que  los  negros  pertenecen  a  una  raza  inZerior,  incluso 
inZrahumana.  El  racismo  contribuyó  a  justiZicar  el  dominio  colonial 
sobre  los pueblos no blancos y el que se  les negaran  los derechos 
de  participación  política  que  los  blancos  estaban  alcanzando  en 
Europa.

Las  relaciones entre blancos y no blancos variaban según  las 
pautas de asentamiento colonial y también se vieron inZluidas por las 
diZerencias culturales que eUistían entre  los mismos europeos. Para 
demostrar  estos  eUtremos  eUaminaremos  ahora  los  ejemplos  de 
Brasil, SudáZrica Estados Tnidos, antes de analizar con más detalle 
las divisiones raciales y étnicas en el Reino Tnido.

Las  relaciones  étnicas  desde  una  perspectiva  histórica:  algunos 
ejemplos

La comparación de  las relaciones étnicas en otras sociedades 
con, de Gran BretaYa  ilustra de qué manera varían el prejuicio y  la 
discriminación según las diZerentes pautas de desarrollo histórico. A 
veces se cita Brasil como ejemplo de una sociedad libre de prejuicios 
étnicos  entre  blancos  y  negros,  aunque  se  verá  que  esto  no  es 
totalmente eUacto. Por el contrario, SudáZrica es un país en el que el 
prejuicio y la discriminación se desarrollaron de una manera eUtrema 
y  la  segregación  blancos  y  negros  se  institucionalizó,  hasta  los 
cambios  recientes  que  introducido  un  gobierno  de  la  mayoría.  Al 
ocuparnos  de  los  Estados  Tnidos,  comenzaremos  por  analizar  la 



campaYa de los derechos civiles para los negros.
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Las relaciones étnicas en Brasil

Casi cuatro millones de aZricanos Zueron transportados a Brasil antes 
del  Zin  del  tráZico  de  esclavos  a  mediados  del  siglo  q_q.  En  los 
Estados  Tnidos,  los  negros  provenientes  de  diZerentes  culturas 
aZricanas  solían  ser  desperdigados,  pero  en  Brasil  los  que  eran 
enviados  en  barco  desde  las  mismas  áreas  normalmente  se 
mantenían  juntos.  be  ahí  que  pudieran  preservar  mejor  su  cultura 
original  que  los  que  llegaron  a  los  Estados  Tnidos.  En  Brasil  se 
permitía  a  los  esclavos  contraer  matrimonio,  incluso  con  la 
desaprobación de sus dueYos, siempre que continuasen sirviéndoles 
como  antes  y,  después  del  matrimonio,  la  pareja  no  podía  ser 
vendida  por  separado.  Las  relaciones  seUuales  entre  hombres 
blancos y mujeres esclavas eran Zrecuentes, y a menudo los hijos de 
esas  uniones  eran  liberados,  siendo  a  veces  completamente 
aceptados como parte de la Zamilia blanca. La esclavitud Zue abolida 
por completo en 1WWW, pero bastante antes los blancos ya se habían 
acostumbrado a la eUistencia de negros libres dSchoartz, 1VW]e.

Cuando  acabó  la  esclavitud,  muchos  brasileYos  negros  se 
trasladaron  a  los  pueblos  y  ciudades.  Allí  la  mayoría  vivía,  y  vive 
todavía, de  Zorma bastante miserable, aunque no se  les prohibió  la 
pertenencia a los sindicatos y algunos llegaron a posiciones de cierta 
riqueza  y  poder. nay un  reZrán brasileYo muy  citado que  reza:  STn 
negro  rico  es  un  blanco  y  un  blanco  pobre  es  un  negroS.  El  dicho 
recoge  Zielmente  tanto  la  concepción  relativamente  relajada  de  las 
diZerencias  raciales  como  el  hecho  de  que  Sser  blancoS  todavía  se 
identiZica  claramente  con  la  superioridad.  Los  blancos  siguen 
dominando las posiciones más elevadas en todos los sectores de la 
sociedad.

Los  brasileYos  han  enZocado  desde  hace  tiempo  su  propio 



sistema  de  relaciones  raciales  de  Zorma  compasiva,  ya  que,  en 
comparación con las pautas de segregación de los Estados Tnidos, 
resulta positivo. Sin embargo, en los aYos sesenta y setenta, cuando 
cobraron  Zuerza  los  intentos de garantizar  los derechos civiles para 
los  negros  norteamericanos,  la  comparación  resultaba  menos 
Zavorable  a  Brasil.  A  principios  de  la  década  de  los  sesenta,  el 
Congreso  brasileYo  promulgó  una  ley  prohibiendo  la  discriminación 
en los lugares públicos, después de que una turista estadounidense 
negra, katherine bunham, se quejase por no haber sido admitida en 
un hotel de Sao Paulo. Sin embargo, la ley Zue, en buena medida, un 
gesto  simbólico  y  el  gobierno  no  hizo  ningún  esZuerzo  por  analizar 
hasta dónde llegaba la posible discriminación.

La mayoría de los observadores están de acuerdo en que esa 
discriminación  ha  sido  bastante  inusual  en  Brasil,  pero  ha  habido 
pocos  programas  gubernamentales  encaminados  a  mejorar  las 
oportunidades económicas y sociales de los no[blancos. La creencia 
de los brasileYos en la posibilidad de SblanquearS contrasta, en cierto 
modo,  con  la  concentración  permanente  de  ciudadanos  negros  en 
los  sectores  más  pobres  de  la  sociedad.  Brasil  se  ha  librado,  no 
obstante, de los constantes linchamientos y disturbios que...
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han salpicado la historia de los Estados Tnidos, y ha escapado de la 
mayoría  de  las  maniZestaciones  más  eUtremas  del  prejuicio 
antinegro.

El desarrollo social de SudáZrica

En SudáZrica, los primeros colonos europeos Zueron holandeses que, 
al darse cuenta de que la población local se resistía a trabajar en las 
empresas  europeas,  comenzaron  a  importar  gran  número  de 
esclavos  de  otras  partes  de  sZrica  y  de  las  _ndias  orientales 



holandesas. Posteriormente, los británicos consiguieron una posición 
dominante en la zona, poniendo Zin a  la esclavitud en el decenio de 
1W3X.  La  división  entre  blancos  e  indígenas  aZricanos  no  era  al 
comienzo tan radical como llegó a serlo más tarde. Cuando se abolió 
la esclavitud,  se aprobaron nuevos  impuestos para  los negros, que 
Zorzaron  a  muchos  de  ellos  a  vincularse  mediante  contrato  a 
empresarios europeos, y los hombres jóvenes aZricanos tuvieron que 
buscar  empleo  lejos  de  su  hogar  para  pagar  el  impuesto.  Se 
desarrolló  un  sistema  basado  en  Strabajadores  emigrantesS  que 
estableció  la  pauta  de  la  posterior  evolución  de  la  economía 
sudaZricana. Muchos aZricanos Zueron a trabajar a las minas de oro o 
de  diamantes,  viviendo  en  campamentos  especiales  que  estaban 
bastante  alejados  de  los  barrios  habitados  por  los  europeos.  El 
sistema de segregación, que más  tarde  Zue  institucionalizado por  la 
ley, Zue desarrollándose poco a poco.

Bajo  el  régimen  de  apartheid,  implantado  tras  la  Segunda 
Guerra Mundial,  la población de SudáZrica Zue clasiZicada en Scuatro 
grupos  de  registroS:  los  4,]  millones  de  blancos,  descendientes  de 
emigrantes europeos` los 2,] millones de las denominadas Spersonas 
de colorS, que proceden de más de una SrazaS` el millón de personas 
de ascendencia asiática y los 23 millones de aZricanos negros. Pierre 
van  den  Berghe  ha  distinguido  tres  niveles  principales  de 
segregación  en  la  sociedad  sudaZricana  durante  los  aYos  del 
apartheid dBerghe, 1V\Xe:
1. Microsegregación: segregación en lugares públicos dcomo sucedía 
también en el  sur de  los Estados Tnidose. Aseos,  salas de espera, 
vagones  de  tren  y  otros  lugares  públicos  tienen  instalaciones 
separadas para blancos y no[blancos.
2.Mesosegregacion:  segregación  de  blancos  y  no[blancos  en 
diZerentes barrios de las áreas urbanas. Los negros están obligados 
a vivir en zonas especiales.
3.Macrosegregación:  segregación  de  pueblos  enteros  en  territorios 
diZerenciados, establecidos como reservas para nativos.



La economía sudaZricana no podía Zuncionar sin la Zuerza de trabajo 
de  millones  de  no[blancos  que  vivían  cerca  de  las  ciudades  o  en 
ellas. Al principio,...
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 había  algunos  barrios  étnicamente  miUtos  en  las  grandes  áreas 
urbanas, pero los negros comenzaron a ser alojados en Smunicipios 
modeloS,  situados  a  jilómetros  de  las  áreas  blancas.  Además, 
millones  de  personas  Zueron  agrupadas  en  los  denominados 
homelands,  bastante  lejos  de  las  ciudades.  Estas  regiones  se 
organizaron  como  estados  parcialmente  autónomos,  bajo  el  control 
absoluto  del  gobierno  central  blanco.  burante  el  apartheid  los  no[
blancos  carecían  de  voto  y,  por  tanto.  de  representación  en  el 
gobierno central.

Se  suponía  que  los  homelands  eran  territorios  separados 
donde la mavoría negra podía disZrutar de los derechos políticos que 
se  le  negaban en  la SudáZrica  blanca. Bajo  las  disposiciones  de  la 
nomelands Citizenship Act dLey de ciudadanía de los homelandse de 
1V\X, quienes se hallaban en uno de estos  territorios eran privados 
automáticamente  de  la  ciudadanía  sudaZricana  el  día  que  dichas 
zonas  se  hacían  Sindependi  entesS.  Los  denominados  Zrontier 
computters eran personas que cruzaban todos los días las SZronteras 
nacionalesS para ir a trabajar a la SudáZrica blanca, va que vivían con 
sus Zamilias en los homelands.

El  apartheid  Zue  condenado  por  toda  la  comunidad 
internacional  y  rechazado  por  muchos  integrantes  de  la  propia 
sociedad sudaZricana. burante un largo período de tiempo el país Zue 
objeto de sanciones económicas, encaminadas a obligarle a eliminar 
el  sistema.  Además,  SudáZrica  Zue  eUcluida  de  una  serie  de 
acontecimientos  deportivos  internacionales.  Es  cierto  que  las 
sanciones  tuvieron  cierta  inZluencia,  al  igual  que  la  tuvo  la  protesta 
interna, pero una de las principales razones por las que el apartheid 
comenzó  a  desintegrarse  en  la  década  de  los  ochenta  Zue  porque 



muchas  personas  de  raza  negra  comenzaron  a  actuar  contra  él,  a 
pesar  de  los  castigos  impuestos  por  las  autoridades.  Por  ejemplo, 
hubo  muchas  personas  que  emigraron  en  busca  de  trabajo  a  las 
áreas urbanas, a pesar de las leyes que prohibían hacerlo.

En  1VVX  el  presidente  be  klerj  levantó  la  prohibición  que 
pesaba  sobre  el  Congreso  aacional  AZricano  dAaC,  en  sus  siglas 
inglesase,  el  Partido  Comunista  y  otros  grupos  de  oposición  que 
habían  sido  prohibidos  y  obligados  a  actuar  en  la  clandestinidad  o 
Zorzados  al  eUilio.  aelson  Mandela.  el  líder  del  AaC  que  estaba 
encarcelado  desde  1V^2  Zue  liberado.  Se  redactó  una  nueva 
constitución  que,  por  primera  vez,  otorgaba  el  derecho  de  voto  a 
todas  las  personas.  En  marzo  de  1VV2  se  celebró  un  reZeréndum 
entre los votantes blancos y una amplia mayoría se maniZestó a Zavor 
de seguir adelante con la reZorma.

SudáZrica  es  hoy  una  democracia  que  Zunciona  y  cuyo 
presidente, elegido en las urnas, es aelson Mandela. El apartheid se 
ha convertido rápidamente en algo del pasado y, por el momento, el 
país  disZruta  de  una  relativa  armonía.  Sin  embargo,  eUiste  un  alto 
índice de delincuencia violenta en las ciudades, así como en algunos 
de  los  barrios  blancos  más  prósperos,  y  aún  pasará  cierto  tiempo 
antes de que se pueda asegurar que el país no va a suZrir conZlictos 
étnicos violentos.
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besde  el  Zinal  del  apartheid  se  ha  producido  un  aumento  de  la 
inversión en SudáZrica y muchas compaYías del país han comenzado 
también a invertir en otras partes de sZrica. Por ejemplo, entre 1VV4 y 
1VV], algunas cerveceras sudaZricanas adquirieron gran parte de las 
empresas públicas de este sector eUistentes en Tanzania y yambia, 
y  ya  tienen  sucursales  en  Botsuana,  Lesoto  y  Suazilandia.  Tna 
empresa  subsidiaria  de  Pepjor,  la  minorista  más  importante  de 
SudáZrica, abrió tres establecimientos en yambia en 1VV] prevé abrir 
cuatro más próUimamente.



Esta eUpansión del capitalismo SudaZricano no deja de plantear 
problemas. El presidente de una cadena de comercios de yimbaoe 
recibió aplausos en una conZerencia celebrada en ese país, cuando 
acusó a  los  sudaZricanos de  intentar  Sengullir AZricaS.  Los granjeros 
de Mozambique han protagonizado maniZestaciones contra  la venta 
por  parte  de  su  gobierno  de  terreno  cultivable  a  inversores 
sudaZricanos. Estas tensiones no resultan sorprendentes, ya que, en 
la  época  del  apartheid,  los  gobiernos  sudaZricanos  intervinieron 
militarmente  en  Mozambique  y  en  otros  países  del  entorno.  La 
hostilidad racial y étnica aún está latente en estas relaciones, ya que 
casi todos los que dirigen los negocios sudaZricanos son blancos.

cergal  keane  seYala  en  Bondage  oZ  cear  d1VV]e,  donde 
describe  la  transición  desde  el  gobierno  de  una  minoría,  que  este 
país sigue teniendo proZundas y peligrosas líneas de Zractura. Puede 
que  los  aYos  del  gobierno  de  la  minoría  hayan  creado  sólidas 
inZraestructuras  y  la  economía  más  desarrollada  de  sZrica,  pero 
también ha habido mucho derroche en gastos mal planiZicados r ... p 
Seis  millones  de  parados`  diez  millones  de  personas  sin  agua 
corriente` veintitrés sin electricidad` menos de  la mitad de  los niYos 
negros menores de catorce aYos sin escolarizar y nueve millones de 
indigentes. dp. 23W.e

Los derechos civiles de los negros en los Estados Tnidos

La abolición de la esclavitud y los primeros movimientos

La  esclavitud  terminó  en  los  Estados Tnidos  como  resultado  de  la 
guerra civil entre los estados del norte y del sur. La proclamación de 
la emancipación se Zirmó de hecho en 1W^3, un aYo antes de Zinalizar 
la  guerra.  El  Zin  de  la  esclavitud,  sin  embargo,  no  supuso  un  gran 
avance  en  la  suerte  de  los  negros,  la  mayoría  de  los  cuales 
permanecieron  en  condiciones  de  eUtrema  pobreza.  Tna  serie  de 
leyes  segregacionistas,  promulgadas  en  el  sur  entre  1WVX  y  1V12, 
prohibían a los negros el acceso a los vagones de tren SblancosS, a 



los  aseos  públicos  y  a  los  caZés.  Esta  segregación  Zue  admitida 
oZicialmente  por  una  sentencia  del  Tribunal Supremo en  1WV^,  que 
declaro constitucionales  las Sinstalaciones separadas, pero fgualesS. 
Las actividades...
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del ku[kluU[klan, una sociedad secreta de carácter violento,  tenían 
corno objetivo garantizar el mantenimiento de la segregación.

Las  luchas  de  los  grupos minoritarios  por  adquirir  la  igualdad 
de derechos y oportunidades han sido muy importantes en la historia 
de  los Estados Tnidos. La mayor parte de  las minorías han  inZluido 
en  la  política,  logrando  compensaciones  económicas  y  que  se 
aceptaran  sus  reivindicaciones  de  una  posición  igual  a  la  de  la 
mayoría. Sin embargo, hasta  los primero aYos cuarenta,  los negros 
Zueron  en  gran  parte  eUcluidos  de  este  proceso  reivindicativo.  La 
aational  Association  Zor  the  Advancement  oZ  Colored  People 
daAACP, Asociación aacional para el Progreso de  las Personas de 
Colore  y  la  aational  Trban  League  dLiga  Trbana  aacionale  Zueron 
Zundadas en 1VXV y 1V1X, respectivamente. Ambas combatieron por 
los derechos civiles de los negros, pero su lucha sólo empezó a tener 
consecuencias  patentes  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  y 
después.

Antes  de  que  los  Estados  Tnidos  entraran  en  la  guerra,  los 
líderes  de  la  aAACP  y  de  la  Liga  Trbana  se  entrevistaron  con  el 
presidente cranjlfn b. Roosevelt, solicitando el Zin de la segregación 
en las Zuerzas armadas. Roosevelt no sólo se negó sino que hizo una 
declaración  pública  inZormando  de  que  los  líderes  de  los  derechos 
civiles habían aceptado en la reunión que continuara la segregación. 
curioso por este claro engaYo, A. Philip Randolph, un  líder  sindical 
negro que había asistido a la entrevista, pidió que cien mil negros se 
maniZestaran en lashington para protestar. Tnos pocos días antes 
de la Zecha prevista para la maniZestación, Roosevelt Zirmó una orden 
que prohibía la discriminación laboral por razones étnicas y prometía 



que  se  tomarían  medidas  contra  la  segregación  en  las  Zuerzas 
armadas.

bos  aYos  después,  el  recién  constituido  Congress  oZ  Racial 
Equality  dCORE,  Congreso  para  la  _gualdad  Raciale  comenzó  a 
desaZiar en Chicago la segregación en restaurantes, piscinas y otros 
lugares  públicos. Aunque  no  se  obtuvieron  grandes  resultados  y  la 
reacción  de  los  blancos  Zue  airada,  esto  marcó  el  principio  de  la 
militancia a  Zavor de  los derechos civiles de  los negros, que quince 
aYos más tarde se convertiría en un movimiento de masas.

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la aAACP inició 
una  campaYa  contra  la  segregación  en  la  educación  pública,  que 
alcanzó  su  punto  álgido  cuando  la  organización  demandó  a  cinco 
consejos  escolares,  cuestionando  el  principio  de  escolarización 
separada que predominaba entonces. En 1V]4, el Tribunal Supremo 
dictaminó  por  unanimidad  que  Slas  instalaciones  educativas 
separadas  son  inherentemente  desigualesS.  Esta  decisión  se 
convirtió  en  el  punto  de  apoyo  principal  para  las  luchas  por  los 
derechos civiles de las dos décadas siguientes. Al principio, cuando 
el Tribunal Supremo se pronunció en este sentido, varios gobiernos 
locales y estatales hicieron lo posible para limitar sus eZectos. El ku[
kluU[klan,  los  lhite  Citizens}  Councils  dConsejos  de  ciudadanos 
blancose y otros grupos...

p.2V4

armados de ámbito local se opusieron violentamente a la integración 
escolar  que  propugnaba  el  gobierno  Zederal.  _ncluso  en  1V^X, 
bastante menos del 1 t de los estudiantes negros del sur asistían a 
escuelas no segregadas.

La  propia  Zuerza  de  la  resistencia  de  los  blancos  más 
recalcitrantes  sirvió  para  convencer  a  los  líderes  negros  de  que  la 
militancia de las masas era necesaria para dar auténtico contenido a 
los derechos civiles. En 1V]^ una mujer negra  llamada Rosa Parjs 
Zue  detenida  en  Montgomery,  Alabama,  por  negarse  a  ceder  su 



asiento en un autobús a un hombre blanco. La consecuencia Zue que 
casi toda la población negra de la ciudad, liderada por un sacerdote 
baptista,  Martin  Luther  king,  hijo,  boicoteó  la  red  de  transporte 
durante  3W1  días.  cinalmente,  la  ciudad  Zue  obligada  a  abolir  la 
segregación en el sistema de transporte.
Posteriormente,  hubo  más  boicoteos  y  sentadas  contra  la 
segregación  en  otros  lugares  públicos.  Las  marchas  y 
maniZestaciones comenzaron a tener el apoyo masivo de los negros 
y de los simpatizantes blancos. king planeó campaYas de resistencia 
activa no violenta contra la discriminación, pero las reacciones contra 
este  movimiento  estuvieron  lejos  de  la  no  violencia.  El  gobernador 
caubus, de Arjansas, llamó a la caballería para impedir la entrada de 
los estudiantes negros en el instituto de enseYanza media central de 
Little  Rocj.  En  Birmingham,  Alabama,  el  alguacil  SBullS  Connor 
ordenó  a  la  policía  que  dispersara  a  los  maniZestantes  con 
mangueras de agua porras y perros policía.

bespués  del  episodio  de  Birmingham  varios  centenares  de 
maniZestaciones tuvieron lugar en muchas ciudades estadounidenses 
durante  unas  diez  semanas,  siendo  detenidos  más  de  1].XXX 
maniZestantes.  En  1V^3,  un  cuarto  de  millón  de  partidarios  de  los 
derechos civiles  llevaron a  cabo una maniZestación en lashington, 
escuchando a king declarar: Sao estaremos satisZechos hasta que la 
justicia  no  Zluya  como  las  aguas  y  la  rectitud  como  una  corriente 
poderosaS. En 1V^4 el Congreso promulgó una Civil Rights Act dLey 
de berechos Civilese, que prohibía completamente  la discriminación 
en  los  lugares  públicos,  la  educación,  el  empleo  y  en  cualquier 
organismo  que  recibiese  Zondos  del  Estado.  Se  aprobaron  otras 
leyes en los aYos siguientes para garantizar que los negros llegaran 
a  ser  votantes  de  pleno  derecho  y  para  hacer  ilegal  toda 
discriminación en la vivienda.

El movimiento de los derechos civiles

El  movimiento  de  los  derechos  civiles  proporcionó  un  sentido  de 



libertad  cultural  y  de  autoaZirmación  a  los  activistas  negros,  yendo 
mucho  más  allá  de  los  objetivos  Zormales  por  los  que  estaban 
luchando.  El  Student  aonviolent  Coordinating  Committee  dSaCC, 
Comité  Coordinador  de  los  Estudiantes  ao[violentose  tenía  sus 
Scantantes de la libertadS, que traducían sus aspiraciones a la música 
y a la canción. Vincent narding ha descrito la...
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energía y  la sensación de que algo nuevo estaba comenzando que 
tenían muchos negros en aquel momento:
nabía una esperanza indescriptible e idealismo, coraje y decisión en 
aquellos  primeros  meses  de  organización,  maniZestaciones, 
canciones  e  ingresos  en  la  cárcel  d...e  Ellos  tenían  Ze.  Cuando 
cantaban  le  shall  overcome  rvenceremosp  en  la  cárcel,  en  las 
concentraciones de masas  y  Zrente a  los policías  y  la  caballería,  lo 
decían de verdad r...p venceremos simbolizaba SlibertadS, SderechosS, 
SdignidadS,  SjusticiaS, unidad entre negros y blancos y muchas otras 
cosas que las personas de un movimiento sienten más que deZinen. 
dnarding, 1VWX.e
Los  intentos  de  implantar  la  nueva  legislación  de  derechos  civiles 
también  se  enZrentaron  a  una  resistencia  Zeroz  por  parte  de  sus 
oponentes.  Los  maniZestantes  por  los  derechos  civiles  eran 
insultados  y  golpeados,  y  algunos  perdieron  la  vida.  Tna  de  las 
consecuencias  Zue  la  aparición  de  grupos  militantes  negros  más 
agresivos,  bajo  el  rótulo  de  Blacj  Pooer  dPoder  aegroe.  Los 
moderados  se  apartaron  de  esta  tendencia  y  continuaron 
presionando  para  lograr  reZormas  dentro  de  las  leyes  establecidas. 
lnubo graves disturbios en  los guetos negros urbanos de  todos  los 
Estados Tnidos entre 1V^] y 1V^W.

La Civil Rights Act dLey de berechos Civilese Zue crucial, pese a 
las  barreras  que  obstaculizaron  la  plena  aplicación  de  sus 
disposiciones. Sus principios se aplicaron no sólo a los negros, sino 
a  cualquiera que  Zuera objeto de discriminación,  incluyendo a otros 



grupos étnicos y a las mujeres. Sirvió como punto de partida para un 
conjunto  de  movimientos  que  luchaban  por  los  derechos  de  los 
grupos oprirnidos.

burante  las  luchas  de  los  aYos  sesenta  los  objetivos  del 
movimiento  negro  por  los  derechos  civiles  Zueron  transZormándose. 
La  mayoría  de  sus  líderes  siempre  habían  querido  la  plena 
integración  de  los  negros  en  el  conjunto  de  la  cultura 
estadounidense.  La  aparición  de  los  grupos  rnilitantes  del  Poder 
aegro  Zacilitó que estos  ideales se convirtieran en otros que hacían 
más hincapié en la dignidad de ser negro y en el valor intrínseco de 
la  cultura  negra.  Los  negros  empezaron  a  demandar  una  posición 
independiente  en  la  comunidad,  aspirando  al  desarrollo  de  una 
auténtica sociedad plural más que a  la asimilación dentro del orden 
social blanco. Este cambio de perspectiva  también se vio  reZorzado 
por  la  sensación  de  que  la  igualdad  ante  la  ley  sirve  de  poco  si  la 
discriminación persiste en la práctica.

_ntegración y antagonismo

En los más de treinta aYos que han transcurrido desde la aprobación 
de la
Ley  de  berechos  Civiles,  han  tenido  lugar  grandes  cambios.  A 
mediados de
los aYos noventa el número de Zuncionarios negros había pasado de 
apenas...
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cien  personas  a  principios  de  los  sesenta  a  siete  mil.  A  Zinales  de 
este período había en las escuelas y universidades un número cuatro 
veces mayor de alumnos negros que al comienzo del mismo. Crece 
cada vez más una clase media negra dedicada a los negocios y a las 
actividades  proZesionales.  Algunas  de  las  principales  ciudades  del 
país,  incluyendo  aueva  uorj,  Chicago,  Atlanta  y  Baltimore,  han 



tenido alcaldes negros. u este grupo étnico también ha comenzado a 
destacar  en  la  literatura,  el  teatro  y  las  artes  escénicas  dMarable, 
1VVle.

Sin embargo, aún no puede hablarse de un nuevo período de 
armonía e  integración racial. Más bien al contrario, ya que a  Zinales 
de los ochenta y comienzos de los noventa se produjeron cientos de 
actos de violencia  racial  en distintas partes de  los Estados Tnidos. 
Las  tensiones  raciales  en  ciudades  como  aueva  uorj,  Boston  y 
Chicago  tuvieron  un  carácter  eUtremo.  En  1VV1  se  organizaron 
masivas  maniZestaciones  públicas  tanto  de  grupos  negros  como 
blancos, que se acusaban mutuamente de racismo. En 1VV2 tuvieron 
lugar  importantes estallidos de violencia en Los sngeles y en otras 
ciudades de  los Estados Tnidos, y en  la primera de estas ciudades 
hubo  más  disturbios  a  mediados  de  los  noventa.  A  pesar  de  los 
avances alcanzados en el período anterior, a  Zinales de  los ochenta 
la posición social y económica de  los negros volvió a empeorar. La 
renta  media  de  las  Zamilias  negras,  por  ejemplo,  disminuyó 
drásticamente  a  principios  de  los  noventa  y  descendieron  las 
matriculaciones en las Zacultades universitarias.

En las áreas del centro de las ciudades se disparó el consumo 
de drogas ilegales y se produjo una espiral de violencia. El asesinato 
se convirtió en  la causa principal de muerte de  los hombres negros 
estadounidenses en los aYos ochenta. En 1VVX un reportaje del aeo 
England Journal oZ Medicine seYalaba que  la esperanza de vida de 
un joven negro en narlem, aueva uorj, era menor que la de un joven 
de  Bangladesh.  En  su  discurso  en  lashington  en  1V^3,  Martin 
Luther kíng soYaba con una sociedad  Sque no  tuviera en cuenta el 
color de la pielS y en la que los niYos Zueran Sjuzgados no por el color 
de su piel sino por su personalidadS, pero esta meta parece todavía 
muy lejana.

Latinos y asiáticos en los Estados Tnidos

Las  guerras  de  conquista  que  dieron  lugar  a  los  Estados  Tnidos 



actuales no sólo se libraron contra la población india. Gran parte de 
los  territorios  del  suroeste  [  y  con  ellos  un  cuarto  de  millón  de 
meUicanos[  se  los  apropiaron  los  Estados  Tnidos  en  1W4W,  a 
consecuencia  de  la  guerra  contra  MéUico.  El  término  SchicanoS 
designa  a  los  descendientes  de  esas  personas,  así  como  a  la 
emigración  posterior  proveniente  de  MéUico.  El  término  SlatinoS 
denomina a cualquier habitante de  los Estados Tnidos que proceda 
de zonas de habla espaYola.
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Los  tres  grupos  principales  de  latinos  en  los  Estados  Tnidos 
son los meUicanos dalrededor de 13,] millonese, puertorriqueYos d2,\ 
millonese  y  cubanos  d1  millóne.  El  resto  de  los  cinco  millones  de 
residentes  de  habla  hispana  son  originarios  de  América  Central  y 
Sudamérica. La población latina ha crecido a un ritmo eUtraordinario [ 
un  ]3t  entre  1VWX  y  1VVX[  principalmente  como  resultado  del 
enorme  Zlujo  de  nuevos  emigrantes  que  ha  entrado  a  través  de  la 
Zrontera meUicana. Si continúa la tendencia actual, la población latina 
sobrepasará a la negra en la próUima década.

La coneUión asiática

Alrededor de un 3t de la población estadounidense [ ocho millones 
de  personas[  es  de  origen  asiático.  Chinos,  japoneses  y,  Zilipinos 
constituyen los grupos principales, aunque ahora también viven en el 
país  un  número  considerable  de  indios,  pajistaníes,  coreanos  y 
vietnamitas.  En  los  aYos  setenta,  a  consecuencia  de  la  guerra  de 
Vietnam,  unos  3]X.XXX  reZugiados  de  ese  país  entraron  en  los 
Estados Tnidos.

En  un  principio,  casi  todos  los  inmigrantes  chinos  se 
establecieron  en  CaliZornia,  donde  se  les  contrató  principalmente 
para  trabajar  en  industrias  como  la  minería  y  la  construcción  de 
líneas  Zérreas.  La  concentración  de  los  chinos  en  diZerentes 



chinatoons  no  Zue  ocasionada  únicamente  por  su  propia  voluntad 
sino  por  la  hostilidad  a  la  que  se  enZrentaban.  Al  prohibirse  la 
inmigración  china  por  ley  en  1WW2,  esta  comunidad  permaneció 
bastante aislada dentro del conjunto de la sociedad, al menos hasta 
hace poco tiempo.

Los  primeros  inmigrantes  japoneses  también  se  aZincaron  en 
CaliZornia  y  en  los  otros  estados  del  PacíZico.  burante  la  Segunda 
Guerra  Mundial,  después  del  ataque  japonés  a  Pearl  narbor,  se 
obligó  a  todos  los  estadounidenses  de  origen  japonés  a  que  se 
presentaran  en  Scentros  de  reubicaciónS  que,  en  realidad.  eran 
campos de concentración rodeados por alambre de espino y torretas 
con vigilantes armados. A pesar de que  todas estas personas eran 
ciudadanos  estadounidenses  se  les  obligó  a  permanecer  durante 
toda  la  guerra  en  estos  campos,  que  habían  sido  construídos 
precipitadamente. Resulta paradójico que esta situación tuviera como 
resultado una mayor integración dentro del conjunto de la sociedad, 
ya que al terminar la guerra, la minoría de origen japonés no volvió a 
los  barrios  separados  que  habitaba  anteriormente.  nabía  logrado 
niveles de educación y de renta eUtraordinariamente altos, llegando a 
veces  a  sobrepasar  a  los  blancos.  En  la  actualidad,  el  índice  de 
matrimonios entre estadounidenses de origen  japonés y blancos se 
acerca al ]Xt.

Los  estadounidenses  asiáticos,  especialmente  los  japoneses, 
han logrado grandes éUitos, ya que, como promedio, sus resultados 
escolares  son  mejores  que  los  de  los  blancos  y  el  índice  de 
aceptados por las universidades también es mayor. También lo es la 
renta media.
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Pasemos ahora a ocuparnos de las divisiones étnicas en Gran 
BretaYa. ao  sólo  tendremos  en  cuenta  la  oposición  entre  negros  y 
blancos sino la gran variedad de grupos étnicos que eUiste.



La diversidad étnica en e Reino Tnido
Las primeras migraciones

El considerable número de apellidos irlandeses, galeses y escoceses 
esparcidos  entre  los  ingleses  hoy  día  es  un  recordatorio  del 
tradicional  Zlujo  de  población  procedente  de  las  SZronteras  celtasS 
hacia  los centros urbanos de  _nglaterra. A comienzos del siglo q_q, 
mucho  antes  de  que  comenzara  la  emigración  principal  desde  las 
colonias más distantes, el desarrollo de las ciudades inglesas atrajo 
a emigrantes de  las zonas menos prósperas de  las  islas Británicas. 
En 1W^\ The Tinies se lamentaba de que Sapenas eUiste algo que se 
pueda  denominar  un  inglés  puro  en  esta  islaS.  La  monarquía,  que 
hoy  se  presenta  como  lo  más  distintivamente  S_nglésS  de  las 
instituciones inglesas, ha tenido muchos elementos SeUtranjerosS. En 
_nglaterra ha habido monarcas  Zranceses,  escoceses,  holandeses  y 
alemanes,  y  la  Zamilia  real  actual  tiene  tantos  antepasados  no 
ingleses que podría describirse mejor como SeuropeaS.

na  habido  una  próspera  comunidad  irlandesa  en  Londres 
desde el siglo qV__. Aunque al principio trabajaban principalmente en 
empleos manuales no cualiZicados, los inmigrantes irlandeses Zueron 
capaces,  con  el  tiempo,  de  situarse  en  puestos más  cualiZicados  y 
mejor  pagados.  be  los  países  de  Europa  Occidental,  sólo  la 
población de _rlanda descendió en el siglo q_q. Londres. Manchester, 
Liverpool  y  Glasgoo  recibieron  decenas  de  miles  de  emigrantes 
irlandeses,  y  un  número  aún  mayor  se  Zue  a  los  Estados  Tnidos. 
Sólo  en  Liverpool,  desembarcaron  entre  1W3X  y  1W4\,  3XX.XXX 
irlandeses. En 1W]1, medio millón de irlandeses se había aZincado en 
_nglaterra  y  Gales.  gPor  qué  emigraron  tantas  personas}i  Las 
hambrunas persistentes en _rlanda  les  Zorzaron a buscar una nueva 
vida en otra parte y  la proUimidad de  _nglaterra hacía  relativamente 
Zácil para los irlandeses el viajar a las ciudades inglesas y mantener 
cierta comunicación con su país de origen.

En  la  _nglaterra de mediados del siglo q_q  los  irlandeses eran 
el grupo de inmigrantes más numeroso, en una sociedad que, aparte 



de Londres, había quedado en general a resguardo de SincursionesS 
eUtranjeras.  En  la  capital,  sin  embargo,  vivían  muchos  grupos 
SeUóticosS.  nabía  una  comunidad  judía  desde  hacía  siglos,  que  se 
incrementó  considerablemente  en  los  cien  aYos  siguientes,  cuando 
una  terrible  represión condujo a  los  judíos de otros países hacia  la 
relativa  seguridad  de  _nglaterra.  En  1WXX  se  calculaba  que  había 
alrededor de ^.XXX judíos en ciudades de provincias y entre 1].XXX y 
2X.XXX en Londres. Criticados cuando eran pobres, también se...
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Cuadro:  nistoria  de  la  población  negra  en  Gran  BretaYa:  algunas 
Zechas importantes.
1]V^: _sabel _ dicta la eUpulsión de los SBlacjrnooresS de _nglaterra.
1\\2:El  juez  MansZield  proclama  que  los  negros  no  pueden  ser 
eUpulsados por la Zuerza de _nglaterra.
1W23:Abolición del comercio de esclavos en el  _mperio británico. La 
aavigation  Act  dley  de  navegacióne  de  1W23  niega  a  los  Lascars 
dmarineros antillanose el derecho a trabajar en los buques británicos, 
eUcepto en tiempo de guerra.
1W34[1W3W: La esclavitud es abolida en todo el _mperio británico y se 
aprueba un período de SaprendizajeS de cinco aYos para los que eran 
esclavos.
1WV2: badabhai aaoroji es el. primer asiático elegido para la Cámara 
de los Comunes.
1V1V:bisturbios antinegros en Liverpoot en los que es asesinado 
Charles lootton.
1V2]:La Special Restrictions dColoured Alien Seamene Order dOrden 
de restricciones especiales para los marineros eUtranjeros de  colore 
prohibe a  los marineros negros británicos  trabajar en  buques de 
esta nacionalidad y hace que algunos de ellos tengan que abandonar 
el país.
cuente: Sociology Revieo, 3.4 dabril, 1VV4e.



condenaba a los judíos cuando eran ricos. Cuando Charles bicjens 
creó  el  personaje  de  cagin  en  Oliver  Toist,  estaba  utilizando  una 
caricatura Zrecuente e inmediatamente reconocible.

burante la Revolución industrial, los inmigrantes holandeses en 
Gran BretaYa ayudaron a establecer una red de agencias bancarias 
y  Zinancieras  conocidas  como  SZinanzas holandesasS,  que  resultaría 
vital  para  la  transZormación  económica  del  país.  nolandeses 
emprendedores y cultivados llevaron a _nglaterra cualidades sociales 
y  económicas  que  tuvieron  una  importancia  duradera  y 
revolucionaria. be este modo, la participación de los no británicos Zue 
considerable para la creación de un nuevo clima socioeconómico en 
_nglaterra.

La  llegada  de  inmigrantes  chinos  durante  el  período  de 
eUpansión  industrial  inglesa  Zue  muy  bien  recibida  por  los 
empresarios  de  las  Zábricas,  ya  que  era mano  de  obra  barata.  Sin 
embargo,  los  líderes  sindicales  se  pronunciaron  contra  esta 
inmigración  en  varias  ocasiones  a  Zinales  del  siglo  q_q,  por  la 
amenaza que suponía para los niveles salariales de los trabajadores 
locales.
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El asentamiento de los negros en Gran BretaYa cobró impulso 
al Zinal del siglo q_q, con el aumento de la navegación desde sZrica 
Occidental  y  el  Caribe.  Tnos  pocos  estudiantes  aZricanos  y  de  las 
Antillas  Zueron  admitidos  en  las  universidades  británicas  en  este 
período, pero el grupo de inmigrantes negros más numeroso estaba 
compuesto  por  los marineros  negros  que  se  habían establecido  en 
las  ciudades.  Ellos  Zueron  los  Zundadores  de  las  primeras 
comunidades  negras  modernas  de  Gran  BretaYa,  en  especial  en 
CardiZZ. La necesidad de combatientes para  incrementar  las  Zuerzas 
británicas  durante  la  Primera  Guerra  Mundial  condujo  al 
reclutamiento de más de 1].XXX hombres de  las  islas británicas del 
Caribe  para  constituir  un  regimiento  negro  antillano.  Tna  parte  de 



este  contingente  se  estableció  en  Gran  BretaYa  cuando  Zinalizaron 
las hostilidades, pues preZería probar cualquier cosa que la metrópoli 
pudiera  oZrecer  antes  que  volver  a  unas  Antillas  económicamente 
deprimidas dcryer, 1VW4e.

Evolución posterior

Las  persecuciones  nazis  de  principios  de  los  aYos  treinta  hicieron 
que  una  generación  de  judíos  huyera  a  Occidente  en  busca  de 
seguridad. Según  los cálculos de una encuesta, unos ^X.XXX  judíos 
se establecieron en el Reino Tnido entre 1V33 y 1V3V, pero  la ciZra 
real  puede  que  Zuera  mayor.  Entre  1V33  y  1V3V  cerca  de  WX.XXX 
reZugiados  llegaron desde Europa Central y otros \X.XXX  lo hicieron 
durante la misma guerra. En mayo de 1V4], Europa se enZrentó a un 
problema  sin  precedentes:  millones  de  personas  se  habían 
convertido  en  reZugiados,  de  los  cuales,  varios  cientos  de miles  se 
establecieron en Gran BretaYa.

En  el  período  posterior  a  la  Segunda  Guerra  Mundial,  Gran 
BretaYa  recibió  emigración  en  una  escala  sin  precedentes`  la 
mayoría  de  los  nuevos  residentes  venían  de  los  países  de  la 
Commonoealth  para  aprovechar  las  oportunidades  de  empleo.  Se 
produjo  una  cierta  división  de  clase  en  la  Zorma  que  tuvieron  los 
británicos  de  reaccionar  ante  esta  nueva  aZluencia  de  inmigrantes. 
huienes  se  hallaban  en  los  círculos  gobernantes  estaban  inZluidos 
por una idea imperial, según la cual los originarios de las Antillas, la 
_ndia, Pajistán y sZrica eran todos súbditos británicos con derecho a 
establecerse  en  la  metrópoli.  nabía  también  una  acusada  escasez 
de  mano  de  obra  en  la  postguerra  y  durante  algún  tiempo  a  los 
empresarios  les  pareció  bien  que  se  atrajera  mano  de  obra 
inmigrante. Sin embargo, muchas personas  trabajadoras que vivían 
en  las  zonas  más  pobres,  a  las  que  iban  a  parar  los  nuevos 
inmigrantes,  eran  más  conscientes  de  los  quebrantos  que  esta 
situación  podía  producir  en  su  vida  cotidiana.  A  menudo,  tuvieron 
una actitud hostil hacia los recién llegados. Casi una tercera parte de 



los inmigrantes de la Commorroealth Zue a vivir a algunas zonas de 
Londres. Posteriormente, otros grupos se...
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concentraron  en  los  lest  Mldlands,  en  BradZord  y  en  otras  zonas 
urbanas empobrecidas.

Los  sucesivos  gobiernos  vieron  la  plena  integración  de  los 
nuevos  inmigrantes  en  la  sociedad  británica  como  un  objetivo  que 
era  al  tiempo  deseable  y  posible. Roy  Jenjins, ministro  del  interior 
laborista  en  los  aYos  sesenta,  oZreció  una  deZinición  de  integración 
Sno  corno  un  proceso  aplastante  de  asimilación,  sino  como  una 
igualdad  de  oportunidades,  acompaYada  por  la  diversidad  cultural, 
en una atmósZera de tolerancia mutuaS. En 1V^^, bajo  los auspicios 
de  la Race Relations Act  dLey de Relaciones Racialese promulgada 
por  el  gobierno  laborista,  se  estableció  un  Consejo  de  Relaciones 
Raciales,  que  era  competente  en  casos  de  discriminación  racial 
probada. En 1V^W, se aprobó otra  ley contra  la discriminación racial 
que  tenía  más  contenido,  pero  Zue  acompaYada  de  nuevas 
disposiciones  para  controlar  la  inmigración`  lo  cual  condujo  a  una 
drástica  reducción  del  número  de  entradas.  En  el  mismo  aYo. 
mientras el parlamento debatía sobre  las relaciones raciales, Enoch 
Pooell  dentonces  portavoz  parlamentario  conservador  para  asuntos 
de deZensae pronuncio un discurso en Birmingham en el cual preveía 
un  crecimiento eUtraordinario de  la población no blanca:  SComo  los 
antiguos  romanos,  me  parece  ver  Sel  río  Tiber  Zluyendo  rojo  de 
sangreS.  Tna  encuesta  Gallup  mostró  que  el  \]t  de  la  población 
simpatizaba bastante con las ideas de Pooell.

La Race Relations Act  dLey de Relaciones Racialese  de 1V\^ 
pretendía  Zrenar  la  discriminación  racial.  bicha  ley,  prohibía  toda 
discriminación  en  el  ámbito  laboral,  en  el  de  la  vivienda  y  en  la 
pertenencia a clubes u organizaciones. Al nuevo organismo instituido 
para  aplicar  la  ley,  la  Comisión  para  la  _gualdad  Racial,  se  le 
otorgaron  amplios  poderes  y  sus  dictámenes  se  consideraban 



legalmente  vinculantes.  Sin  embargo,  los  aYos  setenta  también 
contemplaron  la  aparición  de  un  partido  de  eUtrema  derecha 
declaradamente racista, el aational cront. nubo otras organizaciones 
que  lo  desaZiaron  directamente,  como  la  Antinazi  League  dLiga 
antinazie,  por  ejemplo,  que  se  Zundó  en  1V\\  para  contrarrestar  la 
propaganda del aational cront.

Antes  de  que  el  Gobierno  conservador  aboliera  el  Greater 
London Counc_l dConsejo metropolitano de Londrese, esta institución 
creó un comité de minorías étnicas que tenía amplios poderes para 
corregir  la escasa  representación de estos grupos en  los gobiernos 
locales. El Gran Londres  Zue declarado  Szona anti[apartheid y 1VW4 
Zue  declarado  aYo  Scontra  el  racismoS,  celebrándose  Zestivales  y 
conciertos a tal eZecto. En el sur de Londres, Brocjoell Parj cambió 
su nombre por el de un activista anti[apartheid, pasando a  llamarse 
yephania  Mothopeng  Parj.  Para  responder  a  esta  Zorma  de  hacer 
política  que  tenía  un  contenido  étnico  evidente,  el  Partido 
Conservador  dio  gran  diZusión  a  un  nuevo  lema  publicitario,  que 
aparecía  en  un  cartel  en  el  que  había  un  hombre  negro:  SLos 
laboristas  lo  llaman negro, nosotros británicos. Sin embargo, no era 
Zácil que las minorías étnicas del ...
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país se identiZicaran con la deZinición etnocéntrica de Sser británicoS, 
tan común en los círculos conservadores.

Sin embargo, un importante ministro conservador, John Patten, 
en una carta dirigida a grupos musulmanes, deZinió  lo que suponía 
ser británico haciendo hincapié en el  pluralismo. Patten presentaba 
una  SGran  BretaYa  en  la  que  cristianos,  musulmanes,  judíos, 
hindúes,  síjs  y  otros  grupos  pueden  trabajar  y  vivir  juntos, 
manteniendo  con  orgullo  sus  propias  creencias  e  identidad`  unidos 
por el vínculo de ser, por nacimiento o elección, británicosS. La propia 
aZirmación  demuestra  claramente  las  diZicultades  que  supone  crear 
una  sociedad  multicultural.  Mantener  Scon  orgullo  sus  propias 



creencias e identidadS es probable que se oponga al objetivo de ser 
completamente  SbritánicoS.  Por  ejemplo,  la  comunidad  musulmana 
británica chocó con el gobierno por la ley islámica contra la blasZemia 
que los tribunales se negaron a aceptar.

nacia 1VVX era más probable que las personas que vivían en el 
Reino  Tnido  y  que  procedían  de  Zamilias  antillanas  o  sudasiáticas 
hubieran  nacido  en  Gran  BretaYa  que  hubieran  nacido  Zuera  del 
porcentaje  había  subido  a  más  de  un  ]]te.  Esta  proporción  está 
todavía  creciendo,  lo  que  pone  de  relieve  que  tales  grupos 
constituyen  ahora  una  población  británica  no  blanca  de  pleno 
derecho,  más  que  una  población  inmigrante.  Esos  grupos 
constituyen ahora, aproUimadamente. el ] t de la población.

La  British  aationality    Act  dLey  de  aacionalidad  Británicae, 
aprobada en
1VW1,  limitó  las  condiciones de entrada en el Reino Tnido para  las 
personas que procedieran de territorios que Zueran dependientes o lo 
hubieran  sido.  Se  creó  una  Scategoría  de  ciudadanos  británicos  de 
ultramarS, reZerida principalmente a las personas que vivían en nong[
kong, Malasia y Singapur, los cuales no tenían derecho a instalarse 
en el Reino Tnido ni sus hijos podían heredar su nacionalidad. Los 
ciudadanos de la Commonoealth, que antes podían registrarse como 
ciudadanos británicos después de vivir en el país durante cinco aYos, 
ahora  tendrían  que  solicitar  su  naturalización  en    las  mismas 
condiciones  que  las  personas  de  cualquier  otro  lugar  del  mundo. 
También aumentaron  las  restricciones a  la entrada y al derecho de 
residencia,  que  se  hicieron  aún  más  diZíciles  con  la  legislación 
aprobaba en 1VWW.

Gran BretaYa también ha reducido las posibilidades de entrada 
en  el  país  para  los  reZugiados  que  alegan  persecución  política  o 
religiosa.  La  ley  de  asilo  aprobada  en  1VV1  introdujo  rigurosas 
comprobaciones  para  quienes  reclamaran  el  estatuto  de  reZugiado, 
incluyendo la torna de huellas dactilares, la restricción del acceso al 
asesoramiento legal gratuito y la duplicación de las multas impuestas 
a  las compaYías aéreas que  introdujeran pasajeros desprovistos de 



visados válidos. Esta nueva reglamentación Zue muy criticada por los 
líderes  eclesiásticos  y  por  el  Comisionado  de  las aaciones Tnidas 
para los ReZugiados, pero ha seguido vigente.

La política de  inmigración británica no ha sido muy coherente 
en  las pasadas décadas y se ha dicho que estaba deZinida por dos 
características...
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principales.  Tna  de  ellas  es  la  Zalta  de  preocupación  por  las 
necesidades del mercado laboral` no se ha intentado dcomo sí se ha 
hecho  en  los  Estados  Tnidos,  por  ejemploe  Zacilitar  la  entrada  de 
aquéllos  que  estén  muy  cualiZicados  o  que  aporten  una  riqueza 
considerable. La otra característica se ha denominado obsesión por 
Slocalizar o impedir que entre ese negro que sobraS dPlummer, 1V\V, 
p.  We.  Evidentemente,  las  autoridades  han  negado  la  eUistencia  de 
cualquier intención racista, pero es diZícil no llegar a la conclusión de 
que ésta es una Zuerte inZluencia de Zondo. Tn observador alemán ha 
seYalado  que  Slas  maniobras  que  se  realizan  para  evitar  entradas 
ilegales,  que  a menudo  vulneran  las  convenciones  sobre  derechos 
humanos  y  que  van desde  la  denegación  de  visados para  visitar  a 
Zamiliares, la toma de huellas dactilares y las Spruebas de virginidadS 
hasta  las  detenciones  más  violentas,  generalmente  dirigidas  a 
personas de color  de  los nuevos países de  la Commonoealth,  dan 
un mensaje inequívoco: que los negros no son bienvenidosS dJopje, 
1VV], p. 3We.

Cuadro  V.2  índices  de  desempleo  en  cada  grupo  étnico,  Gran 
BretaYa, 1VV1
_ndice de desempleo. ReZerencia  : besempleados dmilese: d.[ en un 
plan  de  empleo  dmilese  :pe.[  Personas  dte  p.[  nombres  dte:  h.[ 
Mujeres dte: m.
Grupo étnico
Blancos  d. 2.24^,1 [ pe. 31W,^ [ p. W,W [ h.1X.\[ m.^.3[



Minorías étnicas   d.23W,4 [ pe.33,1 [  p. 1W,3  [ h. 2X,3 [ m.1],^
aegros   d. V4,X [ pe. 13,3 [ p. 21,1 [ h. 2],2 [ m. 1^,^
  CaribeYos  d. ]3,W [ pe. ^,\ [ p. 1W,V[ h. 23.W[ m. 13,]
  AZricanos  d.  2^,1[  pe. 4,1 [  p. 2\,X [  h. 2W,V [ m. 24,\
  Otros  d. 14,1 [ pe. 2,][ p.22,2 [ h.2],] [  m.1W,3
Sudasiáticos  d. 1X],X[ pe. 12,V [ p. 1W,2[  h. 1V,2 [  m. 1^,]
  _ndios  d.  ]1,\[  pe.\,2  p. 13,1[ h. 13,4 [  m.12,\
  Pajistaníes  d.4X,1 [ pe. 4,4[ p. 2W,W [ h.2W,] [ m.2V,^
  Bangladesíes  d.13,2 [ pe. 1,3 [ p. 31,\ [ h. 3X,V [ m. 34,]
Chinos v otros  d. 3V,4 [ pe. ^,V[  p. 14,1[  h. 1],] [ m.12, 1
  Chinos  d.\,X [  pe.1,2[ p. V,] [ h. 1X,] [ m.W,3
  Otros asiáticos  d. 12,W [ pe. 2,\ [ p. 13,4 [ h. 14,2 [ m. 12,3
  Resto d. 1V,] [ pe. 3,X [ p. 1\,\ [ h. 1V,\ [  m.14,W
Total de la población  d.2.4W4,] [ pe. 3]1,\ [ p. V.3 [ h. 11,2 [ m.
^,W
cuente:  b.  Ooen,  Ethnic  Minorities  in  Britain:  Economic 
Characteristics, 1VV3. Los derechos de reproducción de los datos del 
censo pertenecen al estado británico.

p. 3X4

Raza, racismo y desigualdad

EUiste  una  considerable  variación  en  la  distribución  ocupacional  de 
los  no blancos en Gran BretaYa. Entre  los  negros  el  porcentaje  de 
personas que desempeYa trabajos manuales y que está en paro es 
mucho  mayor  que  entre  los  blancos.  Alrededor  de  un  WXt  de  los 
hombres  negros  y  un  \Xt  de  los  sudasiáticos  ocupan  empleos 
manuales,  Zrente  a  un  ]Xt  de  los  blancos.  Entre  los  de  origen 
antillano hay muy pocos  trabajadores no manuales,  pero  sí  un alto 
porcentaje de personas en trabajos cualiZicados. La gran mayoría de 
los bangladesíes ocupan puestos semicualiZicados y no cualiZicados. 
Los  asiáticos  que  llegan  a  Gran  BretaYa  procedentes  de  sZrica 
Oriental en realidad ocupan, como promedio, un porcentaje mayor de 



trabajos  no  manuales  que  los  blancos.  Las  mujeres  no  blancas 
corren  peor  suerte  que  los  hombres  den  su  grupo:  ocupan  un 
porcentaje  mucho  menor  de  trabajos  no  manuales  o  manuales 
cualiZicados que los hombres dnamnett y otros, 1VVXe.

Muchas personas de  raza no blanca,  incluyendo una mayoría 
de sudasiáticos, viven  lejos de  las áreas centrales de  las ciudades. 
Sin  embargo,  el  sustrato  étnico  y  el  lugar  de  residencia  están muy 
relacionados.  Así,  los  antillanos  tienen  siete  veces  más 
probabilidades de vivir en el centro de Londres, de Birmingham o de 
Manchester que los blancos. Las tasas de desempleo masculino en 
estas áreas son muy altas. La mayor parte de los negros no viven en 
el centro porque así lo desean, sino que se instalan allí porque estas 
áreas son  las menos apreciadas por  los blancos y  las viviendas se 
quedan vacías a medida que éstos se van mudando a otros lugares.

Los  más  aZortunados  de  entre  los  no  blancos,  teniendo  en 
cuenta el nivel de renta, son los sudasiáticos que trabajan por cuenta 
propia  o  son  pequeYos  empresarios.  El  porcentaje  de  personas 
dentro  de  esta  categoría  ha  ido  creciendo  constantemente  durante 
los  últimos  veinte  aYos:  el  23t  de  los  hombres  asiáticos  que 
proceden  de AZrica Oriental  se  encuentran  en  este  grupo,  Zrente  al 
14t  de  la  población  blanca  masculina.  Las  tiendas  de  barrio 
asiáticas, así como otros negocios dirigidos por estos grupos étnicos, 
se  han  convertido  en  un  aspecto  tan  destacado  de  la  sociedad 
británica  que  algunos  han  sugerido  que  podrían  encabezar  un 
renacimiento económico del centro de las ciudades. Esto es, casi con 
seguridad,  una  eUageración,  dado  que  muchos  trabajadores 
autónomos  asiáticos  hacen  muchas  horas  eUtras  para  alcanzar 
niveles de  renta  relativamente bajos. Se  registran como autónomos 
pero,  de  hecho,  trabajan  para miembros  de  la  Zamilia  que  llevan el 
negocio,  sin  tener  las  ventajas  de  que  suelen  disZrutar  los 
empleados,  como  son  la  baja  por  enZermedad,  las  vacaciones 
pagadas y las contribuciones del empresario a la seguridad social.

Por  muy  ricos  que  sean,  todos  los  grupos  no  blancos  son 
vulnerables a un  tipo u otro de  racismo,  incluyendo  las agresiones. 



La mayoría no suZre este trato pero para una minoría la eUperiencia 
puede  ser  desasosegante  y  brutal.  En  el  inZorme  de  una 
investigación se dan los siguientes ejemplos:.

p. 3X]

Mientras  un  chico  duerme  le  arrojan  a  través  de  la  ventana  de  su 
dormitorio  una  cabeza  de  cerdo  cuyos  ojos,  orejas,  hocico  y  boca 
están llenos de cigarrillos encendidos. Tna Zamilia no sale de su casa 
después  de  las  siete  de  la  tarde,    permanece  en  una  gran  sala 
después de bloquear  la entrada de  la planta baja. Tna  Zamilia está 
prisionera  en  su  propio  piso  porque  sus  vecinos  blancos  han 
colocado  una  jaula  de  seguridad,  cerrada  con  cerrojos,  contra  su 
puerta  delantera.  A  un  joven  le  da  un  navajazo  un  chico  blanco 
mayor  cuando  va  por  el  pasillo  de  la  escuela  entre  clase  y  clase. 
dGordon, 1VW^.e

Etnicidad y policía

Como  se  seYaló  anteriormente,  las  privaciones  que  suZren muchas 
personas  y  el  racismo  al  que  también  están  eUpuestos  Zacilitan  el 
deterioro  del  ambiente  en  el  centro  de  las  ciudades  y  son  también 
Zactores que este mismo deterioro genera dvéase también el Capítulo 
1\, SLas ciudades y el desarrollo del urbanismo modernoSe. Aquí hay 
una  clara  correlación  entre  raza,  desempleo  y  delincuencia,  que 
suele darse especialmente en  los  jóvenes varones negros. En 1VW2 
la  policía  decidió  hacer  públicas  por  primera  vez  estadísticas  de 
robos callejeros clasiZicadas por grupos étnicos. El problema principal 
que  subrayaron  tanto  la  televisión  como  los  periódicos  era  la 
Sdesproporcionada  participaciónS  de  los  jóvenes  negros  en  delitos 
como  atracos  y  robos  en  tiendas.  El  periódico  baily  Telegraph 
comentó  que  Sen  Gran  BretaYa,  muchos  jóvenes  antillanos  y, 
siguiendo  su  ejemplo,  un  número  creciente  de  jóvenes blancos,  no 
sienten que  la nación en  la que viven sea parte de ellos. be modo 



que  los  ciudadanos  de  ésta  se  convierten  para  ellos  en  simples 
objetos  de  los  que  se  saca  provecho  violentamenteS  dcitado  por 
Solomos  y  Racjett,  1VV1,  p.  44e.  Sin  embargo,  la  eUperiencia  de 
muchos  jóvenes  negros  es  que  son  precisamente  ellos  los  que  se 
convierten en Sobjetos de  los que se saca provecho violentamenteS, 
en sus  relaciones con  los blancos y, por desgracia, en cierto modo 
también con la policía.

La conclusión de Roger GraeZ en su estudio sobre la policía Zue 
que las actitudes racistas estaban muy eUtendidas entre los agentes 
y  que  su  actitud  era  Scompletamente  hostil  a  todos  los  grupos 
minoritariosS.  En  particular,  hablaban  de  los  negros  con  tópicos 
groseros, bromas y comentarios despectivos. Al darse cuenta de que 
al entrevistador  le desagradaba esto, y como para  tranquilizarle, un 
agente seYaló  jocosamente:  SLos policías  insultan a  todo el mundo. 
ao  sólo  a  los  negratas,  también  puede  oír  comentarios  sobre 
maricones,  pajis,  lesbianas,  mujeres,  estudiantes,  irlandeses`  los 
hay para todos los gustos. Odiamos a todo el mundoS dGracZ, 1VWV, 
p. 124e.

ao es en absoluto sorprendente, por tanto, que la investigación 
mostrara que la hostilidad hacia la policía era un Zenómeno común en 
todos los grupos negros. nasta cierto punto, tales actitudes son sólo 
el  resultado  de  la  propia  eUperiencia  directa`  en  particular,  las 
actitudes  de  los  jóvenes  negros  están  conZormadas  por  las 
estrategias policiales a las que se enZrentan. La ...

p. 3X^

Cuadro.  Los  negros  y  asiáticos  todavía  no  tienen  las  mismas 
posibilidades en la sociedad 
Los  negros  y  asiáticos  siguen  teniendo  peores  resultados  en  la 
mayoría de los indi cadores más importantes. r  ...  p Algunos grupos, 
especialmente  los  indios, están obteniendo resultados relativamente 
buenos en áreas  como  la  educación  y  la  propiedad de  la  vivienda, 
pero,  en  general,  las minorías  étnicas  están  peor  que  la  población 



blanca  en  lo  reZerente  al  desempleo,  los  salarios,  la  vivienda  o  el 
número de ellos que son víctimas de la criminalidad.

Tn  inZorme  publicado  en    1VV^  por  la  OZicina  Estadística 
aacional  de  Gran  BretaYa  }titulado  Social  cocus  and  Ethnic 
Minorities,  recopila  datos  que,  en  su  mayoría,  ya  eran  del  dominio 
publico.

nasta  hace  poco  había  cierta  resistencia  por  parte  de  ras 
autoridades a publicar estadísticas clasiZicadas con criterios raciales. 
Este  inZorme,  el  primero  de  esta  especie,  no  pretende  oZrecer  un 
cuadro general de la Zorma de vida de las minorías étnicas.
Más  de  tres  millones  de  personas,  un  poco  menos  del  ^t  de  la 
población, no son blancas.

Sólo el 34t de ros hijos de padres negros caribeYos vive con 
una pareja casada ` el ]4t viven sólo con su madre. Por el contrario, 
el  VXt de  los niYos de comunidades asiáticas vive con una pareja 
casada.

bel mismo modo, el W3t de las Zamilias indias son propietarias 
de  su  vivienda  o  están  comprándola,  Zrente  al  3^t  de  los 
bangladesíes y al 4Xt de los hogares negros.

En  el  ámbito  educativo,  los  niYos  asiáticos  obtienen  mejores 
notas  en  el  GCSE  dCertiZicado  de  enseYanza  secundaria  que  da 
acceso a  los estudios superiores en Gran BretaYae. A  los dieciocho 
aYos aún se dedica eUclusivamente a estudiar el ^]t de los indios, 
el  ^1t de  los  bangladesíes,  el  \2t del  resto  de  los  asiáticos  y  el 
]Xt  de  los  negros,  Zrente  al  3Wt  de  los  blancos.  Sin  embargo,  el 
desempleo es mucho mayor entre las minorías étnicas que entre los 
blancos.

Los  negros,  pajistaníes  y  bangladesíes  padecen  índices  de 
paro tres veces superiores a lcos de los blancos.

En los salarios, el promedio por hora es sólo de 4,\W libras para 
las mujeres pajistaníes y bangladesíes, Zrente a las ^,]V libras de las 
mujeres blancas` mientras que en los hombres el promedio por hora 
es sólo de ^,W\ libras para los indios y bangladesíes y de W,34 para 
los blancos.



En  cuanto  a  la  delincuencia,  todas  las  minorías  tienen  una 
probabilidad estadística más alta que los blancos de ser víctimas de 
delitos contra la persona y contra la propiedad. El inZorme seYala que 
el  índice  de  criminalidad  es más alto  en  el  centro  de  las  ciudades, 
donde viven las mayoría de los negros y asiáticos.

Tn cuarto de los bangladesíes que vive en Gran BretaYa reside 
en el este de Londres, en el distrito de Tooer namlets.

En el inZorme Ziguran algunos datos inéditos que aparecerán en 
un próUimo análisis del Policy Studies _nstitute, según el cual casi la 
mitad de los negros y asiáticos viaja a su país de origen cada cinco 
aYos` esta proporción llega al ^Xt entre los chinos.

Los datos de este estudio también ponen de maniZiesto que, de  
las mujeres pajistaníes o bangladesíes que viven en Gran BretaYa, 
ocho  de  cada  diez  llevan  siempre  vestidos  tradicionales,  Zrente  a 
menos de uno de cada diez hombres de las mismas comunidades.

La  utilización  de  ropa  tradicional  es  más  común  entre  las 
personas mayores de origen asiático. Sin embargo, entre los negros, 
es la gente joven la que, en un 2]t, aZirma que a veces lleva ropa o 
peinados que muestran su relación con sZrica o con el Caribe.
cuente: Guardián, W de agosto de 1VV^

p. 3X\

Cuadro: belincuencia

Porcentaje  de  víctimas  de  la  delincuencia  en  1VV3,  divididas  en 
grupos  étnicos.  batos  de  _nglaterra  y  Gales.  dEstá  presentado  en 
barras transversalese
ReZerencia:  belitos  dentro  de  los  hogaresd  dh.e  belitos  contra  las 
personas ddp.e

aegros dh.3^[ dp. 13[
_ndios dh. 3][ dp. V [
Pajistaníes/ Bangladesíes dh. 43[ dp. 1X[



Blancos dh. 33[ dp. W[

Salarios:  Promedio  de  salario  con  dedicación  esclusiva,  Libras 
esterlinas por hora, 11V4/1VV].
aegros ^,WW
_ndios \,12
Pajistaníes/ Bangladesíes ^,43
Otros \,32
Blancos  \,33

besempleo: Porcentaje de todas las edades. Primavera de 1VV]
aegros 24
_ndios 12
Pajistaníes/Bangladesíes 2\
Otros 1^
Blancos W

Vivienda:  Porcentaje  de  viviendas  con  ciertas  comodidades. 
_nglaterra, 1VV1
ReZerencia: CaleZacción central dce, boble acristalamiento dde e Plaza 
de garaje dge
aegros c W1 [ d 3^ [ g ^2
_ndios  c V1[ d ^X [ g ^\ 
Pajistaníes/Bangladesíes  c ]V [ d 4X [  g ]V
Otros c W2 [ d 34[ g ^3
Blancos  c W1[ d ]2[ g \\
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conclusión  de  un  estudio  publicado  en  1VW3  Zue  que  la  SZalta  de 
conZianza de los jóvenes antillanos en la policía puede caliZicarse de 
desastrosaS dSmith y Small, 1VW3, p. 32^e y esta situación no parece 
haber cambiado apreciablemente en los últimos diez aYos.

Las  mujeres  negras  son  también  objeto  de  prejuicios  y  de 



discriminación.  Tn  porcentaje  muy  signiZicativo  de  las  mismas  son 
cabezas de Zamilias monoparentales,  lo cual parece eUponerlas a la 
crítica  de  los  medios  de  comunicación  y  del  público  blanco.  Tn 
artículo publicado en el London Evening Standard seYalaba que Slos 
jóvenes negros cometen un número desproporcionadamente alto de 
delitos violentos en Londres, debido a que la mayoría de las madres 
negras, cuando son adolescentes, tienen hijos Zuera del matrimonio y 
no  reciben  la  ayuda  de  los  padresS  dcitado  en  Chigoada,  1VV1,  p. 
13We.

Los estudios sobre  la  idea que  tiene  la policía de  las mujeres 
negras  ponen  de  maniZiesto  que  los  negros  suelen  considerarse 
hostiles, agresivos y Sgente diZícil de tratarS. Las mujeres que tienen 
SproblemasS  con  la  policía  aZrontan  a  menudo  un  doble  peligro,  ya 
que se arriesgan también a ser marginadas por la comunidad negra. 
El  Programa  para  Mujeres  aegras  en  Prisión  Zue  creado  por 
asociaciones comunitarias para animar a los grupos negros a prestar 
más  apoyo  a  las  mujeres  delincuentes.  Las  investigaciones 
demuestran  que  las  jóvenes  negras  son  tan  críticas  con  la  policía 
como  los  hombres  negros.  En  este  sentido,  la  conclusión  de  una 
investigación  llevada  a  cabo  entre  mujeres  negras  era  que  Ssin 
eUcepción  alguna,  todas  las  mujeres  de  este  estudio  tienen  una 
inamovible  aversión  a  la  policía,  a  la  que  acusan  de  prejuicios 
raciales y corrupciónS dPlayer, 1VV1, p. 11[12e.

Las relaciones étnicas en el resto de Europa

En las primeras dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial 
en Europa tuvieron lugar migraciones a gran escala, proporcionando 
los países mediterráneos mano de obra barata para las naciones del 
norte  y  del  oeste.  burante  algún  tiempo,  los  países  receptores 
alentaron esta emigración procedente de Turquía, el norte de sZrica, 
Grecia  y  las  zonas  meridionales  de  EspaYa  e  _talia,  porque  se 
enZrentaban  a  una  acusada  escasez  de  mano  de  obra.  Suiza, 
Alemania,  Bélgica  y  Suecia  tienen  una  población  de  trabajadores 



emigrantes  considerable.  Al  mismo  tiempo,  los  países  que  habían 
sido  potencias  coloniales  eUperimentaron  una  aZluencia  de 
inmigrantes  procedentes  de  sus  anteriores  colonias:  esto  se  aplica 
principalmente  a  crancia  dargelinose  y  a  nolanda  dindonesiose,  así 
como al Reino Tnido.

La emigración laboral hacia Europa Occidental y dentro de ella 
se  Zrenó  considerablemente  hace  una  década,  al  convertirse  la 
bonanza  económica  en  recesión.  Aunque  en  todos  los  países  la 
emigración ha tendido a convertirse en asentamiento, la mayoría de 
los miembros de las minorías étnicas...

p. 3XV

que  se  están  desarrollando  todavía  padecen  serias  trabas  legales. 
En algunos países, se ha mantenido simplemente el marco legal que 
se  había  desarrollado  para  ocuparse  de  una  emigración  laboral 
temporal. a pesar de éste no sirve para la situación actual. En otras 
naciones,  como  en  crancia  y  Alemania,  se  han  implantado  nuevas 
políticas  restrictivas  para  controlar  a  las  comunidades  minoritarias` 
limitando, por ejemplo, el derecho de los inmigrantes ya establecidos 
a traer al país receptor a parientes cercanos.

Muchos  países  de  Europa  Occidental  han  sido  testigos  de 
campaYas para que los emigrantes vuelvan a sus países de origen, 
amenazas de deportación en caso de desempleo o por cometer un 
delito, y otras políticas aZines. Tales propuestas deben constituir una 
seria  amenaza  para  los  jóvenes  de  las  minorías  que,  habiendo 
nacido  con  Zrecuencia  en  el  país  receptor,  se  enZrentan  a  la 
perspectiva  de  ser  obligados  a  volver  a  países  con  los  cuales  no 
tienen un vínculo real.

La inmigración, y el racismo asociado a ella, se han convertido 
en  problemas  eUplosivos  en  la  Europa  de  los  noventa.  Tn  gran 
número  de  inmigrantes  wlemas  eUplosivos  en  la  Europa  de  los 
noventa. Tn gran número de inmigrantes ilegales del norte de AZrica 
ha entrado en  los países europeos, especialmente en crancia y en 



_talia.  La  disolución  de  la  Tnión  Soviética  y  los  demás  cambios 
ocurridos  en  la  Europa  del  Este  han  llevado  a  los  gobiernos  de  la 
parte  occidental  del  continente  a  temer  una  masiva  aZluencia  de 
inmigrantes  del  este.  Cientos  de  ataques  a  eUtranjeros  y  a 
trabajadores  turcos,  algunos  de  los  cuales  llevaban  más  de  veinte 
aYos en el país, se han producido en  la Alemania  reuniZicada entre 
1VV1 y 1VV2.

En Austria, el grupo derechista creedom Party está eZectuando 
una  campana  para  Zrenar  la  entrada  de  eUtranjeros  en  el  país.  En 
_talia, una organización equivalente, la Liga Lombarda, cuenta con un 
Zuerte  apoyo  electoral  en  el  norte  del  país.  _ncluso  en  los  países 
escandinavos, que durante mucho tiempo Zueron bastiones de unas 
relaciones raciales más progresistas, han surgido grupos derechistas 
que tienen un apoyo signiZicativo.

Entre el Zin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro 
de Berlín, alrededor de dieciocho millones de personas emigraron a 
Alemania  dentonces  Alemania  Occidentale.  Sin  embargo,  los 
gobiernos alemanes siempre se aZerraron a la idea de que su país no 
era una nación de emigrantes. La  idea alemana de ciudadanía está 
relacionada  con  la  sangre,  no  con  el  lugar  de  nacimiento.  ao 
obstante,  los  hijos  de  los  Strabajadores  invitadosS,  que  no  eran 
ciudadanos  de  pleno  derecho,  han  prosperado  económicamente. 
Con  la  reuniZicación  alemana,  algunos  SauténticosS  alemanes  del 
este  están  resentidos  porque  son  más  pobres  que  aquéllos  que 
disZrutan de los mismos derechos de ciudadanía que ellos.

La  legislación  aprobada  por  el  Parlamento  Zederal  alemán  en 
1VVX  incluía  algunas  medidas  liberalizadoras  que  mejoraban  los 
derechos de los inmigrantes, ya que, por ejemplo, podían solicitar la 
residencia permanente después de una permanencia de ocho aYos. 
Sin  embargo,  la  ley  todavía  hablaba  de  SeUtranjerosS,  en  vez  de 
utilizar el término SinmigrantesS. Los...
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Verdes  criticaron  la  legislación  por  considerarla  un  producto  del 
Sracismo  institucionalS  y  convocaron  un  Sminuto  de  silencioS  en  el 
parlamento, S en homenaje a las Zuturas víctimas de esta leyS.

En  toda  Europa,  muchas  organizaciones  de  inmigrantes  y  de 
derechos: humanos han reaccionado con consternación ante  lo que 
consideran una ola de racismo creciente que va unida al  intento de 
construir  una  SZortaleza  europeaS.  Sin  embargo,  no  todas  las 
tendencias apuntan hacia una menor tolerancia. Las organizaciones 
antirracistas  se  han  desarrollado  con  Zuerza  en  todos  los  países 
mencionados y la mayoría de los gobiernos han promovido medidas 
para paliar la discriminación.

Posible evolución de las relaciones étnicas

Los  conZlictos  y  divisiones  por  razones  étnicas  no  se  limitan  en 
absoluto  a  los  países  de  los  que  nos  hemos  ocupado.  besde  la 
disolución del comunismo soviético, han aparecido multitud de luchas 
de  este  tipo  en  las  zonas  que  antes  Zormaban  parte  de  la  Tnión 
Soviética,  incluyendo  a  la  misma  Rusia.  Las  batallas  étnicas  han 
causado  estragos  en  ciertas  partes  de  la  _ndia  y  de  Sri  Lanja.  En 
sZrica, Ruanda suZrió las consecuencias de estas divisiones durante 
una guerra civil  tan salvaje y sangrienta como  la que  tuvo  lugar en 
suelo  europeo,  en  Bosnia.  Por  lo  tanto,  adaptarse  a  la  diversidad 
étnica se ha convertido en un problema de importancia clave para la 
sociedad global.

Estados Tnidos es  la nación más diversa de Occidente desde 
el punto de vista étnico, ya que se construyó como una Ssociedad de 
emigrantesS. Los modelos de desarrollo en este campo que se han 
producido  en  los  Estados  Tnidos  tienen  una  importancia 
considerable para las posibles vías de cambio que vayan a seguirse 
tanto en Europa como en otros lugares. Se ha seYalado que hay tres 
modelos característicos en el desarrollo de las relaciones étnicas en 
los Estados Tnidos. El primero es el de la asimilación, por el que los 
inmigrantes  abandonan  sus  costumbres  y  prácticas  originales, 



adaptando  su  conducta  a  los  valores  y  las  normas  de  la  mayoría. 
Varias generaciones de  inmigrantes se han enZrentado a  la presión 
que  les  inducía  a  SasimilarseS  y,  de  esta  manera,  muchos  de  sus 
hijos  se  han  hecho,  más  o  menos  completamente, 
SestadounidensesS.

Tn  segundo modelo  es  el  del melting  pot  dcrisol  de  culturase, 
según el cual las tradiciones de los inmigrantes, más que disolverse 
en  Zavor  de  las  que  prevalecen  en  la  población  preeUistente,  se 
entremezclan  para  Zormar  nuevas  pautas  culturales  en  continua 
evolución. Muchos han  creído que éste podía  ser  el  resultado más 
deseable de la diversidad étnica. nasta cierto punto, este modelo es 
una  eUpresión  precisa  de  algunos  aspectos  del  desarrollo  cultural 
estadounidense.  Aunque  la  cultura  SanglosajonaS  sigue  siendo  la 
dominante, su carácter reZleja, en cierto modo, la inZluencia de los...
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muchos grupos diZerentes que ahora componen  la población de  los 
Estados
Tnidos. 
El  tercer  modelo  es  el  pluralismo  cultural,  que  considera  que  la 
actitud
más  apropiada  es  la  de  promover  el  desarrollo  de  una  sociedad 
genuinamente plural, en la que se reconozca una igual validez a las 
diZerentes  subculturas.  Los  Estados  Tnidos  han  sido  un  país 
pluralista  desde  hace  tiempo,  pero  las  diZerencias  étnicas  se  han 
asociado,  en  general,  más  con  las  desigualdades  que  con  una 
pertenencia,  en  igualdad  de  condiciones  pero  independiente,  a  la 
comunidad nacional.
En Europa se pueden apreciar tensiones y opciones semejantes. La 
ma[
yoría  de  las  políticas  oZiciales,  tanto  en  Gran  BretaYa  como  en  el 
resto de los países, tienden hacia la primera vía, la de la asimilación. 
Al  igual  que en  los Estados Tnidos,  es  probable  que esta  solución 



resulte  más  problemática  cuando  las  minorías  étnicas  diZieren 
bastante Zísicamente de la mayoría de la población dcomo es el caso 
de  los  antillanos  y  asiáticos  en  Gran  BretaYae.  En  Europa,  la 
persistencia del racismo [ con Zrecuencia institucionalizado[ hace que 
la idea del crisol de culturas tenga una relevancia bastante limitada.
Los líderes de la mayor parte de las minorías étnicas hacen cada vez 
más
hincapié  en  la  vía  del  pluralismo. Para  llegar  a  una  situación  en  la 
que  las  diZerentes  posiciones  sociales  sean  Sdistintas  pero  igualesS 
van  a  ser  necesarias  muchas  luchas  y,  por  el  momento,  la  opción 
pluralista parece muy lejana. Todavía hay mucha gente que cree que 
las  minorías  étnicas  son  una  amenaza:  contra  el  propio  trabajo, 
contra  su  seguridad  y  contra  la  Scultura  nacionalS.  nacer  de  las 
minorías  étnicas  un  chivo  eUpiatorio  es  una  tendencia  persistente. 
Con  los  jóvenes  de  Europa  Occidental  manteniendo  aún  con 
Zrecuencia  prejuicios  semejantes  a  los  de  las  generaciones  mas 
maduras,  las  minorías  étnicas  de  la  mayoría  de  los  países  se 
enZrentan a un Zuturo de discriminación continua, en un clima social 
que se caracteriza por la tensión y la ansiedad.

Al igual que en el pasado, en el Zuturo próUimo, el camino más 
probable  es  una  rnezcla  de  los  tres  modelos,  con  un  acento  más 
intenso  de  lo  que  solía  ser  el  caso  en  el  pluralismo.  Sin  embargo, 
seria  un  error  considerar  que  el  pluralismo  étnico  sólo  procede  de 
otros  valores  y  normas  culturales  que  un  determinada  sociedad 
SrecibeS del eUterior. La diversidad cultural ha ido creada también por 
la  eU  periencia  de  los  grupos  étnicos  a  medida  que  se  han  ido 
adaptando a los entornos sociales en los que se encuentran. 

Resumen

1.ertas partes de la población Zorman grupos étnicos en virtud de las 
peculiaridades culturales que comparten y que les separan de otros 
grupos dentro del conjunto de la población. La etnicidad tiene que ver 
...
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con  las  características  culturales  que  hacen  que  un  grupo  sea 
diZerente de los demás. Las singularidades principales que distinguen 
a  un  grupo  étnico  son  el  idioma,  la  historia  o  la  ascendencia  y  las 
Zormas  de  vestirse  o  adornarse.  Las  diZerencias  étnicas  son 
totalmente aprendidas, aunque a veces se consideren SnaturalesS.
2.Tn grupo minoritario es aquel  cuyos miembros son discriminados 
por la mayoría de la población de una sociedad. Los pertenecientes a 
estos grupos suelen tener un Zuerte sentido de solidaridad grupa , en 
parte derivado de la eUperiencia colectiva de la eUclusión
3. La raza tiene que ver con características Zísicas como el color de 
la piel, que  los miembros de una comunidad o sociedad consideran 
signiZicativas desde el punto de vista étnico, porque indican distintas 
peculiaridades culturales. Muchas creencias populares sobre la raza 
son míticas. ao  hay  rasgos  determinantes  en  las  que  Zundamentar 
una clasiZicación de los seres humanos en razas diZerentes.
4.  El  racismo  es  la  práctica  de  adjudicar,  equivocadamente, 
características  heredadas  de  personalidad  o  de  conducta  a  los 
individuos  que  tienen  un  determinado  aspecto  Zísico.  Tn  racista  es 
alguien  que  cree  que  puede  darse  una  eUplicación  biológica  a  los 
rasgos de inZerioridad presuntamente poseídos por personas de una 
u otra conZiguración Zísica.
].  La  creación  de  chivos  eUpiatorios  y  el  desplazamiento  son 
mecanismos psicológicos asociados al  prejuicio  y  la  discriminación. 
En el desplazamiento los sentimientos de hostilidad se dirigen hacia 
objetos  que  no  son  el  origen  real  de  la  ansiedad.  Las  personas 
proyectan  sus  ansiedades  e  inseguridades  sobre  los  chivos 
eUpiatorios.  El  prejuicio  consiste  en  mantener  puntos  de  vista 
preconcebidos acerca de un  individuo o grupo`  la discriminación se 
reZiere a una conducta real por la que se priva a los miembros de un 
grupo de las oportunidades de que disponen otros.
^. Las actitudes étnicas son asimiladas por los niYos a una edad muy 



temprana.  Aprenden,  por  ejemplo,  a  pensar  que  los  blancos  son 
superiores y los negros inZeriores.
\. El cierre de grupo y el acceso privilegiado a los recursos son una 
parte  importante de muchas situaciones de antagonismo étnico. Sin 
embargo,  es  preciso  tener  en  cuenta  la  historia  de  la  eUpansión 
occidental  y  el  colonialismo  para  entender  ciertos  aspectos 
Zundamentales  de  los  conZlictos  étnicos  modernos,  en  especial  las 
actitudes racistas de los blancos contra los negros.
W. Los ejemplos históricos ponen de maniZiesto  las diversas  Zormas 
de  tratar  a  las minorías  étnicas  [  que  van  desde  la  esclavitud  y  el 
apartheid  hasta  una  relativa  aceptación[  y  cómo  han  reaccionado 
éstas.
V.  La  emigración  ha  hecho  que  haya  diZerentes  grupos  étnicos  en 
Gran BretaYa, los Estados Tnidos y otros países industrializados. En 
los  Estados  Tnidos  eUisten  divisiones  étnicas  considerables, 
especialmente...
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entre blancos y negros. Las que eUisten en Gran BretaYa y en otros 
países europeos no son tan graves pero ya se han hecho habituales 
los conZlictos de cierta importancia.
1X.  En  la  posible  evolución  de  las  relaciones  étnicas  pueden 
distinguirse tres modelos: el primero hace hincapié en la asimilación, 
el  segundo  en  el  melting  pot  dcrisol  de  culturase,  el  tercero  en  el 
pluralismo  cultural.  Asimilación:  los  nuevos  grupos  de  emigrantes 
adoptan las actitudes y el idioma de la comunidad dominante. Melting 
pot:  las  diZerentes  culturas  y  actitudes  de  los  grupos  étnicos  se 
mezclan. Pluralismo: los grupos étnicos viven por separado, aunque 
participan  en  una  misma  vida  política  y  económica.  En  los  últimos 
aYos ha habido un énZasis en el tercero de estos caminos, por el cual 
se  acepta  que  las  diZerentes  identidades  étnicas  son  igualmente 
válidas dentro del ámbito de la cultura nacional global.



Lecturas complementarias

crances  Aboud  d1VWVe:  Children  and  Prejudice,  OUZord,  Blacjoe_l. 
Análisis de cómo se Zorman las actitudes prejuiciosas en la inZancia.
Steven craser  d1VV]e:  The Bell Curve lar:   Race,  _ntelligence and 
the  cuture  oZ  America,  aueva  uorj,  Basic  Boojs.  Recopilación  de 
artículos que critican  las  tesis del  libro de Murray y nerrnstein. The 
Bell Curve.
GeoZZrey narris d1VVXe: The barj Side oZ} Europe: the EUtreme Right 
Today, Edimburgo, Edimburgh Tniversity Press. Estudio comparativo 
del  crecimiento  de  los  grupos  de  eUtrema  derecha  en  la  Europa 
contemporánea.
Trevor  Jones  d1VV3e:  Britain}s    Ethnic  Minorities,  Londres,  Policy 
Studies _nstitute. Estudios a base de encuestas sobre las minorías en 
Gran BretaYa.
bavid Mason  d1VV]e: Race and Ethnicity  in Modern Britain, OUZord, 
OUZord  Tniversity  Press.  Tn  análisis  del  papel  de  la  raza  y  la 
etnicidad,  de  su  importancia  en  la  sociedad  actual  británica,  del 
conteUto histórico de la emigración y de la diversidad étnica y de los 
problemas que todo ello plantea a las políticas públicas.
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Términos importantes

Grupo minoritario do minoría étnicae
Pensamiento estereotipado
besplazamiento
Chivo eUpiatorio
Proyección
Personalidad autoritaria
Cierre de grupo
Asignación de recursos
Antagonismo étnico



Raza
Apartheid
Microsegregación
Mesosegregación
Macrosegregación
Asimilación
Melting pot dcrisol de culturase
Pluralismo cultural
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1X. EstratiZicación y estructura de clase
Conceptos básicos

EstratiZicación social
Clase
Estatus o posición
Estructura de clase
Movilidad social

gPor  qué  son más  ricos  o  poderosos  algunos grupos que otros  en 
una  sociedadi  ghué  grado  de  desigualdad  hay  en  las  sociedades 
modernasi  ghué  probabilidades  de  alcanzar  la  cima  de  la  escala 
económica  tiene alguien  de origen humildei gPor  qué perdura  hoy 
en  día  la  pobreza  en  los  países  ricosi  Estas  son  algunas  de  las 
preguntas que se plantean e intentan responder en este capítulo. El 
estudio  de  las  desigualdades  sociales  es  una  de  las  áreas  más 
importantes de la sociología porque los recursos materiales a los que 
tiene acceso la gente determinan en gran parte su vida.



Sistemas de estratiZicación social

Las desigualdades eUisten en  todos  los  tipos de sociedad humana. 
_ncluso  en  las  culturas  más  simples,  donde  las  variaciones  de 
riqueza  o  propiedad  son  prácticamente  ineUistentes,  hay 
desigualdades entre los individuos, entre...
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hombres  y  mujeres  o  entre  jóvenes  y  viejos.  Por  ejemplo,  una 
persona  puede  tener  una mejor  posición  que  otras  en  virtud  de  su 
mayor  destreza  en  la  caza  o  porque  se  cree  que  tiene  un  acceso 
especial  a  los  espíritus  ancestrales.  Los  sociólogos  hablan  de  la 
eUistencia  de  una  EstratiZicación  Social  para  describir  las 
desigualdades.  La  estratiZicación  puede  deZinirse  como  las 
desigualdades  estructurales  que  eUisten  entre  diZerentes  grupos  de 
individuos.  Resulta  útil  ver  este  concepto  como  los  estratos 
geológicos de las rocas sobre la superZicie de la tierra y pensar que 
las  sociedades  están  compuestas  por  SestratosS  jerarquizados,  con 
los más Zavorecidos en la cima y los menos privilegiados más cerca 
de la base.

Pueden distinguirse cuatro sistemas de estratiZicación básicos: 
esclavitud,  casta,  estamento  o  estado,  y  clase.  Algunas  veces 
pueden encontrarse  juntos:  la esclavitud, por ejemplo, coeUistió con 
las clases en la antigmedad griega y romana y también en el sur de 
los Estados Tnidos antes de la Guerra Civil.

Esclavitud

La esclavitud es una Zorma eUtrema de desigualdad en  la que unos 
individuos  son  propietarios,  literalmente,  de  otros.  Las  condiciones 
legales  de  la  posesión  de  esclavos  variaban  considerablemente  en 
cada  sociedad.  Algunas  veces  los  esclavos  eran  privados  de  casi 



todos sus derechos  legales, como en el sur de  los Estados Tnidos, 
mientras que en otros casos su posición era más parecida a la de un 
sirviente.

burante  los  siglos  qV___  y  q_q,  los  esclavos  Zueron  utilizados 
casi eUclusivamente como  trabajadores en  las plantaciones o como 
sirvientes  domésticos  en  los  Estados  Tnidos,  Sudamérica  y  las 
Antillas. En la Atenas clásica, por el contrario, estaban presentes en 
muchos  ambientes  y  algunas  veces  en  posiciones  de  gran 
responsabilidad.  Aunque  se  les  eUcluía  de  los  puestos  políticos  y 
militares,  se  encontraban  en  casi  todos  los  demás  tipos  de 
ocupación.  Algunos  que  sabían  leer  y  escribir  trabajaban  como 
administradores  del  gobierno  y  muchos  eran  artesanos.  En  Roma, 
donde  los  grupos  gobernantes  tenían  una  mala  opinión  de  las 
actividades  comerciales,  los  esclavos  se  hicieron  muy  ricos,  en 
ocasiones,  gracias  a  sus  negocios`  hubo  incluso  algunos  esclavos 
acaudalados  que,  a  su  vez,  tenían  sus  propios  esclavos.  Sin 
embargo, en el lugar más bajo de la escala, aquéllos que trabajaban 
en  las  plantaciones  o  en  las  minas  de  la  Antigmedad  solían  ser 
tratados sin ningún miramiento dcinley, 1V^W, 1VWXe.

Con  Zrecuencia,  los  esclavos  se  resistían  a  su  condición  o 
luchaban  contra  ella.  La  historia  está  salpicada  de  rebeliones  de 
esclavos que, algunas veces, se las arreglaban colectivamente para 
liberarse  de  sus  dueYos.  Los  sistemas  de  trabajo  Zorzado  esclavo 
[como  las  plantaciones[  solían  ser  inestables  porque  una 
productividad alta sólo podía alcanzarse mediante una...
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supervisión constante y con el uso de métodos brutales de castigo. 
Estos  sistemas  de  producción  se  vinieron  abajo,  en  parte,  por  las 
luchas que provocaban y porque los incentivos económicos o de otra 
índole  motivan  más  que  la  coacción  directa.  Simplemente,  la 
esclavitud no es muy eZiciente. El tráZico de esclavos llevado a cabo 
por las potencias occidentales hasta el siglo q_q Zue el último de este 



tipo y también el más importante de cuantos han eUistido. besde que 
se otorgó  la  libertad a  los esclavos en aorteamérica y Sudamérica, 
hace  cerca  de  un  siglo,  la  esclavitud  como  institución  se  ha  ido 
erradicando  gradualmente  y  hoy  día  ha  desaparecido  casi 
completamente en todo el mundo.

Casta

La  casta  se  asocia,  sobre  todo,  con  las  culturas  del  subcontinente 
indio. Sin embargo, el  término  ScastaSno es  indio, sino que procede 
del portugués casta, que signiZica SrazaS o Sstirpe puraS En realidad, 
los  indios  no  tienen  un  único  término  para  describir  el  sistema  de 
castas en su conjunto, sino que disponen de diversas palabras para 
reZerirse  a  los  distintos  estratos  del  sistema,  siendo  las  dos 
principales  varna  y  jati.  Los  varna  se  dividen  en  cuatro  categorías 
diZerentes,  jerarquizadas  según  su  importancia  social.  bebajo  de 
estos  cuatro  agrupamientos  están  los  SintocablesS,  en  la  posición 
más baja de todas. Los  jati son grupos deZinidos  localmente, dentro 
de los cuales se organizan los rangos de castas.

El  sistema  de  castas  es  eUtremadamente  elaborado  y  su 
estructura varía en cada zona,  tanto que, en  realidad no constituye 
un  SsistemaS  en  absoluto,  sino  una  diversidad  de  creencias  y 
prácticas  variables  diZusamente  conectadas.  Sin  embargo,  hay 
ciertos  principios  muy  eUtendidos.  Los  miembros  del  varna  más 
elevado,  los  brahmanes,  representan el  estado  superior  de pureza, 
los  intocables  el  más  bajo.  Los  brahmanes  deben  evitar  ciertos 
contactos  con  los  intocables  y  sólo  a  éstos  les  está  permitido  el 
contacto  Zísico con animales o sustancias consideradas  impuras. El 
sistema de castas está estrechamente ligado a la creencia hindú en 
la  reencarnación,  según  la  cual  los  individuos  que  no  siguen  los 
rituales y deberes de su casta renacerán en una posición inZerior en 
la siguiente reencarnación. El sistema de castas indio nunca ha sido 
completamente estático. Aunque  los  individuos no pueden  ir de tina 
casta a otra, hay grupos enteros que sí pueden cambiar su posición 



dentro de la jerarquía de castas, y lo han hecho con Zrecuencia.
El concepto de casta se emplea en ocasiones Zuera del ámbito 

indio  cuando  dos  o  más  grupos  étnicos  están  proZundamente 
separados el uno del otro y cuando prevalecen  las  ideas de pureza 
racial.  En  tales  circunstancias  hay  Zuertes  tabúes  o  prohibiciones 
legales  que  diZicultan  el  matrimonio  entre  los  grupos  aZectados.  Al 
abolirse la esclavitud en los estados del sur de los Estados Tnidos, el 
grado de separación entre blancos y negros siguió
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siendo tan acusado que algunos han empleado el término casta para 
reZerirse  a  este  sistema  de  estratiZicación.  El  concepto  de  casta 
también se ha aplicado a SudáZrica, donde se mantuvo hasta hace 
poco tiempo una segregación estricta entre negros y blancos y donde 
el  matrimonio  interracial  o  el  contacto  seUual  entre  los  dos  grupos 
estaban prohibidos por ley dvéase el Capítulo V: SEtnicidad y razaSe.

Estamentos do estadose

Los estamentos o estados eran parte del  Zeudalismo europeo, pero 
también eUistieron en muchas otras civilizaciones  tradicionales. Los 
estados  Zeudales  eran  estratos  con  diZerentes  obligaciones  y 
derechos recíprocos, algunos de los cuales estaban establecidos por 
ley.  En  Europa,  el  estado  más  elevado  era  el  compuesto  por  la 
aristocracia  y  la  nobleza.  El  clero  Zormaba  otro,  que  tenía  una 
posición  inZerior  aunque  disZrutaba  de  ciertos  privilegios.  Aquéllos 
que  serían  denominados  el  Stercer  estadoS  eran  los  plebeyos: 
siervos, campesinos libres, mercaderes y artesanos. Al contrario que 
en  las  castas,  se  toleraba  una  cierta  movilidad  individual  o 
matrimonial  entre  los  estados.  Los  plebeyos  podían  acceder  a  la 
nobleza, por ejemplo, como recompensa por determinados servicios 
especiales  al  monarca  y  a  veces  los  mercaderes  podían  comprar 
títulos. En Gran BretaYa, se mantiene un  resto de este sistema, ya 



que  los  títulos  hereditarios  se  reconocen  todavía  y  los  grandes 
empresarios,  Zuncionarios y otras personas pueden obtener el  título 
de sir o recibir la dignidad de par en reconocimiento a sus servicios.

Los estados  tendían a desarrollarse dondequiera que hubiese 
una  aristocracia  tradicional  basada  en  la  nobleza  de  cuna.  En 
sistemas  Zeudales  como  el  de  la  Europa  medieval  los  estados  se 
hallaban  estrechamente  ligados  a  la  comunidad  seYorial  de  cada 
zona, de modo que Zormaban un sistema de estratiZicación más local 
que  nacional.  En  imperios  tradicionales  más  centralizados  como 
China o  Japón estaban organizados  sobre una base más nacional. 
Algunas  veces  las  diZerencias  entre  estamentos  se  basaban  en 
creencias religiosas, aunque pocas veces de Zorma tan estricta como 
en el sistema de castas hindú.

Clase

Los sistemas de Clase diZieren en muchos aspectos de la esclavitud, 
las castas o los estamentos. beben mencionarse en especial cuatro 
diZerencias:
1. Al  contrario  que  en  otros  tipos  de  estratos,  las  clases  no  se 
establecen  mediante  disposiciones  jurídicas  o  religiosas  y  la 
pertenencia  a  ellas  no  se  basa  en  una  posición  heredada,  que  se 
haya determinado legalmente...
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o por  la  costumbre.  Lo habitual  es que  los  sistemas de  clase  sean 
más Zluidos que los restantes tipos de estratiZicación y que los límites 
entre las clases no estén nunca claros. ao hay restricciones Zormales 
al matrimonio entre personas de distintas clases.
2. La clase de un individuo es, al menos en parte, adquirida y no sólo 
se  recibe  por  nacimiento,  como  es  corriente  en  otros  tipos  de 
estratiZicación.  La  movilidad  social  [el  movimiento  ascendente  o 
descendente  en  la  estructura  de  clases[  es  mucho  más  Zrecuente 



que  en  los  otros  tipos.  dEn  el  sistema  de  castas  la  movilidad 
individual de una casta a otra es imposible.e
3.  Las  clases  se  basan  en  las  diZerencias  económicas  que  eUisten 
entre los grupos de individuos y en las desigualdades en la posesión 
y  control  de  los  recursos  materiales.  En  los  otros  sistemas  de 
estratiZicación los Zactores no económicos, tales como la inZluencia de 
la religión en las castas indias, suelen ser mucho más importantes.
4. En los restantes sistemas de estratiZicación, las desigualdades se 
eUpresan  principalmente  en  relaciones  personales  basadas  en  el 
deber o la obligación, ya sea entre siervo y seYor, esclavo y amo, o 
individuos  de  una  casta  inZerior  o  superior.  Por  el  contrario,  los 
sistemas  de  clases  operan  principalmente  mediante  coneUiones 
impersonales  a  gran  escala.  Por  ejemplo,  una  de  las  bases 
Zundamentales  de  las  diZerencias  de  clase  se  halla  en  las 
desigualdades de salario y de condiciones de trabajo, que aZectan a 
todas  las  personas  de  una  categoría  ocupacional  especíZica,  como 
resultado  de  las  circunstancias  económicas  derivadas  del  conjunto 
de la economía como totalidad.

Podemos deZinir la clase como un agrupamiento a gran escala 
de personas que comparten ciertos recursos económicos, los cuales 
tienen una gran inZluencia en la Zorma de vida que pueden llevar. La 
propiedad  de  la  riqueza  y  la  ocupación  son  las  bases  más 
importantes  de  las  diZerencias  de  clase.  Las  principales  clases  que 
eUisten en las sociedades occidentales son una clase alta dlos ricos, 
los  empresarios  e  industriales,  más  los  altos  ejecutivos,  es  decir, 
aquéllos  que  poseen  o  controlan  directamente  los  recursos 
productivose` una clase media  dque comprende a  la mayoría de  los 
proZesionales  y  a  los  trabajadores  de  cuello  blancoe,  y  una  clase 
obrera dlos que tiene trabajos manuales o de cuello azule. En algunos 
países  industrializados, como crancia o Japón, una cuarta clase ha 
sido  importante  hasta  hace  poco  tiempo:  la  de  los  campesinos 
dpersonas  dedicadas  a  los  tipos  tradicionales  de  producción 
agrícolae.  En  los  países  del  Tercer  Mundo,  los  campesinos  suelen 



ser todavía, con diZerencia, la clase más numerosa.
Ahora  nos  ocuparemos  de  analizar  las  principales  teorías  de 

estratiZicación  que  se  han  desarrollado  en  la  sociología, 
centrándonos  especialmente  en  su  relevancia  para  las  sociedades 
modernas.
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bibujo  cómico:  Tn  auto  lujoso  con  choZer  parado  Zrente  a  un 
semáZoro y un pordiosero le dice al seYor sentado en la parte trasera: 
SLe digo que deberíamos comer juntos alguna vezS.

Teorías de la estratiZicación en las sociedades modernas

Los enZoques teóricos más inZluyentes son los desarrollados por karl 
MarU  y  MaU  leber,  y  la  mayoría  de  las  teorías  sobre  la 
estratiZicación  posteriores  están  en  deuda  con  las  ideas  de  ambos 
pensadores. Analizaremos también dos enZoques más recientes, los 
propuestos por Erij Olin lright y cranj Parjin. Las ideas de MarU y 
de  leber  han  tenido  un  eZecto  proZundo  en  el  desarrollo  de  la 
sociología  y  también  han  inZluido  en  muchas  otras  áreas  de  la 
disciplina. Algunos aspectos de sus escritos se eUaminarán en otros 
capítulos.

La teoría de karl MarU

La  mayoría  de  las  obras  de  MarU  se  ocupan  de  la 
estratiZicación  y,  sobre  todo,  de  la  clase  social,  aunque 
sorprendentemente  no  proporcionó  un  análisis  sistemático  del 
concepto de clase. El manuscrito en el que MarU estaba trabajando 
en el momento de su muerte  dpublicado posteriormente como parte 
de  su  trabajo  más  importante,  El  capitale  se  detiene  precisamente 
cuando se plantea gqué constituye una clasei Por  consiguiente, el 
concepto  de  clase  de  MarU  tiene  que  reconstruirse  a  partir  del 
conjunto de sus escritos. Al no haber una coherencia completa entre 



los distintos pasajes en los que analiza la clase, los académicos han 
discutido bastante sobre Slo que MarU quería decir en realidadS. Sin 
embargo, los contornos Zundamentales de sus puntos de vista están 
bastante claros.
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La naturaleza de la clase

Para  MarU,  una  clase  es  un  grupo  de  personas  que  tienen  una 
relación común con los medios de producción, es decir, con aquéllos 
con  los que  se ganan  la  vida. Antes de  la  aparición de  la  industria 
moderna, los medios de producción consistían primordialmente en la 
tierra y  los  instrumentos que servían para cultivarla o para cuidar el 
ganado. Por consiguiente, en las sociedades preindustriales  las dos 
clases Zundamentales eran quienes poseían la tierra dlos aristócratas, 
la  nobleza  o  los  dueYos  de  esclavose  y  los  que  se  dedicaban  a 
hacerla producir  dlos siervos,  los esclavos y  los campesinos  librese. 
En las sociedades industriales modernas,  las Zábricas,  las oZicinas y 
la  maquinaria,  así  como  la  riqueza  o  el  capital  necesarios  para 
obtenerlas  se  hicieron más  importantes.  Las  dos  clases  principales 
son  la de quienes poseen estos nuevos medios de producción  [los 
industriales  o  capitalistas  y  la  de  aquéllos  que  se  ganan  la  vida 
vendiéndoles  su  Zuerza de  trabajo  [la  clase obrera o,  en el  término 
que  MarU  suele  preZerir  y  que  ahora  resulta  bastante  arcaico,  el 
SproletariadoS.

Según  MarU,  la  relación  entre  las  clases  se  basa  en  la 
eUplotación. En las sociedades Zeudales, la eUplotación tomó la Zorma 
de una transZerencia directa de lo que producía el campesinado a la 
aristocracia. Los siervos estaban obligados a dar una cierta parte de 
su producción al seYor o tenían que trabajar un determinado número 
de días al mes en  las  tierras de éste,  cultivando  los productos que 
consumirían él y su séquito. En las sociedades capitalistas modernas 
la  Zuente de  la  eUplotación es menos evidente  y MarU pone mucho 



interés en dilucidar su naturaleza. En el curso de un día de trabajo, 
razona MarU, los trabajadores producen más de lo que el empresario 
necesita para recuperar el salario que les paga. Esta plusvalía es el 
origen de la ganancia que los capitalistas pueden utilizar en su propio 
beneZicio. Tn  grupo  de  trabajadores  en  una  Zábrica  teUtil,  digamos, 
puede producir un centenar de trajes al día. La venta de la mitad de 
los  trajes  proporciona  una  renta  suZiciente  para  que  el  Zabricante 
pague  los  salarios  de  los  trabajadores.  El  ingreso  que  genera  la 
venta del resto de la ropa constituye el beneZicio.

A MarU le impresionaban las desigualdades que crea el sistema 
capitalista.  Aunque  en  épocas  precedentes  los  aristócratas 
disZrutaban  una  vida  de  lujo,  completamente  diZerente  de  la  del 
campesinado,  las  sociedades  agrarias  eran  relativamente  pobres. 
_ncluso si no hubiera habido aristocracia, el nivel de vida habría sido 
inevitablemente  muy  bajo.  Sin  embargo,  con  el  desarrollo  de  la 
industria moderna,  la riqueza se produce en una escala nunca vista 
anteriormente, pero  los  trabajadores apenas pueden acceder a esa 
ganancia  que  genera  su  trabajo`  de  modo  que  siguen  siendo 
relativamente  pobres,  mientras  crece  la  riqueza  acumulada  por  los 
propietarios. Además, con el desarrollo de las Zábricas modernas y la 
mecanización  de  la  producción,  el  trabajo  suele  ser  aburrido  y 
opresivo al máUimo. Constituye...
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nuestra Zuente de riqueza pero suele ser agotador desde el punto de 
vista  Zísico y mentalmente  tedioso  dcomo es el caso de un operario 
cuya  tarea  consista  en  realizar  labores  rutinarias,  día  tras  día, 
siempre en el mismo entornoe.

La complejidad de los sistemas de clases

Aunque  en  la  teoría  de  MarU  hay  dos  clases  principales  en  la 
sociedad,  quienes  poseen  y  quienes  no  poseen  los  medios  de 



producción, él reconoce que los sistemas eUistentes son mucho más 
complejos  de  lo  que  indica  este  modelo.  Junto  a  las  dos  clases 
Zundamentales,  eUiste  lo  que  MarU  denomina  a  veces  clases  de 
transición. Son grupos  residuales que, como  los campesinos en  las 
sociedades  modernas,  proceden  de  un  sistema  de  producción 
anterior.

MarU  también  presta  atención  a  las  divisiones  que  se  dan 
dentro de las clases. Por ejemplo, las siguientes:

1. En  las clases altas se dan conZlictos  Zrecuentes entre capitalistas 
Zinancieros dcomo los banquerose e industriales manuZactureros.
2. nay división de intereses entre las personas que tienen pequeYos 
negocios y las que poseen o dirigen grandes corporaciones. Ambos 
grupos  pertenecen  a  la  clase  capitalista,  pero  las  políticas  que 
Zavorecen a las grandes empresas no siempre son beneZiciosas para 
las pequeYas.
3.  bentro  de  la  clase  obrera,  los  parados  de  larga  duración  tienen 
peores condiciones de vida que la mayoría de los trabajadores. Con 
Zrecuencia,  estos  grupos  se  componen  principalmente  de  minorías 
étnicas.

El concepto de clase marUista apunta hacia  las desigualdades 
económicas  que están  estructuradas  objetivamente  en  la  sociedad. 
La clase no tiene que ver con la posición que las personas creen que 
tienen  sino  con  las  condiciones  objetivas  que  permiten  a  algunos 
tener un mejor acceso a las compensaciones materiales que a otros.

La teoría de MaU leber

Para  acercarse  a  la  estratiZicación,  leber  parte  del  análisis 
desarrollado  por  MarU,  modiZicándolo  y  reelaborándolo.  nay  dos 
diZerencias Zundamentales entre las dos teorías.

En  primer  lugar,  qunque  leber  coincide  con  MarU  en  que  la 
clase se basa en condiciones económicas objetivas, cree que en su 



Zormación  también  son  importantes  otros  Zactores  económicos, 
aparte de los reconocidos por MarU. Según leber, las divisiones de 
clase se derivan no sólo del control...
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o  ausencia  de  control  de  los  medios  de  producción,  sino  de 
diZerencias económicas que nada  tienen que ver, directamente, con 
la propiedad. Entre estos  recursos se pueden  incluir  especialmente 
los  conocimientos  técnicos  y  las  credenciales  o  cualiZicaciones  que 
inZluyen en el  tipo de trabajo que las personas pueden obtener. Los 
proZesionales  y  directivos  ganan mas  y  tienen mejores  condiciones 
de  trabajo  que  las  personas  con  empleos  de  Scuello  azulS.  Su 
cualiZicación [licenciaturas, diplomas y la eUperiencia
que han adquirido[ los hace más SvendiblesS que a otros que carecen 
de ella. En un nivel inZerior, dentro de los trabajadores manuales, los 
artesanos cualiZicados pueden asegurarse salarios más altos que los 
que tienen poca o ninguna cualiZicación.
En segundo lugar, leber distingue otros dos aspectos básicos de la 
estratiZicación además del de clase: a uno  lo denomina estatus y a 
otro  partido.  be  hecho,  partió  del  ejemplo  de  los  estados  o 
estamentos medievales para elaborar su  idea de  los grupos que se 
constituyen en  Zunción de  la posición social` el  término que emplea 
en alemán dStande signiZica ambas cosas.

La posición o estatus

En la teoría oeberiana el Estatus alude a las diZerencias que eUisten 
entre  dos  grupos  en  relación  a  la  reputación  o  al  prestigio  que  les 
conceden los demás. Las distinciones basadas en la posición suelen 
variar  con  independencia de  las divisiones de clase y  la  reputación 
puede  ser  positiva  o  negativa.  Entre  los  grupos  que  tienen  una 
posición  privilegiada  en  sentido  positivo  se  encuentra  cualquier 
conjunto  de  personas  que  disZrute  de  gran  prestigio  en  un 



determinado orden social. Por ejemplo,  los médicos y  los abogados 
tienen un prestigio considerable en la sociedad británica. Los grupos 
parias  son  aquéllos  que  tienen  un  estatus  privilegiado  en  sentido 
negativo  y  que  son  objeto  de  discriminaciones  que  les  impiden 
aprovecharse de  las oportunidades de que disZruta  la mayoría.  Los 
judíos constituyeron grupos parias en la Europa medieval, ya que les 
estaba prohibido tener ciertas ocupaciones y ocupar cargos oZiciales.

La posesión de riqueza suele otorgar un estatus elevado, pero 
hay muchas eUcepciones. En Gran BretaYa, los miembros de Zamilias 
aristocráticas  continúan  disZrutando  de  una  aceptación  social 
considerable, incluso cuando han perdido sus Zortunas. A la inversa, 
los que siempre han vivido en la opulencia suelen mirar con desdén 
al Snuevo ricoS.

Aunque  la  clase  venga  dada  de  Zorma  objetiva,  la  posición 
depende de  la evaluación  subjetiva que  tengan  las personas  sobre 
las  diZerencias  sociales.  Las  clases  se  derivan  de  los  Zactores 
económicos  que  están  relacionados  con  la  propiedad  y  las 
ganancias`  la  posición  se  rige  por  la  cambiante  Zorma  de  vida  de 
cada grupo.
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Partido
En  las  sociedades  modernas,  subraya  leber,  la  Zormación  de 
partidos  es  un  importante  aspecto  del  poder  y  puede  inZluir  en  la 
estratiZicación,  con  independencia  de  la  clase  y  de  la  posición.  El 
SpartidoS deZine a un grupo de individuos que trabajan conjuntamente 
porque tienen orígenes, aspiraciones o intereses comunes.
MarU  solía  eUplicar  en  Zunción  de  la  clase  tanto  las  diZerencias  de 
estatus  como  la  organización  de  los  partidos.  En  realidad,  leber 
argumenta  que  ninguno  de  estos  procesos  puede  reducirse  a  las 
divisiones de clase, aunque ambos se vean  inZluidos por ellas` a su 
vez, la posición y la organización de los partidos pueden inZluir en las 
circunstancias  económicas  de  los  individuos  y  de  los  grupos, 



aZectando, por consiguiente, a la clase. Los partidos pueden apelar a 
preocupaciones que atraviesan las diZerencias de clase: por ejemplo, 
pueden basarse en la Ziliación religiosa o en
los  ideales  nacionalistas.  Tn  marUista  podría  intentar  eUplicar  en 
términos de clase  los conZlictos entre católicos y protestantes en el 
norte de _rlanda, puesto que hay más católicos en trabajos de clase 
obrera que protestantes. Tn oeberiano opinaría  que  tal  eUplicación 
es  ineZicaz, porque también hay muchos protestantes que proceden 
de la clase trabajadora. Los partidos a los que las personas se aZilian 
son  la eUpresión  tanto de  las diZerencias  religiosas como de  las de 
clase.

Los escritos de leber sobre  la estratiZicación son  importantes 
porque,  además  de  la  clase,  muestran  otras  dimensiones  del 
Zenómeno  que  tienen  una  gran  inZluencia  en  las  vidas  de  las 
personas.  La mayoría  de  los  sociólogos  sostienen que el  esquema 
de leber oZrece una base más ZleUible y compleja para el análisis de 
la estratiZicación que el proporcionado por MarU.

Las  ideas  desarrolladas  por MarU  y leber  todavía  se  siguen 
utilizando  mucho  en  la  sociología  actual,  aunque  rara  vez  sin 
modiZicaciones.  Los  que  siguen  la  tradición  marUista  han 
proZundizado en los presupuestos del propio MarU` otros han tratado 
de reelaborar los conceptos de leber. Como los dos puntos de vista 
son similares en muchos aspectos y complementarios en otros han 
dado lugar a Zormas de pensar comunes. Se puede dar una idea de 
ellas eUaminando brevemente dos de  las perspectivas  teóricas más 
recientes.

La teoría de las clases de Erij Olin lright

El  sociólogo  estadounidense  Erij  Olin  lright  ha  desarrollado  una 
teoría que debe mucho a MarU, pero que incorpora también ideas de 
leber  dlright,  1V\W,  1VW]e.  Según  lright,  en  la  producción 
capitalista moderna, el  control  sobre  los  recursos económicos  tiene 
tres dimensiones que nos permiten  identiZicar  las principales clases 



eUistentes:
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1.Control sobre las inversiones o el capital monetario.
2. Control sobre  los medio  Zísicos de producción  dtierra o  Zábricas y 
oZicinase.
3. Control sobre la Zuerza de trabajo.

huienes pertenecen a  la clase capitalista  tienen control  sobre cada 
una  de  estas  dimensiones  dentro  del  sistema  de  producción.  Los 
miembros de la clase obrera no lo tienen sobre ninguna de ellas. En 
medio  de  estas  clases  principales,  sin  embargo,  hay  grupos  cuya 
posición  es  más  ambigua.  Estas  personas  están  en  lo  que  lright 
denomina situaciones contradictorias de clase, porque pueden inZluir 
en algunas  Zacetas de  la producción pero se  les niega el control de 
otras.  Los  empleados  de  Scuello  blancoS  y  los  proZesionales,  por 
ejemplo,  tienen  que  poner  su  Zuerza  de  trabajo  al  servicio  de  los 
empresarios para ganarse  la vida, de  la misma  Zorma que  lo hacen 
los  trabajadores manuales. Pero, al mismo tiempo,  tienen un mayor 
control  sobre  su  ambiente  de  trabajo  que  la  mayoría  de  los 
trabajadores manuales. Para lright la posición de
clase  de  esos  trabajadores  es  ScontradictoriaS,  porque  no  son  ni 
capitalistas  ni  obreros,  aunque  tienen  características  de  unos  y  de 
otros.

cranj Parjin: un enZoque oeberiano

El  británico  cranj  Parjin  ha  propuesto  un  enZoque  que  es  más 
heredero de leber que de MarU  dParjin, 1V\1, 1V\Ve. Al  igual que 
leber, Parjin está de acuerdo con MarU en que  la posesión de  la 
propiedad [los medios de producción[ es el Zundamento básico de la 
estructura de clase. Para Parjin, sin embargo,  la propiedad es sólo 
una  Zorma  de  cierre  social,  que  puede  ser  monopolizada  por  una 



minoría y utilizada para ejercer el poder sobre otros. Podemos deZinir 
el cierre social como cualquier proceso mediante el cual  los grupos 
tratan de mantener un control eUclusivo sobre los recursos, limitando 
el acceso a ellos. Junto con la propiedad o la riqueza, la mayoría de 
las  características  que  leber  asociaba  con  las  diZerencias  de 
estatus,  como  son  el  origen  étnico,  el  idioma  o  la  religión,  pueden 
utilizarse para crear un cierre social.

El cierre social  implica dos tipos de procesos. La eUclusión se 
reZiere a las estrategias adoptadas por los grupos para separarse de 
los eUtraYos, impidiéndoles el acceso a recursos valiosos. Así, en el 
pasado,  los  sindicatos  de  blancos  en  los  Estados  Tnidos  no 
aceptaban a los negros como miembros, con el Zin de mantener sus 
propios privilegios. La usurpación alude a los  intentos de los menos 
privilegiados para adquirir  recursos monopolizados Previamente por 
otros  dla  lucha  de  los  negros  por  alcanzar  el  derecho  de  aZiliación 
sindical es un ejemploe.
Ambas  estrategias  pueden  emplearse  simultáneamente  en  ciertas 
circunstancias.  Los  sindicatos,  por  ejemplo,  pueden  tomar medidas 
de carácter...
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usurpatorio  contra  los  empresarios  dmediante  una  huelga  que 
pretenda  lograr  una  mayor  participación  en  los  recursos  de  la 
empresae,  impidiendo, al mismo tiempo,  la aZiliación de  las minorías 
étnicas. Parjin denomina a esto cierre dual. Está claro que, en este 
punto, hay un parecido entre Parjin y lright. El cierre dual alude a 
los mismos  procesos  eUaminados  por lright  bajo  la  denominación 
de  situaciones  contradictorias  de  clase.  Los  dos  conceptos  indican 
que,  en  cierto  modo,  los  situados  en  medio  del  sistema  de 
estratiZicación  dirigen  su  mirada  hacia  la  cima,  a  la  vez  que  se 
preocupan también de diZerenciarse de los que están más abajo.

Las clases en Las sociedades occidentales actuales



Algunos autores seYalan que  la clase se ha convertido en algo que 
tiene  bastante  poca  importancia  en  las  sociedades  occidentales 
modernas. Generalmente se coincide en aZirmar que había grandes 
diZerencias  de  clase  hace  un  siglo  y  medio,  cuando  comenzó  a 
desarrollarse  el  capitalismo  industrial.  _ncluso  los  que  son  más 
críticos  con  el  pensamiento  de  MarU,  reconocen  que  había 
diZerencias  abismales  entre  los  trabajadores  pobres  y  los  ricos 
industriales  que  les  empleaban.  Se  ha  dicho  que,  desde  entonces, 
las desigualdades materiales se han  reducido mucho en  los países 
industrializados.  Los  impuestos  dirigidos  a  los  ricos,  junto  a  la 
asistencia social para aquéllos que no pueden ganarse Zácilmente la 
vida por sí mismos, han acercado la cima y la base de la escala de la 
desigualdad. Además, con  la eUtensión de  la educación pública,  los 
que  tienen  el  talento  necesario  pueden  abrirse  camino  hasta  los 
niveles más altos del sistema social y económico.

Sin embargo, este cuadro dista de ser preciso. La inZluencia de 
la clase puede ser menor de  lo que suponía MarU, pero hay pocas 
esZeras de  la vida social que no se vean aZectadas por este  tipo de 
diZerencias.  _ncluso  las  disparidades  Zísicas  se  correlacionan  con  la 
pertenencia  a  una  determinada  clase.  Las  personas  de  clase 
trabajadora tienen, como media, un menor peso al nacer y más altas 
tasas  de  mortalidad  inZantil`  son  más  bajos  en  la  madurez,  menos 
saludables  y  mueren  a  una  edad  más  temprana  que  los  que 
pertenecen  a  las  clases  más  altas.  Las  principales  enZermedades 
mentales y Zísicas [incluyendo los trastornos coronarios, el cáncer, la 
diabetes,  la  neumonía  y  la  bronquitis[  son  más  Zrecuentes  en  los 
niveles  inZeriores  de  la  estructura  de  clases  que  en  su  cima 
dlaitzjim, 1VW^e.

biZerencias en cuanto a la riqueza y la renta

MarU  creía  que  la  maduración  del  capitalismo  industrial  traería 
consigo  un  desajuste  creciente  entre  la  riqueza  de  la  minoría  y  la 



pobreza de la gran masa de la población. Según él, los salarios de la 
clase obrera nunca superarían...
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el nivel de subsistencia, mientras que la riqueza se acumularía en las 
manos de  los poseedores del capital. En  los niveles  inZeriores de  la 
sociedad,  en  particular  entre  los  desempleados  ocasionales  o 
permanentes,  habría  una  Sacumulación  de  miseria,  angustia  en  el 
trabajo,  esclavitud,  ignorancia,  brutalidad,  degradación  moral...S 
dMarU,  1V\X,  p.  ^4]e.  MarU  tenía  razón,  como  veremos,  en  la 
persistencia de la pobreza en los países industrializados y en prever 
que se mantendrían enormes desigualdades en cuanto a la riqueza y 
la  renta.  Sin  embargo,  se  equivocó  al  creer  que  la  renta  de  la 
mayoría de  la población seguiría siendo eUtremadamente baja y en 
que  habría  unos  pocos  que,  a  diZerencia  de  la  mayoría  de  las 
personas, se irían haciendo cada vez más ricos. noy día, la mayoría 
de la población de los países occidentales se halla mucho mejor en 
términos  materiales  que  los  grupos  de  clase  equivalentes  en  la 
época de MarU. Para eUaminar en que medida y por qué ocurre así, 
tenemos que investigar los cambios en la distribución de la riqueza y 
la renta desde hace aproUimadamente un siglo.

La  riqueza  se  compone  de  todos  los  bienes  que  poseen  los 
individuos  dya  sean acciones,  participaciones,  ahorros,  propiedades 
inmobiliarias o  tierras, es decir, artículos que pueden vendersee. La 
renta  es  cualquier  salario  o  sueldo  que  proceda  de  un  trabajo 
remunerado,  además  del  dinero  Sno  ganado  con  esZuerzoS,  que 
generan  las  inversiones  dnormalmente  intereses  o 
dividendose.Mientras que la mayoría de  la gente consigue su dinero 
mediante el  trabajo,  los  ricos obtienen el grueso de su  renta de  las 
inversiones.

Riqueza



Es  diZícil  obtener  inZormación  Ziable  sobre  la  distribución  de  la 
riqueza. Algunos países tienen estadísticas más precisas que otros, 
pero  en  ellas  siempre  hay muchas  conjeturas.  Los  ricos  no  suelen 
hacer pública la cuantía de sus bienes y a menudo se ha dicho que 
sabemos mucho más sobre los pobres que sobre los ricos. Lo cierto 
es que  la riqueza se concentra,  relativamente, en pocas manos. En 
Gran BretaYa, el 1t de la población posee cerca del 1\t de toda la 
riqueza personal dla individual, no de las organizacionese.

La propiedad de las acciones y obligaciones bursátiles es más 
desigual  que  la  tenencia  de  riqueza  en  su  conjunto.  El  1t  de  la 
población  del  Reino  Tnido  posee  alrededor  del  \]t  de  las 
participaciones  privadas  en  las  empresas`  el  ]t  tiene  el  VXt  del 
total, pero ha habido más cambios a este  respecto. Cerca del 2]t 
tiene  acciones,  en  comparación  con  el  14t  en  1VW^.  Muchas 
personas  las  compraron  por  primera  vez  con  el  programa  de 
privatización  del  Gobierno  conservador.  El  incremento  es  aún  más 
pronunciado  si  eUaminamos  un  período  más  largo,  pues  en  1V\V 
sólo el ]t de la población tenía acciones. La cuantía de este tipo de 
inversiones es pequeYa dde...
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Cuadro 1X.1 bistribución de la riqueza en el Reino Tnido en los aYos 
1V\^, 1VW1, 1VW^, 1VV1, 1VV3.

Riqueza comercializable
Porcentaje de la riqueza que posee el:
1 t más rico 21[1W[1W[1\[1\
]t más rico 3W[3^[3^[3][3^
1Xt más rico ]X[]X[]X[4\[4W
2]t más rico \1[\3[\3[\1[\2
]Xt más rico V2[V2VX[V2[V2
Riqueza  comercializable  totalden  miles  de  millones  de  libras 
esterlinase 2WX[]^][V]][1.\11[1.WXV



Riqueza comercializable más pensiones de empresa y públicas
Porcentaje de la riqueza que posee el:
1 t más rico 13[11[1X[1X[1X
]t más rico 2^[24[24[23[23
1Xt más rico 3^[34[3][33[33
2]t más rico ]\[]^[]W[]\[]^
]Xt más rico WX[\V[W2[W3[W2
Riqueza  comercializable  totalden  miles  de  millones  de  libras 
esterlinase 4\2[ 1.X3^[1.\W4[3.X14[3.3W3

Los cálculos se basan en los bienes inmuebles de las personas que 
murieron en los aYos seYalados o, para 1VV3, en los bienes de este 
tipo que Ziguran en los testamentos.
cuente: beclaración de la renta. Tomado de Social Trends, 1VV^, p. 
111.Zin del cuadro

un valor  inZerior a  las 1.XXX  libras esterlinas, en precios de 1VV1e y 
las  compras  institucionales,  es  decir,  las  acciones  que  unas 
empresas  tienen  de  otras,  crecen  con  más  rapidez  que  las 
individuales. La proporción del valor total de las acciones en manos 
de individuos se redujo a la mitad entre 1V^3 y 1VVX dnMSO, 1VV2e.
En  los  Estados  Tnidos  la  distribución  total  de  la  riqueza  es  muy 
parecida a la de Gran BretaYa, aunque la propiedad de las acciones 
de  empresas  está  aún  más  concentrada.  Para  decirlo  con  más 
precisión,  el  1Xt  de  las  Zamilias  más  ricas  posee  el  VXt  de  las 
acciones de empresas y de los activos Zinancieros, así como el V]t 
de  las  obligaciones  bursátiles.  El  X,]  más  rico  d4XX.XXX  hogarese 
posee el 4Xt de las acciones de empresas y de obligaciones.
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Tno  de  los  cambios más  signiZicativos  que  han  tenido  lugar  en  los 
países occidentales durante el siglo pasado ha sido el crecimiento de 



la renta real de la mayoría de la población trabajadora dla renta real 
es  la  renta  eZectiva  sin  incluir  los  aumentos  resultantes  de  la 
inZlación, para proporcionar una norma Zija de comparación de aYo en 
aYoe.  Los  trabajadores  manuales  de  las  sociedades  occidentales 
ganan  ahora  entre  tres  y,  cuatro  veces más  que  sus  homólogos  a 
principios de siglo. La mejora relativa para los trabajadores de cuello 
blanco, directivos u proZesionales ha sido ligeramente superior. Si se 
tienen  en  cuenta  los  salarios  per  cápita  y  el  abanico  de  bienes  y 
servicios  que  pueden  adquirirse,  la  mayoría  de  la  población 
occidental  actual  es mucho más  rica  que  ningún  otro  pueblo  en  la 
historia  humana.  Tna  de  las  razones  más  importantes  para  el 
aumento  salarial  es  la  creciente  productividad  [el  rendimiento  por 
trabajador[ que ha garantizado el desarrollo tecnológico industrial. El 
valor de  los bienes y, servicios producidos por  trabajador se ha  ido 
incrementando  más  o  menos  continuamente,  al  menos  en  muchas 
industrias, desde 1VXX.

ao obstante, como en el caso de  la riqueza,  la distribución de 
la renta sigue siendo desigual. En 1VV4, el 2Xt de las Zamilias más 
ricas percibió la mitad de la renta total de la población. El ] t de los 
que más ganan en los Estados Tnidos percibe el 1\,^t de la renta 
total, el 2Xt accede al 44,^t pero el 2Xt que menos gana  recibe 
sólo el 4,4 t. Entre 1V\\ y 1VV2 las ganancias, antes de deducirse 
los  impuestos,  de  la  quinta  parte  más  pobre  de  la  población 
estadounidense  disminuyeron  alrededor  de  un  ]t.  En  el  mismo 
período,  la quinta parte más  rica vio crecer sus  ingresos en un Vt 
antes de deducirse los impuestos, y la presión Ziscal sobre este grupo 
era más baja en 1VV2 que en 1V\\.

A continuación nos ocuparemos de  la Estructura de Clase[  la 
pauta de división en Zunción de la clase en el Reino Tnido [ haciendo 
de paso algunos comentarios acerca de otros países.

bivisiones en Zunción de la clase social

La clase alta



La  clase  alta  en  la  sociedad  británica  consta  de  un  número 
relativamente  pequeYo  de  individuos  y  Zamilias  que  poseen 
considerables  propiedades`  estadísticamente,  sería  indicativo 
considerar que son el 1t de los poseedores de riqueza. bentro de la 
clase alta, tiende a haber divisiones en cuanto a la posición bastante 
claras,  es  decir,  entre  SviejosS  y  SnuevosS  ricos.  Las  Zamilias  cuyas 
propiedades han pasado de generación en generación menosprecian 
con Zrecuencia a quienes se han enriquecido con su propio esZuerzo.
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bibujo tipo comic: Tna mujer sentada en un sillón mientras le tiende 
la copa a un mozo uniZormado, dice hablando por teléZono: SAsí que 
cuando  volvimos  nos  habían  puesto  el  cepo  al  cerrari  y  al  Rolls, 
Sarah, gno es típico de mi mala suerteiS

Aunque  pueden  mezclarse  en  ciertos  conteUtos,  quienes  proceden 
de orígenes más humildes a menudo se ven eUcluidos de los círculos 
en los que se mueven los ricos de siempre.

La propiedad, como subrayan MarU y leber, otorga poder y los 
miembros  de  la  clase  alta  están  desproporcionadamente 
representados  en  los  más  altos  niveles  del  poder.  Su  inZluencia 
arranca,  por  una  parte,  del  control  directo  del  capital  industrial  y 
Zinanciero y, por otra, de su acceso a las posiciones más importantes 
en las esZeras política, educativa y cultural.

John Scott ha descrito  los  tres sectores de  la clase alta en el 
siglo  q_q:  grandes  terratenientes,  empresarios  Zinancieros  e 
industriales dScott, 1VV1e. Los primeros se consideraban a sí mismos 
aristócratas pero, a lo largo del siglo, eUtendieron gradualmente este 
reconocimiento  a  los  grupos  Zinancieros  más  prósperos.  A  los 
industriales, muchas de cuyas empresas se  localizaban en el norte, 
se les mantuvo, y hasta cierto punto se mantuvieron ellos mismos, a 



cierta distancia. A medida que avanzaba el siglo y crecía su riqueza, 
Zueron cada vez más aceptados por los otros dos sectores. A Zinales 
de siglo,  los  industriales habían adquirido  intereses en la tierra y en 
los bancos y compaYías de seguros, en tanto que los propietarios de 
tierras  completaban  su  renta  con  los  ingresos  de  sus  cargos  de 
directores en las empresas industriales.

Scott seYala que la Zusión de los distintos grupos en el seno de 
la clase alta ha proseguido a lo largo del siglo qq, aunque continúen 
algunos  conZlictos  y  persistan  las  divisiones.  Por  ejemplo,  los 
dirigentes Zinancieros de la City londinense se encuentran a menudo 
reYidos con los directores de las grandes corporaciones de negocios` 
las políticas que beneZician a un grupo no siempre Zavorecen al otro. 
noy en día, los terratenientes han dejado de ser casi por completo un 
grupo diZerenciado dentro de la clase alta. Mucha de sus Zincas han 
sido nacionalizadas y los únicos que pueden permitirse...
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dirigir  las  que  quedan  al  modo  tradicional  son  aquéllos  que  han 
hecho dinero por otros medios.

La clase media

La  eUpresión  clase  media  designa  a  personas  que  tienen 
ocupaciones  muy  diZerentes.  Según  algunos  observadores,  la 
mayoría de la población en Gran BretaYa pertenece a esta clase hoy 
en  día,  porque  la  proporción  de  trabajos  de  cuello  blanco  ha 
aumentado  considerablemente  en  relación  a  los  de  cuello  azul 
dvéase el Capítulo 12: SEl trabajo y la vida económicaSe.

nay  tres sectores bastante distintos dentro de  la clase media. 
La vieja clase media se compone de trabajadores por cuenta propia 
que  son  propietarios  de  pequeYos  negocios,  comercios  locales  y 
pequeYas eUplotaciones agrícolas.

La  proporción  de  personas  que  trabaja  por  cuenta  propia  ha 



disminuido continuamente durante casi  todo el siglo, aunque en  los 
últimos quince aYos se ha dado la vuelta a esta tendencia. En 1VW1, 
el ^.\t de la población activa trabajaba por cuenta propia. En 1VV1 
esta  ciZra  había  llegado  al  1Xt.  Se  realizó  un  estudio  para 
determinar qué hacían en 1VV1 los que en 1VW1 trabajaban de este 
modo. ao todos estaban aún en el mercado de trabajo, pero de  los 
que  quedaban  sólo  dos  tercios  seguían  Zuncionando  por  cuenta 
propia  dcielding,  1VV]e,  e  incluso  algunos  de  éstos  habían  tenido 
diversos negocios.

Los  pequeYos  negocios  son  mucho  más  inestables  que  los 
grandes  y  la mayoría  desaparecen  a  los  dos  aYos  de  su  apertura. 
Sólo  el  2Xt  de  los  que  se  establecen  en  el  Reino  Tnido  un  aYo 
cualquiera  sigue  Zuncionando  cinco  aYos  más  tarde.  Las  tiendas  y 
empresas  pequeYas  son,  con  Zrecuencia,  incapaces  de  competir 
eZicazmente  con  las  grandes  compaYías,  los  supermercados  y  las 
cadenas  de  restaurantes.  Si  la  vieja  clase media  no  ha  disminuido 
tanto  como  algunos  pensaron  que  ocurriría  dincluyendo  a MarUe  es 
porque hay una gran reserva de personas que quieren intentar abrir 
un  negocio  propio. Por  consiguiente,  la mayoría  de  los  que  cierran 
son reemplazados por otros. Los pequeYos empresarios suelen tener 
tunas  actitudes  sociales  y  políticas  bastante  características.  En 
algunos países, como es el  caso de crancia, muchos han apoyado 
siempre a los partidos de eUtrema derecha.

La  clase  media  alta  se  compone  principalmente  de  quienes 
ocupan puestos directivos o proZesionales. Esta categoría  incluye a 
un gran número de  individuos  y  Zamilias  y  resulta  arriesgado hacer 
generalizaciones sobre sus actitudes y puntos de vista. La mayoría 
ha tenido algún tipo de educación superior y la proporción de los que 
mantienen posturas  progresistas  en  cuestiones  políticas  y  sociales, 
en especial entre los grupos proZesionales, es bastante alta.
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John  Goldthorpe,  sociólogo  y  proZesor  de  la  Tniversidad  de 



OUZord, preZiere hablar, más que de Sclase media altaS, de una Sclase 
de  serviciosS  dservice  classe,  eUpresión  que  se  reZiere  a  los  que 
ocupan puestos de carácter proZesional o técnico y a los directivos, y 
que da nombre a una categoría que,  como veremos más adelante, 
está  eUpandiéndose  en  las  sociedades  contemporáneas.  La 
eUpresión  puede  inducir  a  error.  Goldthorpe  no  se  reZiere  a  los 
trabajadores  del  sector  de  servicios,  sino  que  tiene  en  mente  a 
aquellos que SsirvenS, es decir, que atienden las necesidades de los 
empresarios,  mediante  un  aparato  administrativo  que  sirve  para 
dirigir  las  empresas  u  organizaciones.  Aportan  unos  conocimientos 
especializados y una eUperiencia de gestión, a cambio de disZrutar de 
privilegios  como  son  los  altos  salarios,  la  seguridad en el  trabajo  y 
otras prestaciones complementarias. Sin embargo, en las últimas dos 
décadas,  a  medida  que  las  empresas  se  han  ido  librando  de 
trabajadores,  intentando  reducir  su  tamaYo  para  ser  más 
competitivas,  las  condiciones  económicas  de  esta  clase  se  han 
hecho  más  inestables  y  algunos  grupos  han  decidido  trabajar  por 
cuenta propia.

La  clase media  baja  es  una  categoría  heterogénea en  la  que 
entran oZicinistas, representantes, maestros, enZermeros y otros. Por 
lo general, pese a la coincidencia en algunas de sus condiciones de 
trabajo,  la  mayoría  de  los  miembros  de  esta  clase  suele  tener 
actitudes sociales y políticas diZerentes, de  las de  la mayoría de  los 
trabajadores manuales.

El  carácter  diverso  del  conjunto  de  la  clase  media  lo  captan, 
hasta  cierto  punto,  conceptos  como  los  sugeridos  por  lright  y 
Parjin.  Las  personas  de  esta  clase  se  encuentran  en  situaciones 
ScontradictoriasS  de  Scierre  dualS,  en  el  sentido  de  que  están 
atrapadas  entre  presiones  e  inZluencias  contrapuestas.  Muchas 
personas  de  clase  media  baja,  por  ejemplo,  se  identiZican  con  los 
mismos valores que  las de posiciones mejor  remuneradas, aunque, 
quizá  vivan  con  una  renta  menor  que  la  de  los  trabajadores 
manuales mejor
pagados.



La clase obrera

La clase obrera abarca a quienes tienen oZicios manuales, de cuello 
azul.  A  igual  que  en  la  clase  media,  tiende  a  haber  divisiones 
acusadas  dentro  del  conjunto  de  la  clase  obrera.  Tna  causa 
importante  de  tales  separaciones  es  el  grado  de  cualiZicación.  La 
clase  obrera  alta,  compuesta  por  los  trabajadores  cualiZicados,  ha 
sido vista con Zrecuencia como una Saristocracia laboralS, ya que sus 
miembros tienen rentas, condiciones de trabajo y una seguridad en el 
empleo  superiores  a  las  de  los  puestos  de  cuello  azul.  Aunque 
algunas  cualiZicaciones  se  han  visto  socavadas  por  la  evolución 
tecnológica  y  esto  ha  debilitado  la  posición  de  los  trabajadores  en 
determinadas  ocupaciones  [  como  entre  los  impresores[  las 
circunstancias  económicas  de  los  trabajadores  cualiZicados,  en 
conjunto, han mejorado en los últimos aYos.
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En  muchos  sectores  sus  ganancias  han  seguido  siendo 
relativamente altas y  sus empleos estables`  les ha aZectado mucho 
menos el aumento del desempleo que a  los  trabajadores manuales 
menos cualiZicados.

La clase obrera baja está compuesta por aquéllos que realizan 
trabajos  no  cualiZicados  o  semicualiZicados  que  necesitan  poco 
aprendizaje. La mayoría de estas ocupaciones generan ingresos más 
bajos y una menor seguridad en el empleo que las cualiZicadas.

La divisoria entre  las ocupaciones de  la clase obrera se  traza 
en  Zunción  del  número  de  horas  que  se  trabaja,  es  decir,  si  son  a 
tiempo  parcial  o  de  jornada  completa,  y  basándose  también  en  el 
grado  de  seguridad  en  el  empleo  que  tienen  los  trabajadores. Tna 
distinción  entre  áreas  económicas  centrales  y  periZéricas  arroja  luz 
sobre este punto. Los sectores centrales son aquéllos en los que los 
trabajadores  trabajan  la  jornada  completa,  obtienen  ganancias 



relativamente  altas  y  disZrutan  de  seguridad  en  el  empleo  a  largo 
plazo.  Los  periZéricos  son  aquéllos  en  los  que  los  empleos  son 
inseguros, con salarios bajos y en los que hay una alta proporción de 
trabajadores a tiempo parcial. En los sectores centrales predominan 
los  trabajadores  cualiZicados,  junto  a  una  cierta  proporción  de 
empleados  semicualiZicados  o  no  cualiZicados  dgeneralmente 
hombres  de  raza  blancae,  También  son  los  que  registran  más 
aZiliación  a  los  sindicatos.  Otros  trabajadores  se  encuentran  en 
sectores periZéricos, donde el nivel de aZiliación sindical es bajo.

La inZraclase

Tna gran línea de demarcación dentro de la clase obrera se da entre 
la mayoría étnica y las minorías desZavorecidas, que componen una 
inZraclase que tiene unas condiciones laborales y un nivel de vida 
bastante  inZerior  al  de  la  mayoría  de  la  población.  Muchos  de  los 
miembros  de  esta  clase  son  desempleados  a  largo  plazo  o 
trabajadores  que  vagan  sin  rumbo  de  un  empleo  a  otro.  En  Gran 
BretaYa,  los  negros  y  los  asiáticos  están  desproporcionadamente 
representados  en  la  inZraclase.  En  algunos  países  europeos,  los 
trabajadores  emigrantes  que  encontraron  empleo  en  la  época  de 
prosperidad  de  hace  veinte  aYos,  ahora  Zorman  una  parte 
considerable de este sector de la clase obrera. Este es el caso, por 
ejemplo, de  los argelinos en crancia  y de  los emigrantes  turcos en 
Alemania.

La naturaleza de la inZraclase ha sido objeto de un gran debate 
sociológico.  Gran  parte  de  la  discusión  se  ha  centrado  en  los 
Estados Tnidos, especialmente en  lo  reZerente a  la situación de  los 
negros pobres en el centro de las ciudades. lilliam Julius li1son ha 
seYalado que la población negra estadounidense está partida en dos.

En  The  beclining  SigniZicance  oZ  Race,  lilson,  utilizando 
investigaciones  realizadas  en  Chicago,  seYalaba  que  en  las  tres  o 
cuatro  décadas  anteriores  había  aparecido  en  los  Estados  Tnidos 
una importante clase media...
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negra, compuesta por trabajadores de cuello blanco y proZesionales. 
ao  todos  los negros estadounidenses continúan viviendo en guetos 
urbanos y lilson indica que lo que empuja a vivir en ellos a los que 
quedan  no  es  tanto  la  discriminación  racial  como  otros  Zactores  de 
tipo económico` es decir la clase más que la raza. Las viejas barreras 
racistas  están  desapareciendo  y  los  negros  se  encuentran 
encerrados  en  el  gueto  por  su  peor  situación  económica  dlilson, 
1V\We.
El  trabajo  de  lilson  desaté  una  polémica  que  aún  despierta 
pasiones. El analista político conservador Charles Murray estaba de 
acuerdo  en  que  eUistía  una  inZraclase  negra  en  la  mayoría  de  las 
ciudades  importantes.  Sin  embargo,  según  este  autor,  los  negros 
estadounidenses se encontraban en el escalón más bajo de la escala 
social a causa de  las mismas políticas asistenciales que pretendían 
mejorar su situación. La gente ha llegado a depender de las limosnas 
de  los  servicios  sociales  y  a  construir  una  Scultura  de  la  pobrezaS 
alrededor  de  esta  dependencia.  Por  lo  tanto,  carece  de  incentivos 
para  buscar  trabajo,  crear  comunidades  sólidas  o  mantener  la 
estabilidad de sus matrimonios dMurray, 1VW4e.
lilson,  al  responder  a  las  aZirmaciones  de  Murray,  repitió  sus 
argumentos  y  los  eUtendió  utilizando  de  nuevo  investigaciones 
llevadas  a  cabo  en  Chicago.  SeYalaba  que  el  desplazamiento  de 
muchos  blancos  hacia  las  arcas  residenciales,  el  declive  de  las 
industrias  urbanas  y  otros  problemas  económicos  de  las  ciudades 
habían  generado  altas  tasas  de  desempleo  entre  los  hombres 
negros.  lilson  achacaba  las  Zormas  de  desintegración  social 
seYaladas  por  Murray,  incluyendo  el  alto  porcentaje  de  madres 
solteras  negras,  a  la  disminución  del  número  de  hombres  dcon 
trabajoe ScasaderosS.
Posteriormente,  Murray  aplicó  sus  argumentos  al  Reino  Tnido 
d1VVXe, para seYalar que, por el momento, no hay en este país una 



inZraclase  claramente  deZinida,  pero  que  se  está  desarrollando 
rápidamente.  Comprenderá  no  sólo  a  miembros  de  las  minorías 
étnicas  sino  a  blancos  procedentes  de  arcas  empobrecidas  en  las 
que  avanza  la  desintegración  social.  Sin  embargo,  el  trabajo  de 
Murray  ha  sido  criticado  con  agudeza  por  otros  sociólogos  que 
trabajan en el caso británico.
Consideraremos  más  tarde  la  validez  de  las  aZirmaciones  de  este 
autor. Sin embargo, en primer lugar nos ocuparemos de los cambios 
que  están  inZluyendo  en  aquéllos  que  están  en  la  cima  de  la 
estructura de clases.

Cambios en la estructura de clase

gbescomposición de la clase altai

Como se ha  seYalado anteriormente,  la  clase alta  dal  igual  que  las 
demás  clasese  ha  estado  siempre  dividida.  Sin  embargo,  algunos 
autores han argumentado que esta clase está tan desagregada en la 
actualidad que, de hecho,...
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ha desaparecido como categoría coherente de clase. AYaden que en 
el siglo q_q y a comienzos del qq,  la pertenencia a  la clase alta se 
basaba  en  la  tenencia  de  propiedades,  ya  Zueran  negocios, 
organizaciones Zinancieras o tierras. Como ya se indicó, hoy en día la 
tierra  ha  dejado  de  ser  una  Zuente  signiZicativa  de  poder  y  la 
economía  está  dominada  por  grandes  corporaciones  de  negocios, 
cuya  titularidad  no  es  individual  y  que  cuentan  con  miles  de 
accionistas diZerentes que ejercen escasa inZluencia en la marcha de 
las  empresas.  EL  control  de  las  grandes  corporaciones  está  en 
manos de sus principales directivos, que no son propietarios de  los 
negocios que dirigen sino simplemente proZesionales o trabajadores 
de cuello blanco de alta cualiZicación.



be  esta  Zorma,  en  el  esquema  de  clases  de  las  sociedades 
modernas de John Goldthorpe, ya no hay una clase alta. Lo que él 
denomina  la  Sclase  de  serviciosS  está  Zormada,  en  sus  niveles 
superiores,  por  gestores  de  negocios,  proZesionales  altamente 
cualiZicados  y  administradores.  Otros  autores  han  seYalado  que  el 
Zenómeno  de  la  posesión  institucional  de  las  acciones  acentúa  la 
pérdida de importancia de la propiedad privada del capital dvéase el 
Capítulo 12: SEl trabajo y la vida económicaSe. noy en día, una gran 
parte de Las acciones son propiedad de las compaYías de seguros, 
de los Zondos de pensiones y de sociedades inversoras que atienden 
a  grandes  sectores  de  la  población.  Por  ejemplo,  alrededor  de  la 
mitad  de  la  población  del  Reino  Tnido  tiene  hoy  inversiones  en 
planes de pensiones privados.
Sin embargo, la idea de que ya no eUiste una clase alta como tal es 
cuestionable. John Scott, a cuyo análisis de la naturaleza cambiante 
de  la clase alta nos hemos reZerido anteriormente, sostiene que, en 
la actualidad, esta clase ha cambiado de Zorma pero manteniendo su 
posición diZerenciada. Consiste en una serie de personas vinculadas 
al  poder  de  las  grandes  empresas  por  lo  que  él  denomina  una 
Sconstelación de  interesesS. Puede que  los directivos principales de 
las grandes corporaciones no sean propietarios de las empresas que 
las componen pero suelen acumular acciones y esto les vincula tanto 
con  los  empresarios  a  la  vieja  usanza  como  con  los  Scapitalistas 
ZinancierosS. En esta última categoría se incluye a las personas que 
dirigen  las  compaYías  de  seguros  y  otras  organizaciones  que  son 
grandes accionistas institucionales y que Zorman hoy el núcleo de la 
clase alta.

ProZesionales, directivos, administradores

El creciente número de personas que ocupan puestos proZesionales, 
directivos y de administración está relacionado con la importancia de 
las  grandes  organizaciones  en  las  sociedades  modernas  dvéase  el 
Capitulo __: SLas organizaciones modernasSe, y también tiene que ver 



con el número cada vez mayor de trabajadores que absorbe el sector 
público`  por  ejemplo,  en  el  gobierno,  la  educación,  la  sanidad  y  la 
asistencia social. A pesar del...
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aumento  de  las  privatizaciones,  en  1VV1,  alrededor  del  2]t  de  la 
población  activa  trabajaba  en  industrias  de  propiedad  estatal.  La 
mayor parte de los proZesionales [médicos, contables, abogados, etc. 
[ son, de hecho, empleados públicos.
ProZesionales, directivos y administradores de alto nivel obtienen su 
puesto  principalmente  porque  tienen  ScredencialesS,  es  decir, 
licenciaturas, diplomas y otros títulos. En conjunto, tienen una carrera 
proZesional  relativamente  segura  y  bien  remunerada  y, 
probablemente, la distancia que los separa de aquéllos que realizan 
trabajos  de  carácter  manual  y  más  rutinario  ha  aumentado  en  los 
últimos aYos. Algunos consideran que, en realidad, los proZesionales 
y  los  grupos  de  trabajadores  de  cuello  blanco  de  cierta  categoría 
constituyen una clase especíZica, la Sclase proZesional dirigenteS. Sin 
embargo, el grado de separación que eUiste entre éstos y el conjunto 
de los trabajadores de cuello blanco no parece ser lo suZicientemente 
proZundo,  ni  estar  tan  deZinido  como  para  hacer  que  esta  posición 
sea deZendible.

Cuello blanco, cuello azul: Zeminización y proletarización

noy en día hay más gente en trabajos no manuales que antes, pero 
dilucidar  si  se han convertido o no en parle de  la  Sclase mediaS es 
una cuestión que suscita mucha polémica entre  los sociólogos. nay 
que  tener en cuenta dos problemas. En primer  lugar, gran parte de 
los  trabajos  no  manuales  más  rutinarios  que  se  han  creado  están 
ocupados  por  mujeres.  na  tenido  lugar  un  proceso  que  se  ha 
denominado,  de  Zorma  un  tanto  torpe,  Zeminización  del  trabajo 
rutinario de cuello blanco. Como veremos, la relación entre género y 



clase es compleja.
En  segundo  lugar,  se  han  degradado  o  descualiZicado  las 
condiciones laborales de muchas personas en tales empleos ya que 
las aptitudes que estas  tareas solían eUigir de  los  trabajadores han 
pasado  a  estar  obsoletas,  a  medida  que  se  ha  introducido 
maquinaria  para  realizar  algunas  de  sus  Zunciones.  Esto  se  aplica, 
por  ejemplo,  al  trabajo  administrativo  y  de  secretaría  de  la  oZicina: 
calcular,  escribir  o  tener  dotes  de  organización  ha  sido  en  parte 
sustituido por  la  introducción de máquinas de escribir, calculadoras, 
Zotocopiadoras  y,  más  recientemente,  ordenadores  y  procesadores 
de teUtos.
be  hecho,  la  Zeminización  y  la  descualiZicación  están  directamente 
conectadas. Por ejemplo, cuanto más ha aumentado la proporción de 
personas  empleadas  en  trabajos  de  oZicina  y  similares,  más  ha 
crecido el porcentaje de mujeres en este tipo de ocupaciones, y más 
se  han  rutinizado  las  tareas.  El  número  de  mujeres  también 
sobrepasa, con mucho, al de hombres en los trabajos de menor nivel 
de sectores en eUpansión como los de marjeting, venta al por menor 
y  ocio.  Trabajos  como  los  de  dependiente  o  cajero  están  muy 
Zeminizados.
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En su  inZluyente estudio Labour and Monopoly  capital,  escrito hace 
unos veinte anos, narry Braverman argumenté que la mayoría de los 
trabajos  rutinarios  de  cuello  blanco  se  han  descualiZicado  hasta  tal 
punto que ahora se diZerencia bien poco de  los manuales. En  lugar 
de ver cada vez más personas accediendo a la clase media se dice 
que  lo  que  observamos  es  un  proceso  de  SproletarizaciónS.  Estos 
grupos están siendo empujados a una clase obrera que se eUpande 
y  en  la  que  debemos  considerar  que  están  representados  muchos 
trabajos Sno manualesS dBraverman, 1V\4e.
La  mayoría  de  los  sociólogos  creen  que  Braverman  lleva  su 



argumento  demasiado  lejos.  Algunas  ocupaciones  se  cualiZican,  en 
vez de lo contrario, ya que con el proceso de cambio tecnológico se 
requiere  más,  y  no  menos,  cualiZicación.  Así  es,  por  ejemplo,  en 
algunos  trabajos  aZectados  por  la  introducción  de  ordenadores  dsi 
bien  otros,  en  realidad,  pierden  categoría  por  el  mismo  procesoe. 
Además, la clase social de un individuo casado depende también de 
la posición de su cónyuge. Las mujeres que tienen trabajos rutinarios 
no  manuales  a  menudo  están  casadas  con  trabajadores  de  cuello 
blanco de rango superior, de modo que la Zamilia puedo considerarse 
de clase media.
Los  estudios  que  se  ocupan  de  los  trabajos  rutinarios  de  cuello 
blanco  y  de  los  trabajadores  que  los  desempeYan  han  arrojado 
resultados un tanto contradictorios, en lo que se reZiere a la idea de 
proletarización.  Rosemary  Cromplon  y  Gareth  Jones  d1VW4e 
estudiaron  a  trabajadores  de  cuello  blanco  en  un  banco,  en  un 
ayuntamiento y en una compaYía de seguros. bescubrieron que las 
mujeres oZicinistas tenían muchas menos probabilidades de ascenso 
a puestos superiores que los hombres. Consideraron que gran parte 
de  los  trabajos  estudiados  se  habían  proletarizado,  ya  que  los 
trabajadores  se  limitaban  a  seguir  una  serie  de  rutinas,  sin  mucho 
margen  para  la  iniciativa  personal.  Los  hombres  suelen  poder 
abandonar  tales  puestos  pero  las  mujeres  no,  de  ahí  que  sean 
principalmente  los  empleos  Zemeninos  de  cuello  blanco  los  que 
hayan perdido categoría.
Gordon  Marshall  y  otros  autores  d1VWWe  han  criticado  estas 
conclusiones  y  también  las  ideas  de  Braverman.  Entrevistaron  a 
hombres y mujeres en una serie de ocupaciones y les preguntaron si 
su  trabajo  necesitaba  en  la  actualidad  de  mayores  aptitudes  que 
cuando habían empezado a  trabajar. bescubrieron que sólo un 4t 
aZirmaba que su  trabajo necesitara menos capacitación,  y que esta 
proporción era prácticamente  igual  en  los  trabajos  Zeminizados que 
en  los  demás  empleos  de  cuello  blanco.  Concluyeron  que  los 
trabajadores  de  cuello  blanco  todavía  tienen  en  sus  trabajos  una 
autonomía mayor  que  la  de  la mayoría  de  los  obreros manuales  y 



que, por  lo que se  reZiere a  la conciencia de clase,  tienden a verse 
más como miembros de la Sclase mediaS que éstos.
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Cambios que aZectan a la clase obrera

Como  se  analizará  posteriormente  en  este  capítulo,  la  sociedad 
británica, como la de la mayoría de los países industrializados, tiene 
un número considerable de pobres. Sin embargo, la mayor parte de 
los  individuos  con  trabajos  de  carácter  manual  ya  no  vive  en  la 
miseria. Como se dijo antes, la renta de este tipo de trabajadores ha 
crecido  considerablemente  desde  el  cambio  de  siglo.  Este  mayor 
nivel de vida se eUpresa en la creciente capacidad para acceder a los 
bienes de consumo de que disponen todas las clases.
Alrededor  de  un  ]Xt  de  los  trabajadores  de  cuello  azul  es  ahora 
propietario de su casa. Tn gran número de hogares  tienen coches, 
lavadoras, teléZonos y televisores.

El  Zenómeno de  la  opulencia de  la  clase  trabajadora  indica  la 
eUistencia  de  otra  posible  vía  hacia  una  Ssociedad  más  de  clase 
mediaS. ghuizá, a medida que prosperan, los trabajadores de cuello 
azul se hacen más de clase mediai Esta  idea, con  la característica 
aZición de  los sociólogos a  las denominaciones  torpes, ha venido a 
ser conocida como  la  tesis del aburguesamiento, es decir,  Shacerse 
más burguésS,  una eUpresión de estilo marUista para  Shacerse más 
de clase mediaS.

En  los  aYos  sesenta,  John  Goldthorpe  y  sus  colaboradores 
llevaron a cabo lo que se convirtió en un estudio muy conocido sobre 
la  hipótesis  del  aburguesamiento.  Basado  en  entrevistas  con 
trabajadores  de  la  industria  química  y  automovilística  de  Luton,  la 
investigación se publicó en tres volúmenes. Se cita a menudo como 
la  investigación  del  AZZluent  lorjer  dEl  trabajador  opulentoe 
dGoldthorpe  y  otros,  1V^W[1V^Ve.  Se  estudió  a  un  total  de  22V 
trabajadores  manuales  ya  ]4  de  cuello  blanco,  con  Zines 



comparativos.  Muchos  de  los  trabajadores  de  cuello  azul  habían 
emigrado a la zona
en  busca  de  trabajos  mejor  pagados`  de  hecho,  sus  salarios  eran 
mejores que los de la mayoría de los trabajadores de su cualiZicación 
y ganaban más que la mayoría de los trabajadores de cuello blanco 
de nivel inZerior.

Para  los  autores  de  este  estudio  los  resultados  eran 
inequívocos:  la  tesis  del  aburguesamiento  era  errónea.  Estos 
trabajadores no estaban en proceso de hacerse más de clase media 
y  tenían  lo que Goldthorpe y sus colegas denominaban una actitud 
SinstrumentalS hacia su  trabajo`  lo veían como un medio para  lograr 
un  Zin:  el  de  ganar  buenos  salarios.  Su  trabajo  era,  en  general, 
repetitivo y carente de interés y ellos apenas se entregaban a él. Sin 
embargo,  en  sus  ratos  de  ocio  no  se  relacionaban  con  los 
trabajadores de cuello blanco y no aspiraban a ascender en la escala 
social` el dinero que ganaban lo destinaban a adquirir distintos tipos 
de bienes.

ao se ha  llevado acabo ninguna  investigación  comparable en 
los aYos posteriores y no está claro en qué medida las conclusiones 
de Goldthorpe y sus colaboradores siguen siendo válidas, si es que 
lo eran en su momento.
En general, se acepta que las tradicionales comunidades obreras se 
han ido Zragmentando o se han dividido por completo con el declive 
de la industria...
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manuZacturera  y  el  impacto  del  consumismo.  Sin  embargo,  hasta 
dónde  ha  llegado  esta  Zragmentación  es  algo  que  aún  está  por 
discutir.

Las divisiones dentro de la clase trabajadora reZlejan contrastes 
entre  los hogares  y no  sólo entre  los  individuos. El  estudio de Ray 
Pahl bivisions oZ Labour d1VW4e da cuenta de una investigación sobre 
Zamilias  de  clase  trabajadora  en  la  _sla  de  Sheppey,  en  kent. 



bescubrió  un  cisma  entre  los  hogares  de  Strabajadores  ricosS  y  de 
Strabajadores  pobresS.  En  los  primeros  dos  o  más  miembros  de  la 
Zamilia tienen trabajo estable, suelen ser propietarios de su vivienda y 
viven  con  comodidades.  Por  otro  lado,  para  los  hogares  de 
Strabajadores pobresS llegar a Zin de mes resulta mucho más duro.

En general, resultaría diZícil rebatir que la estratiZicación dentro 
de  la  clase  trabajadora,  así  como  entre  clases,  depende  en  la 
actualidad no sólo de  las diZerencias ocupacionales sino de  las que 
se  reZieren  al  consumo  ya  la  Zorma  de  vida.  En  muchos  aspectos 
importantes  las  sociedades  modernas  se  han  convertido  en 
sociedades de consumidores, orientadas a  la adquisición de bienes 
materiales.  En  cierto  sentido,  la  sociedad  de  consumo  es  una 
Ssociedad  de  masasS  en  la  que  las  diZerencias  de  clase  están 
superadas`  así,  personas  que  proceden  de  distintas  clases  puede 
que  vean  el  mismo  programa  de  televisión.  Sin  embargo,  las 
diZerencias de clase también pueden in[
tensiZicarse a  través de  las variaciones en  la  Zorma de vida y en el 
SgustoS dBourdieu, 1VW^e.

El problema de la inZraclase 

La  polémica  sigue  abierta  en  lo  reZerente  a  si  la  Zormación  de  una 
inZraclase ha avanzado tanto en Gran BretaYa y Europa como seYala 
Murray.  Lydia Morris,  partiendo de  la  investigación que  llevó acabo 
en  nartlepool,  en  el  noreste  de  _nglaterra,  aZirma  que  en  Gran 
BretaYa  es  posible  que  surja  una  inZraclase  allí  donde  la  industria 
manuZacturera  ha  entrado  en  crisis  y  donde  se  ha  producido  un 
aumento  a  gran  escala  del  desempleo.  nartlepool  reúne  esas 
condiciones.

Morris  estudió  tres  grupos  de  desempleados:  el  primero  se 
componía de parejas en  las que el hombre había estado en paro al 
menos  durante  un  aYo`  el  segundo de  parejas  en  las  que él  había 
tenido el mismo empleo al menos durante ese mismo período,  y el 
tercer  grupo  se  reZería  a  parejas  en  las  que  el  hombre  había 



conseguido un nuevo empleo durante el  último aYo. Casi  todas  las 
personas estudiadas eran blancas. Morris seYala que el desempleo 
en el Reino Tnido no es tan característicamente SnegroS como en los 
Estados Tnidos.

Por  lo  que  se  reZiere  a  la  eUclusión  social[  es  decir,  si  los 
individuos  y  las  Zamilias  disponen  de  redes  de  apoyo  a  las  que 
recurrir[ Morris se dio cuenta de que apenas había diZerencias entre 
los tres grupos. Los que estaban en paro desde hacía más de un aYo 
todavía se preocupaban de buscar...
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trabajo`  no  habían  desarrollado  una  cultura  de  oposición  al mismo. 
Su  situación  era  el  resultado  de  un  largo  proceso  de  declive 
económico  en  la  zona,  de  la  Zalta  de    cualiZicación  y  de  una  cierta 
Zalta  de  contactos  inZormales  en  el  mundo  laboral,  que  podrían 
haberles ayudado a encontrar un empleo en su lugar de residencia. 
Sin  embargo,  Morris  constató  que  la  pareja  de  la  mayoría  de  los 
parados de  larga duración  también estaba en paro   y  también gran 
parte de sus amistades. ao obstante, su conclusión Zue
Sno  hay  pruebas  concluyentes  en  mi  estudio  de  que  eUista  una 
cultura de 

SinZraclaseS característicaS dMorris, 1VV3, p. 41Xe. El estudio de 
Morris no es en absoluto concluyente. Se realizó sólo en  una parte 
de  Gran  BretaYa  en  la  que  las  minorías  étnicas  no  están  muy 
representadas.  Los  hombres  antillanos  y  asiáticos  se  concentran 
más en empleos semicualiZicados y su tasa de desempleo es mayor 
que la de
varones blancos dPiljington, 1VV2e.
La  tendencia  hacia  la  división  por  motivos  económicos  ya  la 
eUclusión social, tan características de los Estados Tnidos, sí parece 
estar acentuándose en Gran BretaYa y en Europa Occidental. A este 
respecto, el componente racial y étnico es clave. En ciudades como 
Londres,  Manchester,  Amsterdam,  cranjZurt,  París  y  aápoles  la 



situación  de  los  pobres  está  empeorando.  namburgo  es  la  ciudad 
más  rica de Europa,  según  la media de  renta per  cápita,  y  tiene  la 
proporción de millonarios más alta de Alemania. También es  la que 
registra  la  proporción  más  elevada  de  personas  que  viven  de  la 
asistencia social y del subsidio de paro: un 4Xt más que la media de 
todo  el  país.  Tn  tercio  de  los  trabajos  industriales  de  su  zona 
metropolitana desapareció en los quince aYos anteriores a 1VV4.
La mayoría de los pobres y desempleados de Europa Occidental son 
originarios de  los países en  los que viven, pero muchos emigrantes 
de  primera  y  segunda  generación  también  se  encuentran  en  la 
pobreza y atrapados en zonas urbanas que se están deteriorando` la 
proporción de Zamilias monoparentales está aumentando. Moss Side 
en  Manchester,  Gallusviertel  en  cranjZurt  y  aieuoe  occidental  en 
Rotterdam son ejemplos de esta situación.
Tn  grupo  de  sociólogos  holandeses  entrevistó  a  varios  centenares 
de  habitantes  de  las  zonas  urbanas  más  pobres  de  su  país.  Al 
contrario  que  Morris,  se  dieron  cuenta  de  que  el  ]]t  de  los 
desempleados  de  larga  duración  entrevistados  había  dejado  de 
buscar  trabajo.  La  conclusión  de  estos  investigadores  Zue  que 
muchos  habían  decidido  rendirse  y  vivir  de  los  servicios  sociales 
dEngbersen y otros, 1VV3e.

Género y estratiZicación

burante  muchos  aYos  los  estudios  sobre  la  estratiZicación 
Sprescindieron  del  géneroS`  se  escribían  como  si  las  mujeres  no 
eUistieran o como si no tuvieran importancia o interés para el análisis 
de las divisiones de poder, riqueza...
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y  prestigio.  Sin  embargo,  en  sí  mismo,  el  género  es  uno  de  los 
ejemplos más proZundos de estratiZicación. ao hay sociedades en las 
que el hombre no  tenga, en ciertos aspectos de  la vida social, más 



riqueza, un estatus mejor o más inZluencia que la mujer.

Las divisiones de clase y el género

Tno de los principales problemas que plantea el estudio del género y 
de  la  estratiZicación  en  las  sociedades  modernas  parece  sencillo, 
pero  resulta  diZícil  de  resolver.  Es  la  cuestión  de  hasta  qué  punto 
podemos  entender  las  desigualdades  de  género,  del  mundo 
contemporáneo  a  partir  de  las  divisiones  de  clase.  Este  tipo  de 
desigualdades  tienen  una  mayor  raigambre  histórica  que  los 
sistemas de clases` los hombres disZrutan de una posición mejor que 
las mujeres, incluso en sociedades como las de cazadores y
recolectores en las que no hay clases. Sin embargo, las divisiones de 
clase tienen tanta importancia en las sociedades modernas que, sin 
duda,  se  SsolapanS  considerablemente  con  las  de  género.  La 
situación material  de  la mayoría de  las mujeres  suele  reZlejar  la  de 
sus maridos y esposos, de ahí que se pueda aZirmar que es preciso 
eUplicar las desigualdades de género partiendo de la clase.

cranj  Parjin,  en  un  estudio  clásico  sobre  estratiZicación, 
eUpresaba muy bien este punto de vista:
El  estatus  de  la  mujer  tiene  realmente  muchas  desventajas  en 
comparación con el del hombre, en diversas áreas de  la vida social 
en las que se incluyen las oportunidades de trabajo, la propiedad de 
bienes,  los  ingresos,  etc.  Sin  embargo,  estas  desigualdades 
relacionadas  con  las  diZerencias  de  seUo  no  suelen  considerarse 
útiles  como  componentes  de  la  estratiZicación.  Esto  es  así  porque 
para  la  gran  mayoría  de  las  mujeres  la  adjudicación  de 
compensaciones  sociales  y  económicas  está  determinada 
principalmente por la situación de sus Zamilias y, especialmente, por 
la del hombre. Aunque, hoy en día,  las mujeres  también  tienen una 
cierta posición por el simple hecho de serlo, el que se les concedan o 
no recursos no depende principalmente de su propia ocupación sino, 
en general, de la de sus padres o maridos. u si  las esposas e hijas 
de los trabajadores no cualiZicados tienen algo en común con las de 



los acaudalados terratenientes, no hay
duda de que las diZerencias globales en su situación son mucho más 
llamativas y signiZicativas. Sólo si se creyera que  las  incapacidades 
que lleva consigo la posición de la mujer son tan grandes como para 
pasar  por  encima  de  las  diZerencias  de  clase,  sería  realista 
considerar  el  seUo  como  una  dimensión  importante  de  la 
estratiZicación. dParjin, 1V\1, pp. 14[1].e
Se  puede  seYalar  que  las  mujeres,  incluso  hoy,  suelen  estar 
relegadas al SámbitoS privado: el mundo Zamiliar doméstico, los niYos 
y la casa. Por otra parte, los hombres tienen un vida más públicaS y 
determinan cómo se... 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distribuye  la  riqueza  y  el  poder.  Su  mundo  es  el  del  trabajo 
remunerado, el de la industria y la política.

nasta  hace  poco,  la  idea  de  que  las  desigualdades  de  clase 
determinaban  la  estratiZicación  en  Zunción  del  género  solía  ser  un 
presupuesto  no  eUplícito,  pero  hay  en  día  este  asunto  se  ha 
convertido  en  objeto  de  un  cierto  debate.  John  Goldthorpe  ha 
deZendido  lo que él denomina Sposición convencionalS en el análisis 
de  clase,  es  decir,  que  el  trabajo  remunerado  de  las  mujeres  es 
relativamente  insigniZicante  si  se  compara  con  el  de  los  hombres  y 
que,  por  lo  tanto,  se  puede  considerar  que  ellas  pertenecen  a  la 
misma  clase  que  sus maridos  dGoldthorpe,  1VW3e.  Este  autor  hace 
hincapié en que esta  idea no se basa en una ideología seUista sino 
que reconoce, por el contrario, la posición subordinada en la que se 
encuentran muchas mujeres  dentro  de  la  población  activa. Es más 
Zrecuente que  las mujeres  tengan empleos a  tiempo parcial que  los 
hombres  y  su  eUperiencia  en  el  trabajo  remunerado  suele  ser más 
intermitente  porque  tienen  que  abandonarlo  durante  períodos 
prolongados para criar y cuidar a sus hijos. Al estar la mayoría de
mujeres en una situación de dependencia económica respecto a sus 
maridos, su posición de clase está con más Zrecuencia determinada 



por la de ellos.
El  argumento de Goldthorpe puede  criticarse de diversas maneras. 
En  primer  lugar,  en  una  proporción  considerable  de  hogares  los 
ingresos  de  la  mujer  son  cruciales  para  el  mantenimiento  de  la 
situación económica de la Zamilia y para su Zorma de vida. En estas 
circunstancias, el trabajo remunerado de la mujer determina en cierta 
manera  la  posición  de  clase  de  la  Zamilia.  En  segundo  lugar,  el 
empleo de una mujer puede inZluir mucho en el del marido, y no sólo 
el de éste en el de ella. _ncluso cuando una mujer gana
menos  que  su  marido,  su  situación  laboral  puede  ser  el  Zactor 
SdominanteS a  la hora de determinar  la  clase de éste. Por ejemplo, 
este  podría  ser  el  caso  si  el  marido  es  un  trabajador  manual  no 
cualiZicado o semicualiZicado y  la esposa es, digamos,  la encargada 
de  una  tienda.  El  empleo  de  la  mujer  puede  dar  la  medida  de  la 
situación del conjunto de la Zamilia.
En tercer lugar, eUisten muchos hogares SmiUtosS en lo reZerente a su 
clase, que serían aquéllos en los que el trabajo del marido tiene más 
categoría que el de  la esposa o viceversa desta situación es menos 
habituale. Al no haberse llevado a cabo muchos estudios sobre este 
tipo de hogares, no podemos estar seguros de que siempre se pueda 
considerar  el  empleo  del  marido  como  la  inZluencia  determinante. 
Puede que haya ciertas cuestiones en las
que  sea más  realista  considerar  que  el  hombre  y  la mujer,  incluso 
dentro del mismo hogar,  tienen una posición de clase diZerente. En 
cuarto lugar, está aumentando la proporción de Zamilias en las que la 
mujer  es  el  único  sustento.  A menos  que  los  ingresos  de  la mujer 
procedan de una pensión alimenticia que  la sitúe en el mismo nivel 
económico que  su eU marido,  ella  será,  por  deZinición,  la  inZluencia 
determinante  en  su  propia  posición  de  clase  dStanoorth,  1VW4` 
lalby, 1VW^e.
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Las  investigaciones  realizadas  apoyan  la  conclusión  de  que  la 



situación económica de una mujer  no puede  SlistarseS  simplemente 
junto a la del marido. Tn estudio llevado a cabo en Suecia demostró 
que  las  Zamilias  SmiUtasS  eran  Zrecuentes  dLieuZZsrud  y  loodoard, 
1VW\e. En la mayoría de ellas, el hombre tenía un empleo de mayor 
rango, aunque este era el caso de la mujer en unos pocos casos. La 
investigación  mostraba  que  los  individuos  integrantes  de  estos 
hogares tendían a SimportarS aspectos de sus diZerentes
posiciones de clase a  la  Zamilia. Las decisiones que aZectaban, por 
ejemplo, a quién se quedaba en casa para cuidar de un hijo enZermo 
estaban relacionadas con la interacción entre clase y género que se 
daba  en  la  Zamilia.  Si  el  trabajo  de  la  mujer  era  mejor  que  el  del 
marido, era éste el que asumía esta responsabilidad.

El debate continúa

Goldthorpe  y  otros  autores  han  deZendido  la  idea  que  propuso  el 
primero y la han completado con más observaciones. Según ellos, a 
la hora de  llevar a cabo una investigación, es razonable utilizar a  la 
pareja del que pertenece a la clase superior independientemente de 
que sea el hombre o la mujer para clasiZicar al conjunto de la Zamilia. 
Además, seYalan que si se  incluye material  reZerente a  las esposas 
en la investigación, el resultado modiZica pero
no  altera  radicalmente  las  conclusiones  de  la  Ssituación 
convenciona1SdGoldthorpe y otros,1VWWe.
Algunos autores,  llevando el debate más lejos, han seYalado que la 
posición  de  clase  de  un  individuo  debería  determinarse  sin  hacer 
mención  a  su  Zamilia.  bicho  de  otro  modo,  la  clase  social  debería 
adjudicarse  valorando  de  Zorma  independiente  el  empleo  que  tiene 
cada  individuo  y  sin  que  se  haga  una  reZerencia  especíZica  a  sus 
circunstancias  Zamiliares. Este  es  el  enZoque que han utilizado,  por 
ejemplo, Gordon Marshall y sus colegas en un estudio acerca de  la 
estructura de clase en el Reino Tnido dMarshall y otros, 1VWWe.
Sin embargo, esta perspectiva también plantea diZicultades. Pone en 
un lado a los que no tienen trabajo remunerado, incluyendo no sólo a 



las amas de casa con dedicación eUclusiva sino a los jubilados ya los 
desempleados.  Los  últimos  dos  grupos  se  pueden  clasiZicar  en 
Zunción del último empleo que han  tenido, pero esto puede  resultar 
problemático si hace  tiempo que no  trabajan. Además, en principio, 
parece bastante engaYoso no prestar ninguna atención al hogar. El 
hecho de que un  individuo esté  soltero o  conviva con otra persona 
puede cambiar mucho las oportunidades de que ambos dispongan.
La  investigación  llevada  a  cabo  por  aorman  Bonney  d1VV2e 
demuestra que las mujeres que ganan buenos sueldos suelen estar 
con parejas que  también  los  tienen, y que  las esposas de hombres 
que ocupan puestos proZesionales...
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o directivos reciben mejores sueldos que otras esposas con empleo. 
Estas conclusiones indican que la participación creciente de la mujer 
en el mercado de trabajo puede hacer que se acentúen las divisiones 
de  clase  entre  los  hogares,  lo  cual  no  se  apreciaría  si  sólo  se 
analizara a los individuos por separado. El matrimonio suele generar 
asociaciones  en  las  que  los  dos  individuos  que  las  componen  son 
relativamente privilegiados o se ven en cierta manera desZavorecidos 
en lo reZerente a sus logros laborales.

A  continuación  nos  ocupamos  del  problema  de  la  movilidad 
social. En ésta,  como en otras áreas del  análisis  de  clase,  durante 
mucho tiempo no se ha prestado atención al género.

Movilidad social 

Al  estudiar  la  estratiZicación  tenemos  que  considerar  no  sólo  las 
diZerencias entre las posiciones económicas o las ocupaciones, sino 
qué ocurre con los individuos que las tienen. La eUpresión Movilidad 
Social  se  reZiere al movimiento de  los  individuos y grupos entre  las 
distintas  posiciones  socioeconómicas.  La  movilidad  vertical  es  un 
desplazamiento  hacia  arriba  o  hacia  abajo  en  la  escala 



socioeconómica. be quienes ganan propiedades, renta o posición se 
dice que se mueven hacia arriba, mientras que los que las pierden se 
mueven hacia abajo. En las sociedades modernas abunda también la 
movilidad lateral, que alude a la traslación geográZica de un barrio a 
otro o entre ciudades y regiones. Con Zrecuencia, la movilidad vertical 
y  la  lateral  se  combinan.  Por  ejemplo,  un  individuo  que  trabaje  en 
una empresa de una ciudad puede recibir un ascenso que le lleve a 
una sucursal de  la compaYía situada en otra  localidad, o  incluso en 
otro país. 

nay  dos  maneras  de  estudiar  la  movilidad.  Primero,  pueden 
eUaminarse  las  carreras  proZesionales  de  los  individuos,  es  decir, 
hasta qué punto se desplazan hacia arriba o hacia abajo en la escala 
social  durante  su  vida  laboral.  Esto  se  suele  denominar  movilidad 
intrageneracional. Por otra parte,  se puede analizar en qué medida 
los  hijos  tiene el mismo  tipo de empleo que  sus padres o abuelos. 
Este tipo de movilidad se llama movilidad intergeneracional.

Estudios comparativos sobre movilidad

El  grado  de  movilidad  vertical  que  se  da  en  una  sociedad  es  un 
indicador Zundamental de su nivel de SaperturaS, seYalando hasta qué 
punto un individuo con capacidad nacido en un estrato inZerior puede 
ascender  en  la  escala  socioeconómica.  gEn  qué  medida  son 
SabiertasS  las  sociedades  industrializadas  respecto  a  la  movilidad 
social i gnay mayor igualdad de oportunidades en Gran BretaYa que 
en otros lugaresi Los estudios sobre...
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movilidad social se han llevado a cabo durante los últimos cincuenta 
aYos,  incorporando  habitualmente  comparaciones  internacionales. 
Tno de los trabajos pioneros en este campo Zue el de Pitirim Sorojin 
d1V2\e,  que  cubrió  un  vasto  conjunto  de  sociedades  diZerentes, 
incluyendo  la  Roma  clásica  y  la  China  tradicional,  y  que  también 



realizó uno de los primeros estudios detallados de la movilidad en los 
Estados  Tnidos.  Su  conclusión  Zue  que  las  oportunidades  para  un 
ascenso rápido eran mucho más limitadas de lo que
sugería  el  Zolclore  estadounidense.  Sin  embargo,  las  técnicas 
empleadas por Sorojin para recoger datos eran bastante primitivas.

La  investigación  eZectuada  por  Peter  Blau  y  Otis  budley 
buncan  cuarenta  aYos  después  Zue  mucho  más  reZinada  y  amplia 
dBlau  y  buncan,  1V^\e,  y  todavía  sigue  siendo  el  estudio  más 
minucioso  de  la  movilidad  social  llevado  acabo  en  un  país  en 
particular dsin embargo, aunque tuviera mucha amplitud de miras, al 
igual  que  la  mayoría  de  los  trabajos  sobre  movilidad  corrobora  las 
puntualizaciones hechas en la sección previa: todos los eUaminados 
eran  varonese.  Blau  y  buncan  recogieron  inZormación  de  una 
muestra  nacional  de  2X.XXX  hombres  y  llegaron  a  la  conclusión  de 
que hay mucha movilidad  vertical  en  los Estados Tnidos,  pero que 
casi toda se produce entre posiciones ocupacionales muy cercanas. 
La  movilidad  de  S1argo  alcanceS  no  es  habitual.  Aunque  haya 
movimiento  descendente,  tanto  en  las  carreras  individuales  como 
intergeneracionalmente,  este  tipo  de  movilidad  es  mucho  menos 
común  que  la  ascendente.  La  razón  de  esto  es  que  los  trabajos 
proZesionales  y  de  cuello  blanco  han  crecido  mucho  más 
rápidamente  que  los  de  cuello  azul,  un  desplazamiento  que  ha 
creado vías para que los hijos de los trabajadores de cuello azul se 
trasladen a posiciones de cuello blanco.

huizá  el  estudio  internacional  sobre  movilidad  social  más 
aZamado  sea  el  realizado  por  Seymour  Martin  Lipset  y  Reinhard 
BendiU  d1V]Ve,  que  analizaron  datos  de  nueve  sociedades 
industrializadas  [  Gran  BretaYa,  crancia,  Alemania  Occidental, 
Suecia,  Suiza,  Japón,  binamarca,  _talia  y  los  Estados  Tnidos[ 
centrándose en la movilidad de los hombres desde trabajos de cuello 
azul  a  los  de  cuello  blanco.  En  contra  de  sus  eUpectativas,  no 
encontraron indicios de que los Estados Tnidos Zuesen más abiertos 
que las sociedades europeas. La movilidad vertical total que cruza la 
línea que separa  los  trabajos de cuello azul de  los de cuello blanco 



era  del  3Xt  en  los  Estados  Tnidos,  mientras  que  en  las  otras 
sociedades variaba entre el 2\ y el 31 t. Lipset y BendiU llegaron a 
la  conclusión  de  que  todos  los  países  industrializados  estaban 
eUperimentando  cambios  similares  respecto  a  la  eUpansión  de  los 
trabajos de cuello blanco. Esto condujo a una  Soleada de movilidad 
ascendenteS  de  dimensiones  comparables  en  todos  ellos.  Otros 
autores han puesto en duda estas conclusiones, arguyendo que,  si 
se presta
más  atención  a  la  movilidad  descendente  y  se  tiene  en  cuenta  la 
movilidad  de  largo  alcance,  hay  diZerencias  signiZicativas  entre  los 
países dneath, 1VW1` Grusjy y nauser, 1VW4e.
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Robert Erijson y John Goldthorpe dan cuenta en The Constant cluU 
d1VV3e de sus más recientes  investigaciones sobre movilidad social. 
Estudiaron  este  Zenómeno  en  Europa  Occidental  y  Oriental,  los 
Estados Tnidos, Australia  y  Japón,  y  analizaron  datos  procedentes 
de  doce  estudios  nacionales  sobre  este  tema,  que  cubrían  más  o 
menos los primeros setenta aYos del siglo. Llegaron a la conclusión 
de  que,  a  largo  plazo,  los  índices  de  movilidad  no  tendían  a 
aumentar` que las ciZras totales de este indicador Sse
mueven de una manera que podría parecer que no  tiene direcciónS 
dp.  3^\e,  y  que  los  Estados  Tnidos  no  tenían  unos  índices  de 
movilidad  sustancialmente mayores que  los del  resto de  los países 
analizados.

Movilidad descendente

Aunque  la movilidad descendente se da menos que  la ascendente, 
no  deja  de  ser  un  Zenómeno  generalizado.  La  movilidad 
intrageneracional  descendente  es  también  habitual  y  con  bastante 
Zrecuencia  se  relaciona  con  ansiedades  y  problemas  psicológicos, 
cuando los individuos son incapaces de mantener la Zorma de vida a 



la  que  se  han  acostumbrado.  El  despido  es  otra  de  las  causas 
principales  de  la movilidad  descendente.  Por  ejemplo,  los  hombres 
de  mediana  edad  que  pierden  sus  trabajos,  o  bien  no  encuentran 
modo alguno de conseguir un nuevo empleo o sólo pueden obtenerlo 
aceptando un nivel de ingresos inZerior al precedente.

nasta  ahora  ha  habido  pocos  estudios  sobre  la  movilidad 
descendente en el Reino Tnido. Sin embargo, es probable que ésta, 
cuando tiene un carácter  intergeneracional o  intrageneracional, esté 
creciendo en Gran BretaYa al igual que en los Estados Tnidos, país 
en  el  que  sí  se  han  llevado  a  cabo  diversas  investigaciones 
recientemente sobre el  Zenómeno. En  los aYos ochenta y principios 
de  los noventa, por primera vez desde  la Segunda Guerra Mundial, 
se ha producido un retroceso general del promedio de salarios

reales  dcalculados después de  restarles  la  tasa de  inZlacióne  en  los 
empleos de cuello blanco de rango medio en los Estados Tnidos. Por 
lo  tanto,  aunque  el  número  de  este  tipo  de  trabajos  sigue 
aumentando  en  relación  con  otros,  quizá  ya  no  puedan  responder 
como antes a las eUpectativas de alcanzar una determinada Zorma de 
vida.

La reestructuración de las corporaciones y sus SreajustesS son 
las  principales  causas  de  estos  cambios.  Para  enZrentarse  ala 
creciente  competencia  global,  muchas  empresas  han  reducido  sus 
plantillas. Se han perdido  trabajos de cuello blanco y  también otros 
manuales de jornada completa en beneZicio de empleos mal pagados 
y a tiempo parcial.

En  los  Estados  Tnidos,  la  movilidad  descendente  es 
especialmente  habitual  entre  las  mujeres  separadas  o  divorciadas 
con niYos. Sirva como ejemplo el caso de Sandra Bolton, descrito por 
John  Schoarz  en  su  libro  The  corgotten  Americans.  La  suerte  de 
Sandra contradice la...
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idea de que  los que trabajan duro y siguen  las reglas prosperan. El 
marido de Sandra  la maltrató periódicamente durante sus seis aYos 
de matrimonio y los asistentes sociales lo consideraron una amenaza 
para  sus  dos  hijos.  Ella  se  divorció  de  él  después  de  que  los 
servicios de protección de menores le advirtieran de que el Estado se 
haría cargo de los niYos si ella no le dejaba.

Sandra no  recibe ninguna pensión de su eU marido, que, dos 
semanas antes de que hubiera una sentencia de divorcio, metió  los 
muebles y objetos de valor de la Zamilia en un camión, se largó y no 
se ha vuelto a saber de él. Cuando estaba casada, Sandra tenía una 
vida  moderadamente  cómoda,  de  clase  media,  pero  ahora  vive 
completamente  al  día.  _ntentó  seguir  yendo  a  la  universidad, 
manteniéndose  a  ella  misma  y  a  sus  hijos  por  medio  de  diversos 
trabajos domésticos, pero no podía ganar dinero suZiciente.

Tn  vecino  cuidaba  de  sus  hijos  mientras  ella  trabajaba  en 
jornada completa como secretaria en un centro médico. cinalmente, 
pudo  obtener  una  licenciatura  por medio  de  cursos  nocturnos  y  de 
verano.  Aunque  ha  solicitado  muchos  trabajos,  no  ha  conseguido 
uno  en  el  que  gane más  que  como  secretaria,  el  cual  tampoco  es 
suZiciente para cubrir  todas sus necesidades y  las de sus hijos. be 
modo que ahora  trabaja  también  como cajera en un  supermercado 
por las tardes, e incluso así, sólo consigue llegar a Zin de mes.

S_ntentas  ser  responsable  [aZirma[  y  te  penalizan  porque  el 
sistema que tenemos no te lo pone Zácil. Lo que quiero decir es que 
trabajo mucho y que todo tiene un límiteS dSchoarz, 1VV1e.

A consecuencia de su divorcio, Sandra pasó de tener una vida 
con ciertas comodidades a  la pobreza. ao es  la única,  tanto en  los 
Estados Tnidos como en Gran BretaYa.

Movilidad social y éUito

En  las  sociedades  modernas  muchos  creen  que  es  posible  que 
cualquiera  llegue  a  la  cima  si  trabaja  duro  y  con  suZiciente 



constancia, aunque hasta ahora las ciZras indican que muy pocos lo 
logran. gPor qué es  tan diZícili Por una parte,  la  respuesta es muy 
sencilla.  _ncluso  en  una  sociedad  SperZectamente  ZluidaS,  en  la  que 
cualquiera  tuviera  una  probabilidad  eUactamente  igual  de  alcanzar 
las  posiciones  más  elevadas,  sólo  una  pequeYa  minoría  lo 
conseguiría. En  la cima, el orden socio[económico está conZormado 
como  una  pirámide  y  sólo  hay  unas  pocas  posiciones  de  poder, 
estatus o  riqueza. En Gran BretaYa, por ejemplo, no más de dos o 
tres mil personas, de una población total de cincuenta y ocho millo[
nes, podrían llegar a ser directivos de una de las doscientas mayores 
empresas.
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bibujo  tipo  comic:  Tna  habitación  con  la  pintura  descascarada,  un 
lamparita  colgando  del  techo,  una  ventana  desde  la  que  se  ve  la 
ciudad,  sin  cortinas.  Tna  seYora  despeinada,  con  chinelas,  mira 
enojada  a  un  seYor  sentado  en  un  soZá  todo  raído,  que  duerme  la 
cara cubierta con un libro cuyo título es: Cómo tener éUito.

Además, quienes ocupan las posiciones de poder y riqueza disponen 
de  muchas  más  oportunidades  para  perpetuar  sus  ventajas  y 
traspasarlas a su descendencia. Pueden hacer que sus hijos tengan 
la  mejor  educación  posible  y  esto  tiende  a  llevarles  hacia  buenos 
trabajos.  Pese  a  los  impuestos  sobre  la  riqueza  y  los  derechos  de 
transmisión, los ricos han encontrado normalmente la Zorma de hacer 
llegar la mayor parte de sus bienes a sus descendientes. La mayoría 
de los que llegan a la cima juegan con ventaja, ya que provienen de 
Zamilias de proZesionales o acomodadas. Los estudios
sobre  las  personas  que  se  han  enriquecido  muestran  que  casi 
ninguna  parte  de  la  nada.  La  gran mayoría  de  los  que  han  Shecho 
dineroS se apoyaron en lo que habían heredado o, al menos, en una 
pequeYa  suma  que  recibieron  en  sus  comienzos,  la  cual  utilizaron 
para acumular más.



lilliam Rubinstein realizó un estudio sobre los orígenes de los 
millonarios británicos en la década de los ochenta dRubinstein, 1VW^e. 
Su  trabajo se basó en  las personas que habían  Zallecido en 1VW4 y 
1VW]  legando,  por  lo menos,  un millón  de  libras  esterlinas  des  casi 
imposible  tener  datos  Zidedignos  sobre  los  millonarios  vivose. 
Rubinstein descubrió que  los hijos de  ricos hombres de negocios o 
de  terratenientes  todavía  representan  el  42t  del  conjunto  de  los 
millonarios. Aquéllos a  los que es probable que sus  Zamilias dieran 
un apoyo material dhijos de proZesionales de categoríae, representan 
el  2Vt,  mientras  que  el  43t  heredó  alrededor  de  1XX.XXX  libras 
cada uno y un 32t heredó entre 1X.XXX y 1XX.XXX. En Gran BretaYa 
la Zorma más segura de llegar a ser rico es, todavía, nacer rico.
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aiveles de movilidad

Los niveles globales de movilidad han sido muy estudiados en Gran 
BretaYa  en  el  período  de  postguerra  aunque,  una  vez  más,  casi 
todas  las  investigaciones  se  han  centrado  en  los  hombres.  bavid 
Glass  dirigió  un  estudio  pionero  en  1V]4,  analizando  la  movilidad 
intergeneracional durante un plazo prolongado que llegaba hasta los 
aYos  cincuenta.  Sus  conclusiones  se  corresponden  con  las 
mencionadas  anteriormente  respecto  a  datos  internacionales: 
alrededor de un 3Xt de movilidad desde los trabajos de cuello azul a 
los  de  cuello  blanco.  be  hecho,  la  investigación  de Glass  Zue muy 
utilizada  por  los  que  realizaron  comparaciones  internacionales. 
Aunque  se  producía  bastante  movilidad,  la  mayoría  era  de  corto 
alcance.  La  de  tipo  ascendente  era  mucho  más  Zrecuente  que  la 
descendente  y  se  concentraba  mayoritariamente  en  los  niveles 
intermedios de  la estructura de clases. Las personas en  los niveles 
más bajos  tendían a  permanecer  allí  y  casi  el  ]Xt de  los  hijos  de 
trabajadores  en  puestos  proZesionales  o  de  gestión  se  hallaban  en 
ocupaciones similares.



John Goldthorpe y sus colaboradores de OUZord  realizaron un 
estudio posterior que se basaba en una encuesta llevada a cabo en 
1V\2  dGoldthorpe  y  otros,  1VWXe.  _ntentaban  investigar  hasta  qué 
punto  se  habían  alterado  las  pautas  de  movilidad  social  desde  la 
época del estudio de Glass y, de hecho, llegaron a la conclusión de 
que  el  nivel  general  de  movilidad  masculina  era  más  elevado  que 
durante el período anterior, con bastantes más desplazamientos de 
largo alcance constatables. La razón principal para esto, sin em[
bargo,  no  era  que  el  sistema  ocupacional  se  hubiera  hecho  más 
igualitario, sino que los cambios procedían del crecimiento acelerado 
del  número  de  trabajos  de  cuello  blanco  de  rango  superior,  en 
relación a los de cuello azul. Los investigadores se dieron cuenta de 
que dos tercios de los hijos de trabajadores manuales no cualiZicados 
o semicualiZicados se hallaban también en empleos manuales. Cerca 
del  3Xt  de  los  gestores  y  proZesionales  provenían  del  la  clase 
trabajadora, mientras que el 4t de los hombres en trabajos de cuello 
azul provenían de ambientes proZesionales o de gestión.

Pese  a  que  los  datos  son  incompletos,  la  investigación  de 
Anthony  neath  indica  que  las  probabilidades  de  movilidad  de  las 
mujeres están muy  limitadas por  la carencia de oportunidades para 
empleadas Zemeninas en las ocupaciones proZesionales y de gestión 
dneath, 1VW1e. Cerca de  la mitad de  las hijas de proZesionales o de 
gestores se hallan en trabajos rutinarios de oZicina y no más del Wt 
consiguen posiciones de nivel comparable alas de sus padres. Sólo 
el  1,]t  de  las  mujeres  que  proceden  de  hogares  de  cuello  azul 
están en tales empleos dpero e14Wt se hallan en trabajos rutinarios 
de oZicinae.

El estudio original de OUZord sobre movilidad Zue puesto al día 
basándose  en  nuevos  materiales  recogidos  cerca  de  diez  aYos 
después dGoldthorpe y Payne, 1VW^e. Se constataron sus principales 
conclusiones  pero  también  se  encontraron  nuevos  Zenómenos.  Las 
probabilidades de que los muchachos...
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que  procedían  de  ambientes  de  cuello  azul  consiguieran  empleos 
proZesionales  o  de  gestión  se  habían  incrementado.  Tna  vez  más, 
esto  se  achacó  a  los  cambios  en  la  estructura  ocupacional,  que 
habían producido una  reducción de  las ocupaciones de cuello azul, 
en relación con  los empleos de cuello blanco de rango superior. La 
movilidad  descendente  era  incluso  menos  Zrecuente  que  en  la 
investigación anterior. Sin embargo,  la proporción de hombres de  la 
clase obrera que estaban en paro era mucho más alta que antes, lo 
cual ponía de maniZiesto el incremento del desempleo masivo des[
de la década de los setenta.

En  los  aYos  ochenta  Marshall  y  otros  autores  lograron 
resultados  que  corroboraban  ampliamente  los  hallazgos  de 
Goldthorpe y sus colegas. VeriZicaron que alrededor de un tercio de 
las  personas  ocupadas  en  trabajos  superiores  de  cuello  blanco  o 
proZesjonales  tenían  antecedentes  de  cuello  azul.  Conclusiones  de 
este  tipo  tienden  a  mostrar  la  eUistencia  de  un  grado  de  Zluidez 
considerable  en  la  sociedad  británica.  Para  mucha  gente  es 
realmente posible ascender en la  jerarquía social, en términos tanto 
de movilidad intergeneracional como intrageneracional. Sin embargo, 
la  balanza  todavía  se  inclina  negativamente  hacia  la  mujer  y  la 
Zluidez  de  la  sociedad  moderna  proviene  principalmente  de  su 
tendencia  al  ascenso  dentro  de  las  empresas.  Marshall  y  sus 
colaboradores concluyen: SEl hecho de que haya Smás espacio en la 
cumbreS  no  ha  venido  acompaYado  de  una  mayor  igualdad  de 
oportunidades para acceder allíS dMarshall y otros, 1VWW, p.13We. Sin 
embargo,  deberíamos  tener  en  cuenta  algo  que  se  ha mencionado 
anteriormente:  la  movilidad  es  un  proceso  a  largo  plazo  y  si  la 
sociedad  se  está  haciendo  más  SabiertaS,  todas  las  consecuencias 
no se verán hasta dentro de una generación.

Problemas en el estudio de la movilidad social [

El  estudio  de  la  movilidad  social  presenta  varios  problemas.  Por 



ejemplo,  no  está  claro  si  la  movilidad  desde  los  trabajos  de  cuello 
azul  a  los  de  cue11o  blanco  debe  siempre  caliZicarse  de 
SascendenteS.  Los  trabajadores  cualiZicados  de  cuello  azul  pueden 
hallarse en una posición económica superior a muchas personas en 
empleos  de  cuello  blanco  más  rutinarios.  La  naturaleza  de  los 
trabajos se altera con el tiempo y no es siempre obvio que lo que se 
consideraba el  SmismoS empleo  lo  sea  todavía. Como hemos  visto, 
los  trabajos  administrativos,  por  ejemplo,  han  cambiado  en  gran 
medida en las últimas décadas, a consecuencia de la mecanización 
del trabajo de oZicina. Otra de las diZicultades es que en los estudios 
de movilidad  intergeneracional es diZícil decidir en qué punto de  las 
respectivas  carreras  deben  hacerse  las  comparaciones.  Tn  padre 
puede todavía hallarse en la mitad de su carrera cuando su hijo o hija 
comienza  su  vida  laboral`  padres  e  hijos  pueden  moverse 
simultáneamente, quizá en el mismo sentido o, con...
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menos  Zrecuencia,  en  el  opuesto.  gbeberíamos  compararles  al 
principio o al Zinal de sus carrerasi

nasta  cierto  punto,  es  posible  enZrentarse  a  todas  estas 
diZicultades.  nay  que  tener  cuidado  de  no  alterar  las  categorías 
ocupacionales  si  está  claro  que  la  naturaleza  de  los  empleos  ha 
cambiado  radicalmente  durante  el  período  cubierto  por  un 
determinado  estudio.  Por  ejemplo,  podríamos  decidir  dejar  en  el 
mismo grupo los empleos superiores de cuello azul y los rutinarios de 
cuello blanco, eUaminando la movilidad hacia dentro y hacia aZuera
de  estos  trabajos  en  conjunto.  El  problema  que  plantea  decidir  en 
qué  punto  de  la  carrera  proZesional  de  cada  persona  se  deben 
establecer comparaciones en cuanto a la movilidad intergeneracional 
puede resolverse [ si los datos lo permiten[ comparando a los padres 
con  los  hijos,  tanto  al  principio  como  al  Zinal  de  las  carreras 
respectivas.  Sin  embargo,  estas  estrategias  no  son  del  todo 
satisZactorias.  nay  que  tratar  con  cautela  las  ciZras  de  movilidad 



social que, según los estudios, parezcan precisas. Las conclusiones 
en las investigaciones sobre movilidad sólo pueden tener un carácter 
general,  especialmente  cuando  se  trata  de  comparaciones 
internacionales.

Las propias oportunidades de movilidad

Como persona que quiere encontrar un buen trabajo a Zinales de los 
noventa  gqué  conclusiones  puede  usted  sacar,  para  sus  propias 
oportunidades proZesionales,  de  los estudios de movilidadi Al  igual 
que  las  generaciones  anteriores,  es  posible  que pueda disZrutar  de 
una  movilidad  ascendente,  si  es  que  sus  orígenes  no  son  ya,  de 
hecho, privilegiados. Parece probable que  la proporción de  trabajos 
proZesionales  y  de  gestión  continuará  eUpandiéndose  en  relación  a 
los empleos de bajo nivel. Aquellos que hayan obtenido
buenas  caliZicaciones  tienen  más  posibilidades  de  llenar  estas 
SvacantesS.

Sin embargo, apenas quedan puestos de prestigio disponibles 
para  todos  los  que  desean  llegar  a  ellos  y  algunos  de  ustedes  se 
darán cuenta de que sus carreras proZesionales no se ajustan a sus 
eUpectativas.  Aunque  se  crean  más  empleos  en  los  niveles 
proZesionales y de gestión que antes, en el conjunto de la economía 
el número total de puestos disponibles está disminuyendo en relación 
con el número de personas que buscan trabajo activamente. Tna de 
las razones es el creciente número de mujeres que compiten con los 
hombres por una cantidad de empleos limitada. Otra, cuyas conse[
cuencias  todavía  son  diZíciles  de  determinar  por  completo,  es  la 
utilización cada vez más Zrecuente de tecnologías de  la  inZormación 
en  los  procesos  productivos.  Es  posible,  y  quizá  incluso  probable, 
que  muchos  empleos  desaparezcan  en  los  próUimos  aYos  porque 
ahora  la  inZormática  puede  realizar  tareas,  incluso  las  más 
complicadas, que antes sólo hacían los seres humanos.

Si usted es una mujer, aunque sus probabilidades de tener una 
buena  carrera  proZesional  están  aumentando,  se  enZrenta  a  dos 



obstáculos principales..

p. 3]2

Los  empresarios  y  directivos  masculinos  todavía  discriminan  a  las 
candidatas  Zemeninas.  En  parte,  lo  hacen  porque  creen  que  las 
Smujeres  no  están  realmente  interesadas  en  sus  carrerasS  y  que, 
probablemente, dejarán el mercado  laboral al  Zormar una  Zamilia. El 
segundo  Zactor  inZluye  realmente  de  Zorma  considerable  en  las 
posibilidades de las mujeres. ao tanto porque carezcan de interés en 
sus carreras sino porque, a menudo, en verdad se ven obligadas a 
elegir  entre  éstas  y  tener  hijos.  Los  hombres  no  suelen  estar  muy 
dispuestos a compartir la responsabilidad del trabajo doméstico y del 
cuidado de  los  niYos. Aunque hay muchas más mujeres que antes 
organizando su vida Zamiliar de Zorma que les permita continuar con 
su carrera, todavía hay grandes obstáculos en su camino.

Pobreza y desigualdad

En  la base del  sistema de clases británico hay un gran número de 
personas  en  condiciones  de  pobreza.  Muchos  no  tienen  una 
alimentación  adecuada  y  viven  en  condiciones  insalubres,  con  una 
esperanza  de  vida  inZerior  a  la  de  la  mayoría  de  la  población.  Sin 
embargo,  las personas que tienen más medios no suelen tener una 
idea eUacta de qué grado alcanza la pobreza.

Este  no  es  un  Zenómeno  nuevo.  En  1WWV,  Charles  Booth 
publicó  un  trabajo  que  mostraba  que  un  tercio  de  los  londinenses 
estaba viviendo en condiciones de pobreza eUtrema dBooth, 1WWVe. El 
resultado Zue un protesta generalizada. gCómo podía ser que, en un 
país que probablemente era en ese momento el más rico de la tierra 
y  el  centro  de  un  imperio  gigantesco,  la  pobreza  estuviese  tan 
eUtendidai El  trabajo  de Booth  Zue  reanudado por  su homónimo el 
general lilliam Booth, del Ejército de Salvación. Su _n barjest



England and  the lay Out  d1V\X,  publicado originalmente en 1WVXe 
se abría con ciZras que procedían de los cálculos de Charles Booth, 
mostrando  que  había  3W\.XXX  personas  Smuy  pobresS  en  Londres, 
22X.XXX Scasi pasando hambreS y 3XX.XXX pasándola realmente. En 
un aYo se vendió casi un cuarto de millón de ejemplares del libro de 
lilliam Booth.  nasta  ese  punto  cautivó  la  imaginación  del  público, 
planteando que la pobreza podía reducirse drásticamente por medio 
de reZormas y programas de asistencia social.

ghué es la pobrezai

gCómo  puede  deZinirse  la  pobrezai  nabitualmente  se  suele 
distinguir  entre  pobreza  absoluta  o  de  subsistencia  y  pobreza 
relativa. Charles Booth  Zue uno de  los primeros autores que  intentó 
establecer  una  medida  coherente  para  la  pobreza  de  subsistencia, 
que  denomina  la  carencia  de  los  requisitos  básicos  para mantener 
una eUistencia Zísica saludable, es decir, alimento y cobijo suZicientes 
para hacer posible que el cuerpo Zuncione de Zorma eZicaz...
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 Booth  partió  de  la  base  de  que  estas  necesidades  serían  más  o 
menos  las  mismas  para  personas  de  edad  y  constitución  Zísica 
similares  en  cualquier  país.  Este  sigue  siendo  todavía  el  concepto 
Zundamental más utilizado en el análisis mundial de la pobreza.

Las  deZiniciones  de  la  pobreza  como  subsistencia  presentan 
varias  carencias,  en  especial  cuando  se  Zormulan  en  relación  a  un 
determinado  nivel  de  renta. Tn  único  criterio  de  pobreza,  a menos 
que  se  iguale  por  lo  alto,  e  incluso  si  tiene  un  margen  de  ajuste, 
suele  signiZicar  que  algunos  individuos  aparecen  por  encima  del 
límite  de  pobreza  cuando,  en  realidad,  sus  ingresos  ni  siquiera 
cubren sus necesidades más básicas. Por ejemplo, dentro del mismo 
país, el coste de la vida es mucho mayor en unas partes que en
otras. Además, el cálculo de la pobreza de subsistencia no tiene en 



cuenta  el  impacto  del  aumento  del  nivel  de  vida,  que  suele  ser 
constante.  Es  más  realista  ajustar  las  ideas  sobre  los  niveles  de 
pobreza a las normas y eUpectativas cambiantes de una sociedad a 
medida  que  se  produce  crecimiento  económico.  La  mayoría  de  la 
población  mundial  habita  en  viviendas  carentes  de  baYo  o  ducha, 
pero, en una sociedad industrializada, sería diZícil no caliZicar el agua 
corriente como algo imprescindible. Sin embargo, también
son  complejos  los  problemas  que  plantean  las  Zormulaciones  de 
pobreza  relativa. be nuevo, se utilizan criterios  reZeridos a  la  renta, 
pero  éstos  ocultan  las  variaciones  que  se  producen  en  las 
necesidades reales de las personas.

La pobreza en la actualidad

Al  contrario  que  en  los Estados Tnidos  y  en muchos  otros  países, 
donde eUiste un Slímite de pobrezaS oZicialmente establecido, en Gran 
BretaYa la administración no proporciona tales indicaciones.
En el Reino Tnido,  los estudios solían considerar que estaba Sen  la 
pobrezaS cualquiera que tuviera ingresos iguales o menores a los del 
Ssubsidio complementarioS, que era una subvención en metálico que 
se otorgaba a toda persona cuyos ingresos no alcanzaran lo que se 
creía  era  el  nivel  necesario  para  subsistir.  Se  interpretaba  que  las 
personas  con  ingresos  entre  el  1XX  y  el  14Xt  del  subsidio 
complementario vivían Sen el  límite de la pobrezaS. Este subsidio ya 
no eUiste pero las últimas ciZras disponibles toda[
vía se reZieren al período en que estaba en uso.

El número de personas que vive en la pobreza o en el límite de 
la misma aumentó drásticamente durante los aYos ochenta. En 1V\V, 
seis millones de personas [ el 12t de la población[ se encontraban 
en  la primera categoría,  y un 22t en una combinación de  las dos. 
Los datos de 1VW\ Zueron de un 1V y de un 2Wt, respectivamente` lO 
millones de personas vivían en la pobreza y otros cinco millones en 
los  límites de  la misma  dBlacjburn, 1VV1e. Alrededor de dos  tercios 
del  crecimiento  total  en  ambas  categorías  era  consecuencia  del 



aumento del desempleo en ese período.
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ghuiénes son los pobresi Las personas de las categorías siguientes 
tienen más posibilidades de  vivir  en  la  pobreza:  los desempleados, 
los  que  tienen empleos  inseguros o a  tiempo parcial,  los  ancianos, 
los enZermos e incapacitados, y los miembros de Zamilias numerosas 
y/o  de  Zamilias monoparentales. Cerca de  la mitad de  los  ancianos 
pensionistas  vive  en  la  pobreza.  Personas  que  quizá  han  tenido 
salarios bastante buenos durante  su vida  laboral  eUperimentan una 
drástica  reducción  de  su  renta  con  la  jubilación.  Las  Zamilias 
monoparentales,  casi  todas  encabezadas  por  mujeres,  componen 
una proporción creciente de los pobres. El alto índice de desempleo 
de los aYos ochenta y comienzos de los noventa no parece que vaya 
a
disminuir en el Zuturo inmediato, y el desempleo prolongado para los 
cabezas de Zamilia y para sus hijos empuja a cada vez más Zamilias a 
la pobreza.

El porcentaje de niYos dmenor es de quince aYose que viven en 
hogares  en  los  que  los  ingresos  son  un  ]Xt  más  bajos  que  el 
promedio  nacional  [  una  de  las  Zormas  de  deZinir  la  pobreza[  ha 
aumentado  en  los  últimos  aYos.  En  1V\V,  vivía  en  este  tipo  de 
hogares  el  1Xt  de  los  niYos.  En  1VV1,  esta  proporción  había 
aumentado al 31 t. A  la vista de estas y de otras  investigaciones, 
Vinod kumar  llega a  la  conclusión  de que  Sun  repaso de  los  datos 
que  utilizan  diversas  medidas  de  pobreza  indica  que  eUiste  una 
tendencia muy acusada e inequívoca hacia el aumento de la pobreza 
inZantilS dkumar, 1VV3, p.1W\e.

Los Zactores más importantes en la propagación de la pobreza 
inZantil  son  las  altas  tasas  de  paro,  así  como  el  incremento  del 
porcentaje de empleos con salarios bajos y del número de hogares 
monoparentales.



gPor qué Los pobres siguen siendo pobresi

Algunas  inZluencias  generales  sobre  el  nivel  de  pobreza  han  sido 
bien veriZicadas. Los programas de asistencia social que están bien 
planteados y que se gestionan de Zorma sistemática, junto a políticas 
públicas que ayudan a disminuir  el  desempleo,  reducen  los niveles 
de pobreza. EUisten algunas sociedades, como Suecia, en las que la 
pobreza  de  subsistencia  ha  sido  eliminada  casi  por  completo. 
Probablemente,  la  sociedad  tiene  que  pagar  un  precio  por  ello,  no 
sólo a través de una alta presión impositiva, sino en el
desarrollo  de  organismos  administrativos  burocráticos  que  pueden 
apropiarse de una gran cantidad de poder. Sin embargo, cuanto más 
se deja a los mecanismos de mercado de un país la distribución de la 
riqueza  y  la  renta  [  como  ha  sido  el  caso  de  Gran  BretaYa  en  los 
aYos  ochenta[  mayores  desigualdades  materiales  se  producen.  La 
teoría que subyacía  tras  las políticas de  los gobiernos de Margaret 
Thatcher era que la reducción de los tipos impositivos individuales y 
empresariales  generaría  altos  niveles  de  crecimiento  económico, 
cuyos Zrutos SrevertiríanS en los pobres. Los datos no concuerdan con 
esta tesis. Puede que este tipo de política económica genere...
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una aceleración del desarrollo económico pero el resultado tiende a 
acentuar las diZerencias entre los pobres y los ricos, haciendo crecer 
en realidad el número de los que suZren una pobreza de subsistencia 
dpara  comparaciones  internacionales  acerca  de  las  dimensiones  e 
impacto de los programas sociales, véase el cuadro 1X.2e.
Las  encuestas  han  mostrado  que  la  mayoría  de  los  británicos 
consideran que los pobres son responsables de su propia pobreza y 
recelan de aquéllos que viven SgratisS de  las Slimosnas del EstadoS. 
Muchos  creen  que  las  personas  que  viven  de  la  asistencia  social 
podrían  encontrar  trabajo  si  estuviesen  decididos  a  hacerlo.  Estas 
ideas no tienen nada que ver con la realidad de la pobreza. Cerca de 



una  cuarta  parte  de  los  que  viven  oZicialmente  en  la  pobreza  tiene 
algún tipo de empleo, pero gana demasiado poco para superar
el  umbral  de  pobreza.  La  mayoría  de  los  restantes  son  chicos  o 
chicas  menores  de  catorce  aYos,  personas  mayores  de  sesenta  y 
cinco  y enZermos o  incapacitados. Pese a  la  idea  tan eUtendida de 
que  el  Zraude  es  Zrecuente  a  la  hora  de  recibir  pensiones 
asistenciales,  menos  del  1t  de  las  solicitudes  tiene  un  carácter 
Zraudulento`  porcentaje  mucho  menor  que  el  que  se  da  en  las 
declaraciones de la renta, donde se calcula que se pierde el 1Xt de 
la recaudación a causa de las declaraciones que Zalsean los ingresos 
y por la evasión Ziscal.

cigura 1X.1 Muestra el ratio de ingresos masculinos en e1 1Xt de la 
población  que  más  gana,  en  relación  con  los  ingresos  de  los 
hombres  que  están  entre  e1  1Xt  que  gana  menos.  Cuanto  más 
grande es la ciZra dvéase el eje verticale mayor es la desigualdad
Renta del 1Xt más rico dividida por la de el 1Xt más pobre
Eje vertical de arriba hacia abajo: 4,] [ 4,X[ 3,][ 3,X [ 2,][2,X[ 1,][ 
Eje horizontal de 1V\V, aYo por aYo a 1VV]
Estados  Tnidos:  se  inicia  en  el  32,  trepa  hasta  4,1  en  1VWW 
desciende en 1VV2 a menos de 4 y trepa  4,4 en 1VV].
Canadá: Se  inicia  en  3,4  y  trepa hasta  4,1  en  1VW^,  baja  a  3,\  en 
1VWW, sube a 4 en 1VVX, y desciende a 3,\ en 1VV].
Gran BretaYa: sube en Zorma casi pareja de 3,4 a 4,4.
aueva yelandia: Trepa desde 2,^ en el inicia hasta 3,2 en 1VV4
Australia: Se  inicia en 2,\, desciende en 1VWV a 2,1 y  luego de una 
línea bastante quebrada llega a casi 3 en 1VV]
Japón: Se inicia en 2,^ en 1V\V y con muy pocas variantes llega 2, \ 
en 1VV4
_talia: Se inicia en 2,3, oscila siempre dentro de 2,X y 2,] hasta 1VV1, 
en que sube bruscamente hasta 2,^ en 1VV2
Suecia: se mantiene en Zorma pareja en 2,1 en el inicia hasta 2,3 en 
1VV3
cTEaTE: lndependent on Sunday, 21 de julio de 1VV^.
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Cuadro 1X.2 TamaYo e impacto relativos de los programas sociales
en siete países occidentales
Porcentaje  de  personas  con  renta  baja  a  las  que  la  ayuda  pública 
padres a  las que  la ayuda pública ayuda a   alcanzar  la mitad de  la 
renta intermedia 
Gran BretaYa ^W,] 
Estados Tnidos 3W,1 
_srael ]X,X 
Canadá ]2,\ 
aoruega WX,1 
Alemania dOccidentale \W,W 
Suecia W\,W 
Porcentaje de  todas  las  Zamilias de  renta baja en  las que  conviven 
los dos padres a las que la ayuda pública ayuda a alcanzar la mitad 
de la de la renta intermedia
Gran BretaYa ^3,1 
Estados Tnidos 1V,4 
_srael 42,V 
Canadá 4X,] 
aoruega ]^,4 
Alemania dOccidentale ^V,W 
Suecia \^,] 
Porcentaje  de  todas  las  Zamilias  de  renta  baja  compuestas  por 
ancianos a los que la ayuda pública ayuda a alcanzar la mitad de la 
de la renta intermedia
Gran BretaYa \\,X
Estados Tnidos  \1,]
_srael  ]W,1
Canadá  W4,4
aoruega 4 V4,X
Alemania dOccidentale WW,4



Suecia VV,V
cTEaTE: Adaptado de Timothy M. Smeeding y otros deds.e, Poverty, 
_nequality,  and  _ncome  bistribution  in  Comparative  Perspective, 
1VVX, pp. 3X[31, cuadro 2.1, y p. ^\, cuadro 3.].

Pobreza y dependencia de la asistencia social

Ser pobre no  signiZica necesariamente estar  hundido en  la miseria. 
Tn  porcentaje  muy  considerable  de  las  personas  que  en  algún 
momento  de  su  vida  viven  en  la  pobreza  ha  disZrutado  de mejores 
condiciones  de  vida  anteriormente  o  cabe  esperar  que  salgan  de 
esta situación en el  Zuturo. Sin embargo, para mucha gente es una 
condena  de  por  vida,  especialmente  para  los  parados  de  larga 
duración.

Los que critican  las actuales  instituciones de asistencia social 
han seYalado que éstas generan SdependenciaS en las personas que 
reciben este tipo de ayuda, ya que ésta hace que no puedan pasarse 
sin programas cuya Zinalidad se supone que es impulsarles a Zorjarse 
una  vida  independiente  y  con  sentido.  ao  sólo  dependen 
materialmente  del  cobro  del  subsidio  de  asistencia,  sino  también 
psicológicamente. En vez de adoptar una actitud vital activa, suelen 
estar  resignados  y  hacerse pasivos,  esperando que  les mantengan 
los servicios sociales.

La idea de la dependencia de la asistencia social es polémica y 
algunos  autores  rechazan  que  esta  situación  esté  muy  eUtendida. 
SVivir  de  la  asistencia  socialS  suele  considerarse  algo  vergonzoso, 
aZirman,  y  la  mayoría  de  las  personas  que  se  encuentran  en  esa 
situación es muy probable...
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que luchen denodadamente por escapar de ella tan pronto como
pueden.

Carol laljer ha analizado ciertas  investigaciones sobre cómo 



organizan su vida  los que reciben este  tipo de ayudas. La situación 
que se encontró es muy diZerente de  la que pintan aquellos que 
seYalan que vivir de  la asistencia social es una opción cómoda. be 
los  entrevistados  desempleados,  el  WXt  había  eUperimentado  un 
deterioro  de  su  nivel  de  vida  desde  que  dependía  de  la  asistencia 
social.  Para  casi  todos  la  vida  se  había  convertido  en  una  lucha 
continua.  Por  otra  parte,  para  una  minoría,  las  ayudas  públicas 
pueden  suponer  una  mejora  del  nivel  de  vida.  Por  ejemplo,  un 
desempleado que llegue a los sesenta aYos pasa a considerarse un 
Ssolicitante  pensionistaS  y  puede  pedir  ayudas  por  un  valor  que 
supere en un 3Xt las que obtenía anteriormente.

En la categoría de los que pueden mejorar se incluye de hecho 
a  los  padres  o  madres  solos.  Las  investigaciones  indican  que  un 
tercio  de  los  integrantes  de  este  grupo[  casi  todos  mujeres[ 
mejoraron  su  situación  después  de  disolver  su  matrimonio.  Sin 
embargo, la gran mayoría empeoraron. 

Sólo un 12t de los que vivían de la asistencia social en 1VVX 
aZirmaba  que  Sse  las  arregla  bastante  bienS.  La mayoría  dicen  que 
Sse apaYanS o que Stienen diZicultadesS. Les resulta diZícil planiZicarse. 
ao pueden guardar dinero para el Zuturo y los recibos y Zacturas son 
una preocupación  constante. A  pesar  de  su  importancia,  la  comida 
se  considera  algo  que  se  puede  reducir  si  escasea  el  dinero.  La 
conclusión  de  laljer  es  que  Sa  pesar  de  los  titulares 
sensacionalistas de los periódicos, vivir de la asistencia social no es 
una opción que  la mayoría de  la gente  tomaría si  realmente  tuviera 
alternativas.  La  mayoría  se  encuentra  en  esa  situación  por  algún 
acontecimiento  traumático que ha ocurrido en su vida: la pérdida de 
un trabajo, de su pareja o la mala saludS dlaljer, 1VV4, p. Ve.

_ndependientemente de  lo  eUtendida que esté  la  dependencia 
de la asistencia social, manejar este problema se ha convertido en el 
principal  objetivo  de  los  intentos  de  reZorma  de  las  instituciones 
asistenciales.  Entre  las  reZormas  más  signiZicativas  Ziguran  los 
programas de reinserción en el mundo laboral. Este tipo de iniciativas 
se  están  introduciendo  en  Gran  BretaYa  y  en  algunos  países 



europeos, pero hace tiempo que eUisten en los Estados Tnidos. Por 
lo tanto, en este país se han podido valorar sus resultados. 

baniel  criedlander  y  Gary  Burtless  estudiaron  cuatro 
programas  gubernamentales  diseYados  para  impulsar  a  los 
receptores  de  ayudas  sociales  que  encontraran  un  trabajo 
remunerado.  Los  programas  eran  bastante  parecidos.  Los 
beneZiciarios  que  buscaban  realmente  trabajo  recibían  ayuda 
económica,  así  como  asesoramiento  en  técnicas  de  búsqueda  de 
empleo y en oportunidades educativas y  Zormativas. Los programas 
iban dirigidos principalmente a cabezas de  Zamilias monoparentales 
que ya estuvieran  recibiendo asistencia por medio del programa de 
Ayuda  a  camilias  con  aiYos  a  su  Cargo,  el  principal  programa  de 
ayudas en metálico del país. criedlan[
der  y  Burtless  vieron  que  los  programas  daban  resultado.  Las 
personas que...

p. 3]W

participaban  en  ellos  encontraban  un  empleo  o  comenzaban  a 
trabajar antes que  los que no estaban dentro del  programa. En  las 
cuatro  iniciativas,  los  salarios  obtenidos  por  los  participantes 
superaban con mucho el coste neto de cada programa. Sin embargo, 
el  éUito  Zue  menor  con  aquéllos  que  más  lo  necesitaban,  es  decir, 
con los parados de larga duración.

Los programas de reinserción en el mundo laboral se conciben 
con  la  idea de apoyar a  los que perciben ayudas sociales a buscar 
un  trabajo  remunerado,  pero  algunos  estudiosos  de  la  asistencia 
social  han  seYalado  que  debería  adoptarse  una  actitud  más 
inZleUible.  Proponen  que,  en  ciertas  circunstancias,  los  subsidios 
asistenciales  se  reduzcan  sustancialmente  o  se  eliminen  del  todo. 
Por ejemplo, podría retirarse el subsidio a una madre que viviera sola 
con su hijo y que tuviera otro mientras vive de esta ayuda. La
idea  de  este  tipo  de  planteamientos  es  la  de  acabar  con  las 
situaciones que crean dependencia y obligar así ala gente a buscar 



un trabajo remunerado.
Los  críticos  de  este  enZoque  seYalan  que,  si  se  aplican  tales 

programas,  es  probable  que  las  personas  que  ven  reducidos  o 
eliminados  sus  subsidios  recurran  a  la  delincuencia  o  a  la 
prostitución  para  procurarse  el  sustento.  nasta  ahora,  este  tipo  de 
programas sólo se ha eUperimentado unas pocas veces y aún no se 
puede  valorar  con  propiedad  cuáles  han  sido  sus  consecuencias 
dcriedlander y Burtless, 1VV4e.

Los indigentes

La mayoría de  los pobres  viven en algún  tipo de  vivienda o  cobijo. 
Los que carecen de esto,  los  indigentes o sin  techo,  se han hecho 
muy visibles en las calles de las ciudades en los últimos veinte aYos.

Martha  Burt  describe  el  problema  de  la  indigencia  en  los 
Estados  Tnidos  con  la  eUpresión  Sen  el  bordeS  dBurt,  1VV3e.  Esta 
autora  comenzó  a  investigar  el  problema  en  los  aYos  ochenta, 
intentando  evaluar  el  Programa  de  Emergencia  para  dar  condos  y 
Cobijo  que  se  implantó  para  responder  al  notable  incremento  de 
personas  que  se  quedaban  sin  hogar  o  pasaban  hambre  en  esa 
década. bescubrió que unas pocas de ellas preZerían vagar por  las 
calles, durmiendo al raso, libres del condicionante de las propiedades 
y
las  posesiones.  Sin  embargo,  a  la  gran  mayoría  no  le  gustaba  en 
absoluto` se habían visto empujados Sal bordeS, a  la  indigencia, por 
Zactores que escapaban a  su  control. Tna  vez que  se encontraban 
sin  residencia  permanente,  sus  vidas  caían  con  Zrecuencia  en  una 
espiral  de  penalidades  y  privaciones.  También  en  Gran  BretaYa  la 
indigencia  puede  ir  asociada  a  este  Scírculo  vicioso  de  las  callesS 
dvéase la ilustración adjuntae.

La  indigencia,  al  igual  que  la  pobreza,  no  se  deZine  tan 
Zácilmente como cabría imaginar. nace dos generaciones, la mayoría 
de la gente todavía pensaba que su ScasaS era el hogar Zamiliar. Los 
indigentes  eran  individuos  que  vivían  en  albergues  para  pobres  de 



los barrios bajos y se les llamaba así...

p. 3]V

dhomeless,  literalmente  Ssin  casaS  o  Ssin  hogarS  en  inglése  porque 
vivían  solos  y  apenas  veían  a  su  Zamilia  más  directa  o  a  sus 
parientes.

En las últimas dos o tres décadas, muchas más personas han 
elegido vivir solas. Por lo tanto el indigente, el que no tiene casa, es 
ahora  el  que  carece  de  un  lugar  donde  dormir  y  se  aloja 
temporalmente  en  reZugios  gratuitos  o  duerme  en  lugares  no 
destinados  a  este  Zin,  como  portales,  bancos  de  los  parques, 
estaciones de tren o ediZicios ruinosos.

ghuiénes  son  los  indigentes  en  Gran  BretaYai  be  hecho,  la 
categoría  tiene  un  carácter  miUto.  Cerca  de  una  cuarta  parte  han 
pasado cierto tiempo en un sanatorio psiquiátrico. Algunos de estos 
individuos habrían estado internados durante un período prolongado 
antes  de  los  aYos  sesenta,  cuando  los  enZermos  con  dolencias 
mentales  crónicas  comenzaron  a  salir  de  estos  hospitales  como 
consecuencia  de  ciertos  cambios  en  la  política  sanitaria.Varios 
Zactores condujeron a este proceso de SdeshospitalizaciónS. Tno de
ellos Zue el deseo de ahorrar dinero por parte de las administraciones 
públicas, ya que el coste de mantener a  las personas en hospitales 
psiquiátricos, al igual que en otro tipo de centros, es alto. Otro de los 
motivos  tuvo  un  carácter  más  loable,  ya  que  se  basaba  en  el 
convencimiento  de  los  principales  psiquiatras  de  que  una 
hospitalización  larga  a  menudo  hacía  más  daYo  que  bien.  Por  lo 
tanto, cualquiera que pudiera ser tratado como paciente eUterno
debería serlo. Los  resultados no han conZirmado  las esperanzas de 
aquéllos  que  consideraban  la  SdeshospitalizaciónS  como  algo 
positivo. Algunos centros psiquiátricos dieron el alta a personas que 
no tenían adonde ir y que quizás hacía aYos que no habían vivido en 
el mundo eUterior. Con  Zrecuencia,  no hubo auténticos  tratamientos 
para pacientes eUternos.



Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  indigentes  no  han  tenido 
enZermedades  mentales  anteriormente  ni  son  alcohólicos  o 
consumidores  habituales  de  drogas  ilegales.  Son  personas  que  se 
encuentran en la calle porque han suZrido algún desastre personal y, 
con  Zrecuencia,  varios  ala  vez  dvéase  la  Zigura  1X.2e.  Por  ejemplo, 
una mujer, al divorciarse, puede perder no sólo su casa sino también 
su trabajo. Tn joven que tenga problemas en casa puede irse a una 
gran ciudad sin tener medios de subsistencia. Las investigaciones
indican que los más vulnerables ala indigencia son las personas que 
proceden  de  la  clase  obrera  baja,  que  carecen  de  cualiZicación 
laboral  especíZica  y  tienen muy pocos  ingresos. En este  sentido,  el 
desempleo de larga duración es un indicador importante.

El  grupo  Shelter  dreZugioe,  que  se  enZrenta  activamente  al 
problema  de  la  vivienda,  ha  llevado  a  cabo  algunos  estudios  en 
ámbitos  locales  que  se  han  utilizado  para  calcular  el  número  de 
indigentes.  Según  Shelter,  la  indigencia  aumentó  un  3XXt  entre 
1V\W  y  1VV2.  En  1VV],  los  municipios  de  _nglaterra  y  Gales 
registraron  a  4]X.XXX  personas  que  tenían  una  residencia  no  del 
todo  permanente.  Sin  embargo,  esta  asociación  considera  que  la 
ciZra  real  de  indigentes  es  mucho  mayor.  Las  estadísticas  oZiciales 
británicas  de  SZamilias  indigentesS  que  tienen  un  vivienda  temporal 
aparecen en el cuadro 1X.3.

 p. 3^X
Cuadro de teUto y dibujos
El círculo vicioso de las calles

bar una vivienda digna sólo soluciona parte de los problemas de los 
indigentes.  Los  organismos  que  se  ocupan  de  la  vivienda  suelen 
verse obligados a realojar una y otra vez a las mismas personas.
1.  Vivir  a  la  intemperie  o  estar  a  punto  de  hacerlo.  bibujo  de  un 
anciano  revolviendo  un  tacho  de  basura.  TeUto:  El  \3  t  deja  el 
albergue en los primeros tres meses.
2.  Acudir  a  un  albergue  provisional.  Algunas  personas  acuden  a 



albergues a los que se puede acceder directamente, pero no tienen 
garantías de que haya camas disponibles. A los que llevan bastante 
tiempo durmiendo a  la  intemperie es más posible que  les  recojan y 
envíen a estos albergues los trabajadores sociales de  calle den Gran 
BretaYa,  sociedades  de  beneZicencia  dedicadas  a  Zacilitar  vivienda, 
como St. Mungo�s, hacen esta  labore para, posteriormente, analizar 
su caso e incluirles en la segunda Zase de un proyecto.
Todo  este  proceso  puede  durar  entre  unas  pocas  semanas  y  dos 
aYos,  según  sean  las  necesidades  de  cada  persona  y  la 
disponibilidad de plazas en  las  residencias. Muchos, especialmente 
los  que  tienen  problemas  mentales,  con  el  alcohol  y  las  drogas, 
vuelven a  las calles, ya que  los organismos especializados carecen 
de  recursos  para  actuar  rápidamente  una  vez  que  se  alcanza  esta 
Zase. bibujo: un anciano está siendo aZeitado por un  joven, sentado 
Zrente a dos camas. TeUto en recuadro: El 1Vt deja el albergue para 
integrarse  en  programas  de  realojo  en  centros  de  atención  o  en 
viviendas compartidas.
cuente: Albergues St. Mungo�s.  Tomado de Guardian Education,  ] 
de marzo de 1VV^` dibujo basado en un diseYo de Jenny Ridley.

p. 3^1

3.  _ntegrarse en un programa: este puede consistir en el  realojo en 
una residencia para enZermos  terminales` en un centro homologado 
de atención a enZermos mentales con dolencias de larga duración, en 
el que puede que se acoja a los indigentes para el resto de su vida, y 
también  en  viviendas  compartidas  de  alquiler  subvencionado,  cuyo 
objetivo es hacer que el Ssin techoS vuelva a trabajar y se acostumbre 
a cuidar de sí mismo. bibujo: un anciano sentado en una cama Zrente 
a  un  ropero  con  la  puesta  abierta,  con  ropa  colgada.  TeUto  en 
recuadro: El promedio de permanencia en estos programas es entre 
uno y dos aYos.
4.  alquiler  de  vivienda de propiedad municipal  o  privada. Alrededor 
del  1Xt  de  los  que  entran  en  un  albergue  de  acceso  directo  van 



después  a  un  alojamiento  seguro  propio.  Esto  no  acaba  con  el 
problema ya que muchos siguen siendo eUtremadamente vulnerables 
y les resulta diZícil arreglárselas solos. Los enZermos mentales suelen 
olvidarse de tomas sus medicamentos y los alcohólicos suelen volver 
a  la  bebida.  Con  Zrecuencia,  a  estas  personas  les  parecen 
insalvables problemas como  los de  relación,  los vecinos  ruidosos o 
las Zacturas de gas incorrectas y deciden volver a las calles. bibujo: 
un anciano con una valija colgada al hombre y otra en la mano Zrente 
a  una  ediZicio  de  casas  unidas  de  dos  plantas.  TeUto  en  recuadro: 
Tres de cada diez personas dejan un alojamiento seguro en el plazo 
de un aYo  y vuelven a las calles.

p. 3^2

Zigura 1X.2 Causas de  la  indigencia entre  las  Zamilias que se hayan 
en este estado y a las que los municipios han proporcionado vivienda 
en _nglaterra, Gales e _rlanda del aorte, 1VV4. GráZico de barras.
[  Los  padres,  Zamiliares  o  amigos  ya  no  pueden/no  quieren  darles 
alojamiento. 33t
[ Ruptura de relación con la pareja. 21t
[  Orden  judicial  por  impago  de  hipoteca  o  atrasos  en  el  alquiler. 
1X,]t
[ Pérdida de vivienda privada alquilada\del alquiler conseguido con 
ayuda de los servicios sociales/otras razones.3]t
cuentes: bepartament oZ Environment, oZicinas gales y norielandesa. 
Tomado de social Trends, 1VV^, p. 1W\.

Cuadro 1X.3 camilias indigentes que tienen una vivienda temporal en 
Gran  BretaYa,  1VW2[1VV4  den  milese  Pensiones  con  alojamiento  y 
desayuno. Albergues. Arrendamientos con corta duración. Total
1VW2 2,X [ 3,\ [ 4,W [ 1X,][
1VW3 3,X[ 3,^[ 4,][ 11,1[
1VW4 4,2[ 4,2[ ],3[ 13,\
1VW] ],\[ ],X[ ^,\[ 1\,4



1VW^ V,4[ ],X[ W,3[ 22,\
1VW\ 1X,^[ ],\[ 1X,][ 2^,W
1VWW 11,2[ ^,W[ 14,2[ 32,2[
1VWV 12,X[ W,^[ 1V,V[ 4X,]
1VVX 11,\[ 1X,4[ 2\,X[ 4V,1[ 
1VV1 12,V[ 11,\[ 3V,\[ ^4,3[ 
1VV2 W,4[ 12,^[ 4^,^[ ^\,^[
1VV3 ],4[ 11,V[ 4X,\[ ]W,X[
1VV4 4,\[ 11,V[ 3],\[ ]2,3[
cuente    bepartament  oZ  Environment,  oZicinas  galesa  y  escocesa. 
Tomado de social Trends, 1VV^, p. 1W\.

p. 3^3

Aunque proporcionar una vivienda adecuada no solucione del todo el 
problema, la mayoría de los sociólogos que lo han estudiado  están 
de acuerdo en que esta medida es crucial para enZrentarse a   a  la 
indigencia,  independientemente  de  que  sea  o  no  el  Estado  el  que 
Zinancie  el  alojamiento.  Como  concluye  Christopher  Jencjs  en  su 
libro  The  nomeless  d1VV4e:  SSea  cual  sea  la  razón  de  que  las 
personas estén en la calle, darles un lugar para vivir que les conceda 
un  mínimo  de  intimidad  y  de  estabilidad  suele  ser  lo  mejor  que 
podemos  hacer  para  mejorar  su  vida.  Sin  una  vivienda  estable  es 
probable que el  resto de las medidas  no  no ZuncionenS.

Clase, desigualdad y competitividad económica

Las  desigualdades  entre  los  pobres  y  los  que  tienen  más  poder 
adquisitivo  han  aumentado  en  Gran  BretaYa  en  los  últimos  veinte 
aYos gEs acaso este aumento de la desigualdad entre las clases el 
precio que   hay que pagar para mantener el desarrollo económicoi 
Este  presupuesto  estuvo  especialmente  presente  en  los  gobiernos 
de Margaret  Thatcher.  El  razonamiento  era  que  la  búsqueda  de  la 
riqueza genera crecimiento económico porque Zavorece la innovación 



y  el  esZuerzo.  Sin  embargo,  eUisten  mucho  datos  que  contradicen 
este  principio.  Michel  Albert,  en  su  libro  Capitalism  vs.  Capitalism 
d1VV3e compara de Zorma sistemática dos Zormas de iniciativa privada 
y  de  organización  económica.    La  primera,  que  él  denomina  el  S 
modelo estadounidenseS dPero que también se aplica al reino Tnidoe 
se basa en mercados muy desregulados y en sistemas de  asistencia 
social  pública poco desarrollados,  y  se deZine por  un alto  grado de 
desigualdad económica entre ricos y pobres. El segundo lo denomina 
Smodelo RinS, porque está basado en el  tipo de sistema económico 
que se da en países que están cerca de este río[ Alemania, Suiza y 
nolanda[  aunque  tiene  importantes  características  en  común  con 
Japón y otras economías asiáticas emergentes.

En  el  modelo  del  Rin,  los  intereses  colectivos  tienen  a 
predominar  sobre  los  individuales.  Estas  no  son  sociedades 
individualistas al máUimo.  Las  comunidades de  las que el  individuo 
Zorma parte, ya sean empresas, ciudades o sindicatos, se consideran 
cruciales  como  Zuente  de  estabilidad.  En  el  modelo  del  Rin  es 
especialmente  importante  seYalar  que  las  sociedades  son 
igualitarias` las diZerencias entre ricos y pobres son menores que en 
Gran BretaYa o los Estados Tnidos.

Según  Albert,  este  modelo  se  ha  eUtendido  más  que  el 
estadounidense en la competencia económica global, principalmente 
por  su  carácter  igualitario.  El  punto  de  vista  de  Albert  puede 
constatarse  en  estudio  de  economía  asiáticas,  como  las  de  Japón, 
Singapur, Corea del Sur,  y Taioan,  que han progresado mucho en 
los  últimos  treinta  aYos.  Los  Países  en  los  que  el  conjunto  de  las 
desigualdades  es  relativamente  bajo  han  prosperado  más  que 
aquellos  en  los  que  la  división  entre  ricos  y  pobres  es  mayor. 
Probablemente...
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el  considerar  a  los  pobres parte  de  la  sociedad en  su  conjunto,  en 
vez de rechazarlos, les da tantos medios como el deseo de mejorar 



sus ganancias. Sin embargo, la relación que eUiste entre desigualdad 
y crecimiento económico sigue siendo objeto de debate.

Conclusión

Las  desigualdades  económicas  son  una  característica  permanente 
de  todos  los  sistemas  sociales,  a  eUcepción  de  las  sociedades 
cazadoras  y  recolectoras  en  las  que,  en  cualquier  caso,  se  genera 
poca  riqueza.  Las  divisiones  de  clase  son  cruciales  en  las 
desigualdades  económicas  de  las  sociedades  modernas.  La  clase 
ejerce  una  gran  inZluencia  en  nuestras  vidas  pero  nuestras 
actividades  nunca  están  del  todo  determinadas  por  este  tipo  de 
divisiones y muchas personas eUperimentan cierta movilidad social. 
Otras, sin embargo, se encuentran en situaciones de pobreza de las 
que es muy diZícil escapar. La pobreza relativa es, de hecho, una de 
las  medidas  de  la  desigualdad.  La  sociedad  británica  tiende  a  ser 
menos  igualitaria  que  la  mayoría  de  las  sociedades  occidentales. 
nay  autores  que  han  seYalado  que  un  alto  grado  de  desigualdad, 
lejos de  Zavorecer el desarrollo económico,  tiende a  ir  contra él. La 
lucha  contra  la  pobreza  y  la  desesperanza  que,  seguramente,  es 
deseable en sí misma, puede  también ayudar al Reino Tnido a ser 
más competitivo en la economía.

Resumen

1. La estratiZicación social es  la división de  la sociedad en capas o 
estratos.  Cuando  se  habla  de  estratiZicación  social,  se  dirige  la 
atención a las posiciones desiguales que ocupan los individuos en la 
sociedad.  La  estratiZicación  en  Zunción  del  género  y  de  la  edad  se 
encuentra  en  todas  las  sociedades.  En  las  grandes  sociedades 
tradicionales  y  en  los  países  industrializados  de  hoy  en  día  la 
estratiZicación se basa en  la  riqueza,  las propiedades y el acceso a 
los bienes materiales y a los productos culturales.
2.  Pueden  distinguirse  cuatro  grandes  tipos  de  estratiZicación: 



esclavitud, casta, estamento o estado y clase. Mientras que los tres 
primeros  dependen  de  desigualdades  sancionadas  legal  o 
religiosamente,  las  divisiones  de  clase  no  se  reconocen 
SoZicialmenteS  sino  que  proceden  de  los  Zactores  económicos  que 
aZectan a las circunstancias materiales de la vida de las personas.
3. Las  teorías sobre  la estratiZicación más  importantes e  inZluyentes 
son las que desarrollaron MarU y leber. El elemento principal en la 
teoría de MarU es la clase, que considera una característica objetiva 
de la...
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estructura  de  la  sociedad.  Ve  una  división  Zundamental  entre  los 
propietarios del capital  y  los  trabajadores que no  lo poseen. leber 
comparte  una  visión  similar  pero  seYala  otros  dos  aspectos  en  la 
estratiZicación:  la  posición  o  estatus  y  el  partido.  La  posición  hace 
reZerencia a la estima o SreputaciónS que se concede a los individuos 
o  grupos`  el  partido  tiene  que  ver  con  la  activa movilización  de  los 
grupos con el Zin de lograr unos Zines concretos.
4.  En  las  sociedades  modernas,  la  mayoría  de  las  personas  tiene 
una situación más desahogada de lo que era habitual hace algunas 
generaciones, sin embargo la distribución de la riqueza y de la renta 
sigue  siendo  muy  desigual.  Los  ricos  utilizan  varios  métodos  para 
transmitir  sus  propiedades  de  una  generación  a  la  siguiente.  La 
riqueza tiene que ver con todos los bienes que poseen los individuos, 
ya sean dinero en metálico, ahorros, cuentas corrientes e inversiones 
de  todo  tipo  en  acciones,  obligaciones  o  propiedades.  La  renta  es 
cualquier  salario  o  sueldo  que  proceda  de  un  trabajo  remunerado, 
además del dinero que generan inversiones.
].  La  posesión  de  una  cantidad  de  riqueza  considerable, 
especialmente cuando ésta pasa de generación en generación, es la 
principal  característica  que  distingue  a  las  clases  altas  de  otras 
clases  sociales.  La  clase  media  se  compone,  en  líneas  generales,  
de  los  que  tienen  empleos  de  cuello  blanco,  pero  puede  dividirse 



entre clase media alta dcomo los propietarios de pequeYos negociose 
y clase media baja doZicinistas, maestros, enZermeros, etc.e. La clase 
obrera está Zormada por trabajadores de cuello azul o manuales. La 
inZraclase se compone de los que viven siempre en la pobreza y sin 
empleo permanente. La mayoría de los que pertenecen a esta clase 
procede de minorías étnicas.
^.  Todos  estos  grupos  están  suZriendo  diversos  cambios.  A 
consecuencia de  las  transZormaciones en  la estructura ocupacional, 
la  clase  obrera  se  está  reduciendo  en  relación  a  las  demás.  Es 
especialmente importante la polémica que se mantiene acerca de en 
qué  medida  se  está  desarrollando  una  inZraclase  sin  raíces  y 
desaZecta.
\. El análisis de  la estratiZicación se ha eUpresado  tradicionalmente 
desde  un  punto  de  vista  masculino.  Ello  es  así  en  parte  por  la 
pretensión  de  que  en  las  desigualdades  de  género  reZlejan 
simplemente diZerencias de clase,  lo cual  resulta muy cuestionable. 
nasta  cierto  punto,  en  las  sociedades  modernas  el  género  inZluye 
sobre la estratiZicación, independientemente de la clase.
W.  La  situación  de  clase  de  un  individuo  es,  al  menos  en  parte, 
adquirida  y  no  viene  SdadaS  desde  que  nace.  La  movilidad  social, 
tanto  ascendente  como  descendente,  dentro  de  la  estructura  de 
clases, es bastante habitual.
V.  Al  estudiar  la  movilidad  social,  se  distingue  movilidad 
intrageneracional  e  intergeneracional.  La  primera  se  reZiere  al 
desplazamiento hacia...
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arriba o hacia abajo en la escala social durante la vida laboral de un 
individuo.  La  segunda  corresponde  al  desplazamiento  entre 
generaciones  como  cuando  un  chico  o  chica  que  procede  de  un 
ambiente  de  cuello  azul  llega  a  ser  un  proZesional.  La  movilidad 
social  tiene,  en  general,  un  alcance  limitado.  La  mayoría  de  las 
personas permanecen cerca del nivel de su Zamilia de origen, aunque 



el  incremento  de  los  empleos  de  cuello  blanco  en  las  últimas 
décadas  ha  proporcionado  la  oportunidad  para  una  considerable 
movilidad ascendente de corto alcance.
1X. En  las naciones  ricas  la pobreza sigue estando muy eUtendida. 
nay  dos  métodos  para  calibrarla:  uno  de  ellos  se  basa  en  el 
concepto  de  SPobreza  de  subsistenciaS,  que  se  ciZra  en  la  Zalta  de 
recursos  básicos  para  mantener  el  cuerpo  sano  y  en  buen 
Zuncionamiento` el otro es la Spobreza relativaS, que entra a valorar el 
desZase que eUiste entre las condiciones de vida de algunos grupos y 
las que disZruta la mayoría de la población.
11.    Las  desigualdes  económicas  son  probablemente  importantes 
para  la  competitividad  de  un  país  en  la  economía  global.  Algunos 
autores seYalan que los países industriales que han progresado más 
en  la  economía  mundial  suelen  ser  aquellos  en  los  que  las 
desigualdades son menos.
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Richard 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 actualizada 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T.  Butler  y  M.  Savage  d1VV]e:  Social  Change  and  Middle  Classes, 
Londres, TCL Press. Tn análisis de las tendencias más recientes en 
el desarrollo de las clases medias.
Richard Crompton d1VV3e:  Class and StratiZication, Cambridge, Polity 
Press. Tna amplia revision de  los enZoque teóricos y metodológicos 
que  se  han  desarrollado  desde  la  Segunda  guerra  Mundial  para 
estudiar la clase y la estratiZicación.
Robert Erijson y John Goldthorpe d1VV3e: The constant cluU: A Study 
iZ Class Mobility  in _ndustrial Societies, OUZord, 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Press. 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análisis histórico de la 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en 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del siglo qq.
cranj  cield  d1VWVe: 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 The 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 oZ 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Tnderclas.  OUZord,  Blacjoell.  Tna 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escrito por un destacado parlamentario 



laborista. 
bavid Locjoood d1VWVe: The Blacj Coated lorjer: A study in Class 
Consciousness,  oUZord,  OUZord  university  Press.  Reedición  de  un 
estudio clásico sobre las clases, seguido de un largo epílogo.
Peter  Saunders  d1VVXe:  social  Class  and  StratiZication,  Londres, 
Routledge. orto y accessible teUto que cubre los temas principales en 
el estudio de la clase  y la estratiZicación.
John lestgaard d1VV]e: lho Gets lhati, Cambridge, Polity Press. 
Tna deZensa de la importancia continua del análisis de clase para el 
estudio de las sociedades contemporáneas.
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Términos importantes
[ Esclavitud
[ Casta
[ Estamento o estado
[ Clase alta
[ Clase media
[ Clase obrera
[ Campesinos
[ Medios de producción
[ Capitalistas
[ Plusvalía
[ Clases de transición
[ Prestigio
[ Grupos parias
[ Situaciones contradictorias de clase
[ Cierre social
[ Riqueza
[ Renta
[ _nZraclase
[ Movilidad vertical
[ Movilidad lateral



[ Movilidad intrageneracional
[ Movilidad intergeneracional
[ Movilidad descendente
[ Pobreza absoluta
[ Pobreza relativa
[ bependencia de la asistencia social
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11. Las organizaciones modernas

Conceptos básicos
[ Organización
[ Burocracia
[ Relaciones Zormales
[ Relaciones inZormales
[ Grupo social

nace  tiempo,  todos  nacíamos  en  nuestra  casa.  Las  mujeres  casi 
siempre  daban  a  luz  donde  vivían  y  la  gente  no  le  daba  mucha 
importancia  al  lugar  eUacto  en  el  que  había  nacido`  ya  Zuera  la 
comunidad  o  el  pueblo,  en  esta  o  aquella  casa,  en  una  u  otra 
habitación. Lo normal era que el nacimiento se produjera en  la sala 
principal,  o  comunitaria,  de  la  casa  de  la  madre.  En  cuanto 
comenzaban  las  contracciones  las  mujeres  del  lugar  acudían  a 
atenderla. Se solía dar a  luz  Zrente a  la  chimenea,  sobre  todo si  la 
temperatura  eUterior  era  baja.  Se  traía  paja  y  se  esparcía  por  el 
suelo, más o menos del mismo modo que cuando nacía un  ternero 
en el establo.

En el parto, las mujeres no tenían más recursos que los que la 
comunidad Podía oZrecerles. burante siglos la idea de solicitar ayuda 
al  eUterior  Zue  ajena  a  la  Zorma  de  pensar  de  las  mujeres  en  los 
pueblos.  SLas  mujeres  ayudándose  unas  a  otrasS  y  Sel  darse 
asistencia mutuaS eran Zrases que surgían...
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constantemente en los escritos de los clérigos y administradores que 
daban Ze de los nacimientos en el siglo qV___ y principios del q_q. La 
Zigura,  clave  era  la  comadrona,  una  mujer  eUperimentada  en  la 
asistencia  a  las  parturientas.  A  esta  mujer  se  la  denominaba  al 
principio  SmatronaS  y  era  alguien  que  podía  enZrentarse  a  los 
problemas que  las  jóvenes podían tener en momentos cruciales del 
embarazo  y  durante  el  mismo  parto.  Tn  documento  escrito  en 
crancia en la segunda década del siglo q_q indica las cualidades que 
se  esperan de  la  comadrona.  Tenía  que  ser  SZuerte,  robusta,  hábil, 
garbosa, tener manos largas y suaves y carecer de deZectos ZísicosS. 
La parte espiritual no era menos importante: tenía que ser Svirtuosa, 
discreta, prudente, de buena conducta y hábitos ordenadosS  dGelis, 
1VV1e.

nasta  los  aYos  cincuenta  de  este  siglo,  en  Gran  BretaYa  la 
mayoría  la  gente  nacía  en  su  propia  casa  y  la  comadrona  seguía 
teniendo un importante papel. Sin embargo, hoy día lo más habitual 
es  dar  a  luz  en  un  hospital,  y  este  cambio  ha  traído  consigo  otros 
muchos. Pocas personas tienen ya una vinculación emocional con el 
sitio en el que nacen. gPor qué habríamos de tenerloi: es un hospital 
grande e  impersonal. bespués de haber eUistido durante siglos,  las 
comadronas o bien han desaparecido por completo o bien su papel 
sólo consiste en ayudar en los primeros momentos del embarazo. El 
parto  en  sí  es  controlado  y  seguido  paso  a  paso  por  proZesionales 
dentro  del  hospital:  doctores,  enZermeros  y  el  resto  del  personal 
médico.

Las organizaciones y la vida moderna

Tn  hospital  moderno  constituye  un  buen  ejemplo  de 
ORGAa_yAC_�a, que es un grupo grande de personas, estructurado 
de  Zorma  impersonal  con el  Zin de alcanzar determinados objetivos. 



En el  caso de un hospital,  éstos son curar enZermedades y oZrecer 
otras Zormas de atención médica.

En la actualidad, las organizaciones son una parte de nuestras 
vidas mucho más  importante de  lo que  lo han sido nunca. Además 
de traemos al mundo, también determinan nuestra trayectoria en él y 
nos acompaYan cuando morimos. Antes  incluso de nacer, nuestras 
madres, y probablemente también nuestros padres, acuden a clases, 
chequeos y otras actividades que, tienen lugar en hospitales u otras 
organizaciones médicas. Todo bebé que viene al mundo hoy en día 
pasa  a  un  registro  oZicial  que  va  a  recoger  inZormación  sobre 
nosotros  desde  el  nacimiento  hasta  la  muerte.  La  mayoría  de  las 
personas Zallecen hoy en hospitales[ no en casa, como antes[ y toda 
deZunción debe registrarse también oZicialmente.

Cada  vez  que  utilizamos  el  teléZono,  abrimos  el  griZo, 
encendemos  la  televisión  o  entramos  en  un  coche  estamos  en 
contacto con organizaciones u, hasta cierto punto, dependemos de 
ellas.  Generalmente,  en  estas  actividades  participan  varias 
organizaciones, todas ellas interactuando entre sí dé Zorma habitual y 
también con nosotros. Gracias a la compaYía del agua, por ejemplo...
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damos por hecho que cuando abrimos el griZo sale agua. Pero esta 
empresa  también  depende  de  otras  organizaciones,  como  las  que 
construyen y mantienen los depósitos` éstas, a su vez, dependen de 
otras, y así sucesivamente, casi hasta el  inZinito. Tsted abre el griZo 
en su casa pero el agua probablemente viene desde muy  lejos. La 
compaYía del agua[ o, más probablemente, un grupo de ellas[ debe 
suministrarle este producto no solo a usted, sino a miles o millones 
de personas simultáneamente. Lo que hace esta compaYía se puede 
multiplicar  docenas  de  veces,  porque  contar  con  un  suministro 
regular de agua sólo es una de las maneras en que dependemos de 
las organizaciones.

nabría que recordar que en  la historia de  la humanidad hasta 



que se alcanzó un grado de desarrollo organizativo tan grande como 
el actual, la gente no podía dar por hechas ciertas cosas de las que 
ahora  apenas  nos  preocupamos.  Por  ejemplo,  en  Gran  BretaYa, 
hace  un  siglo  había  pocas  casas  que  disZrutaran  de  un  suministro 
regular de agua corriente y gran parte de la que se consumía estaba 
contaminada  y  producía  numerosas  enZermedades  y  epidemias. 
_ncluso  hoy,  en  amplias  zonas  de  las  sociedades  menos 
desarrolladas  dpor ejemplo, Asia o sZricae no hay agua corriente`  la 
gente  tiene  que  recogerla  cada  día  en  manantiales  o  pozos  y,  en 
muchos  casos,  contiene  bacterias  que  diZunden  enZermedades.  En 
las  sociedades  modernas,  el  agua  potable  se  analiza  con  cuidado 
para detectar si está contaminada` esto supone la eUistencia de otras 
organizaciones: las autoridades sanitarias.

Sin  embargo,  la  tremenda  inZluencia  que  las  organizaciones 
han  llegado a ejercer sobre nuestra vida no puede considerarse del 
todo beneZiciosa Con Zrecuencia, su acción tiene como consecuencia 
que ciertas cosas pasen de nuestras manos a  las de Zuncionarios o 
eUpertos sobre los que tenemos poco control. Por ejemplo, el Estado 
nos pide a todos que hagamos ciertas cosas[ como pagar impuestos, 
respetar  las  leyes  o  luchar  en  determinadas  guerras[  y  si  no  las 
hacemos podemos ser castigados. Por  lo  tanto,  las organizaciones, 
al ser Zuentes de poder, tienen la Zacultad de someter a los individuos 
a dictados a los que éstos no pueden resistirse.

En  este  capítulo  nos  ocuparemos  de  la  aparición  de  las 
organizaciones modernas y de  las consecuencias que su desarrollo 
tiene  para  nuestra  vida En  primer  lugar,  analizaremos  las  ideas  de 
dos  autores[  MaU  leber  y  Michael  coucault[  que  han  tenido  un 
impacto  especialmente  determinante  sobre  la  Zorma  que  tienen  los 
sociólogos de ver  las organizaciones. Posteriormente, abordaremos 
el  Zuncionamiento  de  éstas  ya  sean  grandes  empresas,  hospitales, 
escuelas,  oZicinas  del  Estado,  universidades  o  prisiones[  y 
estudiaremos  las  diZerencias  que  hay  entre  ellas.  Pondremos  una 
especial atención en las grandes empresas, que actúan en un ámbito 
cada vez más mundial. En las conclusiones, entraremos a considerar 



en qué medida  las  grandes empresas  y  otras organizaciones de  la 
sociedad actual están suZriendo procesos de cambio importantes.
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Teorías sobre la organización

MaU leber desarrolló  la primera  interpretación sistemática sobre  la 
aparición  de  las  organizaciones  modernas.  Para  él,  las 
organizaciones son Zorma de coordinar las actividades de los grupos 
humanos o la gestión los bienes que producen, de una Zorma regular 
a través del tiempo y el espacio. leber recalcó que el desarrollo de 
las organizaciones depende del control de  la  inZormación y  también 
subrayó la importancia capital que tiene la escritura en este proceso: 
una  organización  precisa  de  reglas  escritas  para  Zuncionar  y  de 
archivos  en  los  que  se  almacene  su  SmemoriaS.  Para  leber,  las 
organizaciones tienen un marcado componente jerárquico, en el que 
el poder suele concentrarse en la cima. En este capítulo veremos si 
leber  tenía  razón. Si  la  tenía, es de suma  importancia para  todos 
nosotros porque detectó un choque, así  como un vínculo, entre  las 
organizaciones  modernas  y  la  democracia,  y  él  creía  que  ambas 
cosas tenían consecuencias de gran alcance para la vida social.

La idea de burocracia en leber

Según  leber,  todas  las  organizaciones  de  gran  tamaYo  tienden  a 
ser  burocráticas.  La  palabra  SburocraciaS  Zue  acuYada  por  un  tal 
seYor  de  Gournay  en  1\4],  el  cual  aYadió  al  término  bureau,  que 
signiZica  tanto oZicina como mesa para escribir un suZijo procedente 
del  verbo  griego  SgobernarS.  En  consecuencia,  BTROCRAC_A 
signiZica el gobierno de los Zuncionarios y, al principio, el término sólo 
se aplicó a este colectivo de trabajadores del gobierno, aunque poco 
a poco su signiZicado se  Zue ampliando para reZerirse a  las grandes 
organizaciones en general. 



besde el principio, el término Zue utilizado de Zorma despectiva. 
be Gournay  se  reZería  al  creciente  poder  de  los  Zuncionarios  como 
Suna  enZermedad  llamada  buromaníaS.  Para  el  novelista  Zrancés 
nonoré  de  Balzac  la  burocracia  era  como  un  Spoder  gigantesco 
ejercido por pigmeosS. Este tipo de idea se ha mantenido hasta hoy 
día y la burocracia suele relacionarse con el papeleo,  la  ineZicacia y 
el  despilZarro. Sin embargo, otros autores han  tratado esta  realidad 
desde otro punto de vista, como un modelo de cuidado, precisión y 
gestión eZiciente. Para ellos la burocracia es, en realidad, la Zorma de 
organización  más  eZiciente  que  ha  ideado  el  ser  humano,  porque 
todas  las  tareas  están  reguladas  por  estrictas  normas  de 
procedimiento.  El  análisis  oeberiano  navega  entre  estos  dos 
eUtremos.

leber  indica  que  en  las  sociedades  tradicionales  eUistía  un 
número  limitado de organizaciones burocráticas. Por ejemplo, había 
un  Zuncionariado  de  este  tipo  en  la  China  imperial,  que  era 
responsable de los asuntos generales de gobierno. Sin embargo, las 
burocracias  sólo  se  han  desarrollado  plenamente  en  los  tiempos 
modernos.
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Para  leber,  la  eUpansión  de  la  burocracia  es  inevitable  en  las 
sociedades  modernas,  ya  que  la  autoridad  burocrática  es  la  única 
Zorma  de  enZrentarse  a  las  necesidades  administrativas  de  los 
grandes  sistemas  sociales.  Sin  embargo,  como  veremos,  también 
pensaba que la burocracia adolece de notables deZectos, que tienen 
consecuencias  importantes  para  la  naturaleza  de  la  vida  social 
moderna.

Con el  Zin de eUaminar el origen y el carácter de  la eUpansión 
de las organizaciones burocráticas, leber construye un tipo ideal de 
burocracia. dAquí SidealS no quiere decir lo que es más deseable sino 
la  Zorma  pura  de  organización  burocrática.  Tn  tipo  ideal  es  una 
descripción abstracta, construida mediante la acentuación de ciertas 



características  de  los  casos  reales  con  el  Zin  de  destacar  con 
precisión sus peculiaridades más esenciales.e leber enumera varias 
características del tipo ideal de burocracia d1V\We:
[ nay una clara jerarquía dla autoridad, de tal manera que las tareas 
en  la  organización  están  distribuidas  como  Sobligaciones 
oZicialesS.Tna burocracia semeja una pirámide, con las posiciones de 
máUima autoridad en la cima. nay una cadena de mando que va de 
la  cumbre  a  la  base,  haciendo  posible  la  adopción  coordinada  de 
decisiones. Cada órgano superior controla y supervisa al  inZerior en 
la jerarquía.
[  Las  reglas  escritas  gobiernan  la  conducta  de  los  Zuncionarios  en 
todos  los  niveles  de  la  organización.  Esto  no  signiZica  que  los 
deberes burocráticos sean sólo una cuestión de rutina. Cuanto más 
elevado sea el órgano, mayor es el número de reglas que tienden a 
abarcar  una  amplia  variedad  de  casos  y  a  eUigir  ZleUibilidad  en  su 
interpretación.
[ Los Zuncionarios son asalariados a tiempo completo. Cada empleo 
en  la  jerarquía  tiene  asignado  un  sueldo  deZinido  y  Zijo.  Se  espera 
que  el  individuo  haga  carrera  en  la  organización.  La  promoción  es 
posible  sobre  la  base  de  la  capacidad,  la  antigmedad  o  una 
combinación de ambas.
[ nay una separación entre las tareas del Zuncionario en el interior de 
la organización y  la vida eUterior. Su vida privada es distinta de sus 
actividades  en  el  lugar  de  trabajo,  y  también  está  separada 
Zísicamente de él.
[ aingún miembro de  la organización posee  los  recursos materiales 
con  los  que  opera.  El  desarrollo  de  la  burocracia,  según  leber, 
separa a  los  trabajadores del  control  de  los medios de producción. 
En  las  comunidades  tradicionales  los  campesinos  y  los  artesanos 
solían tener un control estrecho sobre sus procesos de producción y 
poseían  las  herramientas  que  utilizaban.  En  las  burocracias  los 
Zuncionarios no poseen las oZicinas en que trabajan, las mesas en las 
que se sientan o los útiles de oZicina que emplean.
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leber  creía  que  cuanto más  se  aproUime una  organización  al  tipo 
del  de  burocracia,  más  eZectiva  será  en  la  consecución  de  los 
objetivos para los cuales Zue establecida. Comparaba con Zrecuencia 
las burocracias con máquinas complejas.

Relaciones Zormales e inZormales en las burocracias

El análisis de la burocracia de leber concede un lugar primordial a 
las REVELAC_OaES cORMALES dentro de las organizaciones, que 
son  las que se establecen entre  las personas siguiendo  las normas 
de  la  organización.  leber  no  tenía  mucho  que  decir  sobre  las 
coneUiones inZormales y las relaciones de loa grupos pequeYos que 
eUisten  en  todas  las  organizaciones.  Sin  embargo,  en  las 
burocracias, las maneras inZormales de hacer las cosas permiten con 
Zrecuencia un margen de  ZleUibilidad que no podría  lograrse de otro 
modo.

En  un  estudio  clásico,  Blau  estudió  las  RELAC_OaES 
_acORMALES  en  un  organismo  público,  que  se  ocupaba  de 
investigar posibles evasiones de impuestos dBlau, 1V^3e. Se suponía 
que  los  agentes  que  se  enZrentaban  a  problemas  que  no  estaban 
seguros  de  como  resolver  los  discutirían  con  sus  supervisores 
inmediatos. Las reglas de procedimiento consignaban que no debían 
consultar  a  colegas  que  trabajasen  en  el  mismo  nivel  que  ello.  La 
mayoría  de  los  Zuncionarios,  sin  embargo,  se  cuidaban  mucho  de 
consultar a sus supervisores, porque tenían la sensación de que esta 
podría  indicar  una  Zalta  de  competencia  por  su  parte  y  reducir  sus 
oportunidades de ascenso. be ahí que se consultasen unos a otros, 
quebrantando  las  reglas  oZiciales,  Esto  no  sólo  les  proporcionaba 
consejos  concretos  sino  que  también  reducía  la  ansiedad  que 
supone  trabajar  solo.  Entre  los  que  tenían  el  mismo  rango  se 
desarrollaba, en un nivel primario del GRTPO SOC_AL, un conjunto 
de  lealtades  que  daba  cohesión.  Para  Blau,  el  resultado  de  este 



proceso  era  que,  probablemente,  los  problemas  a  los  que  estos 
trabajadores  se  enZrentaban  eran  tratados  con  mucha  eZicacia.  El 
grupo  podía  desarrollar  procedimientos  inZormales,  dando  más 
margen para la iniciativa y la responsabilidad que las reglas Zormales 
de la organización.
En  todos  los  niveles  organizativos  tienen  a  desarrollarse  redes 
inZormales.  En  la  misma  cima,  los  lazos  y  coneUiones  personales 
pueden  ser  más  importantes  en  la  estructura  real  de  poder  que  la 
situación Zormal en la cual se supone que se adoptan decisiones. Por 
ejemplo,  las  reuniones  de  consejos  de  dirección  y  accionistas 
determinan presuntamente las políticas de las grandes empresas. En 
la  práctica,  unos  pocos miembros  del  consejo  rigen  con  Zrecuencia 
realmente la corporación, adoptando sus decisiones inZormalmente, a 
la  espera  de  que  el  consejo  las  apruebe.  Las  redes  inZormales  de 
esta  clase  pueden  también  eUtenderse  entre  diZerentes 
corporaciones.  Los  líderes  empresariales  de  distintas  Zirmas  se 
consultan con Zrecuencia.
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cigura 11.1

Jerarquía o pirámide de la organización
A izquierda: de un municipio. A derecha: de una organización privada

A _zquierda
Consejeros ddentro de un triángulo invertido cuyo vértice toca con el 
vértice superior de otro  triángulo mayor dividido horizontalmente en 
con estos datos:
Principal  equipo  equipo  ejecutor  dcija  los  objetivos  u  controla  la 
distribución general de la autoridade.
Altos Zuncionarios dbirigen los departamentos especializadose
JeZes  de  sección  dbirigen  las  secciones  dentro  de  los 
departamentose.



Supervisores, encargadosd Controlan pequeYos grupos de trabajoe.
Administrativos,  mecanógraZos,  policías,  empleados  en  las 
autopistas, etc.dnacen lo que se le mandae.
A la derecha
Accionistas ddentro de un triángulo invertido cuyo vértice toca con el 
vértice superior de otro  triángulo mayor dividido horizontalmente en 
con estos datos:
birectores  y  director  gerente  dcijan  los  objetivos  y  gestión  del 
Zuncionamiento general del negocioe.
Principales  directivos,  gestión  de  ventas,  producción,  etc.dbirigen 
Zunciones especializadase.
AuUiliares y jeZes de sección al servicio de los anteriores dbirigen sus 
propias secciones, pertenecientes a Zunciones especializadase
Supervisores,  encargados  d  Organizan  y  controlan  los  grupos  de 
trabajo.
Administrativos,  mecanógraZos,  peones,  artesanos,  operarios,  etc. 
dnacen lo que se le mandae
Centro
birectivos  principales  dabarcando  los  triángulos  de  consejeros  y 
accionistas a izquierda y derecha hasta la segunda horizontal en los 
triángulos inZeriorese
birectivos  y  supervisores de  rango  intermedio  d  de  la  segunda a  la 
cuarta horizontale
Trabajadores dde la cuarta a la quinta horizontae.

cuentes:  Shaun  Gregson  y  cranj  Livesey,  Organizations  and 
Managemente Behaviour, 1VV3.
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unos a otros de manera inZormap, y pertenecen a los mismos clubes y 
asociaciones de tiempo libre.

ao  resulta  sencillo  determinar  hasta  qué  punto  los 
procedimientos  inZormales  ayudan  u  obstruyen,  en  general,  la 



eZicacia de las organizaciones.Los sistemas que se asemejan al tipo 
ideal de leber están plagados de  Zormas no oZiciales de hacer  las 
cosas.  Esto  ocurre,  en  parte,  porque  la  ZleUibilidad  de  la  que  se 
carece  puede  lograrse  mediante  un  tratamiento  no  oZicial  de  las 
reglas  Zormales.  Para  quienes  se  hallan  en  trabajos  aburridos,  las 
maneras inZormales de hacer las cosas también ayudan a crear, con 
Zrecuencia un ambiente de trabajo más satisZactorio. Las coneUiones 
inZormales  en  Zuncionarios  con  posiciones  elevadas  pueden 
realmente  beneZiciar  al  conjunto  de  la  organización. Por  otra  parte, 
los  implicados quizá estén preocupados de  impulsar o proteger sus 
propios interese que los de la propia organización.

El entorno Zísico de las organizaciones

La mayoría de  las organizaciones modernas  Zuncionan en entornos 
Zísicos  especialmente  diseYados.  Los  ediZicios  que  albergan  las 
organizaciones  tienen  características  especíZicas  pertinentes  a  sus 
actividades,  pero  también  comparten  importantes  peculiaridades 
arquitectónicas  de  otras  organizaciones.  La  arquitectura  de  un 
hospital,  por  ejemplo,  diZiere  en  algunos  aspectos  de  la  de  una 
empresa  comercial  o  una  escuela.  En  el  hospital  hay  pabellones 
separados,  salas  de  consulta,  quiróZanos  y  oZicinas  que  dan 
alconjunto dep ediZicio un Zormato preciso, mientras que una escuela 
tiene  clases,  laboratorios  y  un  gimnasio.  Sin  embargo,  ambos  se 
parecen porque  los dos  tienen, probablemente, un gran número de 
pasillos  con puertas,  así  como una decoración  y  un mobiliario muy 
habituales. Aparte de las indumentarias distintas de las personas que 
se mueven por  los pasillos,  los  inmuebles en  los que se aposentan 
corrientemente  las  organizaciones  modernas  tienen  mucho  en 
común y suelen tener un aspecto bastante similar desde el eUterior y 
en  su  interior.  ao  sería  eUtraYo  preguntar,  al  pasar  delante  de  un 
ediZicio: SgEs eso una escuelaiS y obtener  la respuesta: SaO, es un 
hospitalS.  Aunque  se  requieran  grandes  modiZicaciones  internas, 
puede ocurrir que un colegio adquiera ediZicios que antes albergaban 



un hospital.

La  teoría  de  las  organizaciones  de  Michel  coucault:  el  control  del 
tiempo y der espacio

Michel  coticault  puso  de  maniZiesto  que  la  arquitectura  de  una 
organización  está  relacionada  muy  directamente  con  su  estructura 
social  y  sistema  de  autoridad  dcoucault,  1V\X,  1V\Ve.  Mediante  el 
estudio de las peculiaridades...
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Zísicas de las organizaciones se puede arrojar nueva luz sobre 1os
problemas  investigados  por  leber.  Las  oZicinas  que  este  autor 
analizó  de  Zorma  abstracta  también  son  entornos  arquitectónicos 
[habitaciones  separadas por pasillos[  dentro de organizaciones. be 
hecho,  con  Zrecuencia  los  ediZicios  de  las  grandes  empresas  se 
construyen  como  si  Zueran  una  jerarquía  de  autoridad  y,  por  tanto, 
cuanto más elevada es la posición en ella, más cerca de la cúspide 
del  ediZicio  se  está:  la  eUpresión  Súltimo  pisoS  se  emplea,  en 
ocasiones,  para  reZerirse a quienes poseen el  poder  esencial  en  la 
organización.

La geograZía de una organización inZluye en su Zuncionamiento 
de muchas otras maneras, especialmente en los casos en los que los 
sistemas descansan en gran medida sobre relaciones _nZormales. La 
proUimidad Zísica permite la Zormación de grupos primarios, mientras 
que  la  distancia  puede  realzar  una  polarización  de  los  grupos,  que 
produzca  una  actitud  entre  departamentos  que  diZerencie  entre 
SellosS y SnosotrosS.

La vigilancia en las organizaciones

La disposición de las habitaciones, pasillos y espacios abiertos en los 
ediZicios  de  una  organización  puede  proporcionar  pistas 



Zundamentales  sobre  cómo  opera  su  sistema  de  autoridad.  En 
algunas  organizaciones  los  grupos  de  personas  trabajan 
colectivamente  en  espacios  abiertos.  A  causa  de  la  naturaleza 
aburrida y repetitiva de ciertas clases de trabajo industrial, como las 
cadenas  de  montaje,  se  necesita  una  vigilancia  regular  para 
asegurarse  de  que  los  trabajadores  mantienen  el  ritmo  adecuado. 
Con  Zrecuencia,  lo  mismo  puede  decirse  dep  trabajo  rutinario 
realizado por mecanógraZos, que se sientan juntos en la sala común 
donde  sus  superiores  pueden  verlos  trabajar.  coucault  hizo  un 
especial  hincapié  en  como  la  visibilidad,  o  la  Zalta  de  ella,  en  los 
emplazamientos  arquitectónicos  de  las  organizaciones  modernas 
eUpresa  las  pautas  de  autoridad  e  inZluye  en  ellas.  La  visibilidad 
determina  en  qué  medida  resulta  Zácil  que  los  subordinados  estén 
sujetos  a  lo  que  coucault  denomina  vigilancia,  es  decir,  a  la 
supervisión. En las organizaciones modernas, todo el mundo, incluso 
los  que  ocupan  posiciones  de  mucha  autoridad,  está  sujeto  a 
vigilancia, pero cuanto más baja es la categoría más estrecho suele 
ser el control.

La vigilancia adopta dos Zormas. Tna es  la supervisión directa 
del  trabajo  de  los  subordinados  por  parte  de  los  superiores. 
Consideremos el caso de una clase en una escuela.

Los alumnos se sientan en mesas o pupitres, generalmente en 
Zila,  todos  a  la  vista  del  proZesor.  Se  supone  que  tienen  que  estar 
atentos  o  absortos  en  su  trabajo.  Evidentemente,  hasta  qué  punto 
esto sucede en la práctica depende de la habilidad del proZesor y de 
la propensión de los niYos a amoldarse a lo que se espera de ellos.
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El  segundo  tipo  de  vigilancia  es  más  sutil,  pero  igualmente 
importante. Consiste en mantener archivos, registros e historiales de 
la  vida  de  las  personas.  leber  percibió  la  importancia  de  los 
registros escritos dque hoy en día suelen estar inZormatizadose, en las 
organizaciones  modernas,  pero  no  analizó  completamente  cómo 



podían utilizarse para reglamentar las conductas. Los registros de los 
empleados  proporcionan  generalmente  historiales  de  trabajo 
completos,  anotando  detalles  personales  y,  con  Zrecuencia  juicios 
sobre la personalidad. Tales registros se emplean para control de la 
conducta de  los empleados y para evaluar  las  recomendaciones de 
ascenso En muchas empresas, los individuos de cada escalón de la 
organización preparan inZormes anuales sobre el rendimiento de los 
situados en  los e escalones  inmediatamente  inZeriores. También  los 
eUpedientes académicos de escuelas y universidades se utilizan para 
seguir  la  trayectoria  de  los  individuos a medida que  su posición  va 
cambiando en la organización.

Las  organizaciones  no  pueden  Zuncionar  con  eZicacia  si  el 
trabajo de los empleados no tiene un carácter regular. Como seYaló 
leber,  en  las  empresas  la  gente  tiene  que  trabajar  un  número  de 
horas  constante.  Las  actividades  deben  coordinarse  de  Zorma 
coherente en Zunción del tiempo y del espacio, algo que se encuentra 
determinado  por  el  entorno  Zísico  y  por  una  determinada 
programación  de  los  horarios.  Al  regularizar  las  actividades  en  el 
tiempo  y  el  espacio,  éstos,  en  palabras  de coucault,  Sdistribuyen  a 
los  cuerpos  eZicazmenteS  en  la  organización.  Los  horarios  son  un 
requisito de la disciplina de la organización porque hacen encajar las 
actividades de un grupo grande de personas. Si una universidad no 
respetara  escrupulosamente  los  horarios  de  clase,  por  ejemplo, 
pronto  llegaría  al  caos  más  absoluto.  Tn  horario  hace  posible  la 
utilización  intensiva  del  tiempo  y  del  espacio:  a  cada  uno  de  sus 
elementos se le pueden adjudicar muchas personas y actividades. 

Bajo vigilancia: la prisión

coucault prestó mucha atención al estudio de las organizaciones en 
las  que  los  individuos  están  Zísicamente  separados  del  mundo 
eUterior. En ellas las personas se encuentran en reclusión` es decir, 
son hurtadas al medio social eUterno. Tna prisión es un claro ejemplo 
de la naturaleza de la vigilancia porque pretende maUimizar el control 



sobre  la  conducta  de  sus  internos.  coucault  se  pregunta  si  Sges 
acaso  sorprendente  que  las  prisiones  se  parezcan  a  Zábricas, 
escuelas,  cuarteles,  hospitales,  y  que  todas  éstas  se  parezcan  a 
cárcelesiS d1V\Ve.

Según coucault, la prisión moderna procede del Panóptico, una 
organización  concebida por el  ZilósoZo  y pensador  Jeremy Bentham 
en el siglo q_q, que eUpresaba en su Zorma más pura las diZerencias 
entre los antiguos hospitales y las nuevas prisiones. SPartópticoS Zue 
el nombre que...
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Caricatura: vista desde arriba de una baYo público. Tres cabinas. En 
la del medio un seYor con corbata sentado en el  inodoro leyendo el 
diario y sobre �el un parlante que vibra. El epígraZe dice:
SLos sensores indican que el cubículo número 2 ha estado ocupado 
durante dieciocho minutos. gaecesita ayudaiS

Bentham  dio  a  una  prisión  ideal  que  intentó  vender  en  varias 
ocasiones  al  Gobierno  británico.  El  diseYo  nunca  Zue  implantado 
completamente, pero algunos de sus principios Zundamentales sí se 
incorporaron  a  prisiones  construidas  en  Gran  BretaYa,  el  resto  de 
Europa  y  los  Estados  Tnidos  en  el  siglo  q_q.  El  Panóptico  era  de 
Zorma  circular,  con  las  celdas  construidas  en  el  contorno  eUterior  y 
una  torre de vigilancia en el centro. Se colocaban dos ventanas en 
cada  celda,  una  encarando  la  torre  de  vigilancia  y  otra  hacia  el 
eUterior.  La  intención  del  diseYo  era  que  los  prisioneros  Zueran 
visibles para los guardias en todo momento. Las ventanas de la torre 
tenían  persianas  de  listones,  para  que  el  personal  de  la  prisión 
pudiera observar constantemente a los prisioneros sin ser visto.

Burocracia y democracia

coucault tenía razón respecto a las prisiones. Es curioso que, incluso 



hoy  en  día,  la  mayoría  de  ellas  se  parezcan  tanto  al  Panópt_co. 
También tenía razón en cuanto al papel crucial de la vigilancia en las 
sociedades  modernas,  una  cuestión  que  ahora  es  aun  más 
importante dado el impacto creciente de las ...
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tecnologías de  la  inZormación y  la comunicación. Vivimos en  lo que 
algunos han denominado  la  sociedad de  la  vigilancia  dLyon,  1VV4e: 
aquélla  en  la  que  todo  tipo  de  organizaciones  recoge  inZormación 
sobre nuestras vidas.

Como hemos dicho anteriormente,  los  organismos del Estado 
tienen  una  enorme  cantidad  de  inZormación  sobre  nosotros`  desde 
los  registros  de  nuestra  Zecha  de  nacimiento,  escuelas  y  empleos 
hasta datos de ingresos utilizados para la recaudación de impuestos, 
así como la inZormación que se utiliza para emitir carnets de conducir 
y adjudicar números de  la seguridad social. Con el desarrollo de  la 
inZormática  y  de  otros  medios  de  gestión  de  datos,  la  vigilancia 
amenaza con llegar a todos los rincones de nuestra vida. _magínese 
que  ha  oído  hablar  de  un  país  con  veintiséis  millones  habitantes, 
donde el gobierno gestiona 2.22X bases de datos que contienen un 
promedio  de  veinte  archivos  sobre  cada  ciudadano.  El  1Xt  de  los 
habitantes  tiene su nombre registrado en el ordenador central de  la 
policía, podría pensar que este país  tiene una dictadura. be hecho, 
es Canadá dLyon,1VV4e.

La merma de la democracia con el desarrollo de las modernas 
Zormas de organización y de control de  la  inZormación era algo que 
preocupaba mucho a leber. Lo que le inquietaba especialmente era 
la perspectiva de que gobernaran unos burócratas sin rostro.gCómo 
puede sobrevivir  la democracia  Zrente al aumento del poder que  las 
organizaciones  burocráticas  ejercen  sobre  nosotrosi  El 
razonamiento  de leber  era  que,  después de  todo,  las  burocracias 
siempre tienen un carácter especializado y jerárquico. Los que están 
más  cerca  de  la  base  se  limitan  inevitablemente  a  realizar  tareas 



prosaicas  y no pueden controlar  lo que hacen: el  poder pasa a  los 
que  están  en  la  cima.  Tn  estudiante  de  leber,  Roberto  Michels 
d1V^\e, acuYó una eUpresión que se ha hecho habitual para reZerirse 
a  esta  pérdida  de  poder.  Este  autor  seYalaba  que  en  las 
organizaciones de gran tamaYo y, en un sentido más general, en una 
sociedad dominada por  todo  tipo de organización eUiste una  ley de 
hierro  de  la  oligarquía  doligarquía  signiZica  dominio  unos  pocose. 
Según Michels, el  Zlujo de poder hacia  la cima es simplemente una 
característica  inevitable  de  un mundo  cada  vez más  burocratizado, 
ahí el término Sley de hierroS.

Los límites de la vigilancia

leber  y coticault  seYalaron que  la  Zorma más eZiciente de dirigir  a 
una organización es maUimizar la vigilancia, es decir, establecer una 
division clara y coherente de la autoridad. Sin embargo, esta idea es 
errónea,  al  menos  si  la  aplicamos  a  las  empresas,  las  cuales  dal 
contrario que  las prisionese no ejercen un control  total sobre  lo que 
hacen las personas. be hecho, las cárceles no son un buen modelo 
para el conjunto de las organizaciones. La supervisión directa puede 
Zuncionar relativamente bien cuando las personas aZectadas...
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son  Zundamentalmente  hostiles[  como  en  las  prisiones[  a  los  que 
tienen  la  autoridad  y  no  quieren  tener  relación  con  ellos.  Sin 
embargo, en organizaciones en las que los directivos quieren recabar 
la cooperación de otros en el logro de objetivos comunes, la situación 
es diZerente. bemasiada supervisión directa hace que los empleados 
se distancien, porque sienten que se  les priva de  la oportunidad de 
implicarse en el trabajo que realizan dGrint, 1VV1` Sabel, 1VW2e.

Esta es una de las razones por las que las organizaciones que 
se  basaban  en  la  clase  de  principios  que  Zormularon  leber  y 
coucault  [  como  las  grandes  Zábricas  con  cadenas  de  montaje  y 



rígidas  jerarquías[  acabaron  teniendo  grandes  diZicultades.  Los 
trabajadores no se  sentían motivados a  realizar  su  trabajo en esos 
entornos  y,  de  hecho,  era  precisa  una  supervisión  continua  para 
lograr que trabajaran con el suZiciente ahínco, pero esto ocasionaba 
resentimiento y antagonismo.

Las personas también tienden a resistirse a los altos niveles de 
vigilancia,  entendida  ésta  en  el  segundo  sentido  que  seYalaba 
coucault: la recogida de inZormación sobre ellos. be hecho, ésta Zue 
una de las razones de la caída de las sociedades socialistas de tipo 
soviético, en las que se espiaba a la gente de Zorma regular a través 
de la policía secreta o de otras personas a su servicio, entre las que 
incluso podían encontrarse conocidos o vecinos. El gobierno también 
mantenía una inZormación detallada sobre sus ciudadanos, con el Zin 
de atajar cualquier posible oposición. El  resultado  Zue una sociedad 
autoritaria desde el punto de vista político y, hacia el Zinal, ineZiciente 
desde  el  económico. En  realidad,  el  conjunto  de  la  sociedad  había 
llegado  a  convertirse  en  una  gigantesca  prisión,  con  todo  el 
descontento,  los  conZlictos  y  Zormas  de  oposición  que  generan  las 
prisiones, un sistema dep que, Zinalmente, la población escapó.

gMás allá de la burocraciai

burante  bastante  tiempo,  en  el  desarrollo  de  las  sociedades 
occidentales,  se  aceptó  el  modelo  oeberiano,  estrechamente 
vinculado  al  de  coucault.  En  el  gobierno,  la  administración 
hospitalaria, las universidades y las empresas, la burocracia parecía 
prevalecer.  Aunque,  como  puso  de  maniZiesto  Peter  Blau,  una 
selección  social  inZormal  siempre  se  desarrollaba  en  los  entornos 
burocráticosl aumentando la eZicacia, parecía que el Zuturo iba a ser 
como  leber  había  previsto:  una  burocratización  en  constante 
aumento.

Las  burocracias  todavía  abundan  en  Occidente,  pero  la  idea 
oeberiana de que una autoridad  jerárquica  clara,  con el  poder  y  el 



conocimiento concentrados en la cima, es la única manera de dirigir 
organizaciones  grandes  está  comenzando  a  parecer  arcaica. 
aumerosas organizaciones están  revisándose para hacerse menos, 
y no más, jerárquicas. Al hacerlo,...
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muchas grandes empresas occidentales están siguiendo el llamado S 
modelo japonésS.

El modelo japonés

Se aZirma con Zrecuencia que el éUito económico de Japón se debe 
principalmente  a  las  especiales  características  de  sus  grandes 
corporaciones,  las  cuales son bastante diZerentes de  la mayoría de 
las empresas occidentales. Las compaYías japonesas se apartan de 
las características de la burocracia oeberiana de diZerentes maneras:
[  Toma  de  decisiones  de  abajo  arriba.  Las  grandes  corporaciones 
japonesas  no  Zorman  una  pirámide  de  autoridad  tal  y  como  la 
describió  leber,  en  la  que  cada  nivel  es  responsable  únicamente 
ante el superior. be hecho, en ellas  los  trabajadores situados en el 
escalón  inZerior  de  la  organización  son  consultados  sobre  las 
políticas  que  están  valorando  los  directivos  e  incluso  los más  altos 
ejecutivos se reúnen regularmente con ellos. 
[    Menos  especialización.  En  las  organizaciones  japonesas  los 
empleados  se  especializan  mucho  menos  que  sus  homólogos 
occidentales Tomemos el ejemplo de Sugao,  tal y como lo describe 
lillam Ouchi d1VW2e. Sugao es un licenciado universitario que acaba 
de ingresar en el banco Mitsubeni de Tojio. Entrará en la Zirma en un 
puesto  de  Zormación  para  la  gestión,  dedicando  el  primer  aYo  a 
aprender  de  una  manera  general  cómo  operan  los  distintos 
departamentos banco. Trabajará luego durante una temporada como 
cajero en una sucursal  local, antes de volver a  la sede central para 
estudiar  banca  comercial.  Posteriormente,  se  trasladará  a  otra 



agencia para resolver préstamos. besde allí es probable que regrese 
de  nuevo  a  la  sede  central  para  trabajar  en  el  departamento  de 
personal.  En  ese momento  habrán  transcurrido  diez  aYos  y  Sugao 
habrá alcanzado el puesto jeZe de sección. Sin embargo, el proceso 
de  rotación  de  trabajos  no  se  detiene  aquí  y  este  trabajador  será 
trasladado a otra sucursal del banco, quizá para ocuparse esta vez 
de la Zinanciación de pequeYas empresas. Luego volverá a un trabajo 
diZerente en la sede central.

Cuando Sugao alcance la cumbre de su carrera, alrededor
treinta aYos después de haber empezado como aprendiz, dominará
todas las tareas importantes. Por el contrario, en los Estados Tnidos 
lo más probable es que un aprendiz de gestión típico se especialice 
pronto en un área bancaria y que permanezca en ella para el  resto 
de su vida laboral.
[ Seguridad en el trabajo. Las grandes corporaciones japonesas se
comprometen  a  dar  trabajo  de  por  vida  a  las  personas  a  las  que 
contratan...
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al empleado se le garantiza un trabajo. El sueldo y la responsabilidad 
están más ligadas a la antigmedad[ los aYos que un directivo lleva en 
al empresa[ que a la competencia por el ascenso.
[  Producción  en  grupo.  En  todos  los  niveles  de  la  corporación  las 
personas  Zorman parte de pequeYos  SequiposS o grupos de  trabajo. 
Se  evalúa  la  actuación  de  los  grupos  y  no  la  de  sus  miembros.  A 
diZerencia de sus equivalentes occidentales, los organigramas de las 
compaYías  japonesas  [ mapas  del  sistema  de  autoridad[ muestran 
sólo  grupos,  no  posiciones  individuales.  Esto  es  importante  porque 
contradice la supuesta ley de hierro de la oligarquía.
[ cusión de la vida laboral y la privada. En la descripción oeberiana 
de burocracia hay una clara separación entre el trabajo del individuo 
dentro de la organización y sus actividades en el eUterior. Esto es así 
en  la  mayoría  de  las  corporaciones  occidentales,  en  las  cuales  la 



relación  entre  la  Zirma  y  el  empleado  es  de  tipo  económico.  Las 
grandes  empresas  japonesas,  por  el  contrario,  satisZacen  muchas 
necesidades  de  sus  empleados,  esperando  a  cambio  un  elevado 
nivel de lealtad hacia la institución. Los empleados japoneses, desde 
los obreros hasta los altos ejecutivos, suelen llevar el uniZorme de la 
compaYía.  Pueden  reunirse  para  cantar  el  Shimno  de  la  empresaS 
cada maYana y participar regularmente en las actividades recreativas 
organizadas  por  la  corporación  los  Zines  de  semana.  Tnas  pocas 
empresas  occidentales,  por  ejemplo  _BM  o  Apple,  tienen  ahora 
himnos de empresa. Aparte de sus salarios, los trabajadores reciben 
complementos materiales de  la compaYía. Por ejemplo,  la empresa 
electrónica nitachi, estudiada por Ronald bore d1VWXe, proporcionaba 
vivienda a  todos sus  trabajadores solteros y a casi  la mitad de sus 
empleados masculinos casados. También concedía préstamos para 
la  educación  de  los  niYos  y  para  ayudar  a  pagar  las  bodas  y 
Zunerales.

Los  estudios  de  Zábricas  dirigidas  por  japoneses  en  Gran 
BretaYa y los Estados Tnidos indican que la toma de decisiones Sde 
abajo  arribaS  también  Zunciona  Zuera  de  Japón.  Los  trabajadores 
parecen responder positivamente al mayor nivel de participación que 
proporcionan  estas  Zábricas  dlhite  y  Trevor,  1VW3e.  En 
consecuencia,  parece  razonable  concluir  que  el  modelo  japonés 
contiene  algunas  lecciones  pertinentes  para  apreciar  la  concepción 
oeberiana de la burocracia. Las organizaciones que se asemejan al 
tipo ideal de leber son probablemente mucho menos eZectivas de lo 
que aparece sobre el papel, porque no permiten a los empleados de 
los niveles  inZeriores desarrollar un sentido de autonomía sobre sus 
tareas laborales ni tampoco de participación en ellas.

_nspirándose  en  el  ejemplo  de  las  corporaciones  japonesas, 
Ouchi  d1V\V,  1VW2e  ha  seYalado  que  la  eZicacia  de  la  jerarquía 
burocrática,  tal  y  como  leber  la  presentó,  está  muy  limitada.  Las 
organizaciones abiertamente burocracia...
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generan  SZallos  internosS  de  Zuncionamiento  a  causa  de  su, 
naturaleza rígida, inZleUible y carente de participación. Las Zormas de 
autoridad  que  Ouchi  denomina  clanes  [  grupos  vinculados  por 
estrechos  vínculos  personales[  son  más  eZicientes  que  las  de  tipo 
burocrático.  Los  grupos  de  trabajo  en  las  Zirmas  japonesas  son  un 
ejemplo, pero  los sistemas de  tipo clánico  también se desarrollan a 
menudo de Zorma inZormal en las organizaciones occidentales.

La inZluencia de las grandes corporaciones

Algunas  corporaciones  japonesas  han  progresado  mucho  en  los 
mercados  globales,  incluyendo  muchas  empresas,  como  Toyota, 
Sony  o  Mitsubi  que  se  han  hecho  Zamiliares  en  los  hogares 
occidentales.  A  continuación  nos  ocuparemos  con  más  detalle  de 
estas  corporaciones  globales  y  de  las  compaYías  de  gran  tamaYo. 
Generalmente  se  las  denomina  empresas  multinacionales  do 
transnacionalese.  El  término  StransnacionalS  es muy  corriente,  pues 
indica  que  estas  organizaciones  atraviesan  las  diZerentes  Zronteras 
nacionales  y  que  no  sólo  operan  dentro  de  varias  o  de  muchas  
naciones dsin embargo utilizaremos la denominación SmultinacionalS, 
que  es  más  corriente  en  castellanoe.  Tna  multinacional  es  la 
empresa que tienen Zábricas u oZicinas en dos o más países. 

Las multinacionales más grandes son empresas gigantescas y 
el valor sus ventas supera el del producto nacional bruto de muchos 
países  dvéase  Zigura  11.2e.  La  mitad  de  las  cien  unidades 
económicas más grandes del mundo son naciones` wla otra mitad son 
corporaciones  multinacionalesx   El  ámbito  operativo  de  estas 
compaYías  es  asombroso.  Las  seiscientas  multinacionales  más 
grandes  Zacturan  algo  más  de  la  quinta  parte  del  total  de  la 
producción  agrícola  e  industrial  de  la  economía  mundial.  Tnas 
setenta de ellas son responsables de la mitad del total de ventas que 
se  produce  en  el  mundo  dbicjen,  1VV2e,  y  los  ingresos  de  las 



doscientas que están por encima de esa clasiZicación se multiplicaron 
por  diez  entre  mediados  de  los  aYos  setenta  y  mediados  de  los 
noventa.  En  los  últimos  veinte  aYos  las  actividades  de  las 
multinacionales se han hecho cada vez más globales: en 1V]X, sólo 
tres de las 31] principales empresas tenían Zactorías subsidiarias en 
más  de  veinte  países`  hoy  son  unas  cincuenta.  Evidentemente, 
todavía  son  muy  pocas`  la  mayoría  de  las  multinacionales  tiene 
empresas subsidiarias en dos países o, como máUimo, en cinco.

Ochenta  de  las  principales  doscientas  corporaciones 
multinacionales  tienen  su  sede  principal  en  los  Estados  Tnidos  y 
suman un poco más de la mitad del total de ventas. Sin embargo, la 
participación  de  las  compaYías  estadounidenses  ha  caído 
signiZicativamente  desde  1V^X,  período  en  el  que  1as  compaYías 
japonesas han crecido de  Zorma espectacular. Sólo cinco empresas 
japonesas se encontraban entre  las doscientas principales en 1V^X, 
en...

p.3W]

cigura  11.2 Ventas  totales  de  algunas  de  las  multinacionales 
más  grandes,  en  comparación  con  el  producto  nacional  bruto  de 
ciertos países, 1VV2 dGráZico de barras horizontalese

Ventas totates, 1VV2 en miles de dólares EE.TT:
General Motors 12]
EUUon entre 1XX y 12]
cord 1XX
Royat butch Shell casi 1XX
_BM entre ]X y \]
Matshushita entre ]X y \] dmenos que _BMe

PaB, 1VV2 en miles de dólares EE.TT.
Arabia Saudi algo más de 1XX
_ndonesia algo más de 1XX



aoruega 1XX
Pajistán entre 2] y ]X
aigeria entre 2] y ]X más cerca de 2]
Egipto algo más de 2]

cuente:  Commission  on  Global  Governance,  Our  Global 
aeighbourhood, OUZord Tniversity Press, 1VV].

comparación  con  las  veintiocho  de  1VV1  dpara  una  comparación 
internacional  más  completa,  véase  la  Zigura  11.3e.  En  contra  de  lo 
que se suele creer,  la mayoría de las  inversiones de las compaYías 
multinacionales  se  produce  dentro  del  mundo  industrializado,  tres 
cuartas  partes  de  todas  las  inversiones  directas  eUtranjeras  se 
destinan a países de este ámbito. ao obstante,  los  intereses de  las 
multinacionales en  los países del Tercer Mundo son muy grandes y 
Brasil, MéUico y la _ndia presentan los niveles más altos de inversión 
eUtranjera.  besde  1V\X,  la  tasa  más  rápida  de  incremento  en  las 
inversiones empresariales se ha producido, con mucha diZerencia, en 
los  países  de  reciente  industrialización  de  Asia:  Singapur,  nong[
kong, Corea del Sur y Malasia.

La eUpansión de las multinacionales

La  eUpansión  de  las multinacionales  en  los  últimos  treinta  aYos  no 
habría  sido  posible  sin  la  de  los  transportes  y  las  comunicaciones. 
Los  viajes  en  avión  permiten  que  las  personas  se  muevan  por  el 
mundo  a  una  velocidad  que  habría  sido  inconcebible  incluso  hace 
medio siglo. La construcción de enormes buques para la navegación 
transoceánica dsupercarguerose, junto a...

p.3W^

cigura  11.3 Activos  de  las  cien  multinacionales  más 
importantes,  ordenadas  por  su  país  de  origen,  1VV2  dGráZico 



horizontal: activos eUtranjeros  da.e.e activos nacionales  da.n.e escala 
en  miles  de  millones  de  dólares  estadounidenses 
X,2]X,]XX,\]X,1.XXX,1.2]X,1.]XX.

Estados Tnidos a.e. entre 2]X y ]XX, a.n. entre 1.2]X y 1.]XX
Japón a.e. algo menos de 2]X, a.n. \]X
Alemania a.e. entre 1 y 2]X, a.n. algo más de 2]X.
crancia a.e. entre X y 2]X, a.n. algo más de 2]X.
Reino Tnido a.e. entre X y 2]X, a.n. entre X y 2]X.
nolanda a.e. entre X y 2]X, ..a.n. supera apenas el a.e.
_talia a.e. unos \], a.n. el doble.
Suiza a.e. unos 12], a.n. los supera apenas.
Suecia a.e. menos de 1XX, a.n. apenas lo supera.
nolanda,Canadá,Otros países,Bélgica, diZícil  de deZinir en el gráZico 
daproUimadamente de ]X a menose.

cTEaTE: TaCTAb, tomado de The Economist, 24 de junio de 1VV].

la de contenedores que pueden pasar directamente de un medio de 
transporte  a  otro,  hace  que  sea  posible  transportar  con  relativa 
Zacilidad materiales voluminosos.  

Las  telecomunicaciones  permiten  ahora  establecer  contactos 
más  o  menos  instantáneos  entre  diZerentes  partes  del  mundo.  Los 
satélites se han venido utilizando con Zines comerciales desde 1V^], 
cuando  el  primero  que  eUistió  sólo  podía  canalizar  doscientas 
cuarenta  llamadas  a  la  vez.  Los  satelites  actuales  dan  cobertura  a 
12.XXX  conversaciones  simultáneamente.  Las  principales 
multinacionales  disponen  en  la  actualidad  de  su  propio  sistema  de 
comunicaciones  vía  satélite.  Mitsubishi,  por  ejemplo,  tiene  una  red 
enorme a través de la cual se transmiten cada día cinco millones de 
palabras desde y hacia su sede central en Tojio.

Tipos de corporaciones multinacionales



Las  multinacionales  han  ido  adquiriendo  una  importancia  creciente 
en la economía mundial durante este siglo. Son de vital  importancia 
para la división internacional del trabajo. A la economía mundial le ha 
ocurrido  lo  mismo  que  a  las  economías  nacionales,  que  se  ha 
concentrado cada vez...

p.3W\
cigura 11.4 Tres tipos de corporaciones multinacionales

PlanisZerio.
a  drepresentadas  en  el  mapa  por  un  cuadraditoe.  Multinacionales 
etnocéntricas  duna  poderosa  sede  central  dirige  oZicinas 
desperdigadas en otros paísese.
b  drepresentadas  en  el  mapa  por  un  triangulitoe.  Multinacionales 
policéntricas  dla  sede  central  Zija  las  líneas  de  acción  general  para 
sucursales que están dirigidas por empleados localese.
c  drepresentadas  en  el  mapa  por  un  circulitoe  Multinacionales 
geocéntricas  destructura  de  gestión  integrada  en  un  ámbito  global, 
con los principales directivos viajando de un país a otroe .
Círculos  en CaliZornia,  Brasil  _nglaterra,  crancia  unidos  con  Zlechas 
entre sí.
Cuadrado  en  Japón,  con  Zlechas  que  apuntan  a  cuadrados  en 
Australia, Mediterráneodentre EspaYa, crancia e _taliaey EE.TT.
Triángulo en EE.TT. con Zlechas que apuntan a triángulos en _ndia, 
Este europeodEspaYae y península escandinava.

...dominada  por  un  número  limitado  de  grandes  compaYías.  En  el 
caso de  los Estados Tnidos y de algunos de  los principales países 
industrializados,  las  empresas  que  dominan  en  el  ámbito  nacional 
tienen  también  una  presencia  internacional  de  gran  alcance.  En 
muchos  sectores  dcomo  en  las  agroindustriase  las  compaYías  más 
grandes  son  oligopolios,  en  los  que  la  producción  mundial  y  el 
mercado  están  controlados  por  tres  o  cuatro  corporaciones. En  las 
dos  o  tres  últimas  décadas,  se  han  desarrollado  oligopolios 



internacionales  en  la  producción  de  automóviles  y  de 
microprocesadores,  en  la  industria  electrónica  y  en  algunas  otras 
mercancías comercializadas por todo el mundo.

n.  u  Perlmutter  divide  las  corporaciones  multinacionales  en 
tres tipos dvéase la Zigura 11.4e. Tno consiste en las multinacionales 
etnocéntricas, en  las que la política de la compaYía se determina y, 
en  la medida  de  lo  posible,  se  aplica,  desde  su  sede  central  en  el 
país de origen. Las compaYías y  Zábricas que posee  la corporación 
matriz en todo el mundo son eUtensiones culturales de  la compaYía 
original:  su  Zorma  de  Zuncionar  es  la  misma  en  todas  partes.  Tna 
segunda categoría es  la de  las multinacionales policéntricas, en  las 
que empresas de cada país dirigen a las subsidiarias eUtranjeras. La 
sede central de la empresa matriz en el país o países de origen Zija 
las líneas de acción generales en las que se enmarca la gestión de 
sus propios...

p.3WW

asuntos  por  parte  de  Ziliales.  cinalmente,  eUisten  multinacionales 
ggeocéntricas,  que  tienen  una  estructura  de  gestión  internacional, 
integrada a escala mundial, en  la que  los principales directivos han 
de desplazarse mucho y viajar de un país a otro según lo dicten las 
necesidades de la empresa dPerlmutter, 1V\2e.

Según  las  categorías  de  Perlmutter,  de  todas  las  compaYías 
multinacionales,  las  que  tienden  a  ser  más  etnocéntricas  son  las 
japonesas.  Sus  operaciones  a  escala  mundial  suelen  estar 
estrechamente  controladas  por  la  corporación  matriz,  a  veces  con 
una  participación  directa  del  gobierno.  El  Ministerio  japonés  de 
Comercio e _ndustria _nternacional dM_T_e tiene un papel mucho más 
directo  en  la  supervisión  de  las  Ziliales  eUtranjeras  de  empresas 
japonesas  que  los  gobiernos  occidentales  en  similares 
circunstancias.  El  M_T_  ha  producido  una  serie  de  planes  de 
desarrollo que han coordinado la eUpansión eUtranjera de las Zirmas 
japonesas en las dos últimas décadas. Tna de las clases típicas de 



multinacional  japonesa  es  la  compaYía  comercial  a  gran  escala  o 
sogo  shosha,  que  es  un  conglomerado  colosal,  cuyo  objetivo 
principal es Zinanciar y apoyar el comercio, proporcionando servicios 
Zinancieros,  organizativos  e  inZormativos  a  otras  compaYías.  Cerca 
de  la  mitad  de  las  eUportaciones  e  importaciones  japonesas  se 
canalizan  a  través  de  diez  grandes  sogo  shosha.  Algunas,  como 
Mitsubishi, tienen también sus propios intereses manuZactureros.

auevas tendencias: reajustes de personal y descentralización
A pesar de su éUito, el cambio organizativo se está acelerando 

en  las  empresas  que  operan  en  un  ámbito  mundial.  nay  grandes 
diZerencias entre  la gran corporación de  Zinales de  los noventa y su 
equivalente  de  principios  siglo. Como  ha  seYalado Robert Reich  al 
reZerirse a las corporaciones los Estados Tnidos:
El prototipo de corporación estadounidense ya no planiZica y pone en 
práctica la producción de una gran cantidad de bienes y servicios` ya 
no  invierte  en  muy  diversas  Zábricas,  maquinarias,  laboratorios, 
inventarios y otros activos  tangibles` ya no da  trabajo a ejércitos de 
trabajadores  y  directivos  de  rango  medio  r...p  be  hecho,  la  típica 
corporación ya ni siquiera es estadounidense. Es, cada vez más, una 
Zachada,  que  esconde  un  hervidero  de  grupos  y  subgrupos 
descentralizados  que  Zirman  contratos  constantemente  con  otras 
estructuras  de  producción,  igualmente  diZusas,  de  todo  el 
mundo.dReich 1VV2.e
Asea Broon Boveri, una de las compaYías de ingeniería más
importantes  del  mundo,  es  la  empresa  global  que  ha  suZrido  una 
descentralización  más  radical  en  un  período  de  tiempo  más  corto. 
Sus  ingresos  anuales  representan  más  de  treinta  mil  millones  de 
dólares estadounidenses. Se ha...

p.3WV

Zragmentado  en  1.2XX  organizaciones  diZerentes,  que  permanecen 
ligeramente  vinculadas  una  a  otra.  Su  presidente,  Percy  Barvenij, 



aZirma  que  Sestamos  contínuamente    creciendo,  pero  también 
disminuyendoS. La empresa se ha
librado  de  gran  parte  de  sus  empleados  durante  este  proceso.  El 
personal  de  su  sede  central  en  yúrich  pasó  de  4.XXX  personas  a 
menos de 2XX daaisbitt,1VV]e.
Tn  observador  ha  seYalado  que  Sen  el  próUimo  aYo  a  todas  las 
grandes  compaYías  les  resultará  cada  vez más  diZícil  competir  con 
empresas  más  pequeYas,  rápidas  e  innovadoras  y,  en  general,  su 
rendimiento será menor. La idea de que en una economía global las 
multinacionales  controlarían  los  negocios  en  todo  el  mundo  no  ha 
podido  resultar  más  equivocada.  Cuanto  mayor  y  más  abierto  se 
haga el mercado mundial, más dominarán las compaYías pequeYas y 
de tamaYo medioS dibíd., p. 4\e.

Las organizaciones como redes 

Stanley  bavis  seYala  que  las  empresas,  y  también  otras 
organizaciones, en vez de ser  jerarquías, son cada vez más,  redes 
en las que la toma de decisiones se realiza desde abajo hacia arriba. 
Lo  son  para  responder  a  las  presiones  de  la  globalización  y  a  las 
nuevas  e  intensas  pautas  de  cambio  que  suscita.  Cuando  la 
transZormación  es  muy  proZunda,  y  también  muy  rápida,  las 
burocracias  de  corte  oeberiano  resultan  demasiado  diZíciles  de 
manejar  y  están  demasiado  atadas  a  procedimientos  establecidos 
como para poder enZrentarse a ella. Como seYala bavis:
_ndependientemente  de  que  las  organizaciones  mengmen  por  los 
ajustes de personal, crezcan por medio de alianzas o mantengan el 
mismo tamaYo, tendrán que reorganizar su espacio interior. Cuando 
se  divide  un  todo  en  partes,  el  espacio  que  las  une  es  el  que  hay 
entre ellas. El espacio es intangible y esta característica es cada vez 
más  importante,  tanto  para  la  nueva  economía  como  para  sus 
nuevas  organizaciones.  La  estructura  industrial  típica,  por  ejemplo, 
es  la  de  una  arquitectura  que  concibe  ediZicios  con  estructura  de 
engranajes.  Sin  embargo,  la  de  la  nueva  economía  será  más 



parecida a la estructura de los átomos, que se basa en la energía y 
en la inZormación, no en el acero. dbavis, 1VWW.e

Reducir  el  tiempo  es  la  clave  de  la  reorganización  de  las 
actividades  en  el  espacio.  En  un  mercado  global,  las  empresas 
suZren  la presión de  los clientes para que oZrezcan un servicio más 
rápido,  y  el  cliente  bien  puede  estar  al  otro  lado  del  mundo.  El 
sistema de producción  Sjusto a  tiempoS,  que  inauguró Tanchi Ohno 
de Toyota, ha sido adoptado por muchas empresas Zuera de Japón. 
Se  denomina  así  porque  los  suministros  llegan  a  la  Zábrica  justo 
cuando  van  a  ser  utilizados.  Por  tanto,  no  hay  que  almacenarlos 
durante  un  período  prolongado.  Este  tipo  de  producción  conlleva, 
Zundamentalmente...

p.3VX

la  integración  de  todos  los  elementos  del  proceso  de  producción, 
incluyendo  la  de  los  principales  directivos,  con  el  Zin  de  eliminar 
tareas superZluas en las que se pierde tiempo dJ.Blacjburn, 1VVXe.

Algunas  corporaciones  europeas  y  estadounidenses  han 
intentado  los  últimos  tiempos  hacer  suyas  estas  prácticas.  Michael 
nanimer y James Champy  d1VV3e dan un ejemplo de  la  _BM Credit 
Corporation,  una  subsidiaria  de  _BM.  nasta  hace  poco  tiempo,  las 
solicitudes de crédito seguían ciertos pasos y cada uno de ellos se 
realizaba  como  una  tarea  especializada.  bicho  de  otro  modo,  la 
empresa  era  una  burocracia,  de  tipo  oeberiano.  La  decisión  de 
otorgar  un  crédito  costaba  un  promedio  de  siete  días,  aunque  a 
veces  se  necesitaban  hasta  dos  semanas.  Entre  tanto,  algunas 
personas que solicitaban Zinanciación se iban a buscarla a otro sitio.

Con  el  Zin  de  ver  si  este  proceso  podía  simpliZicarse  y 
acelerarse, un grupo de asesores en dirección de empresas hizo una 
solicitud  de  Zinanciación  para  que  ésta  hiciera  todo  el  recorrido  del 
proceso de autorización. Se pidió a los trabajadores de cada oZicina 
que procesaran la solicitud de Zorma habitual, pero  inmediatamente, 
en vez de amontonarla con el resto de los asuntos pendientes en su 



mesa. Los asesores se dieron cuenta de que para todo el proceso se 
necesitaban,  en  realidad,  unos  noventa  minutos.  El  resto[  más  de 
siete días[ se empleaba en pasar  la solicitud de un departamento a 
otro.

Era  preciso  cambiar  todo  el  proceso,  y  no  cada  uno  de  los 
pasos,  para mejorar  la  eZiciencia.  Los  especialistas  de  cada oZicina 
Zueron  reemplazados  por  generalistas  que  podían  ocuparse  de  la 
solicitud de principio a Zin. El resultado Zue eUtraordinario. El período 
de  siete  días  se  redujo  drásticamente  a  cuatro  horas,  y  se 
necesitaban menos personas para realizar un trabajo menos pesado 
que el anterior.

La remodelación tecnológica y las organizaciones modernas 

En  la  sociedad  moderna,  las  organizaciones  se  basan  en  la 
remodelaciones del espacio y del tiempo. noy en día, las tecnologías 
de la inZormación y la comunicación electrónica están posibilitando la 
superación  del  espacio  y  control  del  tiempo  de  una  Zorma 
desconocida incluso en el pasado más reciente. El hecho de que una 
inZormación  compleja,  almacenada  en  ordenadores,  pueda  ser 
trasmitida  por  todo  el  mundo  instantáneamente  está  alterando 
nuestra  vida  de  muchas  maneras.  Los  procesos  de  globalización, 
que  son  tanto  el  resultado  como  la  Zuerza  que  impulsa  estas 
tecnologías,  también  generan  cambios  en  la  propia  estructura  de 
muchas organizaciones. Esto es especialmente cierto en las grandes 
empresas, que han de competir en un mercado global.
Las organizaciones tienen que estar en algún sitio, gno es asíi Esto 
es lo...
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que coucault pensaba. La zona Zinanciera de cualquier gran ciudad, 
con su impresionante variedad de rascacielos trepando hacia el cielo, 
conZirma suZicientemente esta verdad. Estos ediZicios, que albergan a 



los directivos y al personal de  las grandes corporaciones, bancos y 
sociedades Zinancieras, suelen concentrarse en un área pequeYa.

Sin embargo, al mismo tiempo,  las grandes organizaciones de 
hoy  en  día  Sno  están  en  ninguna  parteS.  Se  componen  de muchos 
individuos y grupos desperdigados y  también de conglomerados de 
personas  que  trabajan  en  el  mismo  espacio  Zísico  en  ediZicios  de 
oZicinas. En parte, esto es así por lo Zácil que resulta en la actualidad 
que  personas  que  están  en  lugares  muy  distantes  puedan 
comunicarse de  Zorma  inmediata, y  las autopistas de  la  inZormación 
van  a  desarrollar  estas  posibilidades  aún  más.  También  está 
relacionado  con  la  importancia  cada  vez  mayor  que  tiene  la 
inZormación, más que  los bienes materiales, a  la hora de conZormar 
nuestra eUistencia social.

Los bienes y  los emplazamientos  Zísicos no pueden ocupar el 
mismo espacio, pero sí éstos y la inZormación, una serie de lucecitas 
electrónicas. be ahí que  las propias organizaciones no se vean  tan 
supeditadas  como  antes  a  SestarS  en  un  sitio  determinado.  Por 
ejemplo, gdónde está el mercado de valoresi gAcaso se encuentra, 
entre  otros  sitios,  en  la  City  de  Londres,  donde  los  operadores 
bursátiles  se  mueven  apresuradamente  por  el  parqué 
intercambiándose trozos de papeli noy en día, no. La bolsa ya no es 
un  lugar  Zísico en el que se compran valores y acciones. Se podría 
decir que está en  todas partes y en ninguna. La bolsa se compone 
de un gran número de corredores de bolsa que, en su mayor parte, 
trabajan  Zrente  a  las  pantallas  de  los  ordenadores  que  están  en 
diZerentes  oZicinas  y  emplazamientos,  y  que  se  encuentran  en 
contacto continuo con sus homólogos de aueva uorj, París, Tojio y 
cranjZurt.  Las  principales  corporaciones  están  dejando  de  ser 
grandes  compaYías  para  convertirse  en  Sredes  de  negociosS,  es 
decir,  organizaciones  cuya  sede  central  vincula  a  una  serie  de 
pequeYas  empresas. Por  ejemplo,  _BM,  que  antes  era  considerada 
una  de  las  grandes  corporaciones  más  orgullosas  de  su 
autosuZiciencia,  se  unió  en  los  aYos  ochenta  y  primeros  noventa  a 
docenas  de  compaYías  estadounidenses  y  a  más  de  ochenta 



eUtranjeras  para  compartir  una  misma  planiZicación  estratégica  y 
enZrentarse a los problemas de producción.

Algunas  corporaciones  siguen  siendo  muy  burocráticas  y  su 
punto de reZerencia es un determinado país, pero el emplazamiento 
de  la mayoría  ya no está  tan  claro.  La  vieja empresa multinacional 
solía dirigir sus operaciones desde una sede central, que controlaba 
la  producción  en  las  Zábricas  del  eUtranjero  y  las  empresas 
subsidiarias. Ahora,  con  la  transZormación del  espacio  y del  tiempo 
antes  mencionada,  grupos  que  están  en  una  zona  del  mundo 
pueden,  gracias  a  las  telecomunicaciones  y  a  los  ordenadores, 
trabajar con otras zonas. Los estados  intentan  todavía  inZluir en  los 
Zlujos de inZormación, en los recursos y en el dinero que cruzan sus 
Zronteras, pero las...
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modernas  tecnologías  de  la  inZormación  lo  hacen  cada  vez  más 
diZícil,  si  no  imposible.  Tanto  los  conocimientos  como  las  Zinanzas 
pueden transZerirse de un punto a otro del mundo como los destellos 
electrónicos que se mueven a la velocidad de la luz.

Conclusión

gAcaso  las  redes,  que  son  el  camino  hacia  el  Zuturo,  están 
apartándonos  completamente  de  las  visiones  más  pesimistas  de 
leber mediante  decisiones  que  se  toman  cada  vez más  de  abajo 
arribai  Algunos  autores  así  lo  han  seYalado,  pero  deberíamos 
tomarnos con cautela este punto de vista. Los sistemas burocráticos 
son  más  ZleUibles  internamente  de  lo  que  leber  creyó  y  su 
dominación  se  ve  constantemente  cuestionada  por  tipos  de 
agrupamiento  y  asociación menos  jerárquicos.  Sin  embargo,  no  es 
probable  que  desaparezcan  completamente  como  lo  hicieron  los 
dinosaurios. En el Zuturo próUimo es probable que continúe un tira y 
aZloja entre las tendencias hacia un gran tamaYo, la impersonalidad y 



la jerarquía en las organizaciones y las inZluencias opuestas.

Resumen

1.  En  la  actualidad,  las  organizaciones  tienen  un  papel  cl  ave  en 
nuestras  vidas.  Tna  organización  puede  deZinirse  como  un  grupo 
grande  de  personas  que  se  asocian  para  alcanzar  objetivos 
especíZicos.  Entre  los ejemplos  de  organizaciones  pueden 
mencionarse  las  corporaciones  empresariales,  los  organismos 
gubernamentales,  las  escuelas,  las  universidades,  los  hospitales  y 
las cárceles.
2. nasta cierto punto,  todas  las organizaciones modernas  tienen un 
carácter  burocrático.  La  burocracia  conlleva  la  eUistencia  de  una 
clara jerarquía de autoridad, de unas reglas escritas que gobiernan la 
conducta de  los  Zuncionarios  dque  trabajan en  jornada completa por 
un  sueldoe  y  de  una  separación  entre  las  tareas  del  Zuncionario 
dentro
la organización y su vida eUterior. Los miembros de  la organización 
no poseen los recursos materiales con los que trabajan. MaU leber 
seYaló  que  la  burocracia  moderna  es  un  medio  muy  eZicaz  de 
organizar  a  un  gran  número  de  personas  y  que  garantiza  que  las 
decisiones se adopten según criterios comunes.
3. Las  redes  inZormales  tienden  a  desarrollarse  en  todos  los 
niveles,  dentro  de  las  organizaciones  y  entre  ellas.  El  estudio  de 
estos  lazos  inZormales  es  tan  importante  como  las  características 
Zormales en las que se centró leber.
4. El trabajo de leber y Michels seYala la eUistencia de una tensión 
entre...
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burocracia  y  democracia.  Por  una  parte,  los  procesos  de 
centralización de la toma de decisiones a largo plazo se asocian con 
el  desarrollo  de  las  sociedades  modernas.  Por  otra,  uno  de  los 



rasgos Zundamentales de los dos pasados siglos ha sido la creciente 
presión hacia  la  democracia.  Las  tendencias están en  conZlicto,  sin 
que ninguna haya conseguido una posición de dominio.
].  El  entorno  Zísico  de  las  organizaciones  inZluye  mucho  en  sus 
características  sociales.  La  arquitectura  de  las  organizaciones 
modernas  está  estrechamente  conectada  a  la  vigilancia,  concebida 
como  un  medio  de  asegurar  la  obediencia  a  quienes  tienen  la 
autoridad.  La  vigilancia  es  la  supervisión  de  las  actividades  de  las 
personas, así  como al mantenimiento de archivos y  registros sobre 
ellos.
^.  Las  corporaciones  japonesas  diZieren  de  la  mayoría  de  las 
compaYías  occidentales  en  sus  características  organizativas.  Los 
directivos consultan más a los trabajadores de los niveles inZeriores` 
el  salario  y  la  responsabilidad  están  ligados  a  la  antigmedad,  y  se 
evalúa el rendimiento de los grupos y no el de los individuos. Algunas 
Zirmas  occidentales  han  adoptado  aspectos  de  los  sistemas 
japoneses  de  gestión  en  los  últimos  aYos,  aunque  no  esté 
demostrado,  de  ninguna  manera,  que  éstos  ayuden  a  eUplicar  por 
qué  el  rendimiento  económico  de  Japón  ha  dejado  atrás  al  de  la 
mayoría de los países occidentales.
\. Las grandes corporaciones empresariales son preponderantes en 
las modernas economías  capitalistas. Cuando una de ellas  tiene el 
control de un sector se denomina monopolio. Lo más habitual es el 
oligopolio, en el que un reducido número de grandes corporaciones 
predomina en un  sector. Con  la  globalización de  la  economía,  casi 
todas  las  grandes  corporaciones  se  han  convertido  en  empresas 
multinacionales, o transnacionales, que se eUtienden más allá de las 
Zronteras nacionales de dos o más países.
W.  Las  grandes  corporaciones  empresariales  han  comenzado  a 
remodelarse en los últimos aYos. A consecuencia de los Sajustes de 
personalS,  que  cambian  la  estructura  interna  de  la  organización  a 
base  de  librarse  de  algunos  empleados,  estas  grandes  empresas 
están perdiendo volumen y haciéndose menos burocráticas. Muchas 
han  pasado  de  ser  jerarquías  burocratizadas  en  un  sentido 



oeberiano para pasar a constituirse en redes ZleUibles de grupos.
V.  Es  casi  seguro  que  las  organizaciones  burocráticas  no 
desaparecerán,  pero  sí  coeUistirán  con  otros  grupos  y  tipos  de 
organización.
1X.  Todas  las  organizaciones  modernas  dependen  de  la 
especialización del conocimiento y de la transmisión de inZormación. 
La  proZesionalización,  junto  con  el  empleo  creciente  de  las 
tecnologías  de  la  inZormación,  podría  traer  consigo  un  aumento 
general  de  la  ZleUibilidad  en  las  organizaciones.  El  eZecto  de  estos 
cambios, por lo menos hasta ahora, ha tendido a eUagerarse.
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Lecturas complementarias

John  Allen  y  otros  d1VV2e:  Political  and  Economic  corms  oZ 
Modernity, Cambridge Polity Press y Open Tniversity. _ncluye varios 
artículos útiles sobre  la cambiante naturaleza de  las organizaciones 
políticas y económicas de hoy día.
Richard  Broon  d1VV2e:  Tnderstanding  _ndustrial  Organisations, 
Londres,  Routledge.  Tna  investigación  de  los  diZerentes  enZoques 
teóricos para la comprensión las organizaciones industriales.
JeZZ  nearn  y  otros  deds.e  d1VWVe:  The  SeUuality  oZ  Organisation, 
Londres, Sage. Se argumenta que, en general, la sociología ortodoUa 
ha hecho como si no eUistieran los problemas relativos al género y la 
seUualidad.
Christel  Lane  d1VWVe: Management and Labour  in Europe, Londres, 
Elgar. Tna discusión  sobre  la  organización empresarial  en crancia, 
Alemania y el Reino Tnido.
bavid  Lyon  d1VV4e:  The  Electronic  Eye:  The  Rise  oZ  Surveillance 
Society, Cambridge, Poliy Press red. cast.: El ojo electrónico. El auge 
de  la  sociedad de  la  vigilancia, Madrid, Alianza Editorial,  1VV]p. Tn 
inquietante análisis del papel las tecnologías de la inZormación como 
Zormas de control social.



John  Mcbermott  d1VV1e:  Corporate  Society,  Boulder,  Colorado, 
lestvieo.  Analiza  el  papel  de  las  corporaciones  en  la  sociedad 
contemporánea.
Michael  Reed  d1VV2e:  The  Sociology  oZ  Organisations:  Themes, 
Perspectives  a  Prospects,  Londres,  narvester  lheatshea.  Tn  útil 
teUto general sobre la sociología de las organizaciones modernas.

. Términos importantes
[cuncionarios 
[Tipo ideal
[Vigilancia 
[Reclusión
[Sociedad de la vigilancia
[Oligarquía
[Corporaciones globales
[Empresas multinacionales
[bivisión internacional der trabajo
[Multinacionales etnocéntricas
[Multinacionales policéntricas
[Multinacionales geocéntricas
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12. El trabajo y la vida económica
Conceptos básicos

[ Trabajo
[ Economía
[ bivisión der trabajo
[ besempleo

Para  la mayoría  de  las  personas  el  trabajo  ocupa  una  parte  de  su 
vida  mayor  que  cualquier  otro  tipo  de  actividad.  Con  Zrecuencia 
asociamos la idea de trabajo con algo que supone una pesada carga, 



con un conjunto de  tareas que queremos reducir al mínimo y, si es 
posible, evitar completamente. _ncluso el lector puede tener esta idea 
al ponerse a leer este capítulo. gEs acaso esta actitud la mayoritaria 
y,  si  es  así,  por  quéi  _ntentaremos  averiguarlo  en  las  siguientes 
páginas.

Aparte de ser una carga, el trabajo tiene más cosas a su Zavor 
porque,  si  no  Zuera  así,  la  gente  no  se  encontraría  tan  perdida  y 
desorientada cuando se queda en paro. gCómo se sentiría usted si 
pensara  que  nunca  va  a  conseguir  un  empleoi  En  las  sociedades 
modernas,  tener  un  trabajo  es  importante  para  mantener  la 
autoestima.  _ncluso  cuando  las  condiciones  laborales  son 
relativamente desagradables y  las  tareas que comporta monótonas, 
el  trabajo  suele  ser  un  elemento  estructurador  de  la  constitución 
psicológica...
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de  los  individuos  y  del  ciclo  de  sus  actividades  cotidianas.  A  este 
respecto presenta seis características importantes.
[  El  dinero.  Tn  sueldo  o  salario  es  el  recurso  principal  del  que 
dependen  la mayoría de  las personas para cubrir sus necesidades. 
Sin es ingresos, las ansiedades a la hora de aZrontar la vida cotidiana 
tienden  a  multiplicarse.  [  aivel  de  actividad.  El  empleo  a  menudo 
proporciona  medios  para  adquirir  y  ejercitar  conocimientos  y 
capacidades.  _ncluso  cuando  el  trabajo  es  rutinario,  oZrece  un 
entorno  estructurado  que  puede  absorber  las  energías  de  una 
persona.  Sin  el  empleo,  la  oportunidad  de  poner  en  práctica  tales 
conocimientos y capacidades puede reducirse.
[  Variedad.  El  empleo  proporciona  acceso  a  conteUtos  que 
contrastan  con  el  entorno  doméstico.  En  el  entorno  del  trabajo, 
aunque  las  tareas  sean  relativamente  monótonas,  los  individuos 
pueden disZrutar al hacer algo diZerente a las tareas de casa.
[  Estructura  temporal.  Para  las  personas  que  tienen  un  empleo 
regular,  el  día  normalmente  está  organizado  en  torno  al  ritmo  de 



trabajo. Aunque este ritmo puede a veces ser opresivo, proporciona 
la  sensación  de  que  las  actividades  cotidianas  van  hacia  alguna 
parte.  huienes  están  sin  trabajo,  Zrecuentemente  encuentran  en  el 
aburrimiento  un  problema  muy  importante  y  desarrollan  un 
sentimiento  de  apatía  con  respecto  al  tiempo.  Como  seYalaba  un 
parado:  SEl  tiempo  ya  no  importa  ahora  tanto  como  antes...  hay 
muchoS dcryer y Mcke 1VW\e.
[ Contacto social. El entorno  laboral suele proporcionar amistades y 
oportunidades de participar en actividades compartidas con otros. Al 
separar a una persona de este entorno es probable que disminuya el 
círculo de posibles amigos y conocidos.
[ _dentidad personal. El empleo suele valorarse por el sentimiento de 
identidad social estable que oZrece. Para  los hombres, en particular 
la  autoestima  muchas  veces  está  vinculada  a  su  contribución 
económica para el mantenimiento del hogar.

Teniendo en cuenta el  telón de Zondo de esta Zormidable  lista, 
no es diZícil apreciar por qué el paro puede socavar  la conZianza de 
los individuos en su valor social.

Trabajo remunerado y no remunerado

Con  Zrecuencia  solemos  pensar  que  trabajo  equivale  a  empleo 
remunerado tal como implica  la  idea de estar Ssin  trabajoS, pero, de 
hecho, esta es una visión muy simpliZicada. El trabajo no remunerado 
dcomo arreglar el propio...
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coche o hacer  las  tareas domésticase  tiene un  lugar preponderante 
en la vida de las personas. Muchas clases de trabajos no se ajustan 
a  la  acepción  ortodoUa  de  empleo  remunerado.  Por  ejemplo,  gran 
parte  de  lo  que  se  hace  en  la  economía  sumergida  no  queda 
registrado  en  las  estadísticas  de  empleo  oZiciales.  El  término 



economía sumergida hace reZerencia a las transacciones que tienen 
lugar Zuera de la esZera del empleo regular, que a veces suponen el 
pago en metálico a cambio de servicios, pero también el intercambio 
directo de bienes y servicios.

Se puede pagar en metálico a alguien que viene a arreglar  la 
televisión,  sin que haya ningún  recibo o  se guarde una descripción 
del  trabajo.  Las  personas  intercambian  bienes  SbaratosS  [  es  decir, 
sustraídos  o  robados  con  amigos  o  asociados  a  cambio  de  otros 
Zavores. En la economía sumergida no sólo se dan transacciones en 
metálico  SescondidasS  sino  otras  muchas  Zormas  de  aprovisionarse 
que  la gente practica dentro y  Zuera de casa. El bricolaje casero,  la 
maquinaria  doméstica  y  las  herramientas  del  hogar,  por  ejemplo, 
proporcionan  bienes  y  servicios  que,  de  otro  modo,  habría  que 
comprar dGershuny y Miles, 1VW3e.

El trabajo doméstico, que, en general, ha sido tradicionalmente 
realizado por mujeres, no suele estar remunerado. Sin embargo, no 
deja  de  ser  un  trabajo,  con  Zrecuencia  muy  duro  y  agotador.  El 
trabajo  voluntario,  para  asociaciones  benéZicas  u  otras 
organizaciones, tiene un considerable papel social. Tener un empleo 
remunerado  es  importante  por  todas  las  razones  indicadas 
anteriormente, pero la categoría de StrabajoS es mucho más amplia.

El TRABAJO, ya sea  remunerado o no, puede deZinirse como 
la ejecución de  tareas que suponen un gasto de esZuerzo mental  y 
Zísico, y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios 
para atender a  las necesidades humanas. Tna ocupación o empleo 
es el trabajo que se realiza a cambio de una paga regular o salario. 
En  todas  las  culturas  el  trabajo  es  la  base  de  LA  ECOaOMíA.  El 
sistema económico está constituido por aquellas instituciones que se 
ocupan de la producción y distribución de bienes y servicios.
En  este  capítulo  analizaremos  la  naturaleza  del  trabajo  en  las 
sociedades industriales modernas y nos ocuparemos de los cambios 
principales que aZectan actualmente a  la vida económica. El  trabajo 
siempre  Zorma  parte  del  conjunto  del  sistema  económico.  En  las 
sociedades  modernas  ese  sistema  depende  de  la  producción 



industrial.  La  industria  moderna,  como  se  ha  subrayado  en  otras 
partes  de  este  libro,  se  diZerencia  de  manera  Zundamental  de  los 
sistemas de producción premodernos, que se basaban, sobre  todo, 
en la agricultura. La mayoría de las personas trabajaba en el campo 
o  apacentando  ganado.  Por  el  contrario,  en  las  sociedades 
modernas, sólo una mínima proporción de la población trabaja en la 
agricultura y las mismas granjas se han industrializado, realizándose 
sus  tareas  principalmente  por  medio  de  máquinas  en  vez  de  con 
trabajo humano.
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La industria moderna cambia constantemente y las transZormaciones 
tecnológicas  son  una  de  sus  principales  características.  La 
tecnología es  la utililización de  la ciencia en  la mecánica, con el  Zin 
de  alcanzar  una  mayor  eZicacia  productiva.  La  naturaleza  de  la 
producción  industrial  también  cambia  en  relación  con  inZluencias 
sociales  y  económicas  generales.  Este  capítulo  se  centra  en  los 
cambios tecnológicos y económicos, mostrando en qué medida están 
transZormando la industria en la actualidad.

Comenzaremos centrándonos en el trabajo remunerado, el que 
se  desarrolla  en  emplazamientos  industriales`  analizando  los 
cambios  en  los  progresos  de  producción  industriales  y  cómo  han 
inZluido en  los empleos.  La producción  industrial  no es  siempre,  en 
absoluto,  un  asunto  armonioso.  En  apartados  posteriores  nos 
ocuparemos  de  los  orígenes  del  conZlicto  laboral  prestando  una 
especial atención al  impacto de  las huelgas. bespués analizaremos 
el papel de la mujer en la industria. En la actualidad hay muchas más 
mujeres  que  antes  en  trabajos  remunerados  y  seYalaremos  las 
causas  y  consecuencias  de  esta  evolución.  En  la  parte  Zinal  del 
capítulo, estudiamos el desempleo y planteamos una pregunta: gcuál 
es el Zuturo del trabajoi

Se  analizan  en  primer  lugar  las  pautas  cambiantes  de  la 
producción industrial moderna.



La división der trabajo y la dependencia económica

Tno de los rasgos más característicos del sistema económico de las 
sociedades  modernas  es  el  desarrollo  de  una  b_V_S_óa  bEL 
TRABAJO  sumamente  compleja.  En  otras  palabras,  el  trabajo  está 
dividido  en  gran  cantidad  ocupaciones  diZerentes  en  las  que  las 
personas se especializan. En las sociedades tradicionales el trabajo 
no  agrícola  se  basaba  en  el  dominio  de  oZicios  cuya  técnica  se 
controlaba  mediante  un  dilatado  período  de  aprendizaje. 
aormalmente, el trabajador realizaba todos los aspectos del proceso 
de  la  producción  de  principio  a  Zin.  Por  ejemplo,  un  herrero  que 
hiciera  un  arado  tenía  que  Zorjar  el  hierro,  darle  Zorma  y  unir  las 
piezas del  instrumento. Con  la aparición de  la producción  industrial 
moderna muchos oZicios tradicionales desaparecieron por completo y 
se  sustituyeron  por  técnicas  que  Zorman  parte  de  procesos  de 
producción a mayor escala. Tn electricista que  trabaje actualmente 
en  una  instalación  industrial,  por  ejemplo,  puede  inspeccionar  o 
reparar sólo unas pocas piezas de un determinado tipo de máquina ` 
otras  personas  se  ocupan  del  resto  de  las  piezas  y  de  las  demás 
máquinas.

El  contraste  entre  la  división  del  trabajo  en  las  sociedades 
tradicionales y modernas es verdaderamente eUtraordinario.  _ncluso 
en  las  sociedades  tradicionales  más  grandes,  generalmente  no 
eUistían  más  de  veinte  o  treinta  oZicios  principales,  junto  a  otras 
pocas ocupaciones especializadas, como las de mercader, soldado o 
sacerdote.  En  un  sistema  industrial  moderno  eUisten,  literalmente, 
miles de ocupaciones distintas. El censo británico...
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enumera alrededor de 2X.XXX oZicios diZerentes en  la economía del 
Reino Tnido. En las comunidades tradicionales la mayor parte de la 
población  trabajaba  en  la  agricultura  y  era  económicamente 



autosuZiciente: producía su propia comida y ropa, y cubría ella misma 
otras  necesidades.  Tna  de  las  características  principales  de  las 
sociedades modernas, por el contrario, es la enorme eUpansión de la 
interdependencia  económica.  Todos  dependemos  de  muchos  otros 
trabajadores [ que hoy están esparcidos por todo el mundo[ para los 
productos y servicios que requiere el mantenimiento de nuestra vida. 
EUcepto en muy pocos casos, la gran mayoría de las personas en las 
sociedades  modernas  no  producen  su  propia  comida  ni  los  bienes 
materiales que consume y tampoco construye la casa en la que vive.

Taylorismo y Zordismo

Adam Smith,  uno de  los  Zundadores de  la  economía moderna,  que 
vivió  hace  unos  dos  siglos,  seYaló  diversas  ventajas  para  el 
incremento  de  la  productividad  que  se  obtenían  con  la  división  del 
trabajo. Su obra más  célebre, The lealth oZ aations,  se  inicia  con 
una descripción de la división del trabajo en una Zábrica de alZileres. 
Tna  persona  que  trabajara  sola  podría  quizá  hacer  unos  veinte 
alZileres al día. Sin embargo, dividiendo la tarea en cierto número de 
operaciones  simples,  diez  trabajadores  que  llevaran  a  cabo  tareas 
especializadas podrían producir, colaborando unos con otros, 4W.XXX 
alZileres  al  día.  En  otras  palabras,  la  tasa  de  producción  por 
trabajador aumenta de 2X a 4.WXX alZileres, de  Zorma que cada uno 
de  los  operarios  especializados  produciría  24X  veces  más  que  si 
trabajara solo.

bespués  de  más  de  un  siglo,  estas  ideas  alcanzaron  su 
eUpresión más desarrollada en la obra de credericj linsloo Taylor, 
un consejero de gestión estadounidense. El enZoque de Taylor a  lo 
que  él  denominaba  organización  cientíZica  suponía  un  estudio 
detallado  de  los  procesos  industriales,  con  el  Zin  de  dividirlos  en 
operaciones  simples  que  pudieran  sincronizarse  y  organizarse  con 
precisión.  El  taylorismo,  que  así  se  acabó  denominando  la 
organización  cientíZica,  no  era  sólo  un  estudio  académico,  sino  un 
sistema  de  producción  cuyo  objetivo  era  maUimizar  el  rendimiento 



industrial,  y  ha  tenido  un  gran  impacto  en  la  organización  de  la 
producción y de la tecnología industriales.

A Taylor  lo que le  interesaba era mejorar  la eZicacia  industrial, 
pero prestó poca atención a los resultados de ésta. La producción en 
masa requiere mercados de masas y el industrial nenry cord Zue uno 
de  los primeros que se dio cuenta de este hecho. El  Zordismo, una 
ampliación de  los principios de organización cientíZica de Taylor, es 
el  nombre  utilizado para  designar  el  sistema de producción masiva 
que está vinculado al cultivo de mercados de masas. cord concibió 
su primera  Zábrica de coches en nighland Parj, Michigan, en 1VXW, 
con el Zin de Zabricar un único producto, el ...
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cord T,  lo que permitía  la utilización de herramientas y maquinarias 
especializadas,  ideadas  para  trabajar  de  Zorma  rápida,  precisa  y 
simple.  Tna  de  las  innovaciones  más  importantes  de  cord  Zue  la 
construcción de una cadena de montaje móvil,  que,  según se dice, 
se inspiró en los mataderos de Chicago, en los que los animales eran 
desmontados  pieza  a  pieza  en  una  cadena  también  móvil.  Cada 
trabajador  de  la  cadena  de  montaje  de  cord  tenía  una  tarea 
especíZica,  como  ensamblar  los  tiradores  de  las  puertas  del  lado 
izquierdo  según  iban  pasando  los  coches.  En  1V2V,  cuando  se 
terminó la producción del modelo T, se habían Zabricado unos quince 
millones de automóviles.

Las limitaciones del Zordismo y del taytorismo

nubo un  tiempo en el  que parecía que el  Zordismo  representaba el 
Zuturo más probable para grandes áreas de  la producción  industrial. 
Este  no  ha  sido  el  caso.  El  sistema  sólo  puede  desarrollarse  en 
industrias  que  Zabrican  productos  estandarizados  para  grandes 
mercados.  _nstalar  cadenas  de  producción  mecanizadas  es 
enormemente caro y el sistema  Zordista, una vez que se establece, 



es  bastante  rígido.  Por  ejemplo,  para  modiZicar  un  producto 
generalmente  se  requiere  una  reinversión  considerable.  La 
producción  Zordista  es  Zácil  de  reproducir  si  eUiste  una  Zinanciación 
suZiciente paro construir una Zactoría pero las empresas de países en 
los que  la mano obra es cara  tienen diZicultades para competir  con 
las de aquéllas en las que los salarios son más bajos. Este Zue uno 
de  los  Zactores  que  intervinieron  en  la  aparición  de  la  industria 
automovilística japonesa daunque los niveles salariales japoneses en 
la actualidad ya no son bajose y, más recientemente en la de Corea 
del Sur. 

Sistema de baja y alta conZianza

El Zordismo y el taylorismo son lo que muchos sociólogos denominan 
sistemas  de  baja  conZianza.  Los  empleos  los  Zijan  los  directivos  y 
están orientados a las máquinas. Los que hacen el trabajo están bajo 
estrecha  supervisión  y  no  disZrutan  de  mucha  autonomía.  Si  hay 
muchos  puestos  de  baja  conZianza,  el  grado  de  insatisZacción  y  de 
absentismo  del  trabajador  es  alto  y  son  habituales  los  conZlictos 
laborales. Tn sistema de alta conZianza es aquel  en el que en el que 
el  trabajador  puede  controlar  el  ritmo  e  incluso  el  contenido  de  su 
trabajo,  dentro  de  unas  pautas  generales.  Estos  sistemas  suele 
darse en los niveles más altos de las organizaciones industriales.

besde principio de los aYos sesenta, las compaYías de Europa 
Occidental,  los Estados Tnidos y Japón han probado alternativas a 
los sistemas de baja conZianza, entre ellos se  incluyen  las cadenas 
de montaje automatizadas...
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y  la producción en grupo, en  la que se reconoce el papel que  tiene 
un equipo de trabajo en la naturaleza de las tareas. A continuación, 
nos iremos ocupando de estas estrategias.



Automatización

El  concepto  de  automatización  o  de  maquinaria  programable 
apareció  a  mediados  del  siglo  q_q,  cuando  el  estadounidense 
Christopher Spencer inventó el Autómata, un torno programable que 
hacía  tuercas,  tornillos  y  ruedas  dentadas.  nasta  ahora,  la 
automatización  ha  aZectado  relativamente  a  pocas  industrias,  pero 
con  los  avances  que  se  han  producido  en  el  diseYo  de  robots 
industriales,  su  impacto  seguramente  aumentará.  Tn  robot  es  un 
mecanismo  automático  que  puede  llevar  a  cabo  tareas  que 
normalmente realizan trabajadores humanos. El término Zue acuYado 
por  el  dramaturgo karel Capej,  utilizando  la  palabra  checa  robota, 
trabajador Zorzado.
Los robots se utilizaron por primera vez en 1V4^, cuando se inventó 
un mecanismo capaz de regular  la maquinaría de Zorma automática 
en  algunas  industrias  dedicadas  a  la  ingeniería.  Sin  embargo,  los 
robots  de  cierta  complejidad  sólo  se  remontan  al  desarrollo  de  los 
microprocesadores,  Zundamentalmente a partir  de  los aYos setenta. 
El primer robot controlado por un miniordenador Zue desarrollado en 
1V\4  por  Cincinnati  Milason.  Los  robots  actuales  pueden  realizar 
muchas  tareas,  como  soldar,  pintar  a  pistola,  elevar  y  transportar 
piezas.  Algunos  robots  pueden  distinguir  piezas  al  tacto,  mientras 
que otros distinguen visualmente cierto tipo de objetos. Como Robert 
Ayres y Steven Miller han seYalado:
ao  puede  haber  obrero  Zabril  más  dedicado  e  incansable  que  un 
robot.  Los  robots  pueden  repetir  impecablemente  tareas  como  la 
soldadura de puntos y la pintura a pistola de diversas piezas, y se les 
puede  reprogramar  rápidamente  para  que  ejecuten  tareas 
completamente nuevas r ... p. En los próUimos aYos cabe esperar que 
veamos  muchos  robots  industriales  instalados  en  plantas  de 
manuZacturado  de  tipo  medio.  Los  robots  suministrarán  piezas  a 
equipos de máquinas organizadas en células de trabajo, que pueden 
ser  serializadas  para  Zormar  un  sistema  de  Zabricación  en  bucle 
cerrado, controlado por microprocesadores. dAyres y Miller, 1VW].e



La  mayoría  de  los  robots  utilizados  en  la  industria  mundial  se 
encuentran en el sector automovilístico. La utilidad de  los robots en 
la  producción  es  hasta  ahora  relativamente  limitada,  porque  su 
capacidad  para  reconocer  objetos  diZerentes  y  manipular  Zormas 
eUtraYas  es  todavía  bastante  rudimentaria.  Sin  embargo,  no  cabe 
duda  de  que  en  la  producción  automatizada  se  eUtenderá 
rápidamente en los aYos venideros, ya que los robots son cada vez 
más soZisticados, mientras que sus costos disminuyen.
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La producción en grupo

La producción en grupo,  la colaboración de un equipo de personas 
para sustituir a las cadenas de montaje, se ha utilizado a veces junto 
a  la automatización para  reorganizar el  trabajo. La  idea subyacente 
es  la  de  incrementar  la  motivación  del  trabajador,  mediante  la 
colaboración de grupos de personas en los procesos de producción, 
en vez de hacer que cada trabajador pase el día entero haciendo una 
única tarea repetitiva, insertando tuercas en el tirador de la puerta de 
un coche.
Los círculos de calidad son un ejemplo de producción en grupo, en 
los    que  equipos  de  entre  cinco  y  veinte  trabajadores  se  reúnen 
periódicamente  para  estudiar  y  resolver  los  problemas  de 
producción.  Los  trabajadores  que  pertenecen  a  estos  círculos 
reciben  una  instrucción  especial  que  posibilita  que  aporten  sus 
conocimientos técnicos a la discusión de las cuestiones productivas. 
Los círculos de calidad comenzaron a utilizarse en los Es Tnidos y, 
después  de  que  los  adoptaran  algunas  empresas  japonesas 
volvieron  a  ser  conocidos  en  Occidente  en  los  aYos  ochenta. 
Representan  una  ruptura  con  los  principios  del  taylorismo,  ya  que 
reconocen  que  los  trabajadores  poseen  unas  habilidades  que 
pueden aportar  a  la  deZinición  y  al  todo  utilizado  en  las  tareas  que 
realizan.



La producción ZleUible

Tno de  los  cambios más  importantes  que  se han producido  en  los 
procesos  de  producción  mundial  en  los  últimos  aYos  ha  sido  la 
aparición  del  diseYo  por  ordenador.  Aunque  el  taylorismo  y  el 
Zordismo  resultaban  útiles  en  la  producción  al  por  mayor  de 
productos  idénticos  para  un  mercado  masivo  eran  completamente 
incapaces  de  Zabricar  pequeYas  cantidades  de  productos,  no 
digamos  bienes  realizados  especialmente  para  un  determinado 
cliente.  El  diseYo  por  ordenador,  junto  a  otros  tipos  de  tecnología 
inZormática, ha cambiado radicalmente esta situación. Stanley bavis 
habla  de  la  aparición  de  una  Spersonalización  masivaS:  las  nuevas 
tecnologías permiten  la producción a gran escala de productos que 
se  han  diseYado  para  clientes  muy  determinados.  Cada  día  se 
pueden  Zabricar  cinco  mil  camisas  en  una  cadena  de  montaje 
tradicional. Ahora es posible hacer cada una de ellas según lo pida el 
cliente, y no cuesta mucho más dbavis, 1VWWe. 

Antes de que surgiera el diseYo por ordenador,  los  japoneses 
habían sido  los primeros en utilizar  lo que denominaban producción 
ZleUible.  Al  introducir  sistemas  de manuZactura  que  se  apartan  casi 
por completo de  la producción masiva utilizada por cord en betroit, 
los  Zabricantes  de  coches  japoneses  consiguieron  incrementar  de 
Zorma considerable sus ventas en todo el mundo, entre mediados de 
los  setenta  y  principios  de  los  noventa  dbertouzos,  1VWVe.  Los 
japoneses han hecho hincapié en la creación de una...
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Zuerza  de  trabajo  eUperimentada  y  en  Zormas  de  incrementar  la 
rapidez a la hora de introducir nuevos diseYos y nuevos productos en 
el mercado.

En  los  aYos  ochenta,  cambios  que  podían  costar  hasta 



veinticuatro  horas  en  Zábricas  de  coches  europeas  o 
estadounidenses,  se  podían  realizar  en  cinco  minutos  en  las 
japonesas. El objetivo era que el producto  Zuera de primera calidad 
desde  el  principio,  sin  necesidad  de  mejoras  posteriores.  La 
producción en grupo se eUtendió mucho y había equipos de trabajo 
que  integraban  a  montadores,  obreros  y  proveedores.  Mediante 
estas  técnicas,  los encargados de planiZicar podían  tener en cuenta 
ciclos del período que media entre la concepción del nuevo modelo y 
el momento en que el último vehículo sale de la cadena de montajee 
de siete aYos y medio. Por el contrario, hasta hace poco tiempo, los 
planiZicadores europeos y estadounidenses se ajustaban a ciclos de 
entre trece y quince aYos. En la actualidad se han puesto bastante al 
día,  intentando,  principalmente,  copiar  las  prácticas  japonesas.  Sin 
embargo, como ha seYalado Lester Thuroo haciendo reZerencia a los 
Estados Tnidos,  Slas mejores  Zábricas  estadounidenses  no  son  tan 
buenas como  las mejores  japonesas,  y  las peores  son mucho más 
malas que las peores japonesasS dThuroo, 1VV3e.

Tendencias en el sistema ocupacional

El  sistema  ocupacional  de  todos  los  países  industrializados  ha 
cambiado de  Zorma considerable desde comienzos del siglo qq. En 
1VXX,  unos  tres  cuartos  de  la  población  empleada  tenía  un  trabajo 
manual  dde  cuello  azule.  be  ellos,  alrededor  del  2Wt  eran 
trabajadores cualiZicados, el 3]t semicualiZicados y el 1Xt carecían 
de  cualiZicación.  Los  trabajos de  cuello  blanco  y proZesionales eran 
relativamente  escasos.  A  mediados  de  siglo,  los  trabajadores 
manuales  representaban menos de dos  tercios de  la población que 
ocupaba  trabajos  remunerados  y,  en  consecuencia,  el  trabajo  no 
manual se había eUtendido.

En Gran BretaYa se hizo un censo de población en 1V\1 y otro 
en 1VW1. Entre las dos Zechas, la proporción de personas en trabajos 
de cuello azul bajó del ^2t al ]^t en los hombres y del 43t al 3^t 
en las mujeres. Los trabajos proZesionales y directivos ocupados por 



hombres aumentaron en más de un millón. En 1VW1 había 1\X.XXX 
hombres menos en trabajos rutinarios de cuello blanco, pero 2]X.XXX 
mujeres más. El declive del trabajo manual coincidió bastante con la 
reducción del porcentaje de personas que trabajaban en la industria 
manuZacturera.  En  1VW1  esta  industria  había  perdido  \XX.XXX 
hombres y 42X.XXX mujeres en relación a la ciZra de diez aYos antes.

Esta pauta  continúa hoy, pero  se ha estabilizado bastante. El 
Labour corce Survey llevado a cabo por el gobierno en 1VVX mostró 
que sólo alrededor del ]Xt de los hombres y el 33t de las mujeres 
tenía ocupaciones manuales.
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El contraste más eUtremo entre  los seUos se daba en  las personas 
con  trabajos  rutinarios de cuello blanco más que en  las que  tenían 
empleos de cuellos azul cualiZicados. En 1VVX, el 31t de las mujeres 
tenía el primer tipo de trabajo, Zrente al ^t de hombres` mientras que 
el  2]t  de  los  hombres  ocupaba  puestos  manuales  cualiZicados, 
Zrente  a  un mero  4t  de mujeres.  En  otros  países  industrializados, 
estos  cambios  han  llegado  más  lejos  que  en  Gran  BretaYa.  Por 
ejemplo,  según  algunos  cálculos,  menos  del  4Xt  de  la  población 
activa  estadounidense  tiene  empleos  manuales  en  la  actualidad 
dRossides, 1VVXe.

nay un considerable debate acerca de por qué han tenido lugar 
estas transZormaciones. Parece que hay varias causas. Tna de ellas 
es la continua introducción de maquinarias que ahorran trabajo, que 
ha culminado con la proliZeración de las tecnologías de la inZormación 
y con la inZormatización de la industria en los últimos aYos. Otra es el 
desarrollo  de  la  industria  manuZacturera  Zuera  de  Occidente, 
especialmente  en  el  EUtremo  Oriente.  Las  viejas  industrias  de  las 
sociedades  occidentales  han  retrocedido  drásticamente  por  su 
incapacidad para competir con  los productores de EUtremo Oriente, 
que son más eZicientes y tiene menores costes salariales.

Estos  procesos,  entre  otras  cosas,  han  inZluido  en  las  pautas 



de conZlicto laboral. A continuación nos ocupamos de este asunto.

Sindicatos y conZlicto laborar

besde  hace  mucho  tiempo  se  han  producido  conZlictos  entre  los 
trabajadores  y  quienes  tienen  autoridad  económica  y  política  sobre 
ellos.  Las  revueltas  contra  el  reclutamiento  militar  y  los  impuestos 
elevados, así como 1as del pan cuando había malas cosechas, eran 
comunes en las áreas urbanas Europa en el siglo qV___. Estas Zormas 
SpremodernasS de conZlicto laboral continuaron hasta hace poco más 
de  un  siglo  en  ciertos  países.  Por  ejemplo  en  varias  ciudades 
italianas importantes hubo revueltas del pan en 1W^W dGeary, 1VW2e. 
Estas  Zormas  tradicionales  de  conZrontación  no  eran  simplemente 
eUplosiones  esporádicas  e  irracionales:  el  uso  o  la  amenaza  de 
violencia  tenían  el  eZecto  de  limitar  el  precio  del  grano  y  de  otros 
productos alimenticios esenciales.

El desarrollo de los sindicatos

Con  Zrecuencia,  los  conZlictos  laborales entre  los  trabajadores  y  los 
empresarios  en  la  primera  mitad  del  siglo  pasado  sólo  estaban  en 
parte  organizados.  Cuando  había  conZrontación  los  trabajadores 
solían abandonar  sus  lugares de  trabajo  y  agruparse en  las  calles, 
dando a conocer sus quejas mediante una conducta  incontrolable o 
interviniendo en actos de violencia...
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contra  la autoridad. Los  trabajadores de ciertas partes de crancia a 
Zinales  del  siglo  pasado  seguían  amenazando  con  la  horca  a  los 
empresarios que no les gustaban. El uso de la huelga, que ahora se 
asocia  con  una  negociación  ordenada  entre  los  trabajadores  y  la 
dirección,  se  desarrolló  lentamente  y  de  Zorma  esporádica.  Las 
Combination  Aets  aprobadas  en  Gran  BretaYa  en  1\VV  u  1WXX 



ilegalizaron  las  reuniones de grupos de  trabajadores organizados  y 
prohibieron  las  maniZestaciones  populares.  Las  Acts  se  abolieron 
unos  veinte  aYos  después,  cuando  quedó  patente  que  habían 
producido  más  disturbios  públicos  de  los  que  habían  impedido.  La 
aZiliación a  los sindicatos creció y el sindicalismo se convirtió pronto 
en un movimiento de masas. La actividad sindical  Zue  legalizada en 
el  último  cuarto  del  siglo  pasado,  después  de  que  la  aZiliación 
aumentara  hasta  llegar  al  ^Xt  de  los  trabajadores  manuales 
masculinos  de  Gran  BretaYa  en  1V2X.  El  movimiento  sindical 
británico está coordinado por un cuerpo central Zundado en 1W^W, el 
Trades Tnion Congress dTTCe, que desarrolló Zuertes vínculos con el 
Partido Laborista.

En  el  cambio  de  siglo,  había  poca  coneUión  directa  entre  la 
eUistencia  de  los  sindicatos  y  la  tendencia  a  la  huelga.  En  su 
mayoría, las primeras huelgas Zueron espontáneas, en el sentido de 
que  no  habían  sido  convocadas  por  organizaciones  o  trabajadores 
especíZicos. En 1VX\, un  inZorme del Commissioner oZ Labor de  los 
Estados Tnidos mostraba que casi  la mitad del  total de  las huelgas 
de la época no habían sido iniciadas por los sindicatos dRoss, 1V]4e. 
Probablemente esto Zuera así también en Gran BretaYa. A Zinales de 
la  Primera  Guerra  Mundial  la  situación  había  cambiado,  pues  la 
proporción de huelgas que protagonizaban los obreros no sindicados 
se había reducido mucho.

La evolución del movimiento sindical ha sido muy diZerente en 
cada  país,  igual  que  la  inZluencia  de  los  sindicatos  sobre  los 
trabajadores,  los  empresarios  y  el  gobierno. En Gran BretaYa  y  en 
los  Estados  Tnidos  los  sindicatos  eUisten  desde  hace  más  tiempo 
que  en  la  mayoría  de  las  sociedades  europeas.  Los  sindicatos 
alemanes,  por  ejemplo,  quedaron  en  gran  parte  destruidos  por  los 
nazis  en  los  aYos  treinta,  y  Zueron  restablecidos  después  de  la 
Segunda  Guerra  Mundial`  mientras  que  el  desarrollo  principal  del 
movimiento  sindical  Zrancés  no  se  produjo  hasta  los  aYos  treinta, 
cuando la libertad de organizar sindicatos se reconoció Zormalmente.



gPor qué eUisten Los sindicatosi

En  todos  los países occidentales eUisten organizaciones sindicales, 
aunque  el  grado  de  aZiliación  sindical  y  el  poder  de  estas 
organizaciones  varían  considerablemente.  Todos  estos  países 
reconocen  legalmente el derecho de huelga de  los  trabajadores por 
motivos económicos. gPor qué...
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se han convertido  los sindicatos en una característica básica de  las 
sociedades  occidentalesi  gPor  qué  el  conZlicto  entre  dirección  y 
sindicato  parece  ser  una  característica más o menos omnipresente 
en el ámbito industriali

nay quienes han planteado que  los sindicatos son, de hecho, 
una  versión  de  los  gremios  medievales  dasociaciones  de 
trabajadores  dedicados  al  mismo  oZicioe,  reorganizados  en  el 
conteUto  de  la  industria  moderna.  Esta  interpretación  podría 
ayudarnos a entender por qué los primeros sindicatos surgieron con 
Zrecuencia entre  los artesanos, pero no eUplica por qué han estado 
tan  asociados  con  las  negociaciones  salariales  y  los  conZlictos 
laborales. Tna eUplicación más satisZactoria debería atender al hecho 
de  que  sindicatos  se  desarrollaron  para  proteger  los  intereses 
materiales  de  los  trabajadores,  en  entornos  industriales  que  los 
mantienen unidos, creando solidaridad, pero en  los que  tienen muy 
poco poder Zormal.

Cuando  comenzó  a  desarrollarse  la  industria  moderna  los 
trabajadores  de  la  mayoría  de  los  países  carecían  de  derechos 
políticos y tenían escasa inZluencia sobre las condiciones de trabajo 
en  las  que  se  encontraban.  Los  sindicatos  se  desarrollaron  al 
principio como medio de contrarrestar el desequilibrio de poder entre 
obreros y trabajadores. Si bien  los obreros tenían poco poder como 
individuos,  al  organizarse  colectivamente  su  inZluencia  aumentaba 



mucho.  Tn  empresario  puede  arreglárselas  sin  el  trabajo  de 
determinado  obrero,  pero  no  sin  el  de  todos  o  la  mayoría  de  los 
obreros  de  una  Zábrica  o  planta.  Al  principio,  los  sindicatos  eran 
Zundamentalmente  organizaciones  SdeZensivasS  que  proporcionaban 
los  medios  con  los  que  los  trabajadores  podían  enZrentarse  al 
abrumador poder que tenían los empresarios sobre sus vidas.

Evolución reciente

aaturalmente,  los  propios  sindicatos  han  cambiado  con  los  aYos. 
Algunos  se  han  hecho  muy  grandes  y,  como  organizaciones 
permanentes, se han burocratizado. Tienen cuadros de Zuncionarios 
con dedicación eUclusiva y quizá con poca eUperiencia directa de las 
condiciones laborales de los miembros del sindicato. Por lo tanto, las 
actividades y  concepciones de  los  líderes de  los sindicatos pueden 
alejarse bastante de  las de  los aZiliados a  los que  representan. Las 
bases a veces se encuentran en conZlicto con las estrategias de sus 
propios  sindicatos.  La mayoría  de  los  sindicatos  no  han  logrado  el 
reclutamiento  de  un  número  importante  de  trabajadoras.  Aunque 
algunos  han  hecho  campaYas  para  incrementar  la  aZiliación 
Zemenina, antes muchos de ellos desaconsejaban a las mujeres que 
se aZiliaran.

En  la  actualidad,  los  sindicatos  de  los  países  occidentales  se 
enZrentan  a  la  amenaza  de  tres  tipos  de  cambios  interconectados: 
altos índices de paro, ...
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que debilitan la posición negociadora de estas organizaciones,
decadencia de las antiguas industrias manuZactureras, en las que la 
presencia  de  los  sindicatos  había  sido  tradicionalmente  Zuerte,  e 
intensidad creciente de  la competencia  internacional, especialmente 
por parte de  los países de EUtremo oriente, en  los que  los salarios 
suelen ser más bajos que en occidente. En los Estados Tnidos y en 



varios países occidentales, entre  los que se cuentan Gran BretaYa, 
crancia, Alemania y binamarca, en los aYos setenta
y  ochenta  llegaron  al  poder  gobiernos  de  derechas  que,  en  su 
mayoría,  estaban  decididos  a  limitar  lo  que  consideraban  una 
eUcesiva inZluencia sindical en la industria. 
Las Employment Acts, aprobadas en Gran BretaYa en 1VWX y 1VW2, 
introdujeron  nuevas  limitaciones  a  los  derechos  legales  de  los 
sindicatos.  La  deZinición  oZicial  de  Sdisputa  sindicalS  se  restringió, 
para eUcluir  actividades  tales  como  las de  los piquetes  Zrente a  los 
proveedores del empresario. La Trade Tnion Act de 1VW4 ordenaba 
que los sindicatos hicieran una votación entre sus miembros antes de 
emprender  cualquier  medida  de  Zuerza  e  introducía  otras 
restricciones  para  las  prerrogativas  de  los  sindicatos.  Los 
Zuncionarios del centro de telecomunicaciones del gobierno dGCnhe 
Zueron privados de su derecho a pertenecer a un sindicato, medida 
que se justiZicó aZirmando que una acción sindical en este organismo 
podría  representar  una  amenaza  para  la  seguridad  nacional.  Estas 
medidas  han  tenido,  indudablemente,  consecuencias  considerables 
para el movimiento sindical,  tanto a nivel nacional como local. Todo 
ellas,  junto  a  los  Zactores  más  generales  antes  mencionados,  han 
reducido de Zorma drástica la inZluencia de los sindicatos.
En  los  Estados  Tnidos  los  sindicatos  se  enZrentan  a  una  crisis  de 
dimensiones aún mayores que la de sus equivalentes en la mayoría 
de  los países europeos.  Las  condiciones  laborales  y  salariales que 
estaban protegidas por los sindicatos se han deteriorado en varias de 
las  industrias  principales  en  los  últimos  quince  anos.  Los 
trabajadores del  transporte por carretera, del acero y de  la  industria 
automovilística  han  aceptado  salarios  más  bajos  de  los  que  se 
habían  negociado  anteriormente.  Los  sindicatos  han  salido  mal 
parados en varias huelgas importantes` quizá el ejemplo
más notable  Zue el  Zracaso del  sindicato  de  controladores aéreos a 
comienzos de los ochenta.

El  descenso  de  la  aZiliación  y  de  la  inZluencia  sindical  es  una 
especie  de  Zenómeno  general  en  los  países  industrializados  y  no 



puede achacarse del todo a la presión ejercida por los gobiernos de 
derecha  contra  las  organizaciones  de  trabajadores.  nabitualmente 
éstas se debilitan en los períodos en que el desempleo es alto, como 
ha  sido  durante  bastante  tiempo  en  muchos  países  occidentales 
dvéase  más  adelantee.  La  tendencia  hacia  una  producción  más 
ZleUible  tiende  a  disminuir  la  Zuerza  del  sindicalismo,  que  prospera 
más donde hay muchas personas trabajando juntas en gran
des Zábricas.
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nuelgas

ghué es una huelgai La respuesta no es en modo alguno obvia ni 
Zácil  Zormular. Por ejemplo, gpodemos distinguir entre una huelga y 
una  breve  suspensión  del  trabajoi  Esto  es  lo  que  intentan  las 
estadísticas de huelgas de muchos países, contando como huelgas 
los  paros  laborales  que  duran más  de  un  tiempo  especíZico  dcomo 
medio  díae,  o  en  los  que  interviene  determinado  número  de 
trabajadores.  gEs  una  huelga  la  negativa  a  realizar  horas 
eUtraordinarias o la llamada Shuelga de celoSi

En  conjunto,  parece  preZerible  deZinir  ShuelgaS  en  un  sentido 
razonablemente  estricto,  pues  de  otro modo  el  término  pierde  toda 
precisión. Podemos deZinir huelga como  la suspensión  temporal del 
trabajo por parte de un grupo de empleados,  con el  Zin de plantear 
una  queja  o  imponer  una  reivindicación  dnyman,  1VW4e.  Todos  los 
componentes  de  esta  deZinición  son  importantes  para  distinguir  la 
huelga  de  otros  tipos  de  oposición  y  conZlicto.  Tna  huelga  es 
temporal,  pues  los  trabajadores  tienen  la  intención  de  volver  al 
mismo trabajo con el mismo empresario` cuando los trabajadores se 
despiden  de  Zorma  deZinitiva,  el  término  no  es  apropiado  como 
interrupción del trabajo, la huelga se distingue de la negativa a hacer 
horas eUtras o Strabajar más despacioS. Es necesario que intervenga 
un grupo de trabajadores, pues una huelga es una acción colectiva, 



no la respuesta de un trabajador individual. El hecho de que se actúe 
contra los empresarios sirve para distinguir las huelgas de protestas 
como  las que pueden  llevar a cabo  los  inquilinos o  los estudiantes. 
cinalmente, una huelga implica el tratar de dar a conocer una queja o 
presionar para lograr una reivindicación` no puede decirse que estén 
en huelga  los  trabajadores que practican el absentismo únicamente 
para acudir a un acontecimiento deportivo.

Las huelgas representan sólo un aspecto o tipo de conZlicto en 
el  que  los  trabajadores  y  la  dirección  pueden  verse  implicados. 
También  están  muy  relacionados  con  esta  clase  de  conZlictos 
organizados los cierres patronales den los que son los empresarios y 
no  los  obreros  los  que  producen  una  interrupción  del  trabajoe,  las 
restricciones a la producción y los enZrentamientos en la negociación 
de  convenios.  El  conZlicto  también  puede  maniZestarse  de  Zormas 
menos  organizadas,  como  la  continua  renovación  del  personal,  el 
absentismo y el sabotaje de la maquinaria de producción.

Estadísticas de huelgas

Como eUiste un componente de arbitrariedad bastante importante al 
especiZicar eUactamente qué es una huelga, no es sorprendente que 
cada país  tenga  Zormas distintas de  registrar  las estadísticas  sobre 
huelgas.  Es  posible  hacer  comparaciones  internacionales  de  la 
incidencia de  las huelgas,  pero hay que  interpretarlas  con  cuidado. 
Lo que se SConsidera huelga en un país,...
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y por lo tanto se incluye en las estadísticas, puede que no
cuente como tal en otro. Por ejemplo, en Gran BretaYa un paro tiene 
que aZectar  sólo a un mínimo de diez  trabajadores para  registrarse 
como huelga, mientras que en los Estados Tnidos ddesde 1VW2e sólo 
aquéllos  en  los  que  intervengan  más  de  mil  trabajadores  se 
registrarán en las estadísticas de huelgas.



Suelen publicarse tres mediciones de la actividad huelguística: 
el  número  de  huelgas  por  aYo,  la  proporción  de  trabajadores  que 
intervienen  en  las  de  ese  aYo  y  el  número  de  días  laborables 
perdidos por estas acciones. En conjunto, los tres proporcionan una 
idea aproUimada de las diZerencias que eUisten entre los países con 
respecto al número de huelgas. Considerando los tres criterios, _talia 
y  Canadá  están  entre  los  países  más  proclives  a  la  huelga,  y  los 
menos son Alemania y los países escandinavos. Los Estados Tnidos 
y el Reino Tnido ocupan una posición  intermedia. ao parece haber 
una relación concreta entre los niveles de huelga, tal como los miden 
las estadísticas oZiciales, y los de productividad económica. En otras 
palabras,  los  países  con  baja  proporción  de  huelgas  no  muestran 
necesariamente  mayores  tasas  de  crecimiento  económico  que 
aquéllos en los que hay más. Apenas puede sorprendernos esto, ya 
que  el  valor  de  las  estadísticas  de  huelga  comparadas  es  siempre 
dudoso  y  los  conZlictos  o  tensiones  industriales  pueden  eUpresarse 
de muchas otras maneras aparte de la huelga.
Además,  el  que  las  relaciones  industriales  sean  armoniosas  no 
signiZica necesariamente que la productividad sea elevada.

Tendencias recientes en el conZlicto laboral

En una conocida obra publicada a principios de los aYos sesenta, se 
seYalaban  que  las  huelgas  estaban  SdesapareciendoS.  Según  los 
autores,  las  disputas  prolongadas  e  intensas  son  características 
sobre  todo de  la  s  Zases  tempranas de  la  industrialización,  ya  que, 
una  vez  que  están  bien  cimentados  unos  marcos  acordados  de 
negociación  laboral,  la  actividad  huelguística  disminuye  dRoss  y 
nartman,  1V^Xe.  Tan  pronto  como  se  apuntó  esta  tesis  hubo  un 
incremento  de  los  conZlictos  laborales  en  muchos  países 
occidentales, el Reino Tnido  incluido. Tna característica notable de 
la  actividad  huelguística  en  el  conteUto  británico  durante  los  aYos 
sesenta y comienzos de  los setenta  Zue el marcado  incremento del 
número  de  huelgas  no  legales.  Parece  que  muchos  trabajadores 



durante  este  período  estaban  tan  descontentos  con  sus 
organizaciones
patronos.

En  los  aYos  ochenta  y  primeros  noventa  el  centro  de  la 
actividad  huelguística  volvió  a  desplazarse  hacia  los  sindicatos 
tradicionales. Al mismo tiempo,  la  tasa de huelgas en Gran BretaYa 
bajó considerablemente, debido, en parte, al restrictivo clima político 
y  económico  en  el  que  los  sindicatos  se  encontraban  Esto  parece 
Zormar parte de una tendencia internacional.
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Con  dos  o  tres  eUcepciones,  todos  los  países  occidentales 
eUperimentan  una  disminución  de  la  actividad  huelguística  durante 
este período.

Mujer y trabajo

nasta  hace  poco  tiempo,  en  los  países  occidentales  el  trabajo 
remunerado era principalmente un ámbito masculino. En las últimas 
décadas  esta  situación  ha  cambiado  radicalmente  y  cada  vez  hay 
más mujeres que tranbajan en el mercado laboral. En los apartados 
siguientes nos ocuparemos de los orígenes y consecuencias de este 
Zenómeno, que es una de las transZormaciones más importantes que 
están teniendo lugar en las sociedades modernas.

La mujer y el lugar de trabajo: un punto de vista histórico

Para  la  gran  mayoría  de  la  población  en  las  sociedades 
preindustriales  dy  para  muchas  personas  en  las  sociedades  del 
Tercer Mundo actuale  las actividades productivas y  las del hogar no 
estaban separadas. La producción se realizaba dentro de  la casa o 
cerca  de  ella.  En  la  Europa  medieval,  todos  los  miembros  de  la 
Zamilia  participaban  en  el  trabajo  agrícola  o  artesanal.  En  las 



ciudades los talleres solían estar en las casas y  los miembros de la 
Zamilia  participaban  de  diversas  maneras  en  el  proceso  de 
producción.  En  el  sector  teUtil,  por  ejemplo,  los  niYos  cardaban  y 
limpiaban,  las  hijas  mayores  y  las  madres  hilaban,  y  los  padres 
tejían. bel mismo modo, las esposas e hijos trabajaban directamente 
con  los  hombres  en  la  conZección,  la  Zabricación  de  zapatos  y  las 
tahonas. Las mujeres solían  tener una  inZluencia considerable en el 
hogar, por su importancia en los procesos económicos, aunque que 
estaban  eUcluidas  de  ámbitos  masculinos  como  el  de  la  política  y 
guerra.  Las  mujeres  de  los  artesanos  llevaban  las  cuentas  del 
negocio,  al  igual  que  las  de  los  granjeros,  y  era  habitual  que  las 
viudas Zueran propietarias de negocios y que los dirigieran.

Esta  situación  cambió  casi  por  completo  con  la  separación 
entre lugar de trabajo y hogar que supuso el desarrollo de la industria 
moderna.  El  principal  Zactor  Zue,  probablemente,  el  inicio  de  la 
producción  en  Zábricas  mecanizadas.  El  trabajo  lo  realizaban 
personas  seleccionadas  para  llevar  a  cabo  una  tarea  concreta  al 
ritmo  que  marcaba  la  máquina,  de  Zorma  que  los  empresarios 
empezaron a contratar individuos en vez de Zamilias.
Sin embargo, el viejo sistema de tratar a las Zamilias como a una sola 
unidad  tardó  en  desaparecer  y,  al  principio  del  siglo  q_q,  en  Gran 
BretaYa  y  en  otros  muchos  países  occidentales,  los  empresarios 
todavía  contrataban  a  unidades  Zamiliares.  Si  el  padre  era  elegido 
para trabajar en la Zábrica, se tomaba a la esposa y a los niYos, por 
ejemplo como criados o peones de labranza.
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Sin  embargo,  a  medida  que  Zue  disminuyendo  esta  práctica, 
aumentó  la  división  entre  el  hogar  y  el  lugar  de  trabajo.  Se 
relacionaba  a  las  mujeres  con  los  valores  SdomésticosS,  aunque  la 
idea  de  que  Sel  lugar  de  la  mujer  es  la  casaS  tenía  consecuencias 
diZerentes  en  cada  estrato  social.  Las mujeres  ricas  disZrutaban  de 
los  servicios  de  doncellas,  niYeras  y  criadas.  La  peor  carga  la 



soportaban las mujeres pobres que tenían que hacerse cargo de las 
tareas domésticas, trabajando a la vez en un empleo industrial para 
completar los ingresos de su marido.
nasta bien entrado el siglo qq, el  índice de empleo  Zemenino  Zuera 
del  ámbito  doméstico  era  bastante  bajo.  _ncluso  en  1V1X,  en Gran 
BretaYa,  más  de  un  tercio  de  las  mujeres  que  tenían  un  trabajo 
remunerado  eran  doncellas  o  sirvientas.  La  Zuerza  de  trabajo 
Zemenina  se  componía  principalmente  de  jóvenes  solteras,  cuyo 
salario, ya trabajaran en Zábricas u oZicinas, solía ser enviado por el 
empresario a sus padres. Cuando se casaban, dejaban la población 
activa.

besde  entonces,  la  participación  de  la  mujer  en  la  población 
activa remunerada ha ido aumentando más o menos continuamente. 
Tno  de  los  principales  determinantes  Zue  la  escasez  de  mano  de 
obra  durante  la  Primera  Guerra  Mundial.  En  esos  aYos  la  mujer 
realizó muchos  trabajos que hasta entonces se habían considerado 
competencia  eUclusiva  de  los  hombres.  Al  volver  del  Zrente,  éstos 
recuperaron casi todos los empleos, pero la pauta preestablecida se 
había  roto.  noy  en  día,  en  la  mayoría  de  los  países  de  Europa 
Occidental,  entre  el  3]t  y  el  ^Xt  de  las  mujeres  de  edades 
comprendidas  entre  dieciséis  y  sesenta  aYos  tiene  un  trabajo 
remunerado Zuera de casa. En Gran BretaYa, el índice general es del 
]3t. Más de un 4Xt de las mujeres casadas con niYos menores de 
tres aYos tiene en la actualidad un trabajo remunerado. ao obstante, 
la  proporción  de  mujeres  que  está  en  esta  situación  es  todavía 
bastante menor que en el caso de  los hombres: el \4t de  los que 
tienen entre veinticinco y sesenta aYos tiene un trabajo remunerado y 
la  proporción global  de hombres en esta  situación no ha  cambiado 
mucho en los últimos cien aYos.

besigualdades laborales

En la actualidad, las mujeres que trabajan suelen tener empleos mal 
pagados y rutinarios. Ciertas transZormaciones en la organización del 



trabajo  y  en  los  estereotipos  seUuales  han  contribuido  a  esta 
situación. Las alteraciones en el prestigio de  los SoZicinistasS son un 
buen ejemplo de ello. En 1W]X, el VVt de  las personas que  tenían 
este  trabajo  en  Gran  BretaYa  eran  hombres.  Con  Zrecuencia,  se 
consideraba que el  suyo era un puesto de  responsabilidad,  ya que 
había  que  tener  conocimientos  de  contabilidad  y,  a  veces,  poder 
hacerse cargo de labores directivas. En el mundo eUterior, incluso el 
OZicinista de nivel más bajo disZrutaba de cierta  reputación. El siglo 
qq ha...
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cigura 12.1 nombres y mujeres en trabajos de jornada completa y a 
tiempo parcial en el Reino Tnido, 1VW\[1VV].
 
Eje vertical en millones , de X, abajo hacia arriba, ], 1X y 1] millones.
Eje  horizontal  en  aYos,  de  izquierda  a  derecha,  1VW\,  1VWV,  1VV1, 
1VV3, 1VV].

nombres con trabajo en jornada completa, la curva se sitúa cerca de 
los quince millones desciende hacia el V3 y vuelve a subir levemente.
Mujeres con trabajo en jornada completa, la curva supera muy poco 
los cinco millones y se mantiene casi estable.
Mujeres con trabajo a tiempo parcial` nombres con trabajo a tiempo 
parcial: la Zranja se sitúa entre dos curvas, partiendo de algo más de 
X y menos de ], que van subiendo levemente en Zorma pareja, hasta 
superar los ] millones la curva de arriba en 1VV].
cTEaTE: Labour corce Survey, Central Statistical OZZice. Tornado de 
Social Trends, 1VV^, cuadro 4.1

traído  consigo  una  mecanización  general  del  trabajo  de  oZicina 
dempezando por  la  introducción de  la máquina de escribir  a  Zinales 
del siglo q_qe,  junto a una pérdida de categoría de la cualiZicación y 
posición  del  SoZicinistaS  y  de  otra  ocupación  parecida,  la  del 



SsecretarioS[, que ahora se considera un  trabajo de poco prestigio y 
bajo salario. A medida que la remuneración y el prestigio asociado a 
estos  empleos  Zue  disminuyendo,  las  mujeres  Zueron  ocupándolos. 
En 1VV1, casi el VXt de los trabajadores con labores
administrativas y de secretaría en el Reino Tnido era mujeres.

El  hecho  de  tener  o  no  hijos  a  su  cargo  determina 
considerablemente la participación de la mujer en la población activa 
remunerada. En todos los grupos socioeconómicos, es más probable 
que el  trabajo de la mujer sea de jornada completa si no tiene hijos 
en casa. Sin embargo, ahora es más probable que a principios de los 
ochenta  que  las  madres  vuelvan  a  ocupar  este  mismo  trabajo  en 
jornada completa y para la misma empresa. En esa época había una 
proporción muy alta de mujeres que volvían al mercado laboral para 
realizar principalmente  trabajos a  tiempo parcial o en empleos peor 
pagados que  los que habían dejado. A principios de  los noventa,  la 
mujer  suele  retomar  su  carrera  proZesional,  especialmente  en  las 
ocupaciones mejor pagadas dnMSO, 1VV2e.

ao  obstante,  en  los  trabajos  a  tiempo  parcial  hay  muchos 
menos hombres que mujeres  dvéase  la  Zigura 12.  le. La mayoría de 
ellas  preZiere  trabajar  menos  horas  de  lo  que  supone  una  jornada 
completa. Sin embargo, en cierto sentido, no tienen mucha elección. 
La  mayoría  de  los  hombres  no  asumen  completamente  la 
responsabilidad de criar a sus hijos. Sin embargo...
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resulta  inevitable  que  a  las  mujeres  que  sí  la  asumen  dhaciendo 
también  suyas  otras  obligaciones  domésticas,  como  se  indica  más 
adelantee pero quieren o necesitan tener un empleo remunerado,  la 
opción del trabajo a tiempo parcial les parezca más Zactible.

En  los  últimos  tiempos,  las  mujeres  están  haciendo  algunos 
avances  en  los  empleos  considerados  SmasculinosS,  pero  sólo  de 
Zorma  limitada.  Menos  del  ]t  de  los  directores  de  empresas 



británicas son mujeres y cuatro de cada cinco compaYías no cuentan 
con ninguna mujer en la junta directiva. Lo mismo ocurre en muchos 
sectores de la economía. Por ejemplo, cerca de un millón de mujeres 
trabajan en  la actualidad para  los principales bancos británicos. Sin 
embargo,  sólo  el  2t  de  los  directores  de  sucursal  del  aational 
lestminster  son  mujeres,  el  3t  en  el  Midland  y  el  4t  en  el 
Barclays.

Las  cosas  no  son  muy  diZerentes  en  el  sector  proZesional.  El 
porcentaje de procuradoras y abogadas ha aumentado en los últimos 
veinte aYos, pero representa únicamente el 14t, Sólo el 3t de  los 
jueces  del  Tribunal  Supremo  británico  son  mujeres  y  todas  ellas 
están  en  los  tribunales  de  Zamilia.  ao  hay  ninguna  mujer  que  sea 
Lord oZ Appeal dGrint, 1VV le.

Por el momento, no podemos precisar cómo pueden disminuir 
estas  desigualdades  de  género  en  el  Zuturo.  Es  posible  que  en  la 
actualidad  estén  teniendo  lugar  transZormaciones  bastante 
proZundas,  pero  a  las  mujeres  que  comiencen  ahora  su  carrera 
proZesional  les  costará muchos aYos desarrollarla  por  completo,  de 
modo que los resultados de estos cambios sólo podrán contemplarse 
dentro  de  algunos  aYos.  Tomemos  como  ejemplo  la  abogacía.  En 
Gran  BretaYa,  a  principios  de  los  noventa  casi  la  mitad  de  los 
estudiantes  de  derecho  eran  mujeres,  lo  cual  representa  un 
incremento  notable  respecto  a  la  década  anterior.  La  mayoría  de 
estas  mujeres  harán  carrera  jurídica  pero  la  prueba  deZinitiva  será 
cuántas llegan a la cima.

El problema del éUito

En este momento, las mujeres que alcanzan el éUito económico han 
de  adaptarse  a  un  mundo  al  que  sienten  que  no  pertenecen  por 
completo.  Se  han  comparado  las  eUperiencias  de  las  mujeres 
directivas  con  las  de  aquellas  personas  que  van  a  residir  durante 
bastante  tiempo  en  un  país  eUtranjero.  Es  esencial  llevar  buenas 
guías y mapas y respetar  las normas  locales. Todo ello conlleva un 



considerable Schoque culturalS y, en cualquier caso el eUtranjero que 
se queda para siempre en otro país nunca es del todo aceptado. Sin 
embargo,  a  largo  plazo  la  mujer  podría  modiZicar  el  sistema  de 
valores  masculino,  poniendo  al  mismo  nivel  las  responsabilidades 
Zamiliares y los imperativos laborales.

Tno de los Zactores que más inZluyen en la carrera proZesional 
de  las mujeres es que  los hombres suelen pensar que para ellas el 
trabajo es menos...
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importante que tener hijos. Tn estudio británico analizó las ideas
que  tenían  los  directivos  al  entrevistar  a  mujeres  que  habían 
solicitado pues cualiZicados en servicios sanitarios. La conclusión de 
los investigadores Zue que los entrevistadores siempre preguntaban a 
las  mujeres  si  tenían  o  querían  tener  hijos,  pero  casi  nunca  se  lo 
planteaban  a  los  aspirantes masculinos. Cuando  se  preguntó  a  los 
directivos  por  qué  lo  hacían  así,  se  vio  que  en  sus  respuestas 
subyacían  dos  ideas:  dae  que  las  mujeres  con  niYos  pueden  pedir 
más  tiempo  para  cubrir  las  vacaciones  escolares  o  si  un  hijo  está 
enZermo y  dbe  que  se  considera que  la  responsabilidad de  cuidar  a 
los niYos es un problema de la madre y no de los padres.

Algunos directivos consideraban que  las preguntas reZeridas a 
este  asunto  indicaban  un  actitud  SprotectoraS  hacia  las  empleadas, 
pero  la mayoría  las veían como parte de  la  tarea de valorar en qué 
medida una aspirante podía ser  Ziable como compaYero de  trabajo. 
En este sentido, uno de los directivos seYaló: SMe doy cuenta de que 
es  una  pregunta  personal,  pero  creo  que  es  algo  que  hay  que 
valorar.  En  realidad,  esto  no  puede  ocurrirle  a  un  hombre  pero 
supongo  que,  en  cierto  sentido,  es  injusto`  no  hay  igualdad  de 
oportunidades porque el hombre, por sí mismo, no podría tener una 
ZamiliaS dnomans, 1VW\, p.V2e. Sin embargo, aunque desde el punto 
de  vista  biológico  los  hombres  no  puedan  Stener  una  ZamiliaS,  sí 
pueden participar en el cuidado de los niYos y hacerse responsables 



de él. bicha posibilidad no Zue tomada en cuenta por ninguno de los 
directivos estudiados. Su actitud era la misma en cuanto al ascenso 
de  las mujeres: pensaban que eUistía  la misma probabilidad de que 
interrumpieran  sus  carreras  para  cuidar  de  sus  hijos, 
independientemente  de  la  importancia  del  cargo  que  hubieran 
alcanzado. Tn alto cargo directivo comentaba:
Los  hombres  suelen  predominar  en  los  altos  cargos  simplemente 
porque  las mujeres  abandonan  sus  puestos  para  tener  hijos  y  ese 
tipo  de  cosas...  ao  creo  que  sea  necesariamente  una  promoción 
selectiva, sino sencillamente el hecho  ineludible de que  las mujeres 
tienden a retirarse cuando se casan y tienen su Zamilia y, por tanto, 
su  carrera  proZesional  está  más  Zragmentada.  Cuando  regresan 
tienen un vacío en su eUperiencia o en ST Zormación, y si a uno  le 
toca seleccionar a  los candidatos, no sólo cuenta su seUo sino qué 
pueden aportar a su trabajo. Puedes encontrarte en el caso de tener 
un aspirante que es una mujer que ha estado tres aYos sin trabajar 
por  razones  Zamiliares  y  un  hombre  que  ha  estado  trabajando.  Es 
bastante  evidente,  considerando que  las  demás  características  son 
iguales  en  los  dos,  que  él  tiene  más  probabilidades  de  obtener  el 
puesto. dnomans, 1VW\, p. V].e

Las  pocas  mujeres  que  ocupaban  altos  cargos  directivos  no 
tenían  hijos  y  algunas  de  las  que  planeaban  tenerlos  en  el  Zuturo 
dijeron  que  su  intención  era  dejar  su  trabajo  y  que,  tal  vez,  se 
prepararían posteriormente para otros puestos.

boonesbury por G.B.TRTbEAT: historiera en cuadros:
1. SeYor escribiendo en su P.C., d este dibujo se repite en todos los 
cuadroseteUto: SJeZZrey me miró y sus ojos mostraban su eUcitaciónS.
2. SwMamáx Gritó orgullosamenteS.
3.  Tna  voz  de  aZuera  llama  la  escritor:  [gRicji.  [  Aquí  estoy[ 
Joanie...[ responde.
4.  Aparece  su  mujer:  [  ghué  pasa  estás  con  el  ordenador  el 
domingoi[  Anoche  JeZZrey  me  dijo  algo  sorprendente  y  quiero 



ponerlo en el diario[ reponde él.
]. [ghué diarioi.[ Estoy escribiendo un diario para el nuevo padre en 
el suplemento dominical.
^. [ Mi editor dice que hay mucho interés en la nueva generación de 
padres, que es más participativa y me pidió que escribiera sobre mis 
eUperiencias.
\. [ Vaya, vaya, dice ella.
W.  [Escucha  gpodrías  cuidar  a  JeZZrey  hoyi  Voy  a  una  reunión[ 
pregunta  ella,  y  el  responde[  Lo  siento  cariYo  tengo  un  plazo  para 
entregar esto.

bOnaESBTRu C 1VW] G.B. Trudeau. Reproducido con autorización 
de Tniversal Press Syndicate. Todos los derechos reservados.

Tna encuesta entre directivas llevada a cabo en East Anglla en 
1VV2  arrojó  resultados  similares  dVerney,  1VV2e.  Prácticamente  las 
doscientas  mujeres  entrevistadas  seYalaron  que  el  cuidado  de  los 
niYos  era  el  problema más  diZícil  de  aZrontar  para  las mujeres  que 
trataban  de  alcanzar  el  éUito  en  su  carrera  empresarial.  Muchas 
consideraban  que  tener  guarderías  en  el  lugar  de  trabajo  sería  la 
mejora  mas  importante  que  podría  alcanzarse  a  corto  plazo`  pero 
sólo  un  2t  de  las  empresas  cubiertas  por  la  encuesta  las 
proporcionaba.

gCómo debemos interpretar estos resultadosi gEstán limitadas 
las  oportunidades  laborales  de  las  mujeres  principalmente  por  los 
prejuicios masculinosi Algunos directivos seYalaron que las mujeres 
con hijos no deberían buscar trabajos remunerados, sino que debían 
dedicarse  al  cuidado  de  los  hijos  y  del  hogar.  Sin  embargo,  la 
mayoría  aceptaba  el  principio  de  que  las mujeres  debían  tener  las 
mismas oportunidades proZesionales  que  los  hombres. El  sesgo en 
sus  actitudes  tenía  menos  que  ver  con  el  lugar  de  trabajo  en  sí 
mismo  que  con  sus  responsabilidades  domésticas  como  padres. 
Mientras la mayoría de la población dé por supuesto que el cuidado 
de  los  hijos  no  se  puede  compartir  a  partes  iguales,  persistirán  los 



problemas  a  los  que  se  enZrentan  las  mujeres  que  trabajan. 
Continuará  siendo  un  Shecho  ineludibleS,  como  dijo  uno  de  los 
directivos,  que  las mujeres  estén  en  clara  desventaja,  comparadas 
con  los  hombre,  en  lo  que a  las  oportunidades  laborales  se  reZiere 
dCocjburn, 1VV1e

p. 41^
La totalidad de la hoja presenta un recuadro con el siguiente tema: 
auevo trabajo: amo de casa

Jonathan  Rourje,  2V  aYos,  es  amo  de  casa  desde  hace  dos 
aYos, cuando nació su hijo Sam. Estudió para proZesor de preescolar 
y vive en nounsLoo, Londres.

ghué te llevó a escoger este trabajoi Mi mujer, Lindy, tenía un 
empleo  al  que  volver  y  yo  no.  Además,  por  mis  estudios  y 
eUperiencia laboral estoy más habituado a tratar con niYos pequeYos 
que ella, que es proZesora de escuela primaria.

gCuánto ganai birectamente, nada, pero recibo una ayuda por 
el niYo de 41,2X libras mensuales.

gCómo es su trabajoi bespierto a Sam alrededor de  las siete 
de  la  maYana  y  le  visto.  Tres  maYanas  a  la  semana  va  a  la 
guardería,  donde  le  recojo  para  darle  la  comida.  bespués  de  su 
siesta vemos a veces a algunos de sus amigos en el parque. Sam 
suele
irse a la cama un poco más tarde que los niYos de su edad, para que 
Lindy pueda pasar un poco de  tiempo con él. Cuando  lo dejo en  la 
guardería suele haber un grupo de madres charlando y me pongo un 
poco nervioso. También me pasa lo mismo en lo que a veces llaman 
el grupo de madres y niYos.

gCómo es Sami Con los eUtraYos, al principio es muy tímido, 
se pone a enredar con cualquier cosa pero cuando se tranquiliza es 
muy despierto. A veces  le  llevo al puerto de neathroo,  le encantan 
los aviones. Lo mejor de  todo es ver cómo, creciendo` ahora habla 
mucho pero ha aYo apenas tenía vocabulario.
gCuál  sería  su  trabajo  ideali  Me  gustaría  dar  clase,  pero  es 



Zantástico estar en casa con Sam. 
gCómo ve el  Zuturoi Estoy pendiente de  los  trabajos que van 

saliendo,  pero  cuando  Sam  vaya  al  colegio  y  tengamos  que  dejar 
nuestro  alquiler  para  comprar  una  casa,  tendré  que  buscar  trabajo 
seriamente.

Viejo trabajo: ama de casa

Snezana Taylor, 3^ aYos, es ama de casa desde hace cinco. 
Antes  había  tenido  diversos  trabajos  administrativos  temporales  y 
Zijos,  y ha  terminado un curso de secretariado bilingme. Sus padres 
proceden de la antigua uugoslavia.

ghué le llevó a escoger este trabajoi huería estar en casa con 
las niYas.

gCuánto ganai Creo que por  las dos niYas  te dan una ayuda 
de unas setenta libras al mes.

gCómo  es  su  trabajoi  Tengo  que  dar  de  comer  a  las  niYas, 
lavarlas,  ordenar  su  ropa,  llevarlas  al  colegio  y  a  sus  otras 
actividades,  ayudarles  con  la  lectura  o  con  los  deberes,  jugar  con 
ellas y animarlas dse ríee. Cuidar de ellas es agradable`  lo que más 
me agota a veces es tener que ocuparme del trabajo doméstico y de 
todo lo demás. También tengo que cuidar de mi marido Timothy, que 
es  aparejador  y  hace  muchas  horas  eUtra.  Cuando  todos  están 
gritando,  diciendo  tonterías  y  piden  la  cena  y  todo  eso, me  cuesta 
mucho sobrellevarlo.
gCómo  son Las  niYasi Tanya  tiene  cinco  aYos  y  va  ar  colegio,  es 
bastante  eUtrovertida  y  te  gusta  saltar  por  todas  partes.  aatasha 
tiene  tres  y  medio,  le  gusta  dibujar  y  colorear,  y  es  un  poco  más 
tímida. Van a nadar y a clases de ballet.

gCuál sería su trabajo ideali Por el momento, esto es lo mejor 
para mí.

gCómo ve el Zuturoi En septiembre aatasha irá al colegio todo 
el  día  y  puede  que  vuelva  a  trabajar  de  Zorma  eventual  en  alguna 
cosa que pueda compaginar con las niYas.



Entrevistas realizadas por Peter Carty` ilustraciones de Anne Morroo. 
cTEaTE: The Guardian, ^ de marzo de 1VV^, p.3.
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Legislación sobre igualdad de oportunidades

En  1V\X  se  aprobó  en  el  Reino  Tnido  un  Ley  de  igualdad  de 
Oportunidades.  be  acuerdo  con  sus  cláusula  es  ilegal  que  a  los 
hombres  y  a  las  mujeres  se  les  paguen  salarios  diZerentes  por  un 
mismo trabajo. Sin embargo, los términos en que se estableció este 
principio  eran  lo  suZicientemente  ambiguos  como para  que muchos 
empresarios  cambiaran  simplemente  la  denominación  de  algunos 
trabajos y crearan así puestos SdiZerentesS para hombres y mujeres` 
lo  cual  hizo  que  la  ley  no  se  aplicara  realmente.  La  Comunidad 
Europea introdujo en 1V\] una Ley de Equiparación de Salarios más 
enérgica, que consagró lo que se llamó Sprincipio del mismo salarioS, 
por  el  que  habría  que  pagar  igual  no  sólo  el  Smismo  trabajoS,  sino 
Stodo trabajo al que se concediera un mismo valorS.
El contraste entre  las dos  leyes es  importante, porque  la  legislación 
comunitaria  implica que  las mujeres con trabajos equivalentes, pero 
distintos de  los de  los hombres, pueden  reclamar que  lo que están 
haciendo  tiene  un  valor  equivalente  y  debe  ser  pagado  igual.  be 
hecho, el gobierno británico Zue llevado ante el Tribunal Europeo en 
razón  de  la  relativa  debilidad  de  su  legislación  sobre  igualdad  de 
oportunidades.
Sin embargo,  no está  claro hasta qué punto han  inZluido estas dos 
leyes  en  la  práctica  laboral.  La  Comisión  para  la  _gualdad  de 
oportunidades de Gran BretaYa se ha enZrentado con algunos casos 
muy  conocidos  de  discriminación  ilegal  contra  las  mujeres.  Por 
ejemplo, en 1VWV un grupo de mecanógraZas y secretarias del Lloyds 
Banj  ganó  una  demanda  presentada  ante  un  tribunal  laboral  en  la 
que  reclamaban  que  se  reconociera  que  su  trabajo  tenía  el mismo 



valor  que  el  de  los  mensajeros  masculinos  del  banco,  que  hasta 
entonces habían recibido salarios superiores.
ao  obstante,  tales  logros  han  sido  escasos  y  espaciados  en  el 
tiempo.  El  caso  de  una  empresa  que  se  anunció  solicitando 
Sejecutivos de ventas jugadores de rugby, mujeres u hombresS ilustra 
hasta qué punto algunos están dispuestos a burlar la ley. Esto no era 
discriminatorio, argumentó la compaYía, puesto que hay doce clubes 
Zemeninos de  rugby en el  país,  pero perdieron el  caso  daeuberger, 
1VV1e.

Los bajos salarios y la trampa de La pobreza Zemenina

Como era de esperar, el salario medio de las mujeres es muy inZerior 
al de  los hombres, aunque  la diZerencia se ha  reducido algo en  los 
últimos  veinte  aYos.  Las mujeres están  sobrerrepresentadas en  los 
sectores laborales peor...
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remunerados  e,  incluso,  dentro  de  las  mismas  categorías 
ocupacionales  los hombres, ellas  tienen, como media, salarios más 
bajos. Por ejemplo, las oZicinistas en Gran BretaYa reciben el ^Xt de 
los  ingresos  de  sus  compaYeros  y  las  empleadas  del  sector 
comercial perciben el ]\t de lo que ganan los hombres en el mismo 
puesto.
En el Reino Tnido, una proporción sustancial de mujeres vive en  la 
pobreza.  Esto  es  particularmente  cierto  para  aquéllas  que  son 
cabezas de  Zamilia. El porcentaje de mujeres pobres ha aumentado 
rápidamente en dos últimas décadas, a pesar de que  la proporción 
de personas que vive en la pobreza descendió en los aYos sesenta y 
se estabilizó en los setenta daumentando de nuevo en los ochenta y 
a comienzos de  los noventae. La pobreza parece ser especialmente 
grave para las mujeres con hijos pequeYos que requieren un cuidado 
constante.  Aquí  se  da  un  círculo  vicioso:  una  mujer  que  podría 



obtener  un  trabajo  razonablemente  bien  pagado,  puede  verse  
entrampada  desde  un  punto  de  vista  Zinanciero  al  tener  que  pagar 
por el  cuidado de  los niYos. Por otra parte,  si empieza a  trabajar a 
tiempo parcail su salario disminuye, desaparece cualquier aspiración 
a  una  carrera  proZesional  que  pudiera  tener  y  pierde  además  una 
serie de prestaciones económicas[ como el derecho a una pensión[ 
que reciben los que trabajan en jornada completa.

gSon muy  diZerentes  las  cosas  en  otros  paísesi Ttilizaremos 
como reZerencia el caso de Suecia que, en comparación con el Reino 
Tnido,  ha  introducido  una  serie  más  amplia  de  medidas 
encaminadas a mejorar la posición económica de la mujer. 

El caso de Suecia

besde  el  punto  de  vista  de  la  legislación  destinada  a  promover  la 
igualdad  entre  los  seUos,  Suecia  es  el  país  líder  en  el  mundo 
occidental  dScriven,1VW4e.  Tna  elevada  proporción  de  mujeres 
suecas  tiene  trabajos  remunerados:  en  1VW^,  el  WXt  de  las  que 
tenían entre dieciséis  y  setenta y cuatro aYos  realizaban algún  tipo 
de  empleo  pagado  dAllm�n/mánad  statistij,  1VW\e.  Cualquiera  que 
tenga un hijo dispone, para cubrir el período que va, desde el mes 
anterior  al  parto  hasta  los  seis  meses  posteriores  al  mismo,  de 
prestaciones  del  Estado,  que  aportan  un  VXt  de  los  ingresos 
normales.  Estos  seis  meses  se  los  pueden  repartir  los  padres  en 
Zunción de quién pida la baja para cuidar del bebé. Pueden disponer 
además de otros ciento ochenta días  libres,  tanto  la madre como el 
padre,  y  pueden  disZrutarlos  más  adelante.  EUisten  numerosas 
guarderías  que  dan  servicio  después  del  horario  escolar  y  en 
períodos de vacaciones para niYos menores de doce aYos.

Parece  que  estas  medidas  han  resultado  parcialmente 
satisZactorias a la hora de proporcionar oportunidades a las mujeres 
para acceder a puestos  inZluyentes, ya que, por ejemplo, ocupan  la 
cuarta parte de los escaYos en ...
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el  parlamento  sueco,  uno  de  los  porcentajes  más  elevados  del 
mundo.  Sin  embargo,  hay  muy pocas  mujeres  en  los  cargos 
directivos  de  las  grandes  empresas  y  en  la  mayor  parte  de  las 
ocupaciones  no  están  mucho  mejor  representadas  que  en  otras 
sociedades  occidentales.  En  1VW],  el  4]t  de  las  mujeres  suecas 
trabajaba  en  empleos  a  tiempo  parcial,  que  oZrecen  menos 
oportunidades  de  desarrollo  proZesional,  prestaciones  sociales  y 
derechos  a  una  pensión  que  los  trabajos  de  jornada  completa  den 
Suecia,  sólo  el  ]t de  los  hombres  en  edades  comprendidas  entre 
los dieciséis y  los setenta y cuatro aYos trabaja a tiempo parciale. A 
muchas mujeres les desagrada la idea de tener que dejar a sus hijos 
en las guarderías durante las muchas horas que son necesarias para 
realizar  un  trabajo  de  jornada  completa  y  ellas  siguen  siendo  las 
principales  responsables  de  la  casa  y  del  cuidado  de  los  hijos. 
Paradójicamente,  al  eUistir  guarderías,  los  hombres  pueden  sentir 
que su participación en el cuidado de los niYos es menos necesaria 
que si estos centros no eUistieran.

EL trabajo doméstico

El  trabajo  doméstico  en  su  Zorma  actual  surgió  con  la  separación 
entre hogar y lugar de trabajo dOajley, 1V\4e. La casa se convirtió en 
un  lugar de consumo más que de producción de bienes. El  trabajo 
doméstico se volvió  SinvisibleS a medida que el  Strabajo  realS se  iba 
deZiniendo cada vez más como aquél por el que se recibe un salario. 
La época en la que se desarrolló la idea de una ScasaS independiente 
también  Zue  testigo  de  otra  serie  de  cambios.  Antes  de  que  los 
avances  de  la  industrialización  empezaran  a  aZectar  a  la  esZera 
doméstica,  el  trabajo  en  el  hogar  era  duro  y  agotador.  La  colada 
semanal, por ejemplo, era una tarea ardua y eUigía mucho tiempo y 
esZuerzo. La Maytag lashing Machine Co. realizó una investigación 
para  reconstruir el proceso de  lavado del  siglo q_q y su conclusión 



Zue que Sel antiguo día de colada era tan cansador como nadar cinco 
millas, y que el enérgico esZuerzo  respiratorio y  los movimientos de 
los brazos que se precisaban, unidos a la humedad general, oZrecían 
un paralelismo casi eUactoS dcitado en nardyment, 1VW\, p. ^e.

La introducción del agua corriente Zría y caliente en los hogares 
eliminó  ciertas  tareas  que  eUigían  mucho  tiempo`  antes,  era 
necesario  llevarla a  casa u calentarla  cada vez que se necesitaba. 
Las  conducciones  de  electricidad  y  gas  dejaron  obsoletas  a  las 
estuZas  de  carbón  y  madera,  y  se  eliminaron  ciertas  tareas  como 
cortar  leYa  regularmente,  transportar  el  carbón  y  limpiar 
constantemente  la  estuZa.  Ciertos  aparatos  que  ahorran  trabajo, 
como las aspiradoras y las lavadoras, hicieron que las tareas Zueran 
menos duras, y  la disminución del  tamaYo de  la  Zamilia supuso que 
había  menos  niYos  a  los  que  cuidar.  Sin  embargo, 
sorprendentemente,  el  promedio  de  tiempo  empleado  por  las 
mujeres  en  el  trabajo  doméstico  no  disminuyó  de  un  modo 
signiZicativo.
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bibujo  de  historieta:  Tna  seYora  arreglada  para  salir,  con  una 
plancha en la mano le habla a un seYor sentado en un sillón que está 
leyendo el diario. Atrás una tabla de planchar y un canasto con ropa.
SEsto:  plancha.  Tú  planchar  camisas.  uo[irme[con[amigas.  gbe 
acuerdoiS

El tiempo que las mujeres británicas sin trabajo remunerado emplean 
en las labores domésticas se ha mantenido bastante constante en el 
último medio  siglo.  Los aparatos domésticos eliminaron algunas de 
las  tareas  arduas,  pero  otras  vinieron  a  sustituirlas.  Aumentó  el 
tiempo dedicado a  los niYos, a almacenar  las compras en casa y a 
preparar la comida.

Cuadro 12.1 bivisión de las tareas domésticas en las parejas.



Gran BretaYa, 1VV4 den tedsobre un total de 1XX parejase

Lavado  y  planchado`  siempre  la  mujer  4\,  generalmente  la  mujer 
32,más o menos  igual entre  los dos 1W, generalmente el hombre 1, 
siempre el hombre 1.
becidir qué se hace de cena: siempre  la mujer 2\, generalmente  la 
mujer 32,igual entre los dos 3], generalmente el hombre 3, siempre 
el hombre 1.
Cuidar de los enZermos de la Zamilia siempre la m. 22, generalmente 
la m. 2^, igual 4], generalmente el h.[ , siempre el h.[ .
nacer la compra siempre la m. 2X, generalmente la m. 21,  igual ]2, 
generalmente el h.4, siempre el h.1.
nacer  pequeYas  reparaciones  en  la  casa  siempre  la  m.  2, 
generalmente la m. 3,  iguales 1W, generalmente el h. 4V, siempre el 
h. 2].
El  total  incluye a  los que no  respondieron y  los hogares en  los que 
las tareas las hacía una tercera persona.
cuente British Social Attitudes Survey, Social & Community Planning 
Research. Tomado de Social Trends, 1VV^, p. 21^.
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La tendencia hacia el aumento del número de mujeres que entran en 
el mercado  laboral ha  tenido un  impacto notable en  las actividades 
domésticas.  Las  mujeres  casadas  que  trabajan  Zuera  de  casa 
realizan  menos  trabajo  doméstico  que  las  demás,  aunque  en  la 
mayoría  de  los  casos  son  las  principales  responsables  del  cuidado 
del hogar. Su pauta de actividad es, por supuesto, bastante diZerente, 
ya que trabajan más en casa a última hora de la tarde y durante los 
Zines de semana que  las mujeres que se dedican eUclusivamente a 
ser amas de casa.
El  trabajo  doméstico  no  remunerado  tiene  una  enorme  importancia 
para  la  economía.  Se  ha  calculado  que  este  tipo  de  ocupación 
supone entre un 2]t y un 4Xt de  la  riqueza creada en  los países 



industrializados.  El  trabajo  doméstico  mantiene  el  resto  de  la 
economía al dar servicios gratuitos de los que depende gran parte de 
la población trabajadora.

Las amas de casa dy, hoy en día, ocasionalmente los amos de 
casae  carecen  de  remuneración.  Sin  embargo,  no  Ziguran  en  las 
estadísticas  de  SdesempleadosS.  ghué  signiZica  en  realidad 
SdesempleoSi Este es uno de los asuntos de los que nos ocupamos 
en el apartado siguiente.

El desempleo

Las tasas de besempleo han Zluctuado considerablemente a lo largo 
del  siglo.  En  los  países  occidentales  el  paro  alcanzó  su  punto 
culminante  a  comienzos  de  los  aYos  treinta,  llegándose,  en  Gran 
BretaYa, a un paro de más del 2Xt. Las ideas del economista John 
Maynard keynes inZluyeron mucho en las políticas públicas europeas 
y  estadounidenses  durante  el  período  de  postguerra.  keynes  creía 
que  el  desempleo  se  derivaba  de  la  Zalta  de  poder  adquisitivo`  los 
gobiernos pueden  intervenir para aumentar el nivel de demanda de 
una economía,  lo cual conduce a  la creación de nuevos puestos de 
trabajo.  La  intervención  estatal  en  la  vida  económica,  pensaron 
muchos, convertiría las elevadas tasas de paro en cosa del pasado. 
El  compromiso  con  el  pleno  empleo  entró  a  Zormar  parte  de  las 
políticas gubernamentales de la práctica totalidad de las sociedades 
occidentales. nasta los aYos setenta, estas políticas parecieron tener 
éUito y el crecimiento económico Zue más X menos continuo.

Sin  embargo,  a  lo  largo  de  los  últimos  quince  aYos, 
aproUimadamente,  las  tasas  de  paro  se  han  disparado  en  muchos 
países y, en gran parte, se ha abandonado el jeynesianismo como 
medio de intentar controlar la actividad económica. burante un cuarto 
de  siglo  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  la  tasa  de 
desempleo británico Zue inZerior al 2t. Alcanzó el 12t a comienzos 
de los ochenta, después descendió y aumentó de nuevo a Zinales de 
la década. En 1VV1 representaba un 11t.
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cigura 12.2 Tna taUonomía de las posibles situaciones de empleo,
desempleo y no empleo

Población por encima de  la edad escolar  den el medioegEmpleadoi 
dabajo en el medioe
_zquierda dhacia abajoeSí, gjornada completai dsiempre hacia abajoe 
Si  , ao. be no dhacia abajoe ghuiere  trabajara más horasi ao, Si  . 
Tna llave indicando pleno empleo abarca: el sí de jornada completa y 
el no de quiere trabajar más horas. El sí de quiere trabajar más horas 
presenta abajo una llave que dice subempleado. Tna llave indicando 
empleado abarca las de pleno empleo y subempleado.
berecha  dhacia  abajoe ao,  gdesea  trabajari  dsiempre  hacia  abajoe, 
Sí,  ao.  be  sí  dhacia  abajoe  gEstá  buscando  trabajoi  Sí  gpodría 
empezar  yai  Si  ,  se  lo  considera  estrictamente  desempleado. 
Todavía no, se lo considera semidesempleado. Otras dos respuestas 
a  gestá  buscando  trabajo  son:  ao  en  este  momento 
dsemidesempleado,  En  absoluto,  que  junto  con  la  respuesta  ao  a 
desea trabajar, se los considera ni empleado ni desempleado.
Las  llaves  de  empleado  y  estrictamente  desempleado,  son 
abarcadas por otra: económicamente activo.
cuente:  Peter  Sinclair,  Tnemploiment:  Economic  Theory  and 
Evidence, Blacjoell Publishers, 1VW\, p. 2.

El análisis del desempleo

La  interpretación  de  las  estadísticas  oZiciales  no  es  tan  sencilla 
dvéase  la  Zigura  12.2e,  porque  el  desempleo  no  es  Zácil  de  deZinir. 
SigniZica  Sestar  sin  trabajoS,  pero  aquí  StrabajoS  signiZica  Sempleo 
remuneradoS  y  Sen  una  ocupación  reconocidaS.  Los  que  Ziguran  en 
las  listas  de  parados  pueden  intervenir  en  muchas  Zormas  de 
actividad productiva, como pintar  la casa o cuidar el  jardín. Muchas 



personas  tienen  empleos  remunerados  a  tiempo  parcial  o  sólo 
realizan  trabajos  pagados  esporádicamente`  los  jubilados  no  se 
consideran SdesempleadosS.
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cigura 12.3 Porcentaje de  la población activa en varios países 
que  entra  dentro  de  las  siguientes  categorías:  desempleados  dde, 
trabajadores  desanimados  ddesae  y  trabajadores  a  tiempo  parcial 
involuntarios dinvoe, 1VV3
Escala: X  ] 1X 1] 2X  2]
EspaYa d. 22,]` desa. X,]` invo. 1. daproUimadamentee
Australia d. 11` desa. 2,]` invo. \ u W .
Canadá d. 11,], desa. 1, invo.^
Reino Tnido d. 1X, desa. 1, invo. 4.
Suecia d1VV2e d.], desa.2,], invo. ].
Estados Tnidos d. \, desa. 1, invo.4.
Alemania d. \,  invo2.
Japón d. 3, desa. 3, invo 2.
Este  gráZico  se  describe  aproUimadamente  porque  al  no  presentar 
cuadrícula de apoyo es diZícil calcular el valor de cada barra.
cuente: OC_bE. Tomado de The Economist, 22 de  julio de 1VV], p. 
2.

Muchos  economistas  piensan  que  los  habituales  índices  de 
paro deberían completarse con otras dos medidas. Los Strabajadores 
desanimadosS  son  aquéllos  que  querrían  un  trabajo  pero  piensan 
que no van a encontrarlo y, por tanto, han renunciado a buscarlo. Los 
Strabajadores  a  tiempo  parcial  involuntariosS  son  los  que,  aunque 
desean un empleo en  jornada completa, no pueden encontrarlo. La 
utilización  de  estos  dos  índices  oZrece,  desde  el  punto  de  vista 
demográZico,  una  imagen  más  completa  del  desempleo  dvéase  la 
Zigura  12.3e.  En  1VV3,  en  los  países  de  la  Tnión  Europea,  había 
cuatro  millones  de  trabajadores  desanimados  y  quince  de 



trabajadores  a  tiempo  parcial  involuntarios,  Zrente  a  los  treinta  y 
cuatro  que  Ziguraban  en  las  estadísticas  de  paro  oZiciales  dThe 
Economist,  22  de  julio  de  1VV],  p.  2e.  En  Japón,  si  tenemos  en 
cuenta estas dos categorías adicionales, el desempleo total es más 
del doble del
reconocido.
En Gran BretaYa,  las  variaciones  en  la  distribución  del  desempleo, 
según lo deZine el Gobierno, están bien documentadas. El desempleo 
es mayor entre  los hombres que entre  las mujeres, y más acusado 
entre  las  minorías  étnicas  que  entre  los  blancos.  Las  minorías 
étnicas  también  registran  índices  de  paro  prolongado  mucho 
mayores  que  las  medias  para  el  resto  de  la  población.  El  reciente 
aumento en el desempleo ha aZectado especialmente a  los  jóvenes 
y, entre éstos, vuelve a ser más acusado para  las minorías étnicas 
que  para  los  blancos.  Las  tasas  de  desempleo  para  las  edades 
comprendidas
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entre  los  dieciséis  y  los  diecinueve  aYos  se  sitúan  alrededor  del 
2X t.En cierta medida, esta ciZra es bastante artiZicial, pues incluye a 
estudiantes que trabajan a tiempo parcial o en empleos ocasionales. 
Sin  embargo,  una  proporción  considerable  de  los  jóvenes  se 
encuentra entre  los desempleados de  larga duración,  sobre  todo  si 
pertenecen  a  minorías.  Más  de  la  mitad  del  desempleo  masculino 
entre  adolescentes  aZecta  a  personas  que  llevan  sin  trabajo  seis  o 
más meses.

La  eUperiencia  del  desempleo  puede  ser  muy  turbadora  para 
quienes  están  acostumbrados  a  tener  trabajos  seguros. 
Evidentemente,  la  consecuencia  más  inmediata  es  la  pérdida  de 
ingresos.  Los  eZectos  de  esta  merma  varían  según  los  países,  en 
Zunción  de  las  prestaciones  por  desempleo  que  tengan.  En  Gran 
BretaYa,  por  ejemplo,  los  parados  disZrutan  de  cobertura  durante 
mucho  tiempo.  El  desempleo  puede  producir  serias  diZicultades 



Zinancieras, pero no aZecta al acceso a la atención sanitaria ni a otras 
prestaciones asistenciales,  ya que éstas  los  proporciona el Estado. 
En  los  Estados,  Tnidos,  EspaYa  y  otros  países  occidentales  las 
prestaciones  por  desempleo  duran  menos  tiempo  y,  en 
consecuencia, la presión económica sobre los parados es mayor.

gPor qué ha aumentado el índice de desempleoi

Las  tasas  de  desempleo  han  Zluctuado  en  los  últimos  aYos  en  los 
países, occidentales, originándose sustanciales variaciones entre las 
diZerentes sociedades. cuera de la órbita occidental, el paro ha sido 
siempre  más  bajo  en  Japón  que  en  el  resto  de  los  países. 
Probablemente, una combinación de  Zactores eUplica  los niveles de 
paro  relativamente  altos  que  se  han  dado  en  muchos  estados 
occidentales durante, más o menos, las dos últimas décadas.

[  Tn  elemento  importante  es  el  aumento  de  la  competencia 
internacional en sectores en los que antes se basaba la prosperidad 
de Occidente. En 1V4\, el ^Xt del acero mundial se producía en los 
Estados  Tnidos.  En  la  actualidad,  su  producción  representa 
únicamente  el  1]t  del  total,  mientras  que  la  producción  de  este 
material  se  ha  multiplicado  por  tres  en  Japón  y  en  los  países  del 
Tercer  Mundo  dprincipalmente  en  Singapur,  Taioán  y  nong[kong, 
que están ahora rebajando los precios japonesese.
[ En varias ocasiones desde la Scrisis del petróleoS de 1V\3 dcuando 
los  principales  países  productores  se  reunieron  y  acordaron 
aumentar todos a la vez el precio del crudoe, la economía mundial ha 
eUperimentado Zuertes recesiones o descensos de la producción.
[ El creciente uso de la microelectrónica en la industria ha reducido la 
necesidad de mano de obra
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[ Ahora hay más mujeres que nunca buscando empleo remunerado, 



con el  resultado de que hay más personas  intentando conseguir un 
número de puestos de trabajo limitado.

ao está claro si las elevadas ciZras actuales de desempleo van 
a  mantenerse  [  o  quizá  elevarse  aún  más[  en  el  Zuturo  inmediato. 
Algunos países parecen mejor situados para combatir el desempleo 
a gran escala que otros. Los Estados Tnidos han tenido más éUito a 
la hora de reducir sus índices de paro que el Reino Tnido u otros de 
los principales países europeos. Esto quizá se deba a que  la mera 
Zortaleza  económica  del  país  le  conZiere  un  mayor  poder  en  los 
mercados  mundiales  que  a  economías  más  pequeYas  y  Zrágiles. 
También puede ser que el  sector de servicios estadounidense, que 
es eUcepcionalmente grande, represente una Zuente más copiosa de 
nuevos  trabajos que  la que se puede obtener en países en  los que 
una  parte  mayor  de  la  población  ha  estado  tradicionalmente 
empleada en la industria manuZacturera.

EL desempleo en Europa y los Estados Tnidos

En  los  aYos  ochenta  y  primeros  noventa  la  economía 
estadounidense ha generado mucho más empleo que los países de 
Europa Occidental. En contra de  lo pudiera pensarse, estos no son 
únicamente  Strabajos con contratos basuraS  dempleos mal pagados, 
como  los  de  dependiente  en  hamburgueseríase.  Cuatro  de  cada 
cinco  nuevos  trabajos  en  los  Estados  Tnidos  eran  en  puestos  de 
gestión o de carácter proZesional.

gPor  qué  se  han  creado  menos  empleos  en  los  países 
europeosi  Algunos  autores  seYalan  que  el  principal  Zactor  es  el 
elevado  salario  mínimo  que  algunos  de  los  principales  países 
europeos  [como  es  el  caso  de  crancia[  han  consagrado  en  su 
legislación.  Tna  razón  más  importante  puede  ser  la  eUistencia  de 
barreras en los mercados de bienes y servicios. Por ejemplo, un 1Xt 
del total de empleos en los países industrializados está en la venta al 
por  menor,  que  ha  sido  uno  de  los  sectores  que  más  empleo  ha 



generado  en  los  Estados  Tnidos.  En  crancia,  por  el  contrario,  el 
empleo en este sector ha disminuido. Probablemente, esto se deba a 
la estricta  regulación en materia de  localización de  las  tiendas y de 
su horario de apertura, mientras que en los Estados Tnidos algunos 
establecimientos están abiertos las veinticuatro horas del día.

Los  altos  índices  de  paro  han  llevado  a  algunos  autores  a 
especular sobre el papel que tiene el trabajo remunerado en nuestra 
vida.  gEs  posible  que  muchos  de  nosotros  vayamos  a  tener  una 
relación  diZerente  con  el  trabajo  de  la  habitual  hasta  ahorai  En  la 
conclusión de este capítulo nos ocupamos de este problema.
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El Zuturo del trabajo

El trabajador de cartera

A  la vista de  la  inZluencia de  la economía global en  la demanda de  
mano  de  obra  SZleUibleS,  algunos  sociólogos  y  economistas  han 
seYalado  que  en  el  Zuturo  cada  vez  habrá  más  personas  que  se 
conviertan en Strabajadores de carteraS. Tendrán una Scartera con su 
cualiZicaciónS  [  una  serie  de  capacidades  laborales  y  credenciales[ 
que  utilizarán  para  ir  de  un  empleo  a  otro  durante  su  vida  laboral 
activa. Sólo un reducido número de trabajadores tendrá una carrera 
proZesional  ScontínuaS,  tal  como  se  entiende  hoy  en  día.  Algunos 
consideran  que  esta  tendencia  hacia  el  trabajador  de  cartera  es 
positiva:  las  personas  no  se  eternizarán  durante  aYos  en  el mismo 
trabajo y podrán planiZicar su vida laboral de Zorma creativa dnandy, 
1VV4e Otros sostienen que, en la práctica, la SZleUibilidadS supone que 
las  organizaciones pueden  contratar  y  despedir más o menos a  su 
gusto,  socavando  cualquier  idea de  seguridad que  los  trabajadores 
puedan tener. Los empresarios sólo estarán comprometidos con sus 
trabajadores  a  corto  plazo  y  podrán  minimizar  el  pago  de  las 
prestaciones eUtraordinarias o de las pensiones. 

Según  un  estudio  llevado  a  cabo  recientemente  en  Silicon 



Valley, CaliZornia, el éUito económico de esta zona se basa ya en la 
cualiZicación que  llevan en su cartera  los  trabajadores. El  índice de 
Zracaso entre  las empresas de Silicon Valley es muy alto: alrededor 
de  trescientas  nuevas  empresas  se  registran  cada  aYo,  pero  un 
número equivalente van a la quiebra. Los trabajadores, entre los que 
hay un alto porcentaje de proZesionales y técnicos, han aprendido a 
manejar esta situación. Según  los autores, el  resultado de  todo ello 
es que sus talentos y capacidades van rápidamente de una empresa 
a  otra,  haciéndose  más  ZleUibles  en  el  proceso.  Los  especialistas 
técnicos  se  convierten  en  asesores,  los  asesores  en  gerentes,  los 
empleados en inversores de riesgo, y así sucesivamente dBahrami y 
Evans, 1VV]e.

En  la  actualidad,  esta  situación  es  claramente  eUcepcional. 
Según  las estadísticas  laborales más  recientes,  los  trabajadores en 
jornada  completa  de  Gran  BretaYa  y  de  los  Estados  Tnidos[  que 
tienen  los  mercados  de  trabajo  más  desregulados  de  los  países 
occidentales[ mantienen el mismo trabajo durante tanto tiempo como 
hace diez aYos dThe Economist, 21 de mayo de 1VV]e. Las razones 
parecen residir en que los directivos reconocen que un alto grado de 
renovación  del  personal  es  caro  y  desmoralizador,  de  modo  que 
preZieren conservar a sus propios empleados antes que contratar a 
otros nuevos, aunque esto suponga pagar por encima del promedio 
de mercado.  En  su  libro Built  to  Last  d1VV4e  James Collins  y  Jerry 
Porras  analizaron  dieciocho  empresas  estadounidenses  cuyo 
rendimiento había estado por encima del promedio del mercado de 
valores desde 1V2^. Se dieron cuenta de que estas compaYías, lejos 
de contratar y despedir a su gusto, habían practicado unas políticas 
de personal muy proteccionistas. Sólo dos de ellas incorporaron...
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un  nuevo  jeZe  ejecutivo  del  eUterior  durante  el  tiempo  que  duró  la 
investigación,  al  contrario  que  trece  de  las  empresas  menos 
rentables incluidas en ésta.



Estas conclusiones no reZutan las ideas de aquéllos que hablan de la 
llegada  del  trabajador  de  cartera.  Los  ajustes  de  personal  en  las 
organizaciones  son  una  realidad  que  está  arrojando  al  mercado 
laboral  a  muchos  miles  de  trabajadores  que  quizá  pensaban  que 
tenían  un  trabajo  para  toda  la  vida.  Para  conseguir  otro  empleo, 
quizá  se  vean  obligados  a  desarrollar  sus  habilidades  y  a 
diversiZicarlas. Puede  que muchos  de  ellos,  especialmente  los más 
mayores, no encuentren un trabajo comparable al que tenían, o quizá 
no logren ningún empleo remunerado.

gEl declive de la importancia del trabajoi

STodo el mundo tiene derecho al  trabajoS, se dice en  la beclaración 
Tniversal  de  berechos  numanos,  Zirmada  en  las  aaciones  Tnidas 
después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  En  aquella  época,  esto 
signiZicaba el  derecho a un  trabajo  remunerado. Sin  embargo,  si  la 
tendencia  al  desempleo  a  gran  escala  resulta  ser  duradera,  este 
objetivo  puede  ser  irrealizable.  huizá  debamos  reconsiderar  la 
naturaleza  del  trabajo  remunerado  y,  especialmente,  la  posición 
dominante que muchas veces tiene en la vida de las personas.
Tanto  los  empresario  como  los  trabajadores  suelen  considerar  el 
desempleo como un Zenómeno negativo, pero es necesario eUaminar 
esta idea. bespués de todo, la identiZicación de StrabajoS con Sempleo 
remuneradoS  es  bastante  restrictiva.  Si  alguien  dedica  enormes 
esZuerzos a una aZición, como la de cultivar un hermoso jardín, por su 
propio  interés  y  sin  atender  a  ninguna  gratiZicación  material,  gno 
deberíamos  considerar  esto  trabajoi  La  palabra  SdesempleoS  sólo 
apareció en el lenguaje a Zinales del siglo q_q y quizá desaparezca a 
Zinales del qq, si carecer de un puesto de  trabajo  remunerado deja 
de  identiZicarse  con  Sestar  sin  trabajoS.  gPor  qué  no,  sugieren 
algunos  observadores,  clasiZicar  a  todos  los  desempleados  como 
trabajadores  por  cuenta  propia  y  dar  subvenciones  a  quienes  las 
necesiten para seguir las opciones que han elegidoi
En todos los países industrializados la longitud media de la semana 



laboral  se  está  reduciendo  gradualmente.  Muchos  trabajadores 
todavía hacen numerosas horas eUtra, pero algunos gobiernos están 
limitando  aún  más  e  número  de  horas  de  trabajo  permitidas.  En 
crancia, por ejemplo,  las horas eUtra están  reducidas a un máUimo 
de  13X  al  aYo.  En  la  mayoría  de  los  países,  los  trabajadores  se 
jubilan a los sesenta y cinco aYos, pero parece haber una tendencia 
a  acortar  la  vida  laboral  media  dBlyton,  1VW]e.  Probablemente, 
muchas personas dejarían de trabajar a los sesenta aYos, o antes, si 
pudieran permitírselo.
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Si  la  cantidad  de  tiempo  dedicada  al  empleo  remunerado 
continúa  reduciéndose  y  la  necesidad  de  tener  un  trabajo  se  hace 
menos  esencial,  naturaleza  de  la  vida  laboral  puede  reorganizarse 
considerablemente.  El  que  dos  personas  se  alternen  en  el  mismo 
puesto o el trabajar un número de horas ZleUible, por ejemplo, puede 
hacerse  cada  vez  más  común.  Algunos  analistas  laborales  han 
sugerido que el aYo sabático,  tal  como se da en  las universidades, 
debería  eUtenderse  a  trabajadores  de  otras  esZeras  de  modo  que 
todos  tuvieran  el  derecho  de  tomarse  un  aYo  libre  para  estudiar  o 
dedicarse  a  mejorar  su  Zormación  de  cualquier  otra  manera.  hue 
haya cada vez más individuos que lleven a cabo una planiZicación de 
su vida, organizando el  trabajo de Zormas diversas dremunerado, no 
remunerado, en  jornada completa, a  tiempo o parcial, etc.e en cada 
época  de  eUistencia.  be  este  modo,  algunos  podrían  decidir 
incorporarse  a  la  vida  laboral  sólo  después  de  un  período  de 
educación  Zormal,  seguido  de  otro  dedicado  a  actividades  como 
viajar.  Puede  que  muchas  personas  opten  por  trabajar  a  tiempo 
parcial durante  toda su vida, en  lugar de verse obligados a hacerlo 
así por Zalta de oportunidades para encontrar un empleo de jornada 
completa.

Algunas encuestas  laborales  recientes  indican que,  incluso en 
las  actuales  circunstancias,  los  trabajadores  a  tiempo  parcial 



registran  mayores  niveles  de  satisZacción  en  el  trabajo  que  los 
empleados  en  jornada  completa.  Esto  puede  deberse  a  que  la 
mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, que tienen 
eUpectativas menos  elevadas  que  los  hombres  con  respecto  a  sus 
carreras  o  que  están  especialmente  contentas  de  escapar  de  la 
monotonía  doméstica. Sin  embargo,  parece  que muchos  individuos 
encuentran gratiZicante precisamente el hecho de poder equilibrar el 
trabajo remunerado con otras actividades y disZrutar de una vida más 
variada. Puede que algunas personas decidan seguir una trayectoria 
en curva, entregándose plenamente al trabajo remunerado desde su 
juventud hasta sus aYos de madurez y pasando quizá posteriormente 
a una segunda carrera que les abra nuevos intereses.

El sociólogo y crítico social André Gorz ha seYalado que, en el 
Zuturo,  el  trabajo  remunerado  desempeYará  una  parte  cada  vez 
menos  importante  en  la  vida de  las  personas. Gorz  se basa en un 
eUamen crítico de la obra de MarU, quien creía que la clase obrera [a 
la  que,  supuestamente,  pertenece  cada  vez  más  gente[  llevaría  a 
cabo una revolución que produciría un tipo más humano de sociedad 
en el que el trabajo sería clave para las satisZacciones que oZrece la 
vida. Aunque Gorz escribe desde la izquierda, rechaza esta idea. La 
clase  obrera,  en  vez  de  convertirse  en  el  grupo  más  grande  de  la 
sociedad  dcomo  indicaba  MarUe  y  llevar  a  cabo  una  revolución,  en 
realidad  está  disminuyendo.  Los  trabajadores  de  cuello  azul  son 
ahora una minoría que, además, está en retroceso entre la población 
activa.

Para  Gorz,  ya  no  tiene  mucho  sentido  suponer  que  los 
trabajadores puedan hacerse con el control de  las empresas de  las 
que Zorman parte, y...
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no digamos con el poder del Estado. ao hay ninguna esperanza de 
transZormar  la  naturaleza  del  trabajo  remunerado,  pues  está 
organizado  según  consideraciones  técnicas  ineludibles  para  que  la 



economía  sea  eZiciente.  SLa  cuestión  ahora[  seYala  Gorz[,  es 
liberarse  del  trabajoS.dGorz,  1VW2,  p.  ^\e.  Esto  es  particularmente 
necesario  cuando  el  trabajo  está  organizado  según  principios 
tayloristas o es opresivo o monótono por otros motivos.
Gorz sostiene que el creciente desempleo y la eUtensión del 
tiempo parcial  han  creado  ya  lo  que él  denomina una  Sno[clase de 
no[obrerosS, que coeUiste con  la clase de  los que tienen un empleo 
estable. be hecho, la mayoría de las personas se encuentran en esta 
no[clase,  porque  el  porcentaje  de  población  que  tiene  trabajos 
remunerados  estables  [  si  eUcluimos  a  los  jóvenes,  jubilados, 
enZermos y amas de casa, además de a las personas que están en 
trabajos  a  tiempo  parcial  o  en  paro[  es  siempre  relativamente 
pequeYo. La diZusión de la microtecnologia, cree Gorz, reducirá aún 
más  el  número  de  trabajos  a  tiempo  completo  disponibles.  Es 
probable  que  esto  produzca  un  giro  hacia  el  rechazo  de  la 
concepción SproductivistaS de  la sociedad occidental, con su énZasis 
en  la  riqueza, el crecimiento económico y  los bienes materiales. En 
los  próUimos  aYos,  el  estilo  de  vida  de  la  mayoría  de  la  población 
será  muy  diverso  y  estará  al  margen  de  la  esZera  del  trabajo 
remunerado permanente.
Según  Gorz,  vamos  hacia  una  Ssociedad  dualS.  En  un  sector,  la 
producción  y  la  administración  política  se  organizarán  para 
maUimizar  la  eZicacia  y,  en  el  otro,  habrá  un  ámbito  en  el  que  los 
individuos  se  ocupará  de  diversos  intereses  no  laborales  que  les 
diviertan u oZrezcan satisZacción personal.
gEn qué medida es válido este punto de vistai hueda Zuera de toda 
discusión  el  hecho  de  que  en  los  países  industrializados 
eZectivamente  se  están  produciendo  cambios  capitales  en  la 
naturaleza  y  organización  del  trabajo.  Parece  bastante  posible  que 
haya cada vez más personas que se desilusionen del productivismo: 
el  énZasis  en  el  crecimiento  económico  constante  y  la  acumulación 
de posesiones materiales. Seguramente vale la pena, como Gorz ha 
indicado,  no  ver  el  desempleo  de  Zorma  totalmente  negativa,  sino 
como algo que oZrece a los individuos oportunidades para seguir sus 



propios intereses y desarrollar sus capacidades. Sin embargo, por lo 
menos  hasta  el  momento,  los  avances  en  esta  dirección  han  sido 
escasos  y  parece  que  estamos  lejos  de  la  situación  que  Gorz 
vislumbra.  Con  la  búsqueda  por  parte  de  las  mujeres  de  mejores 
oportunidades  laborales  se  ha  producido  un  incremento,  y  no  un 
descenso  del  número  de  personas  que  buscan  activamente 
asegurarse un empleo remunerado` éste sigue siendo para muchos 
la  clave  para  generar  los  recursos  materiales  que  necesitan  para 
llevar una vida variada.
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Resumen

1.El  trabajo  es  la  ejecución  de  tareas que precisan de un esZuerzo 
Zísico y mental, y que tienen como objetivo la producción de bienes y 
servicios  que  respondan  a  las  necesidades  humanas.  Muchos 
trabajos  importantes  [  como  el  doméstico  o  el  voluntario[  no  están 
remunerados. Tna ocupación es un trabajo que se realiza a cambio 
de un salario regular. En todas las culturas el trabajo es la base del 
sistema económico.
2.Tna  peculiaridad  del  sistema  económico  de  las  sociedades 
modernas  es  el  desarrollo  de  una  división  del  trabajo  sumamente 
compleja y diversiZicada.
3. La división del trabajo supone la parcelación de éste en diZerentes 
ocupaciones  que  precisan  de  una  especialización.  Tno  de  los 
resultados de este proceso es la interdependencia económica, por la 
que  todos dependemos de  los demás para mantener nuestra  Zorma 
de vida. 
4.Tna  de  las  maniZestaciones  de  esta  división  es  el  taylorismo  u 
organización  cientíZica,  que  Zragmenta  el  trabajo  en  tareas  simples 
cuya  duración  puede  medirse  y  organizarse.  El  Zordismo  llevó  los 
principios  de  la  organización  cientíZica  a  una  producción  a  gran 
escala  vinculada,  a  los  mercados  de  masas.  El  taylorismo  y  el 



Zordismo  pueden  considerarse  sistemas  de  baja  conZianza  que 
maUimizan la alienación de trabajador. Tn sistema de alta conZianza 
es el que permite que los trabajadores controlen el ritmo, e incluso el 
contenido, de sus tareas.
].En  este  siglo,  se  han  producido  grandes  cambios  en  el  sistema 
ocupacional.  na  sido  especialmente  importante  el  aumento  relativo 
de los trabajos no manuales, a costa de los manuales. ao obstante, 
la interpretación de estos cambios no está clara.
^.Las organizaciones sindicales y el reconocimiento del derecho a la 
huelga son rasgos característicos de la vida económica de todos los 
países  occidentales.  Los  sindicatos  surgieron  como  organizaciones 
deZensivas,  centradas  en  proporcionar  a  los  trabajadores  cierto 
control sobre sus condiciones laborales. En la actualidad, los líderes 
sindicales suelen desempeYar un papel importante en la Zormulación 
de  las  políticas  económicas  nacionales  daunque  en  Gran  BretaYa 
tengan ahora menos peso que en el pasadoe.
\.La naturaleza del trabajo de la mujer se ha visto muy aZectada por 
la  separación  entre  lugar  de  trabajo  y  hogar.  Muchas  mujeres 
casadas  se  convierten  en  Samas  de  casaS  y  se  considera  que  Sno, 
trabajanS,  aunque  las  horas  que  dedican  a  las  tareas  domésticas 
puedan  ser muchas más que  las  horas  de  trabajo  de  sus maridos. 
nay  ahora muchas más mujeres  con  empleos  remunerados  de  las 
que  había  hace  algunas  décadas,  pero  están 
desproporcionadamente concentradas en empleos mal pagados.
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W.Aunque  las mujeres  han  conseguido  en  gran medida  superar  los 
estereotipos de género, también se enZrentan a la suposición de que 
la mujer antepone las cuestiones Zamiliares a su carrera proZesional. 
Al mismo tiempo, independientemente del porcentaje de mujeres que 
hay  en  la  población  activa  remunerada,  ellas  siguen  realizando  el 
grueso de  las  labores domésticas, es decir, del  trabajo que supone 
arreglar una casa y criar a los niYos.



V.El  desempleo  ha  sido  un  problema  recurrente  para  los  países 
industrializados en el siglo qq. Como el trabajo es un elemento que 
estructura la constitución psicológica de una persona, la eUperiencia 
del  desempleo  suele  desorientar.  Es  posible  que  el  impacto  de  las 
nuevas tecnologías incremente aún más las tasas de desempleo. 
1X.Algunos  autores  hablan  de  la  aparición  de  un  trabajador  de 
SCarteraS,  que  lleva  consigo  sus  diZerentes  habilidades  y  que  será 
capaz de ir Zácilmente de un trabajo a otro. EUiste realmente este tipo 
de  trabajador  pero,  para  la  mayoría  de  las  personas  que  Zorman 
parte  de  la  población  activa,  la  SZleUibilidadS  suele  asociarse  con 
empleos  mal  pagados  que  oZrecen  pocas  oportunidades  de 
desarrollo proZesional.
11.En  la naturaleza  y organización del  trabajo están  teniendo  lugar 
cambios  Zundamentales  que,  seguramente  tendrán  una  importancia 
aun mayor  en  el  Zuturo.  Sin  embargo,  el  trabajo  remunerado  sigue 
siendo  para  mucha  gente  la  Zorma  clave  de  generar  los  recursos 
necesarios para llevar una vida variada.

Lecturas complementarias

GodZried  Engbersen  y  otros  d1VV3e:  Cultures  oZ  Tnemploment.A 
Comparative Looj  at  Long[Term  Tnemployment  and  Trban 
Poverty,  Boulder,  lestvieo.  Tn  análisis  de  en  qué  medida  el 
desempleado  de  larga  duración  desarrolla  una  Scultura  de  la 
pobrezaS.
keith  Grint  d1VV1e:  The  Sociology  oZ  lorj:  An  _ntroduction, 
Cambridge,  Polity  Press.  Tn  libro  de  teUto  muy  útil  que  aborda  la 
mayoría  de  los  aspectos  del  estudio  del  trabajo  en  las  sociedades 
modernas.
Ray  Pahi  d1VW4e:  bivisions  oZ  Labour,  OUZord.  Blacjoe_l  red.  cast.: 
bivisiones del trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y SS, 1VV1p. Tn 
importante estudio sobre el trabajo, el hogar y la Zamilia.
Andreo Sayer  y Richard laljer  d1VV2e: The aeo Social Economy, 
OUZord,  Blacjoell.  útil  estudio  de  los  procesos  que  aZectan  a  la 



naturaleza de la producción industrial hoy en día.
aeil J. Smelser y Richard Soedberg dedse d1VV4e: The nandbooj oZ 
Economic  Sociology,  Princeton,  Princeton  Tniversity  Press.  Tna 
buena  recopilación  de  teUtos  sobre  la  sociología  de  la  vida 
económica.
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Términos importantes

[ Economía sumergida 
[ Trabajo voluntario
[ Ocupación
[ Sistema económico
[ Tecnología 
[ _nterdependencia económica
[ Taylorismo
[ cordismo 
[ Sistemas de baja conZianza
[ Sistemas de alta conZianza
[ Automatización
[ Producción ZleUible
[ Sistema ocupacional
[ Sindicato
[ nuelga
[ Trabajo doméstico 
[ Trabajador de cartera
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13. Gobierno, poder político y guerra

Conceptos básicos



[ Gobierno
[ Política
[ Poder
[ Autoridad
[ Estado
[ Estado[ nación
[ bemocracia 
[ _ndustrialización de la guerra

En  1VWV  hubo  un  drama  en  la  plaza  de  Tiananmen  de  Pejín,  la 
capital. Miles de personas se reunieron para maniZestarse a Zavor de 
la democracia. El gobierno comunista de China  reaccionó de  Zorma 
Zeroz y unidades del ejército rojo atacaron a los maniZestantes.
nubo  muchos  muertos  y  cientos  de  personas  Zueron  cercadas  y 
detenidas.. 

La  democracia  todavía  no  es  una  realidad  en  China.  Sin 
embargo,  en  muchas  otras  partes  del  mundo,  los  movimientos  a 
Zavor  de  este  sistema  muchas  otras  partes  del  mundo,  los 
movimientos  a  Zavor  de  este  sistema  han  logrado  hacer  caer 
regímenes  autoritarios.  En  la  antigua  Tnión  Soviética  y  en  Europa 
Oriental  el  comunismo  Zue  derribado  por  tales  movimientos. 
Gobiernos  de  tipo  democrático  se  han  instaurado  en  los  últimos 
aYos...
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en gran parte de Latinoamérica y en algunos países de sZrica y Asia. 
Europa  Occidental,  aorteamérica,  Australia  y  aueva  yelanda  hace 
mucho más tiempo que eUisten sistemas democráticos.

En  el  mundo  actual,  la  democratización  es  una  de  las 
principales Zuerzas políticas que inZluye en la globalización, y que es 
inZluida  por  ella.  Como  tantos  otros  aspectos  de  las  sociedades 



contemporáneas,  los  ámbitos  del  gobierno  y  de  la  política  están 
suZriendo cambios importantes. El término Gobierno hace reZerencia 
a  la  implantación regular de políticas y a  la  toma decisiones acerca 
de  cuestiones  de  estado  por  parte  de  los  Zuncionarios  que 
pertenecen a un aparato político. A la Política le interesan los medios 
los que se emplea el poder para  inZluir en el alcance y el contenido 
de  las actividades gubernamentales.  La esZera de  lo político puede 
eUtenderse más allá de las propias instituciones del Estado.

En  este  capítulo  se  estudiarán  los  principales  Zactores  que 
inZluyen en la vida política, la naturaleza de la democracia y el papel 
de los partidos. También analizaremos las transZormaciones que han 
tenido  lugar  en  la  vida  política  británica  de  los  últimos  aYos,  para 
pasar  a  ocuparnos  posteriormente  de  la  política  en  el  ámbito 
internacional. nacia el Zinal del capítulo se hace una valoración de los 
cambios ocurridos en Europa Oriental  desde 1VWV y  se eUamina el 
impacto de la guerra en la sociedad.

En  primer  lugar,  hay  que  precisar  el  signiZicado  de  algunos 
conceptos  necesarios  para  el  estudio  de  la  vida  política:  poder 
autoridad y Estado. En un sentido o en otro,  toda vida política tiene 
que ver con el poder: quién lo ostenta, cómo lo logra y qué hace con 
él.

Poder y autoridad

Como  se  seYaló  en  el  Capítulo  1,  el  estudio  del  poder  tiene  una 
importancia Zundamental para la sociología. El Poder es la capacidad 
que tienen los individuos o grupos de hacer que cuenten sus propios 
intereses  o  preocupaciones,  incluso  si  otros  se  resisten  a  ello.  A 
veces  conlleva  el  uso  directo  de  la  Zuerza,  como  cuando  las 
autoridades chinas eliminaron el movimiento democrático de la plaza 
de  Tiananmen.  El  poder  es  un  elemento  que  Zorma  parte  de  casi 
todas las relaciones sociales, como la que eUiste entre empresario y 
trabajador.  En  este  capítulo  nos  ocupamos  de  una  acepción  más 
estrecha  del  poder:  el  gubernamental.  En  esta  maniZestación,  el 



poder está casi siempre acompaYado de  la  ideología, que se utiliza 
para  justiZicar  las  acciones  de  los  poderosos.  Por  ejemplo,  la 
utilización  de  la  Zuerza  por  parte  del  gobierno  chino  contra  los 
estudiantes que se maniZestaban por la democracia era una deZensa 
de la ideología comunista como Zorma suprema de gobierno.

La  Autoridad  es  el  legítimo  uso  del  poder  por  parte  del 
gobierno.  Legitimidad  signiZica  que  los  que  están  sujetos  a  la 
autoridad del gobierno...
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la  aceptan.  Por  lo  tanto,  Poder  es  diZerente  de  autoridad.  Cuando 
comenzaron las maniZestaciones a Zavor de la democracia en China y 
el  Gobierno  respondió  deteniendo  y  matando  a  los  maniZestantes, 
estaba  ejerciendo  el  poder  pero  también  indicaba  su  pérdida  de 
autoridad. En contra de lo que muchos piensan, la democracia no es 
la única Zorma de gobierno que las personas consideran legítima. Las 
dictaduras también pueden tener su legitimidad pero, como veremos 
mas  adelante,  actualmente  la  democracia  es  la  Zorma  de  gobierno 
denominada legítima que está más eUtendida.

El concepto de Estado

Tn  Estado  eUiste  donde  hay  un  aparato  político  de  gobierno 
dinstituciones  como  un  parlamento  o  congreso  y    Zuncionarios 
públicos  civilese  que  rige  sobre  un  territorio  dado,  y  cuya  autoridad 
está respaldada por un sistema legal y por la capacidad de emplear 
la  Zuerza  de  las  armas  para  implantar  sus  políticas.  Todos  los 
estados  modernos  son  Estados[aación,  en  los  que  un  aparato  de 
gobierno reclama para sí determinados territorios, posee códigos de 
leyes Zormalizados y tiene el respaldo que da el control de la Zuerza 
militar. Los estados[nación han ido naciendo en diversos momentos 
en cada parte del mundo dpor ejemplo, los Estados Tnidos en 1\\^ y 
la  República  Checa  en  1VV3e.  Sin  embargo,  algunas  de  sus 



características principales contrastan bastante con las de los estados 
de  las civilizaciones tradicionales que se han visto en el Capítulo 1. 
Estos rasgos son:
[ Soberanía. Los territorios gobernados por los estados tradicionales 
estaban poco deZinidos y el control que ejercía el gobierno central era 
bastante  débil.  La  idea  de  soberanía  [  que  un  gobierno  tenga 
autoridad  sobre  una  zona  con  Zronteras  claramente  seYaladas, 
dentro de las cuales ejerce el poder supremo[ tenía poca relevanciia 
para  los  estados  tradicionales.  Por  el  contrario,  todos  los  estados[
nación son soberanos.
[  Ciudadanía.  En  los  estados  tradicionales,  la  mayoría  de  la 
población gobernada por el rey o emperador tenía poca conciencia o 
interés  en  aquéllos  que  la  regían,  y  tampoco  disZrutaba  de  ningún 
derecho  o  inZluencia  de  tipo  político.  aormalmente,  sólo  las  clases 
dominantes o los grupos más opulentos poseían un sentido de per[
tenencia a una comunidad política general. En contraposición, en los 
estados  modernos  la  mayoría  de  los  que  viven  dentro  de  las 
Zronteras  del  sistema  político  son  ciudadanos,  tienen  derechos  y  
deberes,  y  saben  que  son  parte  de  una  nación.  Aunque  eUisten 
reZugiados políticos o SapátridasS, casi todos los habitantes del
...
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mundo  actual    son  miembros  de  un  determinado  Orden  político 
nacional.
[  aacionalismo.  Los  estados[nación  se  relacionan  con  la  aparición 
del nacionalismo, que puede deZinirse como un conjunto de símbolos 
y  creencias  que  proporciona  un  sentimiento  de  pertenencia  a  una 
única  comunidad  política.  be  este  modo,  los  individuos  se  sienten 
orgullosos de ser británicos, estadounidenses, canadienses o rusos, 
y  sienten  que  pertenecen  a  esas  naciones.  Probablemente  las 
personas  siempre  se  han  identiZicado  de  alguna  manera  con  un 
grupo  social  u  otro,  ya  sea  con  su  Zamilia,  pueblo  o  comunidad 



religiosa. El nacionalismo, sin embargo, sólo hace su aparición con el 
desarrollo  del  Estado  moderno.  Es  la  maniZestación  principal  del 
sentimiento  de  identiZicación  con  una  determinada  comunidad 
soberana.

Las  lealtades  nacionalistas  no  siempre  coinciden  con  las  Zronteras 
territoriales  de  los  estados  actuales.  Casi  todos  los  estados[nación 
partían  de  comunidades  que  tenían  orígenes  diversos.  Por 
consiguiente, con  Zrecuencia han surgido nacionalismos  locales que 
se  oponen  a  los  impulsados  por  los  estados.  En  Canadá,  por 
ejemplo,  el  sentimiento  nacionalista  entre  los  Zrancoparlantes  de 
huebec cuestiona el que representa al conjunto de los canadienses. 
Con todo aunque la relación entre el Estado[nación y el nacionalismo 
es complicada, los dos se han conZigurado
a partir del mismo proceso.

bespués  de  haber  analizado  algunas  de  las  características 
más  importantes  de  los  estados  modernos,  a  continuación  nos 
ocuparemos de la naturaleza de la democracia.

La democracia

La  palabra  SdemocraciaS  procede  del  término  griego  demojratia, 
cuyos componentes son demos  dpuebloe y jratos  dgobiernoe. Por  lo 
tanto  la  bemocracia,  en  su  sentido  Zundamental,  es  un  sistema 
político  en  el  que    gobierna  el  pueblo  y  no  los  monarcas  dreyes  o 
reinase  o  las  aristocracias  dpersonas  de  noble  cuna  como  los  lores 
británicose.  Esto  puede  parecer  bastante  sencillo,  pero  no  es  así. 
ghué  signiZica  el  gobierno  del  puebloi  Como  bavid  neld  ha 
apuntado, pueden plantearse objeciones a cada una de las partes de 
la Zrase dneld,  1VW\e. S i se comienza por el SpuebloS:
[ ghuién es el puebloi 
[ ghué clase de participación se le permitei 
[ghué condiciones se presupone que conducen a la participacióni


