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Presentaci6n 

Miguel Angel Aguilar D. y Paula Soto Villagran* 

Tal vez no hay experiencia mas concreta que la del cuerpo, vivimos el 

mundo desde el y cotidianamente experimentamos a traves de el un sin fin 

de sensaciones: placer, hambre, dolor. Es vivido como un todo al hacer 

ejercicio o bien de manera fragmentada frente al espejo o en una molestia 

localizada. Sea cual fuere nuestra manera de recrear el cuerpo esta suele 

ser habitualmente concreta. Los textos que se presentan en este libra com

parten esta misma certeza: el cuerpo tiene que ser abordado en su concre

ci6n individual y social; concreci6n que remite tanto al abordaje de situacio

nes en que se revelan aspectos significativos de la corporalidad, asi como a 

las herramientas conceptuales imprescindibles para realizar tal acerca

miento. De aqui el esfuerzo par trazar persistentemente los puntas de refe

rencia desde los cuales se aborda la tematica. En los capitulos que compo

nen este libra se plasman coordenadas para abordar la corporalidad, que 

pueden ser conceptuales, delineando discusiones y puntas de encuentro 

entre comunidades de investigadores ;  o bien analiticas, praponiendo esce

nas de la vida contemporanea en las que el acercamiento a la corporalidad 

es capaz de praducir cierta comprensi6n de lo social. 

En esta presentaci6n buscamos plantear un conjunto de ideas que 

ubiquen cada uno de los capitulos del presente libra en el contexto de las 

discusiones contemporaneas sabre corporalidad, espacio y afectividad. 

Esta discusi6n no tiene un caracter amplio o exhaustivo en la medida en 

que cada uno de los textos del libra plantea los referentes conceptuales a 

traves de los cuales se aborda la tematica de la corporalidad de una ma

nera particular. Par otro lado, es importante seiialar que la mayoria de los 
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textos aqui reunidos fueron presentados inicialmente en el Coloquio Inter

nacional MGeografias, cuerpos y emociones", organizado por el area de in

vestigacion MEspacio y sociedad" y la licenciatura en Geografia Humana de 

la Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa. Los textos han sido 

reelaborados para ser incluidos en el presente libra. 

Asi, en esta presentacion quisieramos plantear algunas coordenadas 

conceptuales y desde acercamientos empiricos que forman parte de la 

discusion contemporanea sabre cuerpos y corporalidad para dotar de un 

contexto mas amplio a los capitulos aqui presentados . 

COORDENADAS CONCEPTUALES 

El cuerpo y las emociones como objeto de anB.lisis de las ciencias sociales son 

temas que emergen con intensidad en los Ultimos aiios para ocupar un Iugar 

central en la reflexion sabre la naturaleza de lo social. Entre los contextos de 

discusion que desembocan en un renovado interes por el cuerpo podemos 

seiialar, por un lado, la importancia que ha adquirido la reflexion feminista en 

temas como la sexualidad y el aborto, ya que en ellos se reivindica el signi

ficado politico del control del cuerpo y se discute su autonomia frente a 

instituciones patriarcales (Lamas, 2003). Por otro lado el cuerpo adquiere 

cada vez mas una dimension mercantil en determinados entomos de trabajo, 

en el ambito de la moda y la estetica, se vuelve un bien preciado que es me

nester cuidar y transformar (Muniz, 2010b). Los desarrollos tecnologicos en 

la medicina y en particular lo que ataii.e a la reproduccion asistida despla

zan la discusion sabre el cuerpo de las decisiones individuales hacia la dis

cusion publica, al hacer emerger preguntas sabre la legitimidad social de 

estas practicas, o puesto en otros rerminos, C:quien norma las practicas cor

porales el individuo, el Estado, la iglesia, el mismo sujeto? (Bru, 2006). 

En este contexto, ellibro retoma como eje de refexion el vinculo entre 

corporalidad y espacialidad. De esta forma cabe seii.alar la postura de algu

nos autores como Auge (1998), quienes advierten la concepcion del cuerpo 

humano mismo como una porcion de espacio, con sus fronteras, sus cen

tros vitales, sus defensas y sus debilidades, su coraza y sus defectos.  Por 

ella es posible jerarquizarlo y lo mismo ocurre con el contacto que se tiene 

desde el exterior. En este entendido es que el cuerpo y sus movimientos, 
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la manera en que ocupa un lugar, la legitimidad de los usos, la movilidad 

y las posturas, son regulaciones impuestas par un arden social determinado; 

asi, ocupar un lugar puede ser interpretado tanto concreta como simb6li

camente. En esta linea argumental cabe recordar que el cuerpo posee la 

doble caracteristica de ser un espacio en si mismo, al tiempo que ocupa y 

se mueve en el espacio. El cuerpo como espacio es la primera escala cor

poral al establecer la diferencia entre el yo y el otro, diferencia fundamental 

para configurar el espacio personal (Smith, 1 992) .  En el mismo sentido, 

como bien afirma Edward Soja (2008) la producci6n de la espacialidad 

o la Mcreaci6n de geografias" comienza con el cuerpo, con la construcci6n 

del sujeto como una entidad espacial implicada en una relaci6n compleja 

con su entorno. 

De aqui entonces que el ancilisis del cuerpo en relaci6n con la espacia

lidad sea ampliamente productive ya que implica reflexionar sabre la mane

ra en que producir espacio es tambien producir corporeidad, y lo mismo 

vale para la relaci6n inversa. La variabilidad de la experiencia corporal 

esta vinculada al lugar y a la posicion que el cuerpo ocupa, lo que lleva 

igualmente a distinguir entre cuerpo y corporeidad. Aunque en muchas 

ocasiones estos terminos son tornados como sin6nimos, coincidimos con 

McDowell (2000) en diferenciar ambos conceptos al considerar que la idea 

de corporeidad no da par sentado el cuerpo como una entidad fija y acabada, 

sino plastica y maleable. Lo que a juicio de esta autora significa Mque puede 

adoptar numerosas formas en distintos momentos, y que tienen tambien 

una geografia" (McDowell, 2000 : 66) . La idea de corporeidad en definitiva 

logra captar el sentido de fluidez y flexibilidad para cuestionar la relaci6n 

entre anatomia e identidad social. 

Mas mill, en los grandes sistemas de pensamiento occidental se suele 

oponer la mente al cuerpo; la raz6n a los sentimientos .  Este conjunto de 

formulaciones dicot6micas instaura en el origen de la discusi6n una sepa

raci6n radical, de manera que el cuerpo supone ser pensado como ajeno 

al sujeto cognoscente. Esta postura ha llevado a investigadores en el cam

po a proponer la necesidad de otros acercamientos que no reproduzcan la 

distancia epistemol6gica inicial. En la formulaci6n de nuevas rutas de 

acercamiento al cuerpo se puede ubicar el seiialamiento de Elsa Muiiiz 

(2010a: 38) en el sentido de considerar que Men el proceso de materializaci6n 

de los cuerpos, las practicas corporales son centrales para una epistemolo-
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gia del cuerpo. El anlilisis de las practicas corporales perrnitira, par un lado, 

la comprensi6n del cuerpo y la corporalidad, al mismo tiempo que afianza

ra la posibilidad de una desestabilizaci6n de la dicotomia cuerpo-mente". Es 

entonces desde esta postura que la noci6n de practica posibilita hacer refe

rencia tanto a actores como acciones, a representaciones y a creencias, to

dos elias hist6ricamente situados en su desarrollo e interrelaci6n. 

Uno de los ambitos que permite reconocer con nitidez los rasgos de la 

corporalidad contemporanea es el de la ciudad; en ella el cuerpo muestra 

sus maneras de procurarse y crear una espacialidad: sea desde la sumisi6n 

y apego a las normas, o bien desde sus rasgos creativos e innovadores. 

Igualmente esta.n presentes las atm6sferas que el cuerpo produce, sean 

sonidos o sensaciones ta.ctiles, lo mismo que las acciones emprendidas 

desde las posturas y aetas que la ciudad provee: sentarse, andar, albergar 

(vease par ejemplo, el sugerente trabajo de Paquot, 2006, sabre la sensibi

lidad corporal urbana). En este amplio rango de dispositivos para la corpo

ralidad, emerge la mirada como el sentido mas urbana: leer la ciudad es 

ta.mbien preguntarse par sus gramaticas y sintaxis corporales, las maneras 

pertinentes y transgresoras de recrear las normas que producen sentido 

del lugar y de relaci6n social. Hace ya mas de un siglo Georg Simmel en su 

conocido ensayo sabre Las grandes ciudades y la vida del espiritu reconocia 

la importancia del sentido de la vista para el habitante como recurso para 

atender a los multiples estimulos sensoriales que se le presentaban, con lo 

cual se convierte de facto en un interprete de lo urbana. 

En este contexto la ciudad resulta estrategica para pensar el cuerpo. 

La estructura, la forma y las normas urbanas inciden en la elaboraci6n de la 

corporeidad ya que, par un lado la urbe configura el modo legitimado en 

que los habitantes portan su cuerpo a traves de movimientos, posturas, 

gestos y estrategias de orientaci6n. Par otro lado, las practicas y acciones 

de los individuos dan forma a la ciudad, par ella la corporalidad puede 

ta.mbien ser vista en rerminos de transformaci6n y transgresi6n. El cuerpo 

de manera individual y colectiva resiste y desestabiliza los significados 

cristalizados sabre las rutinas urbanas, transforma el paisaje e instala otras 

imagenes y aetas altemativos que permiten ampliar los limites de lo corpo

ralmente narmada y lo socialmente posible. 

Es en este sentido que la corporalidad es ta.mbien una dimension que 

expresa la continuidad de sujetos sociales y el hacerse de nuevas formas 
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de reclamar presencia, todo esto en un recorrido que puede ir de la agre

gaci6n multitudinaria en aetas publicos, necesaria para un estado benefac

tor y/o corporativista, o como estrategia de protesta ciudadana, hasta la 

ciudad de la feroz individualizaci6n. El acercamiento a la corporalidad 

permite igualmente tener elementos para vislumbrar la ciudad de los dere

chos visibles y practicados en donde se reclaman demandas asociadas a la 

situaci6n de genera, nuevas l6gicas de traslado urbana (seria el caso de 

ciclistas reconocibles como grupo), o en donde se afirman persistencias 

rituales en las peregrinaciones religiosas . 

Ya Richard Sennet (1992) ha trazado algunos lugares y momentos cru

ciales para comprender la dislocaci6n sensorial del cuerpo respecto al es

pacio urbana. Para el autor el temor al contacto fisico, la importancia de los 

limites y las barreras, la velocidad en los desplazamientos a traves de 

medias de transporte, han provocado una aguda desconexi6n respecto a 

la textura sensible de la ciudad y a la propia corporalidad, con efectos de 

distanciamiento frente a la diversidad. 

Finalmente, otro eje de discusi6n que el libro retoma es el de la afectivi

dad social en su relaci6n con el componente espacial. Los lugares son inves

tidos con valoraciones que no son instrumentales o neutras, estos son capa

ces de producir afiliaciones y deslindes basados en dimensiones de gusto o 

desagrado. En una conocida formulaci6n el ge6grafo Yu Fu Tuan (1993) ha 

sefialado la presencia de topofilias y topofobias en nuestra relaci6n con es

pacios acotados. Si bien esto sei'iala la existencia de una discusi6n sabre 

el papel de las emociones en relaci6n con el espacio, en el anaJ.i.sis contem

poraneo sabre los sentimientos y las emociones se busca precisar su natu

raleza a traves de procurar una defmici6n distintiva, lo mismo que compren

der tanto su origen (cultural, fisiol6gico y/o neuronal) y la manera en que son 

construidas social y culturalmente (Fernandez Poncela, 2011) .  

(OORDENADAS DE JNVESTIGACION 

Los trabajos compilados en este libra muestran ejercicios te6rico y empiri

cos creativos e innovadores para vincular cuerpo, espacio y emociones. Al

gunos autores han optado par explorar propuestas generales con reflexio

nes eminentemente te6rico-metodol6gicas y otros lo hacen analizando 
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temas y contextos especificos. Asimismo, en algunos textos el acento esta 

puesto mas en la dimension espacial, en otros la afectiva; sin embargo, 

todos ellos comparten a la corporalidad como punta de encuentro para la 

discusion de sus tematicas particulares. Los ambitos espaciales en que se 

desarrollan los casas analizados van desde la Ciudad de Mexico, Centro

america, Peru y Argentina; tambien hacen referencia a situaciones que 

ocurren en condiciones de migracion y contacto entre fronteras nacionales. 

Estas miradas al posicionarse en diferentes contextos espaciales permiten 

generar una comprension sabre procesos a la vez distintivos y comunes, 

como es el caso de la memoria y la evocacion, el poder y el genera, la reli

gion y la musica; son ejes recurrentes en los textos y abordados desde las 

particularidades de los casas presentados. Asi, la corporeidad es pensada 

desde alguna de sus posiciones situadas, siempre en alglin entomo, con 

alguna actividad o evocando algun sentimiento o sensacion. 

Diferentes enfoques teoricos y analiticos desembocan en estas apraxi

maciones a la corporalidad, sin embargo, vemos que no solo afirman la 

legitimidad de su objeto de estudio, tambien buscan plantear una reformu

lacion en cuanto a la manera de acercarse a el. En este sentido cabe recordar 

que al concebir la corporalidad como una construccion social, no es posi

ble suscribir a una sola metodologia de analisis, por el contrario, es nece

sario movilizar diferentes dispositivos y tecnicas pertinentes al objeto 

abordado. En efecto, al prestar atencion a los procedimientos de investiga

cion, las autoras y los autores en este libra, han recurrido a diferentes es

trategias metodologicas y diversas formas de presentacion de los resulta

dos que refl.ejan busquedas por prablematizar las relaciones entre lo social 

y lo individual, lo material y lo simbolico, la teoria y lo empirico. 

La primera estrategia metodologica en el proceso de analisis que res

catamos es pensar la corporalidad desde su materializacion a partir de 

actores, aetas y rutinas particulares. Esto supone asumir que el cuerpo no 

existe por fuera de las practicas que lo hacen posible de alguna manera 

determinada. En esta optica, cercana a planteamientos de corte performati

vos (Butler, 2002; Cruces, 2009) seria relevante recuperar no solo lo que se 

hace desde y con el cuerpo, sino el conjunto de marcos normativos que 

suponen disciplinamientos y rupturas. 

La segunda estrategia metodologica propane vincular el manejo de la 

corporalidad a la discusion mas amplia sabre la espacialidad. Asi, el con-
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junto de emplazamientos producidos y que son marcos de las practicas 

corporales, mirados de manera relacional, podrian generar claves interpre

tativas respecto a las mutaciones y persistencias de sentidos del cuerpo a 

traves de diversas situaciones. Al optar par la idea de espacialidad se podria 

contar con una perspectiva que evite el determinismo de llamar urbana, con 

todo el bagaje conceptual que esto implica, a aquello que ocurre en la ciudad. 

Evitar este probable sesgo pondria entonces ubicar en el centro del analisis 

la singularidad y el caracter relacional de las practicas estudiadas sin su

poner implicitamente una relaci6n causa efecto. 

Una tercera estrategia metodol6gica es la de entrelazar diversos nive

les y metodos de abordaje. Encontramos en las diversas aportaciones del 

libra una intenci6n interdisciplinaria para ubicar coordenadas de discusi6n 

te6rica y emplear estos conceptos en el abordaje de situaciones empiricas, 

tal seria el caso del analisis estadistico para el acopio de datos semanticos 

con el fin de construir regiones cientificas. Las preguntas sabre la identi

dad, el genera, la religion, la interacci6n social son abordadas a traves de 

entografias situadas y el analisis de los discursos obtenidos en la modali

dad de entrevistas, y asi desentraiiar los matices, contradicciones y reso

nancias de las vivencias corporales. El usa de la fotografia aparece como 

un recurso para comprender los procesos de memoria social de violencias 

y desapariciones, de manera que la imagen resulta ser un lenguaje privile

giado para significar e interpretar la corporalidad. Par otro lado, la textua

lidad de la musica popular es el vehiculo elegido para acceder a las expe

riencias emocionales del emigrante. En su conjunto son estrategias que 

implicitamente dan cuenta de la complejidad de pensar las emociones an

cladas en corporeidades; son ejercicios necesarios para comprender nue

vas dinamicas complejas de la realidad social en donde el manejo de la 

corporeidad es ya un registro imprescindible. 

En el conjunto de textos que forman parte de este libra cabe ubicar 

a los dos primeros como parte de un esfuerzo par fijar algunas de las 

coordenadas conceptuales presentes hoy en dia en relaci6n con el cuer

po y la corporalidad. En el primero de ellos "Los retos del cuerpo en la in

vestigaci6n sociol6gica" de Olga Sabido, se argumenta la propuesta de recu

perar las categorias de "arden de la interacci6n" a partir de Erving Goffman 

y la de "arden de las disposiciones" desde los planteamientos de Pierre 

Bourdieu. 
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Los trabajos del sociologo canadiense Erving Goffman posibilitan un cam

po amplio de reflexion en tomo al cuerpo y a diversas modalidades de inte

raccion, en la medida en que la copresencia y la visibilidad mutua son condi

ciones indispensables para la coordinacion de acciones y la definicion del 

sentido de las situaciones en la que se encuentran insertas las personas en 

la vida cotidiana. El cuerpo, mas alla de la capacidad para expresarse a 

traves de palabras, es una fuente inagotable de indicios sobre intenciones 

posibles y sentidos por construir en la relacion fugaz e inevitable con otros.  

La sistematizacion, entonces, del orden de la interaccion resulta fructifera 

para pensar los tipos de relacion social que emergen de los contactos sociales 

cara a cara, e incluso para abordar formas de contacto interpersonal media

das por la tecnologia, donde la puesta en escena de imagen personal, sea 

a traves de la fotografia o de otra forma de representacion visual, juega 

un papel crucial en la elaboracion de una imagen expresiva del si mismo 

(Lasen, 201 2). En el mismo sentido tambif'm podria abordarse el uso de la 

comunicacion escrita en dispositivos tecnologicos como una forma de pro

ducir gestos textuales capaces de orientar la interpretacion del mensaje .  

Por otro lado, la propuesta de Bourdieu de considerar el manejo del 

cuerpo como elemento integrante de un conjunto de disposiciones socia

les que orientan comportamientos, resulta sugerente como bien seflala 

Sabido, para el anB.lisis de situaciones sociales que involucran una manera 

particular de conducirse corporalmente. Tal seria el caso de practicas cor

porales guiadas bajo principios de instituciones (medicas, ludicas, de ense

flanza) que de algun modo establecen no solo lo apropiado o inapropiado, 

sino los mismos horizontes de sentido de la accion. Asi, podria postularse 

que "pensar desde el cuerpo" es factible, ya que las maneras de condu

cirse han incorporado ya racionalidades que implican alglin grado de com

prension de sus logicas de accion, aunque esta comprension no sea ubica

da cabalmente en el plano de la auto reflexividad sino en el del "sentido 

practico" como lo llama Bourdieu. Es asi como el anB.lisis de las logicas 

corporales abre la posibilidad de problematizar como los sujetos interpretan, 

actuan y transforman eventualmente las disposiciones sociales que los 

conducen a efectuar ciertas acciones y no otras. 

Por otra parte, en el segundo texto de orientacion conceptual elaborado 

por Adriana Garcia, intitulado "El cuerpo y las ciencias sociales : tres regio

nes cientificas", se propane analizar regionalmente la produccion academica 

12 • Miguel Angel Agu11ar D. y Paula Soto V1llagran 



en torno a la tematica de la corporalidad. Para hacerlo recurre a los plan

teamientos de Niklas Lhumann sabre la semantica, abordada esta como 

una forma de aprox.imarse al conocimiento que la sociedad produce sabre si 

misma desde una dimensi6n comunicativa y, mas particularmente, desde 

una, la dimensi6n textual. Al ponerse par escrito visiones sabre la rea

lidad, adquieren un estatus de existencia dada par criterios de plausibili

dad bajo ciertos esquemas cognitivos. Esto es relevante para la autora en 

la medida en que el acercamiento a las regiones cientificas provee de ele

mentos para entender c6mo ciertas tematicas adquieren una relevancia 

singular frente a otras en determinados contextos academicos, siguiendo 

criterios predominantemente lingilisticos (idioma en que los capitulos son 

publicados ). 

El analisis realizado sabre la producci6n academica de obras en rela

ci6n con el cuerpo par regi6n, muestra la diferenciaci6n tanto de referentes 

conceptuales, tipo de acercamiento empirico y selecci6n de tematicas abor

dadas. Se muestra c6mo desde diversas tradiciones disciplinares y regio

nales la tematica de la corporalidad adquiere diferentes registros, con dis

tinto peso, que van desde la imagen corporal, la salud, la sexualidad, la 

enfermedad, a las alteraciones corporales. 

Los siguientes capitulos comparten la preocupaci6n par entender el 

cuerpo situado en relaci6n a diversos tipos de espacialidades. En el texto 

"Ciudad de interacciones: el cuerpo y sus narrativas en el metro de la Ciu

dad de Mexico" de Miguel Angel Aguilar, se busca explorar desde el plano 

de las microinteracciones cotidianas la expresividad del cuerpo. El acerca

miento propuesto considera a un espacio particular: el vag6n del metro, 

como una escena y escenario en donde se despliegan modalidades de in

teracci6n que revelan la manera que los usuarios, en tanto que habitantes 

de la ciudad, tienen de relacionarse entre si. Alga cuentan estas formas de 

coordinaci6n entre extra:iios a traves de la interpretaci6n y puesta en prac

tica de normas de convivencia: desde el abandono del si mismo al dormitar 

en el trayecto, hasta buscar activamente puntas de referencia para defmir 

el sentido de situaciones irruptivas, como la subita aparici6n de personajes 

de dificil clasificaci6n. A partir de plantearse la pregunta en tomo a que 

cuentan los cuerpos en desplazamiento, el autor sistematiza un rango 

amplio de formas de conducirse ante extrafi.os empleando las categorias 

formuladas par E. Goffman de interacc16n focalizada y no focalizada. 
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El siguiente capitulo, elaborado par Anne Huffschmid intitulado u La 

otra materialidad: cuerpos y memoria en la via publica", plantea la tema

tica del cuerpo en relacion con la ausencia y su capacidad para ser visibi

lizada de manera publica. El referente particular es el de los desaparecidos 

politicos en la Argentina y Mexico durante la denominada guerra sucia. La 

aurora desarrolla una densa reflexion sabre el vinculo entre cuerpo y me

moria a partir de la violencia, preguntandose sabre la textura sensible que 

adquiere el recuerdo ligado al cuerpo a partir de circunstancias marcadas 

par la atrocidad. De manera atinada apunta que uel cuerpo logra comunicar 

alga que los discursos (verbales, visuales o tarnbien espaciales) en si no 

logran transmitir". Esto abre la discusion, ya puntualizada, sabre la di

mension corporal no solo vinculada a la afectividad y las emociones, sino 

de manera clara en relacion al cuerpo como dispositivo de conocimiento. De 

aqui que ciertos lugares produzcan utemperaturas" corporales y afectivas 

particulares. 

El transito del lugar-territorio hacia el espacio, o bien de lo conocido y 

fundante hacia lo incierto es abordado par Abilio Vergara en el texto uDel 

Jugar-territorio al espacio .  Geografia de los sentimientos vista desde el can

cionero popular". Se subraya desde el anB.lisis de las letras de canciones 

en la musica popular; el papel revelador que tiene el desplazamiento, a 

traves del viaje, para hacer emerger lo que el autor denomina emosignifica

ciones en tomo al territorio que se deja atras, y a lo que le aguarda en otros 

espacios alin par conforrnarse como experiencia directa, aunque ya vivi

dos como anticipacion. El emigrante ilegal enfrenta el espacio como incer

tidurnbre y peligro, mientras que aquel que se desplaza hacia las grandes 

ciudades se encuentra frente a lo desbordado que se traduce en la sensacion 

de la indiferencia colectiva de la que dificilrnente se puede escapar. El tra

bajo muestra como los desplazamientos son indisociables de una atmosfera 

afectiva a traves de la cual cobran sentido, al tiempo en que se inscriben en 

la recreacion del lugar en que no se esta y se reflexiona sabre el espacio, 

arnplio y alin sin forma, al que se ha llegado. 

Los ultimos capitulos retoman a la corporalidad desde posiciones 

sociales especificas, ya sea a traves de la pertenencia a grupos etarios, 

el genera o la religiosidad, y se dibujan las posibilidades del cuerpo como 

nucleo articulador de procesos identitarios. En esta linea de trabajo es 

que Alfredo Nateras en uLos lugares de las violencias: cuerpos juveniles; 
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la Mpandilla" del Barrio 18  (B-18) y la Mara Salvatrucha (MS-1 3)", ubica el 

cuerpo como espacio en el que se inscriben practicas de transgresion, 

pertenencia y deslinde. A traves del anB.lisis de formas de agrupacion juvenil 

en Centroamerica, en particular los colectivos Mara Salvatrucha y Barrio 18, 

se aborda el  empleo del tatuaje como recurso para afirmar la adscripcion a 

ellos y marcar igualmente en el cuerpo eventos vitales, afectivos y conme

moraciones de violencia. Con todo, la saturacion de las huellas identitarias 

mueve tambien a su ocultamiento en ciertos espacios publicos, dada la 

estigmatizacion que se ha hecho de los miembros de estas agrupaciones. 

Ella revela dos aspectos significativos de las marcas corporales, par un 

lado, su temporalidad, es decir, remiten directamente a las circunstancias 

en que fueron hechas, circunstancias que no son necesariamente las del 

presente en que se muestran, y par otra parte, la de su adecuacion espacial, 

lo que implica que en ciertos ambitos los tatuajes participan de una atmos

fera colectiva que enfatiza la pertenencia y en otros son motivos de exclu

sion y violencia. Asi, el cuerpo muestra su caracter mutable de acuerdo 

con tiempos y espacios tanto sociales como biograficos. 

El trabajo MEntre los espacios del miedo y los espacios de la violencia: 

discursos y practicas sabre la corporalidad y las emociones", de Paula Soto, 

se elabora una reflexion en tomo a la relacion entre genera, emociones y 

lugares. La autora se interesa par conocer como las mujeres de una colo

nia popular de la Ciudad de Mexico narran el miedo respecto a los espa

cios particulares en la ciudad. Resulta significativo aqui situar el discurso 

de las propias mujeres, pues permite visibilizar con claridad los efectos 

espaciales del miedo en sus experiencias urbanas. La localizacion de lo 

incierto, las limitaciones en el usa del espacio, los imaginarios del otro, y 

el manejo espacial del temor, entre otros, son algunas de las formas en las 

que el miedo se materializa en la ciudad. Todo esto en definitiva contri

buye a evidenciar como las emociones se filtran en los entornos sociales, 

asi como en las experiencias subjetivas de los individuos. En este sentido se 

confirma la relevancia simbolica de los lugares en tanto se relacionan di

rectamente con las emociones que evocan. 

El texto, de Irene Molina, intitulado MSexismo flexible y malabarismo. 

Sabre las practicas cotidianas de la clase obrera en tiempos de la transna

cionalidad", analiza el caso de la planta de produccion automotriz Volvo, en 

Tultitlan, Mexico. Aqui se aborda la intima y ritmica relacion entre 1a vida 
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laboral fuera de la empresa y dentro de la fabrica, a traves de la utilizacion 

de las coordenadas espacio temporales. La autora al retomar tres lineas 

teoricas significativas: la corriente feminista postcolonial de la interseccio

nalidad, la propuesta de Henry Lefebvre sabre la vida cotidiana, junto a 

algunas lineas de reflexion de las geografias emocionales, muestra las 

practicas propias de lo que ella denomina Ntransnacionalismos locales". Se 

destaca en particular como las condiciones precarias de los trabajadores y 

trabajadoras si bien marcan una existencia corporal y emocionalmente 

desoladora, coexisten con una cotidianeidad en la que tambi{m estan pre

sentes la esperanza, la solidaridad y las practicas transgresoras. Una de 

las conclusiones mas interesantes desde la perspectiva de la autora es, 

que la separacion entre vida laboral y domestica se disuelve en el cuerpo, 

en las vivencias y en las emociones de obreras y obreros de la planta. 

Finalmente, el trabajo de Armando Garcia Chiang propane a la religion 

como un marcador importante de las pertenencias y diferencias espaciales 

y culturales. En su texto "Peregrinacion y procesion. ltinerarios religiosos 

diferenciados en su espacializacion y corporizacion", el autor, a partir del 

cruce de miradas sabre la espacialidad y la corporeidad/emocionalidad, 

explora las diferencias existentes entre las peregrinaciones y las procesio

nes, como dos formas de itinerarios religiosos que ponen en juego diversos 

procesos en torno al usa del espacio y a las emociones que involucran. 
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Los retos del cuerpo en Ia investigaci6n sociol6gica. 
Una reflexi6n te6rico-metodol6gica* 

Olga Sabido Ramos** 

iDonde y como captar al cuerpo? La solucion a esta pregunta abre un am

plio horizonte equivalente a la riqueza del conocimiento sociologico y sus 

tradiciones de pensamiento. La propuesta de este texto consiste en mostrar 

unicamente dos posibilidades analiticas para el abordaje sociologico del 

cuerpo. Con ella no se pretende establecer ningun tipo de programa, se 

trata de ofrecer un ordenamiento teorico-metodologico que permita pensar 

tanto en niveles analiticos como en referentes empiricos concretos al mo

menta de plantearse el tratamiento del cuerpo como objeto de investiga

cion sociologica. Concretamente, se trata de recuperar las categorias de 

algunos autores clasicos y contemporaneos, que pueden ser utiles al mo

menta de la investigacion. Como he tenido oportunidad de plantear algu

nos avances de esta propuesta en otros espacios (Cfr. Sabido, 2007; 2010a 

y b) y dado los objetivos de esta compilacion, me ceiiire a los razonamien

tos metodologicos que subyacen a la misma. 

INTRODUCCI6N 

El reciente informe de la Unesco World Social Science Report. Knowledge 

Divides sefiala como hoy dia es evidente el arriba del cuerpo como un nuevo 

• Este escrito es producto del proyecto de investigaci6n "Cuerpo y afectividad en Ia 
sociedad contemporanea. Una aproximaci6n desde Ia sociologia" (Conacyt, num. 106627) .  
Responsable: doctora Adriana Garcia Andrade (UAM-Azcapotzalco, Consejo Divisional 
CSH num. 961) Responsables :  doctora Adriana Garcia Andrade y doctora Olga Sabido Ramos. 

•• Profesora-investigadora de Ia Universidad Aut6noma Metropolitana-Azcapotzalco, 
Departamento de Sociologia. 
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ambito de interes en las ciencias sociales a nivel mundial (Wittrock, 2010 :  

208) . E n  una investigaci6n colectiva en curso, hemos podido constatar el 

amplio panorama de temas, disciplinas y agentes de institucionalizaci6n y 

profesionalizaci6n (revistas, congresos nacionales, regionales y mundia

les, programas de posgrado e investigaci6n, proyectos editoriales) que 

conflTIIlan la emergencia de este nuevo ambito de estudio.1 Igualmente, a 

pesar de la centralidad de dicha area en otros contextos, es notable como 

en algunos paises de America Latina la misma va cobrando paulatinamen

te espacios de reconocimiento institucional hasta fechas recientes (Pedraza, 

2004, 2007, 2008; Boito y D'Amico, 2009; Figariy Scribano, 2009; Blanco, 2010; 

Sabido, 2011) .  

Concretamente en nuestro pais, sobresale la ardua labor de precurso

res y precursoras en la difusi6n y especializaci6n de este campo. 2 Como ha 

seiialado Elsa Muiiiz, en Mexico aun cuando desde los aiios sesenta la 

antropologia y la emohistoria se concentraron en estudios sabre enferme

dades, salud, curaci6n, medicina tradicional y sexualidad, la presencia del 

cuerpo como objeto de estudio en las ciencias sociales era tangencial. Para 

la autora, es a partir de los aiios ochenta y principalmente, bajo la influen

cia de la uhistoria de las mentalidades" que se han venido realizando de 

manera mas sistematica trabajos par parte de los historiadores donde el 

cuerpo se convierte en clave de lectura para plantear nuevas preguntas a 

nuestro pasado (Muiiiz, 2008 : 21-22). Otras disciplinas tambien han tenido 

presencia relevante en este nuevo ambito de estudio como la antropologia 

cultural, la psicologia social3 y sin duda la sociologia, cuya apertura cognos

citiva a este t6pico esta. en deuda con el giro hacia los estudios de genero.4 

' Garcia y Cedillo (201 1); Garcia (201 1) ;  Garcia, Sabido y Cedillo (2011 ) ;  Sabido (201 1). 
2 En t.erminos del proceso de institucionalizaci6n del campo, es preciso sefialar que desde 

el afio 2003 se ha venido celebrando el Congreso Intemacional de Ciencias, Artes y Humani
dades El cuerpo descifrado que actualmente esui. en su cuarta edici6n, reuniendo un amplio 
abanico de especialisras y diversas tematicas de las Ciencias Sociales y Humanidades. Este 
congreso ha sido coordinado par Ia monumental labor de Elsa Mufiiz y Mauricio List (Mufiiz 
y List, 2007; Mufiiz, 2008). En el marco del arriba de Ia investigaci6n especializada y posibili
dades editoriales de divulgaci6n cientifica, tambit'm observamos un significative aumento de 
seminaries e investigaciones de carlicter colectivo, donde el cuerpo y las emociones son ejes 
vertebrates de las discusiones (Chazaro y Estrada, 2006; Parrini, 2007; Tufi6n, 2008). 

3 En un primer trabajo exploratorio habiamos advertido Ia presencia de este campo en 
disciplinas como Ia historia, antropologia y psicologia, entre mediados y finales de los afios 
novenra (Sabido, 2007 : 232-241) .  

• En el caso mexicano es visible c6mo los •Estudios de genera• han posibilitado las 
primeras manifestaciones de Ia sociologia del cuerpo. Uno de los primeros textos registra-
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Ante el amplio panorama de investigaciones, aportes y reflexiones de 

diversas disciplinas, este capitulo se concentrara solamente en el significa

do que tiene tamar al cuerpo como objeto de estudio desde una disciplina 

particular, la sociologia. De manera que la propuesta radica en sefialar los 

significados que supone una observaci6n de lo social desde el cuerpo y que 

retos te6ricos-metodol6gicos implica. Se proponen dos trazos analiticos 

delimitados desde ciertos planteamientos tanto clasicos como contempora

neos para el abordaje del cuerpo : el "arden de la interacci6n" y el "arden de 

las disposiciones" .  Se parte del supuesto de que tales niveles no agotan ni 

son los Unicos posibles en la consideraci6n del cuerpo como objeto de es

tudio sociol6gico. Sin embargo, se apuesta par la delimitaci6n de ambos que 

son tanto distinguibles como complementarios en el tratamiento del cuerpo. 

El objetivo consiste en proponer elementos te6rico-metodol6gicos pa

ra resolver satisfactoriamente aquellas preocupaciones par indagar el 

significado que se otorga al cuerpo.  Actualmente, existe una serie de inte

reses que se concentran en el Sentido atribuido socialmente a la aparien

cia, los adomos, la piel, el rostra y la valoraci6n del cuerpo tanto en las 

relaciones "cara a cara" como en aquellas relaciones que estan mediatiza

das par la tecnologia. Considero que aquello que Erving Goffman denomin6 

"arden de la interacci6n" -enriquecido par toda una tradici6n de pensamien

to en la sociologia- provee de recursos te6rico-metodol6gicos sumamente 

ricos que puede dar pistas significativas en el abordaje de tales t6picos.  

Par otra parte, si el interes consiste en responder a preguntas respecto 

a c6mo se construye el cuerpo, c6mo se forma la sensibilidad, c6mo se 

educa y adiestra al cuerpo, c6mo aprendemos a movemos y a usar nuestro 

cuerpo de una manera y no de otra, el "arden de las disposiciones" resulta 

un angulo de observaci6n pertinente, pues desde este se advierte como las 

personas han aprendido a llevar, sentir y andar con su cuerpo dependiendo 

de sus condiciones hist6rico-sociales y biograficas. Los aportes de Pierre 

Bourdieu y de lo que recientemente se ha denominado una "sociologia 

dos en una de nuestras bases de articulos de investigaci6n (realizado a partir de la platafor· 
rna Redalyc entre los afios 1 989 y 2008) registra un primer articulo de Luis Rodolfo Moran 
Quiroz intitulado "El cuerpo como objeto de exploraci6n sociol6gica" ( 1 997), que aparece en 
la Revista de £studios de Genera. La ventana. Dicha revista pertenece al Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, correspondiente a 
El Centro de Estudios de Genera fundado en 1 994 .  Agradezco a Diana Patricia Ramirez 
Maza y a Victor Hugo Vara su labor como prestadores de servicio social en la elaboraci6n 
de esta base. 
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disposicional" (Corcuff, 2005 : 1; Lahire, 2006 : 290) son sugerentes para la 

consideraci6n y tratamiento de dichos problemas. 

Para dar cuenta de tales supuestos he dividido el escrito en tres apar

tados. El primero establece la necesidad de plantear niveles analiticos en 

tomo al cuerpo como objeto de estudio sociol6gico. El segundo traza los 

recursos que provee el uorden de la interacci6n" a partir de la recuperaci6n 

de Goffman y otros autores, destacando algunas de sus aplicaciones empi

ricas. El tercero desarrolla el uorden de las disposiciones", a partir de la 

semantica sociol6gica de Bourdieu y de una l6gica de razonamiento que 

plantea la historicidad en el cuerpo. Finalmente se presentan conclusiones. 

(UERPO COMO OBJETO DE ESTUDIO SOCIOL6GICO 

Pensar en el cuerpo como objeto de estudio sociol6gico supone sortear un 

problema de corte epistemol6gico. Tal y como seiiala Bernard Lahire, desde 

una uepistemologia realista" podria pensarse que las ciencias sociales en 

general y la sociologia en particular tienen uobjetos" de predilecci6n en el 

mundo. Desde tal perspectiva, existen ciertos objetos que son sociales de 

suyo (movimientos sociales, clases, instituciones, grupos) y otros que defi

nitivamente no lo son, como la tecnologia, la depresi6n o el mismisimo 

cuerpo. Sin embargo, dichas "fronteras realistas" han sido altamente cues

tionadas en las practicas de investigaci6n (Lahire, 2005 : 143-144). Asi, es 

visible como lo que hace a un "objeto" de investigaci6n no es el objeto en 

si mismo, sino el punta de vista del investigador y en particular, lo que Max 

Weber denomin6 los "intereses cognoscitivos" (Weber, 1997 :  53).5 C:C6mo 

es eso posible? 

En la vida cotidiana no vemos "cuerpos", ni preguntamos al otro que 

"tecnica corporal" usa para comer con tenedor o c6mo son los "rituales de 

interacci6n" corporal que tiene con su pareja; tampoco decimos que nos 

dejen de hacer una uglosa corporal" que indica rechazo, ni que la "proximi

dad sensible" de cierta persona es intolerable. Lo anterior se relaciona con 

5 Por "interes cognoscitivo" me refiero al termino weberiano que alude a c6mo en tanto 
el cientifico social se inscribe en un contexto hist6rico determinado, otorga sentido y signifi· 
caci6n solo a ciertos aspectos de Ia realidad que de acuerdo a cierta "referencia a valor• co· 
bran relieve ante los valores culturalmente significativos de una epoca en especifico (Weber, 
1997: 53; Kalberg, 2008a: 26;  2008b: 238-239). 
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una caracteristica peculiar del cuerpo y es que este es una condici6n basi

ca de la experiencia, lo vivimos y somas con el diariamente en el mundo. 

Por ella, el tipo de significados asignados a este no son intencionales sino 

practicos, de modo que la forma de conocimiento que tenemos de el difie

re de cualquier modalidad especifica del conocimiento cientifico, pues 

ambos conocimientos (practico y cientifico) tienen diferentes "niveles de 

significado".6 Es por eso que en la vida diaria la mayor parte de las veces 

no reflexionamos te6ricamente sabre el cuerpo, pues este -tal y como 

seiiala el fenomen6logo frances Maurice Merleau-Ponty- "esta a disposi

ci6n" (Merleau-Ponty, 195 7 :  88) . 

En ese sentido, David Le Breton ha sido perspicaz al seiialar que en 

realidad en la vida cotidiana no vemos "cuerpos", sino hombres, mujeres, 

niiios (Le Breton, 2002 : 25) .  Pero en contraste con la actitud que toma la 

conciencia en la vida cotidiana, el cientifico social puede conocer el mundo 

mas alia de la percepci6n inmediata de este. 

El soci6logo, al igual que el historiador o el etn6logo, puede elaborar 

conocimientos mediatos de la realidad, es decir, puede construir objetos 

nunca observados, vistos o "vividos" como tales por nadie y que desde el 

punto de vista comun carecen de toda visibilidad (Lahire, 2006 : 31) .  

Es por lo anterior, que el tipo de visibilidad del cuerpo que hace el so

ci6logo, es distinta de la que realizamos en el dia a dia. De ahi que si bien 

en la vida cotidiana no vemos al "cuerpo" sino a hombres y mujeres, un 

soci6logo puede llegar a decirnos que en realidad tampoco vemos a hom

bres y mujeres de una manera "neutra", los miramos de cierta forma a 

partir de los "esquemas" que hemos incorporado a lo largo de nuestras 

vidas y a partir de la situaci6n en la que nos encontramos.  Es par ella que 

para el soci6logo miramos "cuerpos socialmente diferenciados" (Bourdieu, 

2003a: 38) y, a estos los jerarquizamos en categorizaciones como son : bo

nitos, feos, finos, vulgares, gruesos, delgados, entre otras. Es decir, una 

mirada sociol6gica no toma al cuerpo tal y como este se presenta en la vida 

cotidiana, sino se aproxima a el desde una perspectiva analitica y desde 

ciertas definiciones conceptuales y categorias .  

" Respecto a los diversos •ruveles de  significado" vease (Schutz, 1 995: 197-238); Husser! 
(1984, 1998). Lo que se quiere destacar groso modo, es que mientras que Ia atenci6n de Ia 
conciencia en Ia vida cotidiana es Ia de una •actitud natural" (Husser!, 1 998: 52) que no re
flex.iona en tomo a su mundo y se orienta practicamente en este; el conocimiento cientifico 
implica reflex.ionar el tipo y las formas te6rico-metodol6gicas de aprox.imaci6n que se tiene 
frente al mundo. 

Los retos del cuerpo en Ia 1nvestigao6n soool6gica • 23 



Actualmente existe un "interes cognoscitivo" en la sociologia que ha 

posibilitado re-significaciones de ciertos sociologos clasicos y contempora

neos, asi como de representantes de la teoria social para el estudio socio

logico del cuerpo. En ese contexto, tambien es cierto que no existe un 

concepto disciplinar univoco en torno al cuerpo (Featherstone y Turner, 

1995 : 9), sino la recuperacion de diversas aproximaciones teoricas .  No obs

tante de tal diversidad, existe un punta de convergencia en todas estas re

significaciones de autores clasicos y contemporaneos, pues se asume que 

el cuerpo no solo es asequible desde un discurso como el del saber biome

dico sino que el cuerpo y lo que le sucede, se transforma historicamente y 

par ella no es alga evidente en si mismo sino construido social y cultural

mente (Synott, 1992;  Le Breton, 1995 : 14 ;  Le Goff y Troung, 2005 : 12) .  

Asi, el  cuerpo no es solo un conjunto de organos, musculos, celulas y 

mecanismos bioquimicos, ademas esta. constituido par el Sentido que se le 

asigna socialmente y par su misma capacidad de producir Sentido. Este 

supuesto implica que si bien el cuerpo se vive de una manera en la vida 

cotidiana y se asignan significados a este, el sociologo como observador 

tambien construye niveles de observacion, conceptos y categorias que le 

permiten indagar el significado que este tiene para los observados. Par ello 

es que mas que una definicion univoca de cuerpo, existen diversas posibili

dades analiticas y categorias de abordaje.  Inclusive, una "definicion operativa" 

de este enfatiza la variabilidad de angulos y pianos de lectura analiticos : 

El cuerpo es un objeto en el que todos tenemos el privilegio, o la fatalidad, 
de habitar, la fuente de sensaciones de bienestar y placer, pero tambien de 
enfermedad y tensiones .  Sin embargo, el cuerpo no es solo una entidad 
fisica que "poseemos" : es un sistema de acci6n, un modo de practica, y su 
especial implicaci6n en las interacciones de la vida cotidiana es parte esen
cial del mantenimiento de un sentido coherente de la identidad (Giddens, 
1995: 1 28) . 

Ahara bien, la necesidad de establecer niveles analiticos para el estudio 

del cuerpo, obedece a un principia clasico en la sociologia, a saber : "Todo 

lo que designamos en general como objeto es un complejo de determina

ciones y relaciones [ . . .  ] Toda ciencia se funda en una abstraccion" (Simmel, 

1986a: 14) .  Desde un horizonte de investigacion neokantiana, tanto Georg 

Simmel como Max Weber habrian insistido en ella en el momenta funda-
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cional de la sociologia. 7  Por eso Simmel al igual que Lahire, cuestionaba a 

aquel "naturalismo ingenuo" que cree que "lo dado en la realidad contiene 

los principios de ordenaci6n, analiticos y sinteticos, merced a los cuales 

puede esa realidad dada ser contenido de ciencia" (Ibidem : 18) .  Sin duda, en 

ese momenta se perfilaba lo que a la postre seria un elemento fundamental 

en las discusiones epistemol6gicas de la disciplina, relacionado con el su

puesto de que los objetos de estudio son construidos, tal y como aludimos 

al principia de este apartado. No es espacio para discernir en tomo a tal 

problema, 8 baste con sefialar la necesidad reiterada de establecer 6rdenes 

de lectura analiticos al momenta de investigar. 

Lo previamente esbozado resulta importante para el ejercicio que aqui 

se propane, pues este no pretende inscribirse ni plantear una "sociologia del 

cuerpo", sino una mirada sociol6gica que destaque el significado que tiene 

en la investigaci6n sociol6gica el estudio del cuerpo y las posibilidades 

analiticas de ello. Considero que la pertinencia del cuerpo, las emociones, 9 

o cualquier objeto digno de atenci6n sociol6gica, no necesariamente ten

drian que circunscribirse al estudio monogrB.fico del mismo, ya que -como 

han advertido ciertos soci6logos- tal actitud cognoscitiva impediria vislum

brar las relaciones con aspectos aparentemente ajenos a dichos t6picos . 10 

De manera que frente al llamado de una necesaria vigilancia epistemo

l6gica ante el aislacionismo analitico -en tanto este atemia la considera

ci6n de las relaciones del cuerpo con la constituci6n de la sociedad en ge

neral- conviene preguntamos que significa estudiar sociol6gicamente al 

7 lgualmente para Weber: "No las conexiones de hecho entre cosas sino las conexiones 
conceptuales entre problemas estan en la base de la labor de las diversas ciencias" (1997:  57). 

• AI respecto puede consultarse Garcia Andrade (2007); Schuster (2002: 48). 
• Pese a la cercania de intereses entre el cuerpo y las emociones, es preciso seftalar que 

al menos para el caso de la sociologia las tradiciones de investigaci6n en torno a tales t6pi
cos corren por senderos paralelos pero separados. Para el caso de la llamada "sociologia de las 
emociones• a partir de la mitad de la decada de los setenta swge de manera sistematica una 
principalmente en el contexto de la sociologia estadounidense con pioneros como Thomas J. 
Scheff, Arlie R .  Hochschild y Theodore D.  Kemper. En concreto -resefta Eduardo Bericat 
(1975}-- "Thomas J. Scheff organiza en San Francisco la primera sesi6n sobre sociologia de la 
emociones durante el Congreso de la American Sociological Association" (Bericat, 2000: 149). 

'" Norbert Elias lo habria expresado con ejemplar maestria: "Para los soci6logos es posible 
considerar el cuerpo como tema de interes; pero las rutinas imperantes de aislacionismo ana
litico retoman el cuerpo como un t6pico de investigaci6n sociol6gica separado de los otros tO
picas, eventualmente como tema de una especializaci6n. No parece necesario explorar los lazos 
que conectan aquellos aspectos humanos que se perciben como corp6reos con aquellos aspec
tos percibidos, tal vez, como incorp6reos• (Elias, 1998: 295). 
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cuerpo. Actualmente, la sociologia esta ante la tarea de asumir que las re

laciones reciprocas entre los seres humanos suponen la existencia de 

personas que -como habria seiialado Bryan Turner en su libra EJ cuerpo 

y la sociedad-, "son y tienen cuerpo" (Turner, 1989 : 25) .  0 mas reciente

mente tal y como ha advertido Randall Collins :  "[ . . .  ] la sociedad es, ante 

todo y par encima de todo, una actividad corporal" (Collins, 2009 : 56) .  Pero 

�que significado tiene lo anterior? �Como enriquece al conocimiento socio-

16gico? �Que retos te6rico-metodol6gicos implica? 

Como se ha seiialado, los angulos de lectura en torno al cuerpo varian 

segU.n las disciplinas y los enfoques e inclusive las regiones.  Hemos podido 

constatar que la tipologia generalizante de este escenario resulta uti!, 

mas nunca definitiva. Del mismo modo, son diversas y ampliamente ricas 

las perspectivas te6ricas que son utilizadas, asi como los entrecruces dis

ciplinares con otras especialidades .  Par ella es preciso enfatizar que la 

observaci6n que aqui se propane es desde el significado que tiene para 

la sociologia el estudio del cuerpo. Y en ese tenor es que se plantea la posibili

dad de pensar sociol6gicamente al cuerpo en dos dimensiones analiticas; 

mientras que en la primera se atribuyen significados al cuerpo, en la se

gunda es notable c6mo el cuerpo es productor de Sentido. 1 1  

"ORDEN DE LA INTERACCI6N": 

DEL GESTO AL RITUAL DE LA INTERACCI6N 

Para el estudio sociol6gico del Sentido que las personas otorgan al mundo 

y concretamente a las relaciones que tienen con los demas, Erving Goffman 

" Es necesario aclarar que por Sentido (Sinn) no hacemos alusion a un concepto en par

ticular, sino a una dimension de ana.I.isis que constituye una de las principales matrices de 

construccion teorica en Ia sociologia (Giddens, 1 9 9 7 :  39). Por Sentido se hace referencia a 
aquella dimension que generalmente ha estado asociada a Ia "comprension interpretativa• de 

la accion humana y que parte del supuesto que los seres humanos viven en un mundo en el 

que sus experiencias, interacciones, practicas y discursos tienen significados abiertos a diver

sas interpretaciones, aunque hist6ricamente condicionados. En ese contexte, el Sentido ha 
sido entendido como aquella capacidad interpretativa de los actores -aunque es preciso 

aclarar que esta dimension no es exclusiva de las "teorias de Ia accion" tal es el caso de Ia 
teoria de Ia sociedad de Niklas Luhmann para quien Ia sociedad entendida como sistema de 

comunicaci6n opera en el ambito del Sentido- para asignar (seleccionar) y construir social

mente significados en el mundo. Relacionado con el cuerpo, el trabajo del sociologo espaiiol 

Garcia Selgas resulta muy sugerente en tanto propane una teoria de Ia accion que recupere 

al cuerpo como "base del sentido de Ia acci6n" (1994 : 4 1 -83). 
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delimito una dimension "analiticamente viable" y la bautizo como "arden de 

la interaccion". Este es aquel : "que se da exclusivamente en las situaciones 

sociales, es decir, en las que dos o mas individuos se hallan en presencia de 

sus respuestas fisicas respectivas" (Goffman, 1991 : 1 73) . Muchos autores 

han contribuido a destacar este cingula analitico, aunque con diversas cate

gorias y enfasis de lectura. Sin embargo, es posible recuperar algunos plan

teamientos que van desde Georg Simmel, George H. Mead, algunos repre

sentantes de la Hamada Escuela de Chicago y mas recientemente el 

sociologo estadounidense Randall Collins. Con los aportes de estos autores 

puede establecerse y estudiarse empiricamente como en el "arden de la 

interaccion", esto es, en las relaciones donde dos o mas personas compar

ten y construyen significados en "situacion", la presencia corporal se con

vierte en un vehiculo mas para establecer "marcos de sentido". 

Del gesto a Ia situaci6n 

Decir que el cuerpo puede establecer "marcos de sentido", requiere de una 

fundamentacion analitica. Ella es posible a traves de la relectura de ciertos 

aportes clasicos en clave corporal. AI respecto, Hans Joas ha seiialado 

como en la obra de George Herbert Mead existe un potencial innovador en 

tanto que este se muestra muy interesado en la dimension corporal y su 

significado en las interacciones (Joas, 2002 : 129 ;  Gaytcin, 2010 :  1 56). Con

viene recordar que Mead seiialo que una de las manifestaciones de la 

presencia corporal se da en forma de gestos y estos son formas de comu

nicacion. Con un solo gesto a veces podemos ser mas efectivos que con 

una retahila de palabras, y esto es porque queramoslo o no, nuestro cuer

po siempre comunica : 

Hay una indefinida cantidad de signos o simbolos que pueden servir pa
ra el proposito de lo que llamamos "lenguaje". Estamos leyendo la signi
ficacion de la conducta de otras personas cuando, quiza, estas no tienen 
conciencia de ella. Hay alga que nos revela cual es el proposito -una 
mirada, la actitud del cuerpo que lleva a la reaccion. La comunicacion es
tablecida de tal modo que entre los individuos, puede ser perfecta. Puede 
efectuarse una conversacion par media de gestos, que no es posible tradu
cir en lenguaje articulado (Mead, 1993 : 60-61) . 
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El intercambio gestual puede establecer "marcos de sentido" sin el usa 

de palabras, como por ejemplo, el coqueteo de miradas en el vag6n del trans

porte colectivo. Ella se debe a que lo seres humanos pueden intercambiar 

gestos y atribuir significados a los mismos, a diferencia de los animales, las 

personas intercambian "simbolos significantes".  En un sentido distinto del 

planteado por Darwin, para quien las expresiones faciales expresan estados 

subjetivos de las personas, particularmente emociones (Mead, 1993 :  63). 

Mead sostuvo que la funci6n del gesto es mucho mas fundamental, pues 

este sirve para "provocar reacciones en los otros" .  Asi, las personas res

ponden al significado del gesto, para este autor, el significado de estos no 

es universal o innato, sino puede ser descifrado por la "situaci6n" : "Tales 

significados no son subjetivos ni privados, ni mentales, sino que estan 

objetivamente presentes en la situaci6n social" (Ibidem : 34). Asi por ejem

plo, en cierto contexto un gesto puede significar "respeto" como el "no 

mirar directamente a la cara", en otro, indiferencia o desprecio ; igualmen

te el sonrojo del rostra tiene un significado distinto si se da en la exposici6n 

de una conferencia, una discusi6n politica o una declaraci6n amorosa. Ella 

es porque es la situaci6n particular del contexto de interacci6n la que defi

ne el significado del gesto y no el gesto mismo. 

En aras de enfatizar la importancia de los gestos en el marco de la "si

tuaci6n", Isaac Thomas -otro de los veteranos de esta tradici6n de pensa

miento sociol6gico-- reivindic6 la relevancia de los mismos en lo que de

nomina la "definicion de la situaci6n" : 12 

Las risitas, los encogimientos de hombros, la risa abierta, los movimien
tos de cabeza, las sonrisas de superioridad, la altaneria, la frialdad, 
"parar los pies al otro" son tambien definiciones de la situaci6n a traves 
de lenguajes y son sentidos dolorosamente como reconocimientos desfa
vorables .  La sonrisa de superioridad, par ejemplo, es un gesto de incipien
te v6mito, que significa "me pones enfermo" (Thomas, 2005:  31). 

Asi, el "orden de la interacci6n" permite registrar como cuando las per

sonas se encuentran "definen una situaci6n", en tanto que con sus cuerpos, 

gestos y atavios, proporcionan cierta informacion y significan aquella que 

otorgan los demas, asi como ponen en juego la que ya poseen (Goffman, 

' " El termino •definici6n de la situaci6n" fue planteado originalmente por el soci6logo 

William lsacc Thomas, para quien: •Previamente a todo acto de conducta autodeterminado existe 

un estado examen y deliberaci6n que podemos llamar Ia definici6n de Ia situaci6n" (2005 : 28). 

28 • Olga Sabido Ramos 



1997 :  13). Partir de la usituaci6n" resulta fundamental para entender socio

l6gicamente el significado social que se atribuye al cuerpo. Desde este nivel 

es posible el estudio del cuerpo no como alga abstracto sino al ucuerpo en 

situacion". Y es que si se quiere tener una vision activa de los significados 

atribuidos a los gestos, conviene poner atencion no en el "individuo" sino 

en las "acciones reciprocamente orientadas" que surgen en una interacci6n, 

pues como dijera Collins, la ventaja de esta dimension analitica es que esta 

permite ver las "propiedades emergentes" de la atribucion de significados. 

Con un recorte analitico de este tipo, puede observarse como los significa

dos del cuerpo se construyen in situ y el abordaje empirico de ella resulta 

sumamente enriquecedor a contrapelo de anteojeras analiticas esta.ticas.  

De las relaciones "cara a cara" a Ia "co-presencia" 

Existen muchas maneras en las que al cuerpo y particularmente a la gestua

lidad se asigna significados en las interacciones;  ya se trate de interacciones 

focalizadas como interacciones no-focalizadas (Joseph, 1 999 : 73 y ss) .  

Conviene recordar que para Goffman las interacciones focalizadas son 

aquellas que se definen par el tipo de orientacion mutua "cara a cara", 

donde se mantiene un mismo foco de atenci6n visual y cognitivo (Goffman, 

1979 : 134), par ejemplo, una conversacion o un juego de mesa. Par otro 

lado, en las interacciones no-focalizadas es posible que no se comparta un 

mismo foco de atenci6n, basta con que las personas se sepan presentes en 

un mismo espacio "co-presentes", como el tipo de orientacion que existe 

entre los transeuntes del espacio publico. En ambos tipos de interaccion 

(interacciones focalizadas/"cara a cara" y no-focalizadas/"co-presencia") el 

cuerpo se convierte en un efectivo recurso de Sentido para los actores.  

Uno de estos casas es el  que se refiere al papel que juegan los sentidos 

corporales en las relaciones "cara a cara". En este tipo de interacci6n un 

elemento que sobresale es justamente el intercambio de miradas.  Cuando 

conversamos ademas de dirigir nuestra palabra a los demas tambien mi

ramos y lo hacemos de determinada manera. Para un autor como Georg 

Simmel el intercambio de miradas supone que al mirar afectamos a los 

dernas y somas afectados par ellosP Un elemento paradigmatico de la 

•• "Debemos tener presente que Ia mayoria de las relaciones humanas pueden conside
rarse como un intercambio, el intercambio es Ia acci6n reciproca mas pura y mas elevada [ . . .  ] 
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mirada es que esta capta la significacion de los gestos y les da Sentido. De 

ahi que la mirada funcione como un referente notable de orientacion reci

proca, par ella en muchas ocasiones el intercambio de miradas regula la 

interaccion. Inclusive, David Le Breton ha seiialado como sin el intercambio 

de miradas las personas tendrian la •impresion de no estar en interaccion". 

Asi, el estudio del significado atribuido a los gestos en las relaciones 

•cara a cara" es posible empiricamente en el marco de la investigacion del 

intercambio de miradas. 1 4  No obstante, tanto Goffman como Le Breton 

advierten que el estudio sociologico de la mirada no puede desligarse de 

los particulares codigos de Sentido socioculturales en los que esta se ins

cribe (Goffman, 1979 :  62 ;  Le Breton, 1 999 : 204). Tal advertencia resulta 

significativa para el estudio de los •choques" culturales en el contexto de 

procesos migratorios, par ejemplo. 1 5  La forma de mirar, la duracion de la 

mirada, e inclusive las partes del cuerpo del otro que pueden ser miradas, 

estan reguladas socialmente . lgualmente, habria que considerar que la 

mirada y la manera de mirar puede reconocer o desconocer y excluir al 

otro en la interaccion, como en los casas de estigma (Goffman, 1998 : 28). 

En este caso la interaccion resulta un referente in vivo para destacar el 

tipo de conflictos que surgen en la cohabitacion de personas que no solo 

poseen lenguajes distintos sino codigos corporales disonantes y jerarqui

zados.  Y es que como sabemos, en la vida cotidiana y especificamente en 

la interaccion, tambien se visibilizan las asimetrias y relaciones desiguales 

en el equilibria del poder. De manera tal que en ciertos casas :  

En un encuentro cara a cara, tienden a imponerse el tono, la gramatica y 
las expresiones del dominador masculino, para no hablar de como -a 
semejanza de otras relaciones asimetricas de poder- el dominador es 

toda accion reciproca se ha de considerar como intercambio, intercambio es toda conversa
cion, todo amor (aunque sea correspondido con otro tipo de sentimientos). todo juego, toda 
mirada mutua" (Simmel, 1977 :  48-49). 

" En este caso solo destacare el de Ia mirada, pero en general el significado de los senti
dos corporales en las interacciones abre una interesante linea de investigacion (Simmel, 
1986a; Synott, 2003). 

" Goffman sefiala como: "[ . . .  ] hay grandes diferencias transculturales en las normas que 
se observan dentro del marco del encuentro. Por ejemplo, se ha sugerido que una de las difi
cultades con las que tropiezan los nifios puertorriquefios en las escuelas estadounidenses es 
que cuando bajan los ojos por creer que esa es Ia reaccion correcta cuando el maestro les rifie, 
pueden darle a un adulto estadounidense Ia sensaci6n de que tratan de negar todo interes, lo 
cual puede llegar a que Ia rifia se haga peor" (Goffman, 1979:  63). 
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quien normalmente inicia la conversaci6n, la controla y decide cuando 

termina [ . . .  ] En casas de subordinaci6n extrema, como en la esclavitud y 

el racismo, es comun observar que las personas tartamudean, lo cual ma

nifiesta no un defecto del habla, ya que pueden hablar normalmente en 

otras situaciones, sino una vacilaci6n provocada par el miedo a no expre

sarse correctamente (Scott, 2000 : 55-56] . 

En este contexto es preciso recuperar una de las insistencias de Goff

man respecto al Morden de la interaccion", a saber, que este tiene reglas, es 

decir existen expectativas de como debe ser una interaccion que esta.n mas 

alla de los deseos de las personas . 16  Asi par ejernplo, no esperarnos que en 

la calle un anonimo nos mire directa e insistenternente o que en el hospital 

un doctor parezca dubitativo y con mirada "vacilante" al darnos un diag

nostico. Y es que : "Durante la interaccion se espera que el individuo posea 

ciertos atributos, capacidades de informacion que, tornados en su conjunto, 

encajen con un yo que sea a la vez coherenternente unificado y apropiado 

a la ocasion" (Goffrnan, 2000 : 50). Por eso la presentacion de la persona 

siernpre es riesgosa y tiene que ser autocontrolada, pues un titubeo, son

raja, tartarnudeo, risa o traspie puede traer desconfianza dado que delata 

informacion que no quiere proyectarse. 

Lo anterior no siernpre es posible, de ahi la fragilidad del "arden de la 

interaccion" pues siernpre habra gestos y aspectos corporales que nos 

delaten, desde el temblor de las manes del conferencista ante un auditorio 

replete, el rubor del acusado en una cornparecencia publica, hasta las mar

cas en las rnui'iecas del suicida que sin querer deja ver. Pero adernas de 

aquellos gestos o expresiones corporales que no controlarnos y que ernpa

fian de significado las interacciones tarnbien utilizarnos intencionalmente 

Mglosas corporales", es decir, gestos que quieren indicar alga y que sirven 

para hacer interpretable nuestras acciones :  

Con el terrnino Mextemalizacion" o "glosa corporal" me refiero al proceso 

mediante el cual una persona utiliza clararnente los gestos corporales gene

rales para que se puedan deducir otros aspectos, no apreciables de otro 

modo de su situacion [ . . .  ] En terrninos etologicos, hace un "display de inten-

'" Par eso un pacieme esquizofrenico "enloquece la situaci6n", pues con sus atavios y 

"gestualidad simiesca•, au risa lastimosa y au conversaci6n inoportuna, quiebra el preciado 
arden de la interacci6n, actua como no esperamos que actue. La investigaci6n empirica de 
Alejandro Paya de fuerte inspiraci6n goffmaniana da cuenta de ella (Paya y Jimenez, 2010).  
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ciones" .  Al brindar esta prefiguraci6n gestual y comprometerse a hacer lo 

que esta predice, el individuo se convierte en alga que los demas pueden 

interpretar y predecir (Goffman, 1979 :  30) . 

Las "glosas corporales", pueden ser utiles tanto en las conversaciones 

como en las interacciones que se dan en los espacios publicos .  Como vimos, 

en tanto las interacciones no-focalizadas son formas de interacci6n donde 

existe simplemente la "co-presencia" y no hay necesariamente una actividad 

comlin y compartida, en estas adquiere suma importancia la percepci6n de 

la postura, los movimientos, la actitud y el vestido o los adomos de aquellos 

que probablemente ni siquiera conocemos.  Las interacciones an6nimas en 

el espacio publico son ejemplos de ella. Si la "glosa corporal" tiene un amplio 

significado en la vida urbana, es par una cuesti6n que Georg Simmel habia 

observado previamente, en esta los encuentros son efimeros y pasajeros, 

hay poco tiempo para detenemos a platicar con los demas y los otros son 

la mayor de las veces completamente desconocidos (Simmel, 1986b) . De 

modo que las glosas se convierten en recursos que ayudan a interpretar 

las acciones fugaces y contingentes de los otros en el espacio publico. Es 

par lo anterior que una de las caracteristicas de la "glosa corporal" es que 

esta sea interpretable para todos los que estAn presentes o los que nos cir

cundan, como algunos "gestos a la redonda", esto es, gestos realizados para 

que no s6lo quien estB. frente a mi comprenda el Sentido de mi acci6n, sino 

tambien para hacerlo accesible a aquellos que estan co-presentes . 1 7  

Ademas de ella, es necesario considerar que las personas no son "obje

tos" que esten en el espacio fisico, sino habitan el mundo, le dan Sentido.18 

Par eso una de las grandes sensibilidades simmelianas consisti6 en dar 

cuenta de c6mo las personas pueden estar cerca fisicamente pero mante

ner una distancia social y emocional que no puede ser transgredida 

(Simmel, 1986b) . Aiios mas tarde Goffman sefi.alaria que par tal motivo los 

contactos en el espacio publico en Occidente estan reglados, de manera 

que hasta el usa de las miradas estA reglamentado, pues en todo momenta 

" Asi por ejemplo Goffman plantea la siguiente escena interactiva : "Un hombre y una 
mujer de mediana edad observados a la mesa de un restaurante. El le dice en voz alta: �Me 

invitas ru o invito yo? Ella mira por la sala, encuentra a los desconocidos mas pr6ximos y 
rompe en una ancha sonrisa colusiva con ellos, que implica: "Es un bromista, siempre habla 
asi" (Goffman, 1979 :  1 34). 

'" Para autores como Merleau-Ponty, habitamos el mundo en tanto somas cuerpo : "No 
hay, pues, que decir que nuestro cuerpo estA dentro del espacio, ni, por otro lado, que estli 
dentro del tiempo: habita el espacio y el tiempo• (Merleau-Ponty, 1957 :  1 52).  
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existe la necesidad de mantener a salvo el "territorio del yo" .  Asi, las per

sonas reivindican una serie de territorios e impiden que estos sean "con

taminados" por los otros.  Las "glosas corporales" son maneras a partir de 

las cuales conscientemente se hace uso del cuerpo para pedir "perdon" por 

alguna infraccion cometida a dicho territorio, o para matizar la posible in

trusion al espacio de los otros, como cuando alguien grita a su compaflero 

y el otro voltea a su alrededor con un gesto de "disculpa" . 

Lo significativo de las glosas es que a diferencia de casas en los que no 

se controlan los gestos y expresiones corporales indeseables (como los 

tics, el sonrojo, tartamudeo o sudor excesivo) estas son recursos que el 

actor utiliza en el desempeiio de sus acciones para facilitar a los otros la 

interpretacion que quiere proyectar. 19 Goffman se refiere a tres tipos :  "glo

sas de orientacion", "glosas de circunspeccion" y "glosas de exageracion". 

Las primeras son utiles para indicar a los otros que estamos concentrados 

y comprometidos con lo que hacemos (por ejemplo, una azafata que a mi

tad del pasillo del avion chasquea los dedos y mueve la cabeza como si se 

enfadara consigo misma por haber olvidado alga) . Las segundas contribu

yen a "declarar" las intenciones honestas de nuestra actuacion (por ejemplo, 

cuando el conductor de un trailer demuestra un esfuerzo considerable al 

maniobrar al volante para comunicar su preocupacion ante el bloqueo 

vial que ha causado) . Las terceras sirven para demostrar que pese a que 

tenemos una fuerte presion por la situacion, queremos hacer parecer 

que actuamos de modo mas o menos independiente (por ejemplo, cuando 

nos resbalamos y caemos hacienda grandes gestos exagerados de haber 

perdido el control y reirnos por nuestra desventura) . En suma, las glosas 

nos ayudan a definir el "marco" de la situacion en la que participamos.20 

Rituales e hiper-rituales 

Alin con los esfuerzos que hacemos con nuestras glosas, siempre es posi

ble una interpretaci6n de nuestros gestos contraria a lo que deseamos.  Sin 

'" El equipo utilizado es todo el cuerpo, y los datos que se ofrecen con sus posturas sirven 
para establecer la posicion del actor en momemos en que podrian hacerse interpretaciones 
de el que no son las que desea (Goffman, 1979 :  147) .  

"" Para el caso de las "glosas de orientaci6n" Goffman sefiala "El dar y recibir orientaci6n 
pareceria ser un elemento generalmente importante en la interacci6n, y deberiamos esperar 
equivalentes funcionales de lo que se ha considerado cuando cambiamos el 'marco', esto es, 
la esfera de actividad de que se trata" (Goffman, 1979 :  142) .  
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embargo, existe cierto margen de probabilidad interpretativa relacionado 

con cierta estandarizacion que nos orienta socialmente. Es decir, pese a Ia 

posibilidad de significar al cuerpo in situ ,  existen expectativas de como 

habria que presentarlo y actuarlo (performance) e interpretarlo. Si el doctor 

explora nuestro pecho en el consultorio, la bata blanca y su mirada circuns

pecta adquieren un sentido especifico en dicha situacion. Los recursos 

interpretativos que tenemos al alcance (desde su postura, tono de voz, el 

olor aseptico que emana del espacio, hasta el mobiliario del lugar) hacen de 

este encuentro un pequeiio montaje teatral, en el que creemos y confiamos. 

Aun cuando lo anterior sucede en un ambiente un tanto despersonalizado 

como la consulta medica, en un encuentro altamente intima como una re

lacion sexual tambien usamos expresiones corporales estandarizadas 

(Collins, 2009 : 299-345). 

La razon de ella es que la interaccion no es arbitraria ni espontanea, 

sino como vimos tiene reglas que est.an ritualizadas y el cuerpo se somete 

a este "idioma ritual" .2 1  En las sociedades modemas la peculiaridad de ese 

"idioma ritual" es que el valor y respeto Ultimo, esUi depositado en los "in

dividuos" y sus relaciones :  "Empleo el termino ritual porque me refiero a 

aetas por media de cuya componente simbolica el actor muestra cuan 

digno es de respeto o cuan dignos son los otros de ese respeto" (Goffman, 

1970 :  25) . 22 Asi por ejemplo, el "territorio del yo" es una propuesta para 

entender el significado que tiene profanar al "individuo" en terminos de 

intromision o intrusion a una cartografia corporal socialmente protegida, 

como seria el hecho de acercarse demasiado o tocar a alguien en una inte

raccion en la que no esUi permitido el tocamiento. 

En todos estos "ritos interpersonales" esUi presente una "estandarizaci6n 

de la conducta corporal". Los movimientos que parecieran "naturales", las 

poses y los gestos, participan de este codigo generalizado y diferenciado. 

Generalizado porque es disponible a la interpretacion de todos, y dife

renciado porque se tienen expectativas de idiomas rituales diferentes 

•• AI incorporar Ia dimension ritual, Ia propuesta goffmaniana da un viraje hacia Durkheim 
(Galindo, 2008 : 50 ; Collins, 2009 : 34-35) que le permite recuperar Ia nocion de rito aplicada a 
las interacciones cotidianas y profanas. AI respecto define el au tor : "El ritual es un acto formal, 
convencionalizado, mediante el cual un individuo refleja su respeto y su consideracion par 
alglln objeto de valor ultimo a ese objeto de valor ultimo o a su representante• (Goffman, 1979 :  
78). 

22 Galindo establece justamente como "Goffman concibe Ia vida cotidiana en las socieda· 
des modemas como un ritual cuyo objeto sagrado es el individuo• (Galindo, 2008 : 50). 
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segun la categoria de personas. Por ejemplo, sefi.alaba Goffman en cultura de 

clase media angloamericana de mediados de los setenta: 

Gada vez que un hombre [ . . .  ] enciende el cigarrillo a una mujer [ . . .  ], su 

gesto supone que las mujeres son objetos valiosos, alga limitadas fisica

mente, a las que conviene ayudar a cada paso. Tenemos aqui, en este pe

queiio rita impersonal, una manifestaci6n •natural" de la relaci6n entre los 

sexos [ . . .  ] (Goffman, 1991 : 168) . 

Recientemente, tras este legado goffmaniano Randall Collins establece 

un programa de investigaci6n cuyo objetivo es dar cuenta de "cadenas ritua

les de interacci6n". A partir de una resignificaci6n de Goff mann y Durkheim, 

este autor propane el estudio no de los ritos aislados sino de una cadena 

consecutiva de encuentros que permiten sacralizar personas, espacios, ob

jetos o actividades, o bien, encuentros que posibilitan vivir intensamente 

determinado tipo de interacciones donde el cuerpo siempre esra presente : 

[ . . .  ] participar en un magna acontecimiento colectivo, como una gran ma

nifestaci6n politica; ser espectador de un instante imperecedero en la 

historia del especraculo o del deporte ; vivir una situaci6n inolvidable, ya 

sea una experiencia sexual, un acto de amistad que crea un vinculo impe

recedero, o un ultraje humillante ; embeberse en la atmosfera social de una 

farra alcoh6lica, o a base de drogas o de un exito en el juego; verse arras

trado a una agria discusi6n o a un acto violento (Collins, 2009 : 67).  

Collins estudia los rituales como aquellas formas convencionales y pau

tadas de comporta.rnos en los encuentros casuales, las fiestas, actividades 

deportivas, encuentros sexuales, ceremonias, manifestaciones politicas o 

catarsis colectivas, donde el cuerpo se somete a ciertos idiomas rituales a 

partir del uso de gestos convencionales como las poses, movimientos, abra

zos, besos, risas, gritos, consignas o llantos.  De esta manera, Collins atrapa 

la estafeta de Goffman al radicalizar "enfaticamente que la sociedad es,  

ante todo y por encima de todo, una actividad corporal" (2009 : 56) .  Ademas 

de ella este autor resuelve de manera explicita la articulaci6n analitica en

tre cuerpo y emociones .  Y es que como lo habian vislumbrado los precur

sores de esta tradici6n, el encuentro de los cuerpos genera efectos emocio

nales,  inclusive este autor recurre a las recientes investigaciones de 

factores bioquimicos que la simple presencia de los cuerpos puede desenca-
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denar. Lo interesante es que Collins seiiala que es el flujo y la forma de inte

raccion la que desata procesos fisiologi.cos y no a la inversa: u La fisiologi.a es 

el sustrato; la causalidad fluye desde la interaccion social" (2009 : 148) . 

Asi, con el modelo de los uingredientes del ritual" y los uefectos del ri

tual" (2009: 72-73) y la investigacion aplicada de este a diversos rituales, 

Collins plantea demostrar como: uLa presencia corporea facilita que los 

seres humanos copresentes capten sus respectivas seiiales y expresio

nes corporales; que compartan igual ritmo y se abismen en movimientos 

y emociones reciprocos" (2009:  92) .  La posibilidad de investigar empiri

camente rituales tanto intimas como publicos, encuentra en esta pro

puesta categorias utiles de analisis. 

Actualmente existe un gran reto sociologico para el estudio de la inte

raccion mediada por la tecnologia donde no hay presencia fisica del cuer

po (si bien puede haber camaras o microfonos) .  No obstante, muchos 

autores se preguntan si el cuerpo realmente ha desparecido en las rela

ciones que se entablan a traves de los nuevas medias tecnologicos .  Ante 

la idea de que Internet y las relaciones que surgen a partir de el estB.n total

mente descorporeizadas, algunos han sido mas cautelosos en su diagnostico 

y apuntan a la necesidad de investigar el tipo de transformaciones a las que 

se enfrenta la presentacion del self en el marco de estos nuevas escenarios 

disponibles .  Eva Illouz, por ejemplo, seiiala que aun cuando Internet exacer

ba la autopresentacion psicologi.ca del self -por ejemplo en el caso de las 

redes sociales, donde el "perfil" es resultado de un proceso de autoobser

vacion reflexiva y autoclasificatoria en gustos y opiniones- la ausencia 

del cuerpo no necesariamente es un hecho, sabre todo si consideramos el 

significado de las fotografias. 23 

Recuperar el legado de Goffman no es trivial, pues en un estudio sabre 

los anuncios publicitarios y los modelos de femineidad y masculinidad ahi 

plasmados, este autor destacaba justamente la relevancia y el significado 

de la fotografia que emplea la mercadotecnia. Ahi seiialaba como las poses 

•• mouz sefiala que "La ironia, sin embargo, es que en el proceso de autopresentaci6n, 
Ia apariencia fisica adquiere una importancia nueva y casi aguda en Ia foto que suele agre· 
garse al perfil. A pesar de los aspectos descorporeizantes de Internet, Ia belleza y el cuerpo 
son omnipresentes, pero ahara porque quedaron congelados, convertidos en imagenes que 
congelan a! cuerpo en el eterno presente de Ia fotografia, y porque esa fotografia se encuen· 
tra en un mercado competitivo de fotografias similares, por lo que los sitios web de citas gene· 
ran intensas practicas de autotransformaci6n corporal. En realidad, como Ia foto vale por Ia 
persona, hace que muchos se embarquen en grandes cambios corporales• (Illouz, 2007:  174). 
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y gestualidades exageradas de los personajes no son mas que una hiper

ritualizacion de aquellos gestos y poses que empleamos en las situaciones 

reales, pues no hay que olvidar que : " Las expresiones reales de la ferninei

dad y de la masculinidad proceden tambien de poses artificiales" (Goffman, 

1991 : 167) .  La diferencia es que la imagen publicitaria enfatiza exagerada

mente los valores e ideales de una sociedad y sus canones esreticos (par 

ejemplo, la mujer que toea delicadamente un objeto, el varon que "protege" 

a su familia). La fotografia del publicista presenta convencionalizaciones de 

nuestras convenciones, es decir, hiper-ritualiza ciertos gestos y poses que 

de suyo ya son artificiales.24 Actualmente, podriamos agregar que tales imci

genes tambien difunden deterrninados modelos de lo que la sociedad de 

consumo ha defmido como "cuerpo legitimo" .  La reflexividad de los actores 

en la eleccion de la fotografia colocada en los perfiles de los sujetos anali

zados par Illouz, apunta a conjeturar como, quizci en estos espacios, circu

lan imagenes hiper-ritualizadas del cuerpo que producen ciertos significa

dos en la interaccion mediada par la tecnologia. La necesidad de investigacion 

ernpirica al respecto resulta estimulante . 

"ORDEN DE LAS DISPOSICIONES": 
DE LA EXPERIENCIA A LAS PRAGICAS 

Otra manera de abordar el estudio del cuerpo desde una perspectiva sociol6-

gica se relaciona con los intereses que apuntan a destacar como la sociedad 

encuentra en el cuerpo un recurso de Sentido para instalarse de manera 

casi imperceptible . Es decir, esta dimension destaca como se aprende a 

llevar el cuerpo de una manera y no de otra y como ella se relaciona con 

el tipo de adscripcion social de las personas; par ejemplo, la clase social, 

•• En una muy sugerente y nada desdefiable resignificacion contemporanea de este 
trabajo realizado por Goffman, Arlie Russell Hochschild ha seflalado como habria que incor
porar nuevos t6picos y preguntas a! esquema original goffmaniano, a saber: 1) Preguntarse 
que variaciones pueden encontrarse en otros grupos raciales, etnicos y de clase. 2) Mas que 
dar por sentada Ia "hegemonia cultural de una cierta version del patriarcado", seria perti
nente dar cuenta del extraflamiento, dudas y conflictos que generan esas imagenes en las 
personas de carne y hueso que se enfrentan a tales codigos culturales .  3) Responder a Ia 
pregunta de •lcomo eligen las mujeres entre los muchos codigos culturales que compiten 
entre si?". 4) Goff man se limita a describir solamente las reglas aplicables a Ia apariencia 
[exterior) de los actores, falta una perspectiva que incorpore tambien aquello relacionado con 
las reglas sentimentales (Hochschild, 2008 : 71-88) . 
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sexo, status, edad y las multiples combinaciones que puedan darse entre 

estas variables .  De manera que aqui no se trata de ver como se asigna 

Sentido al cuerpo, sino como el cuerpo produce un tipo de Sentido particu

lar, un "Sentido practico" -lo denomina Bourdieu- que posibilita que 

aquello que hacemos con el cuerpo de cuenta de la sociedad y sus jerar

quias sin siquiera cuestionarlo . El estudio sociologico del Sentido del 

cuerpo es posible desde un nivel analitico distinto al "arden de la interac

cion" que puede denominarse "arden de las disposiciones" .  

La diferencia "analitica" de ambos niveles consiste en que este nivel 

visibiliza al cuerpo no par el significado que se atribuye a su "superficie" 

-para decirlo metaforicamente-, sino par las logicas sociales inscritas 

en su constitucion y sentir especifico. Observar lo social desde el cuerpo 

a partir de las disposiciones, contribuye a comprender par que las perso

nas sienten de una forma y no de otra; par que llevan el cuerpo de una 

manera y no de otra, y como ella no se deriva del primer nivel analitico, 

sino que sociohistoricamente se constituyen ciertas formas de sentir y 

percibir con el cuerpo que no son resultado exclusivo de las interacciones 

in situ (Sabido, 2010a :  1 0) , sino de los procesos de socializacion histori

camente configurados que modelan dia a dia al cuerpo.2" Como he sefia

lado, en este escrito la fundamentacion de este nivel gira principalmente 

alrededor de los aportes de Bourdieu en clave corporal. No obstante, re

sulta indispensable entender el razonamiento del mismo a la luz de po

derosas influencias intelectuales en su obra, como Maurice Merleau

Ponty y Marcel Mauss,  dado que estos tiltimos marcaran precedentes 

tematicos significativos .  26 

El termino "disposiciones" recupera el razonamiento te6rico que subyace 

al concepto de habitus entendido como "sistema de disposiciones duraderas 

2' El arden de las disposiciones est:a en relaci6n no s6lo con el cuerpo sino con Ia esfera 
afectiva. Una profundizaci6n de este problema puede verse en experiencias de desagrado y 
asco que generan ciertas personas en determinados contextos interactivos (Sabido, 2012) .  

26 Por razones de espacio he dejado fuera de esta exposici6n los aportes de Norbert Elias 
a esta dimensi6n analitica (Ofr. Sabido, 2007 y 2012) .  Dada Ia herencia de Elias en Bourdieu 
(Zabludovsky, 2007: 92-93), resulta significativo considerar c6mo desde Ia 6ptica eliasiana 
las estructuras sociales operan en el plano del cuerpo y sus disposici6nes .  Asi par ejemplo, 
estados afectivos como Ia vergiienza y el desagrado suponen un sentido practico que indi
ca automaticamente que sentir o c6mo reaccionar ante ciertas circunstancias que amena
zan Ia propia autoimagen o las reglas de sensibilidad establecidas a muy largo plaza. En 
tanto, las disposiciones suponen tambien formas de sentir, los aportes de Norbert Elias tie
nen un excedente significativo. 
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y transferibles" (BoW'dieu, 1991 : 92).27 Uno de los grandes aportes del remlino 

es que alude a como aquello que pareciera exclusivamente subjetivo e indivi

dual se entreteje con logicas sociales complejas.28 Asi, cuando se hace refe

rencia a las disposiciones se consideran todas aquellas inercias y tendencias 

a percibir, sentir, hacer y pensar de una detemlinada manera y no de otra; 

rnismas que han sido in-corporadas (han llegado al cuerpo) de cada persona 

dependiendo de las condiciones objetivas de existencia y la experiencia bio

grafica (Corcuff, 1998: 33; BoW'dieu, 1991, 2005) . El remlino disposicion no 

ha escapado a las criticas (Lahire, 2005 : 148-152) y actualmente se insiste en 

pasar de la "mera invocacion ritual del pasado incorporado" a investigar em

piricamente no solo como se han formado tales disposiciones sino tambi€m 

como se transforman . De ahi que la investigacion empirica a luz de las dispo

siciones puede ser enriquecedora especfficamente en el caso del cuerpo y, 

contribuir a la recuperacion no mecaruca de la herencia de BoW'dieu. 

De Ia experiencia al conocimiento pr<ktico 

Uno de los principales esfuerzos de Bourdieu consistio en dar cuenta de 

las "condiciones sociales de posibilidad" que permiten que la experiencia 

de familiaridad frente al mundo "aparezca" fenomenologicamente, como 

alga dado y natural (Bourdieu, 199 1 :  48;  Bourdieu, 2000:  18) .  Lo anterior 

implico considerar al cuerpo como algo mas que un objeto separado de una 

conciencia que piensa, sino como productor de un tipo particular de Sen

tido, un "Sentido practico". AI respecto, uno de los filosofos que mas im

pacta al sociologo frances es Maurice Merleau-Ponty (Crossley, 2001 ;  

Sapiro, 2007: 41) y es que este logra articular precisamente la  relacion 

entre percepcion, cuerpo y Sentido. 29 

27 Philippe Corcuff ha senalado que esta noci6n ha ido ganando un Iugar cada vez mas 
importante en Ia sociologia. Concreramente es un u!rmino que hace alusi6n a 'Ia presencia 
'detenninante" del pasado incorporado en el coraz6n del presente' (Corcuff, 2005). 

28 Por eso es importante considerar que el concepto de habitus es relacional en Ia pers
pectiva analitica de Bourdieu, es decir, se entiende en relaci6n con los conceptos de campo 
y capital: 'Nociones como las de habitus, campo y capital pueden ser definidas, pero s6lo den
tro del sistema te6rico que elias constituyen; jamas en forma aislada" (Bourdieu, 1995 :  63). 
Igualmente habria que precisar que Ia articulaci6n de tales conceptos se fue dando de manera 
paulatina en su obra: '[ . . .  ] el concepto de campo es mucho mas reciente : se desprende del en
cuentro entre las investigaciones de sociologia del arte [ . . .  ] bacia 1960, y el comentario del capi
tulo consagrado a Ia sociologia religiosa en Wirtschaft und Gesellschaft" (Bourdieu, 2000 : 33). 

•• No hay que olvidar que las disposiciones rambi{m son 'tendencias a percibir' de una 
manera y no de otra. Sapiro sefiala c6mo 'El concepto de habitus es un concepto clave de Ia teoria 
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El programa de Merleau-Ponty sera central para escapar del dualismo 

cartesiano y establecer que conciencia y cuerpo no son entidades contra

puestas sino Ntengo conciencia del mundo par media de mi cuerpo" (Mer

leau-Ponty, 1957:  89). Para este fenomen6logo nuestra existencia no esta mas 

alla del mundo, sino es en el mundo en tanto no somas egos descorporeiza

dos sino Nsujetos encarnados" (1957 :  169) . Ser supone estar con el cuerpo en 

el mundo y con los otros: "Ser una conciencia, o mas bien, ser una expe

riencia significa comunicar interiormente con el mundo, el cuerpo y los 

otros, ser con ellos, en vez de estar al lado de ellos" (1957: 104). Pero lejos de 

concebir al cuerpo como un receptacula pasivo de los estimulos del mundo, 

Merleau-Ponty considera que este no es un objeto que recibe impresio

nes del mundo exterior sino es un agente (Crossley, 1995:  44) .  Es decir, 

damos Sentido al mundo a partir de nuestro cuerpo. 30 

La anterior se debe a que para este fenomen6logo las capacidades 

interpretativas se instalan en el cuerpo, el cuerpo Ncomprende" .  El pro

blema de la "comprensi6n" que originalmente habia estado ligada a la 

conciencia, se instala ahara en el cuerpo. No se trata de un cuerpo en 

abstracto sino la "situaci6n del cuerpo frente a sus tareas" (Merleau

Ponty, 1957 :  108) . El cuerpo "comprende" en tanto se desenvuelve prac

ticamente en el hacer de sus actividades cotidianas, en sus habitos31 co

mo el caso del costurero : 

De igual modo, el sujeto colocado ante sus tijeras, su aguja y sus tareas 

familiares no tiene necesidad de buscar sus manos o sus dedos porque no 

son objetos a encontrar en el espacio objetivo, huesos musculos y nervios, 

sino facultades ya movilizadas par la percepci6n de las tijeras o de la aguja, 

objetivo central de los "hilos intencionales"  que lo liga a los objetos dados 

(Merleau-Ponty, 1957 :  1 14). 

sociol6gica de Bourdieu, ya que funda ramo su concepcion de la acci6n como la de la percepci6n 
del mundo" (Sapiro, 2007:  37). 

30 En tanto el ambito de ana.Iisis de Merleau-Ponty es el de la percepci6n, sefiala como el 
cuerpo y sus capacidades perceptivas no reaccionan ciegamente al ambiente; par ejemplo, 
los sentidos corporales son generadores de significados, pues mirar, escuchar, tocar, oler y 
air no son s6lo reacciones fisicas al entomo sino formas de dar Sentido al mundo. Respecto 
a la mirada vease Merleau-Ponty, 1957 :  74. 

" El habito sefiala Merleau-Ponty no es una actividad ni instrumental ni reactiva sino 
practica: "Si el habito no es un conocimiento, ni un automatismo, �que es? Se trata de un 
saber que estil en las manos, que no se da sino al esfuerzo corporal y que no puede traducir
se par una designaci6n objetiva• (1957:  157). 
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Con el cuerpo es posible una orientacion practica en el mundo, pues 

no somas "objetos" arrojados a este, sino nos movemos en este y le damos 

Sentido. 32 El caracter automatico con el que comprendemos una situaci6n 

es posible porque el cuerpo sabe como moverse, lo hace con Sentido, pero 

no se trata de un Sentido propio de la conciencia sino del cuerpo frente a 

sus tareas : 

Lo que hemos descubierto par el estudio de la motricidad, es en resumen, 
un nuevo sentido de la palabra "sentido" [ . . .  ] La experiencia del cuerpo nos 
ha obligado a reconocer una imposici6n de sentido que no es la que ejecu
taria una conciencia constituyente universal, sino que se trata de un sentido 
que se adhiere a determinados contenidos (Merleau-Ponty, 1957 :  160-161) .  

Los canales de comprension del mundo no pasan par una conciencia 

descorporeizada, sino par el cuerpo en situacion : 

Deciamos mas arriba que es el cuerpo quien "comprende" en la adquisi
ci6n del habito. Esta formula parecera absurda, si comprender es subsu
mir un data sensible bajo una idea y si el cuerpo es un objeto. Pero preci
samente el fen6meno del habito nos invita a rectificar nuestra idea de 
"comprender" y nuestra idea de cuerpo. Comprender es experimentar el 
acuerdo entre aquello a que apuntamos y aquello que nos es dado, entre 
la intenci6n y la efectuaci6n -el cuerpo es nuestro ancoraje en un mundo 
(1957 :  158). 

Asi pues, con Merleau-Ponty pensar en la comprension del cuerpo se 

hace posible. Y es que es gracias a este autor que podra fundamentarse que 

el conocimiento no solo encuentra arraigo en la conciencia sino en el cuerpo, 

la conciencia no "tiene" conocimiento descorporeizado, sino este se deposita 

en el cuerpo. Par eso no pensamos cuando realizamos ciertos movimientos 

y sin embargo estos tienen un Sentido, un "Sentido practico", sabemos en que 

momenta hacerlos y como realizarlos. Esto se refleja en automatismos cor

porales como cuando nos persignamos frente a una iglesia; cuando estomu

damos y nos tapamos la boca con la mana o el coda; cuando bailamos y 

"hacernos pasos de baile" de manera inadvertida; cuando adoptamos un 

32 El movimiento en el espacio es primordial para este autor; las personas no s6lo tienen 
cuerpo sino se mueven con este y a partir de este movimiento es que tienen una percepci6n 
particular del mundo, una experiencia contextual de este (Entwistle, 2002 : 46). 
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movimiento corporal relacionado con nuestras actividades cotidianas como 

el tejedor frente a sus tareas, o cuando nos movemos en nuestro espacio 

familiar. 33 En todos estos movimientos se ha incorporado conocimiento prac

tico, al ser practico no se reflexiona y nos familiariza con el mundo de rna

nera que lo que hacemos con el cuerpo pareciera evidente, natural y como 

si siempre hubiese sido asi para todas las personas. 

Para Bourdieu lo anterior sera fundamental en tanto posibilita dar cuen

ta de como la accion de las personas se orienta por un usentido practico". 
Este no es otra cosa que aquello que nos permite actuar como se espera que 

actuemos sin plantearnos un "deber ser" intencionalmente. De esta manera 

el usentido practico" es :  "lo que hace que las practicas [ . . . ] sean sensatas, es 

decir, esten habitadas por un sentido comun" (Bourdieu, 1991 : 1 1 8) y que se 

excluyan las locuras o insensateces .  Pero, �cuales han sido -cuestiona 

Bourdieu- las condiciones sociales de posibilidad para que se forme de tal 

manera la experiencia? Ante la ausencia de un razonamiento sociologico 

en la fenomenologia, Bourdieu insistira en la necesidad de subrayar las 

condiciones bajo las cuales la persona ha sido socializada y los lugares y 

posiciones que ocupa a lo largo de su vida en el espacio social. Solo lo ante

rior puede explicar por que no todas las personas se mueven de la misma 

manera, por que se establecen ciertas posturas segun el genera, o ciertas 

formas de caminar, comportarse, sentarse o mirar socialmente diferen

ciadas, y como ella depende de las condiciones estructurales y trayectorias 

biogrMicas particulares que dieron forma de una manera y no de otra a la 

experiencia. 

La tecnica corporal  y su aprendizaje 

uDisposicion es exposicion" (Bourdieu : 1999 : 1 86) hacer las casas de una 

manera y no de otra con el cuerpo, supone que este ha estado expuesto a 

moldeamientos sociales especificos desde la cuna. Justamente, Marcel Mauss 

-otro de los referentes ineludibles para entender la categoria de habitus

enfatizo como las personas usan el cuerpo seglin la sociedad en la que han 

nacido, razonamiento que tendra repercusiones notables en Bourdieu. 

33 "Cuando me muevo en mi casa, se sin mas y sin ningun discurso que ir hacia el cuar· 

to de baiio significa pasar cerca de Ia alcoba, que mirar hacia Ia ventana significa tener Ia 
chimenea a mi izquierda, y en este pequeiio mundo todo gesto, toda percepci6n se situa in· 

mediatamente en relaci6n con mil coordenadas virtuales" (Merleau-Ponty, 1957 :  140). 
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No nacemos sabiendo como usar el cuerpo, lo anterior requiere de cierto 

aprendizaje y de repeticiones adquiridas bajo la forma de habitos, que no 

solo son individuates sino relacionados con la sociedad en la que vivimos :  

Durante muchos aiios he pensado sabre esta idea de la  naturaleza social 
del "habitus• y observen como lo digo en latin, ya que la palabra traduce 
mucho mejor que "costumbre", el "exis", lo uadquirido" y la uracultad" de 
Aristoteles (que era un psicologo) . La palabra no recoge los habitos meta
fisicos [ . . .  ] Estos "habitos" varian no solo con los individuos y sus imitacio
nes, sino sabre todo con las sociedades, la educacion, las reglas de urba
nidad y la moda. Hay que hablar de tecnicas, con la consiguiente labor de 
la razon practica colectiva e individual, alli donde normalmente se habla 
del alma y de sus facultades de repeticion (Mauss, 1979 :  340). 

Tal y como planteaba Merleau-Ponty, para Mauss los movimientos del 

cuerpo no son meras inercias o repeticiones mecB.nicas de las personas, 

sino tienen un Sentido y operan en el marco de una razon practica que las 

orienta. Asi, cuando caminamos, bailamos o nos baiiamos, lo hacemos con 

un Sentido que ha sido adquirido de forma inadvertida. Las formas de ca

minar, dormir, asearse, amamantar, nadar y un numero significativo de 

actitudes corporales son resultado de formas en las que Ia sociedad ha 

implementado usos particulares del cuerpo. Mauss enfatiza en como di

chas tecnicas para tener exito de ben ser eficaces y practicas, pues suponen 

que con estas "sabemos" sin reflexionar suficientemente que estamos 

hacienda lo adecuado en determinada situacion. En otras palabras, con 

elias nos orientamos practicamente en el mundo. La anterior, lo aprende

mos de forma imperceptible a lo largo de nuestras vidas y desde los pro

cesos de socializacion mas tempranos (aprendemos a sonarnos, a sentarnos 

"derechos", a no subir los codas en Ia mesa desde pequeiios, al menos en 

las sociedades influidas par los esquemas sensibles occidentales) . Par ella el 

aprendizaje de las tecnicas requiere de un proceso biografico de disciplina 

y constancia para aprehenderlas .  34 

Marcel Mauss seiialaria como tales tecnicas corporales y modos de 

llevar el cuerpo se relacionan con el sexo, la edad e inclusive las distintas 

etapas de esta seglin sean defmidas par cada sociedad (niiiez, adolescen

cia, adultez) . Bourdieu aiiadiria como lo anterior tambien se relaciona con 

34 En ocasiones ese aprendizaje puede ser cruel como lo mostr6 empiricamente Michel 
Foucault a lo largo de su obra. 
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la clase social. Y es que segU.n la pertenencia y posicion que se ocupe en 

el espacio social, aprendemos a llevar el cuerpo de ciertas formas, par eso 

para este autor la clase social tambien se in-corpora35 en las preferencias 

par ciertos alimentos, la pronunciacion, la forma de tamar los cubiertos, e 

inclusive la complexion de las personas y el cuidado del cuerpo. Lo ante

rior tambi€m depende de circunstancias historicas especfficas, como par 

ejemplo, procesos de colonizacion donde el acento de la lengua se inscribe 

mediante una violencia simbolica asociada a la dominacion lingtiistica, que 

indica cucil es la forma "correcta" de pronunciacion (Bourdieu, 2003a: 54). 

Es importante seiialar como para Bourdieu los procesos de legitimacion se 

vuelven tanto mas efectivos en tanto se inscriben en el cuerpo, pues con 

ella naturalizan la arbitrariedad de lo social ya que muestran como si fue

ran biologicos procesos que en realidad son sociales .  

Como se advierte, este cingula analitico destaca determinados aspectos 

diferentes a las posibilidades selectivas del "arden de la interaccion". Asi par 

ejemplo, mientras que en el aruilisis de las poses de la femineidad que vimos 

previamente se ponia acento en el significado de estas en la interaccion, desde 

el "arden de las disposiciones" lo que se destaca es como se aprende dicha 

Mxis corpora.l,36 es decir, como se diseiian socialmente estrategias de apren

dizaje para llevar el cuerpo de esa manera y no de otra; par ejemplo, como 

aprendemos a sentamos "femeninamente" o a usar tacones, medias o falda 

y que significado tiene para nuestra autopercepcion generica.37 

La dimensi6n corporal de las praaicas:  

entre ajustes y desajustes 

Una de las posibilidades de analisis empirico de las disposiciones es sin 

duda el estudio sociologico de las practicas y su dimension corporal. Para 

"' No es casual que justamente sea en La distinci6n [1979] donde Bolll'd.ieu sefiale que no 
hay nada mas corporal y por lo mismo social que el gusto, pues la apreciaci6n estetica depen
de en gran medida de las condiciones sociales y objetivas de formaci6n de la experiencia. 

36 Entendida como: "[ . . .  ] la mitologia politica realizada, incorporada, convertida en dispo
sici6n permanente, manera duradera de mantenerse, de hablar, de caminar, y por ello, de 
sentir y de pensar• (Bolll'd.ieu, 1991 : 1 19). 

31 " Las conminaciones sociales mas serias no van dirigidas al intelecto, sino al cuerpo, 
tratado como un recordatorio. Lo esencial del aprendizaje de la masculinidad y la feminidad 
tiende a inscribir la diferencia entre los sexos en los cuerpos (en particular, mediante la ropa), 
en forma de maneras de andar, hablar, comportarse, mirarse, sentarse, etcetera• (Bourdieu, 
2003a: 187) .  
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ella Bourdieu proporciona una formula ([(habitus] (capital)] + campo = 

practical (Bourdieu, 2002:  99) .  Puede decirse que con esta sefi.ala que el 

estudio de las practicas supone considerar como los haceres y saberes 

[practices) de las personas implican un "sistema de disposiciones" (habitus], 

el capital acumulado y la consideracion del campo en el que se legitiman 

y deslegitiman ciertas practicas .38 Asi, con esta formula Bourdieu estable

ce como las practicas y sus dimensiones corporales se veran influidas 

tanto par las condiciones objetivas en las que se inscriba el referente em

pirico a considerar, como par la trayectoria biografica especifica de las 

personas. Par ejemplo, las practicas cientificas implican tambien determi

nadas hexis corporales ; 39 las practicas de consumo relacionadas con la 

profesion, clase social y genera suponen ciertas formas de llevar y mante

ner el cuerpo (Bourdieu, 2002 : 151  y ss) ; igualmente, las practicas sexuales 

manifiestan formas particulares de dominacion masculina que se expresan 

inclusive en la posiciones sexuales (arriba/abajo, activo/pasivo) (Bourdieu, 

2003a: 33 y ss) . 40 

Ahara bien, en tanto formula el estudio de las practicas ofrecida par 

Bourdieu no establece los resultados de la ecuacion, sino solo un tipo de 

razonamiento que habria que despejar segun los intereses cognoscitivos 

del investigador. No obstante, uno de los ancilisis mas ilustrativos respecto 

al habitus en el que hace enfasis en las dimensiones corporeas es el del 

baile de los solteros de Bearn.41 Dicho estudio resulta significative en tanto 

ilustra que sucede cuando en un determinado contexto alguien no encaja con 

lo que se espera en determinada situacion, cuando las disposiciones corpo-

38Como se sabe, el concepto de campo hace referencia a Ia red o entretejido de relaciones 
objetivas entre posiciones definidas par Ia distribucion especifica de capital. Pero Bourdieu 
insiste en como Ia dinamica y limites de un campo "no pueden determinarse sino mediante 
Ia investigacion empirica" (Bourdieu, 1 995 : 67). 

'9 Respecto al habitus cientifico del que provee cada campo cientifico sefiala : "El habitus 
se manifiesta continuamente en los examenes orales, en las exposiciones de los seminarios, 
en los contactos con los demas, y, sin ir mas lejos, en Ia hexis corporal, como Ia postura de 
Ia cabeza o del tronco, que es su mas directamente visible transcripcion, y Ia acogida social 
que se tributa a esos signos visibles remite al personaje en cuestion una imagen de si mismo que 
hace que se sienta o no autorizado y estimulado a mantener sus disposiciones, que, en el 
caso de otras personas, serian frenadas o prohibidas" (Bourdieu, 2003b : 82) .  

40 Al respecto Bourdieu seftala Ia necesidad de establecer una "una sociologia politica del 
acto sexual", lo cual visibiliza una dimension no considerada desde el "orden de Ia interaccion" 
como vimos previamente con Collins.  

" Sabre el significado de esta investigacion en su obra, vease Bourdieu (2006 : 75) ;  Yacine 
(2007) . El estudio es resultado de investigaciones realizadas entre 1 959 y 1960. 
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rales no coinciden con las expectativas sociales. Bourdieu describe como el 

acontecimiento se escenifica en una campi:iia francesa, se trata del baile de 

Navidad celebrado en el salon de un cafe. En el centro de la pista de baile 

se observa una docena de parejas bailando musica que esta de moda. Un 

grupo de hombres de mas edad, la mayoria alrededor de los 30, se encuen

tra en la parte del fonda, ellos no bailan; son los solteros de Bearn, los 

primogenitos que no han logrado entrar en el mercado matrimonial. c!.Que 

sucede con estos sujetos? Los referentes sociales que daban un lugar im

portante al hombre de campo rudo, fuerte y trabajador se han trastocado, la 

figura del "senorita urbana" que en otros momentos fue despreciada, ahara 

es admirada y altamente valorada por las muchachas casaderas, dejando 

al campesino fuera de sus posibles elecciones .42 

Las repercusiones de ella son visibles en el baile, una forma particular 

de "tecnica corporal" que da cuenta no solo de las personas y sus movi

mientos a secas, sino del contexto cultural en el que se inscriben y de como 

han aprendido a llevar su cuerpo.43 En el baile de Bearn los ritmos, la mu

sica y la letra de las canciones "importados de la ciudad", no coinciden con 

los bailes campesinos tradicionales;  asi la "tecnica corporal" para bailar de los 

campesinos les hacia verse pesados, lentos y torpes. Ellos mismos se sien

ten incomodos con su cuerpo, les resulta un estorbo y se sienten "acam

pesinados" (Bourdieu, 2004 : 1 1 7) .  El caminar con las piernas arqueadas 

(la postura del cuerpo del segador ante sus tareas, segun Merleau-Ponty) 

y la marcha de las botas pesadas del trabajo se transportan a la pista de 

baile. Solicitarles a los solteros que modifiquen sus habitos corporales es 

como pedirles no solo que se desnuden sino que se quiten la piel . A su vez, 

esta incomodidad con su cuerpo incentiva su timidez e inseguridad. 

Dicha autopercepcion se empalma con la percepcion de las mucha

chas. Estas prefieren a los jovenes de ciudad, pues cualquier referente 

urbana y en concreto la ciudad "representa para ellas la esperanza de la 

42 Una serie de aspectos pluricausales (econ6micos, sociales y culturales) posibilitan que 
el otrora valorado soltero campesino se vea colocado en categorizaciones negativas. Aspectos 
econ6micos como el periodo post-inflacionario de Ia Primera Guerra Mundial y el proceso de 
modernizaci6n del campo; Ia escuela y su impacto en los esquemas de las muchachas del 
campo; Ia emigraci6n a Ia ciudad y Ia atracci6n de estilos urbanos de vida por parte de las 

mujeres, son factores que contribuyen a dejar fuera del mercado matrimonial a los campesi
nos de Beam. 

" Bajo Ia influencia de Mauss, Bourdieu seiiala que " Las tecnicas corporales constituyen 
autenticos sistemas, solidarios de todo un contexto cultural" (Bourdieu, 2004 : 1 1 3). 
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emancipaci6n" . Elias mismas adoptan una hexis corporal relacionada con 

Ia vida citadina, como el peinado, la indumentaria y las "t.ecnicas corporales" 

de baile. De este modo "Este modesto baile campestre es, pues, el escena

rio de un verdadero choque de civilizaciones" (Bourdieu, 2004 : 1 1 3) .  El 

baile de los solteros da cuenta del encuentro de habitus que no coinciden, 

de disposiciones corporales que no se ajustan. Ello tiene repercusiones no 

solo en el "arden de la interacci6n" (el baile), sino genera una crisis en la 

forma de organizaci6n social basada en las alianzas de matrimonies del 

Iugar. De este modo, el referente puede servir para mostrar el desajuste 

de las disposiciones en situaciones ajenas al comportamiento habitual y 

familiar (Bourdieu, 1999 : 210) .  

Igualmente, este referente da cuenta de como la familiaridad del mun

do que se experimenta a traves del cuerpo y que permite que lo hacemos y 

sentimos tenga Sentido, puede llegar a interrumpirse. Y es que aquellas 

respuestas eficaces, adecuadas y coherentes que se instalan en el cuerpo 

no son infalibles .  Si bien es cierto que existe un ajuste entre las estructu

ras objetivas y las in-corporadas, entre lo que se espera socialmente y las 

disposiciones individuales, en ocasiones pueden darse desfases, discor

dancias, fallos (Bourdieu, 1999 :  209) .  Las personas experimentan un 

extra:fiamiento del mundo en tanto sus disposiciones se convierten en algo 

obsoleto, caduca e inclusive torpe, dadas las transformaciones de las con

diciones objetivas de su entorno o de algunos encuentros .  En ciertas oca

siones, los cambios pueden generar un estado de vergiienza o desconoci

miento de las disposiciones previamente adquiridas :  

[ . . .  ] algunos Mbitos pueden haber estado durablemente instalados en el  cuer
po de cada individuo que en un nuevo contexto de vida (par ejemplo, todo 
acontecimiento biografico : casamiento, nacimiento, divorcio, deceso de al
guien cercano, nuevo trabajo), desearia desembarazarse de lo que desde 
ese momenta considera "malos Mbitos" (Lahire, 2005 : 156). 

En las situaciones de crisis, o cambios sociales como los procesos de 

modernizaci6n44 o colonizaci6n, asi como en desplazamientos rapidos en el 

espacio social (movilidad ascendente o descendente) o los cam bios genera-

" Galindo ha sefialado lo fructifero del estudio de Ia histeresis (inercia) del habitus en 
los •procesos de modernizaci6n" en los que Ia acci6n de las personas deja de ajustarse a las 
nuevas condiciones objetivas (Galindo, 2008: 96). 
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cionales, las disposiciones tienden a reproducirse, pero no encuentran las 

condiciones objetivas en las que otrora ternan sentido y par lo rnismo resul

tan fallidas.45 La anterior es sumamente relevante pues no supone una repe

ticion mec8.nica de "como lo social deterrnina al cuerpo", sino que inaugura 

preguntas utiles a las investigaciones que se disefi.en a partir de esta herencia, 

como par ejemplo, i.como se forman las disposiciones corporales? i.Como y 

quienes son los principales agentes de transrnision? o "i.Pueden esas dispo

siciones extinguirse progresivamente, e incluso desaparecer par completo, 

par falta de actualizacion?" (Lahire, 2005 : 153-154). i.El sistema de disposi

ciones siempre es coherente? Para Lahire las preguntas previas suponen 

revitalizar esta herencia considerando que las personas se mueven en una 

pluralidad de esferas de actividad, de manera que las disposiciones no son 

homogeneas ni unificadas.  En el caso del estudio sociologico del cuerpo lo 

anterior apuntaria a la necesidad de investigacion empirica de como se for

man, quienes y como transrniten las disposiciones corporales, como pueden 

convivir disposiciones corporales contrarias en un individuo, o bien, como al 

llevarse a la interaccion, las disposiciones pueden transformarse. 

CONCLUSIONES 

Decir que el cuerpo es un recurso de Sentido tanto para el observador como 

para el observado significa asumir que desde el Sentido es posible la elabo

racion de la experiencia del mundo, sea esta mundana o cientifica. La 

construccion del cuerpo como objeto de estudio implica la recuperacion de 

categorias sociologicas que perrnitan la visibilizacion de este desde distin

tos niveles analiticos. La sociologia no estudia al cuerpo a secas, sino el 

significado atribuido a este desde muchas de sus dimensiones analiticamen

te distinguidas (gestos, glosas, rituales, performance, tecnicas corporales). 

La anterior deterrnina el tipo de preguntas, referentes e inclusive fuentes 

a considerar en la investigacion. 

"AI respecto sefiala Bourdieu : •Ademas, aunque las disposiciones pueden deteriorarse 
o debilitarse debido a una especie de "desgaste• relacionado con Ia ausencia de actualizacion 
(correlativa, en particular, con un cambia de posicion y condici6n social), o debido al efecto 
de una toma de conciencia asociada a una labor de transformaci6n (como Ia correlaci6n de 
los acentos, de los modales, etcetera), hay una inercia (o una histeresis) de los habitus que 

tienen una tendencia espontAnea (inscrita en Ia biologia) a perpetuar estructuras que corres
ponden a sus condiciones de producci6n" (Bourdieu, 1999:  210) .  
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La sociologia puede proveer par lo menos dos niveles analiticos como 

ha sido seftalado. Desde el "arden de la interaccion" pueden develarse los 

significados que se otorgan al cuerpo en las relaciones donde dos o mas 

personas comparten tiempo y espacio. El "arden de las disposiciones" es

tablece como no solo se asignan significados al cuerpo, sino que la misma 

experiencia sensible, las tecnicas corporales y el usa del cuerpo en practi

cas concretas producen Sentido. Es decir, mientras que un nivel permite 

dar cuenta de como se significa socialmente al cuerpo, el otro nivel deja 

ver como lo social se in-corpora y encuentra en el cuerpo un vehiculo 

efectivo del Sentido.  

Una de las cuestiones a resolver radica en dar cuenta de como es que 

en los desarrollos teoricos de la sociologia contemporanea se visibiliza la 

presencia del cuerpo no solo como un referente circunstancial en el es

tudio de la sociedad, sino que forma parte de las explicaciones de la 

constitucion de lo social. Hoy dia la sociologia encuentra en el cuerpo un 

referente de Sentido tanto para los observados (personas en relacion) 

como para el observador (sociologos/as) . Algunos autores han seftalado 

que ademas de los cambios sociales que han implicado cambios cognos

citivos, las condiciones de posibilidad que han permitido el arriba de 

estos temas en la agenda sociologica se relacionan con la disolucion de duplas 

como acci6n y estructura (Berthelot, 2003 : 1 04) o espiritu y cuerpo (Wie

viorka, 2009 : 246-247).  Esta pendiente dar cuenta de como se recuperan 

determinadas categorias en este nuevo ambito de estudio [performance, 

glosas, gestos, rituales, experiencia, habitus, tecnicas corporales) y como 

se resignifican las tradiciones de investigacion que han posibilitado estos 

virajes cognoscitivos (fenomenologia, interaccionismo, estructuralismo, 

post -estructuralismo ) .  

En tanto existen posturas que seftalan la ausencia de una teoria socio

l6gica unificada dada la pluralidad de marcos de investigacion y sus arrai

gos nacionales (Kalberg, 2008b), otras han seftalado grandes temas com

partidos en una agenda general de la sociologia (Berthelot, 2003); estamos 

ante la tarea de realizar una investigacion empirica comparativa que explo

re a profundidad como se resignifican categorias y tradiciones de investi

gaci6n en la produccion cientifica de articulos de investigacion relatives al 

cuerpo como objeto de estudio en diversas regiones .  Actualmente nuestra 

investigacion colectiva se ha trazado tal objetivo. 
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El cuerpo y las ciencias sociales : 
tres regiones cientlficas* 

Adrtana Garcia Andrade** 

En este escrito se parte de Ia idea general de que es posible observar una 

tendencia mundial en las ciencias sociales que ha incluido el tema del cuer

po como objeto de estudio. Sin embargo, y al paralelo, esta tendencia tiene 

cornportamientos diferenciados segu.n Ia region cientifica. Aqui, una region 

cientifica es mas que un espacio fisico (aunque todavia pueda adscribirse a 

un territorio particular), es un espacio creado par una semantica particular 

que distingue, confirma y condensa datos, ademas de hacer plausibles te

mas y formas de abordarlos .  En lo que sigue se presentaran los supuestos 

que sustentan una diferenciacion regional, utilizando como ejemplo el ana

lisis de articulos cientificos en plataformas electr6nicas de 1989 a 2008. La 

diferenciacion se hara patente en una vision panorB.mica de Ia bibliografia, 

autores, disciplinas y problemas principales de tres regiones.  

INTRODUCCJON 

En las ultimas decadas se habla insistentemente de Ia globalizacion, de 

como la sociedad es ahara una sociedad mundial. Este diagnostico penetra 

• Este escrito es producto del proyecto de investigacion "Cuerpo y afectividad en Ia socie
dad contemporanea. Una aproximacion desde Ia sociologia" (Conacyt nllm. 106627) Respon
sable : doctora Adriana Garcia Andrade (UAM-A Consejo Divisional CSH nllm. 961) Responsa
bles : doctora Adriana Garcia Andrade y doctora Olga Sabido Ramos. En el proyecto participa 
tambil'm Ia licenciada Priscila Cedillo, encargada de los trabajos de coordinacion y sistemati
zaci6n de Ia informacion de Ia region francesa. La informacion que aqui se presenta, ha sido 
posible gracias al trabajo de recopilaci6n de Natalia Tenorio Thvar, Guillermo Ramos Millan, 
Yolanda Macias Solis, Diana Patricia Ramirez Maza y Victor Hugo Vera. 

** Profesora-investigadora de Ia Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Azcapot
zalco, Departamento de Sociologia. 
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todas las esferas sociales, incluida la ciencia. Como mencionan Charle, 

Schriewer y Wagner, las instituciones que producen conocimiento tienden 

a la "interconexi6n de la sociedad mundial o globalizaci6n", de tal suerte 

que es casi imposible encontrar "condiciones localizadas para el conoci

miento" (2006:  5). En ese sentido, no es extrafto encontrar que en diver

sas partes del mundo "el cuerpo"46 se haya convertido en un problema de 

investigaci6n de las ciencias sociales .  El tema se ha vuelvo relevante mun

dialmente en Ia ciencia y muestra de ella son los multiples congresos, Iibras 

y articulos al respecto -un ejemplo es el presente libra-. Sin embargo, a 

pesar de esta evidente mundializaci6n del tema, en una mirada mas dete

nida es posible observar diferencias que se pueden atribuir a regiones.  Par 

ejemplo, en el ambito anglosaj6n -y especialmente en el Reina Unido- el 

tema tiene par lo menos 30 aftos, 15 plenamente institucionalizado.47 De 

forma contrastada, en Mexico, los primeros escritos sabre el cuerpo apa

recen en Ia segunda mitad de los aftos noventa.48 Estos ejemplos nos mues

tran diferencias en el inicio de Ia discusi6n y permiten pensar en otro tipo 

de distinciones relacionadas con lo regional. A continuaci6n se presenta

ran los supuestos que guian este escrito, Ia forma de abordaje y algunas 

diferencias referidas al estudio del cuerpo en tres regiones .  

lA SEMANTICA CIENTiFJCA Y LAS REGJONES : 

SUPUESTOS TEORICOS 

Existen diversas formas de acercarse a Ia producci6n del conocimiento 

cientifico de un determinado tema. Una de elias puede ser a traves de los 

actores, sus capitales, sus posiciones y luchas, su agencia en Ia creaci6n 

de instituciones, en Ia traducci6n y divulgaci6n de temas y posiciones te6-

ricas (cfr. Bourdieu, 2008; Olvera, 2004). Otra, a traves de las instituciones 

mismas : universidades y departamentos enfocados al estudio del tema; 

•• cuando hablamos de "cuerpo" nos referimos al ser humano como ente fisico, encarna
do y dejamos de lado cualquier menci6n que aluda a Ia sociedad como cuerpo o a los cuerpos 
academicos, legislativos, etcetera. Esra delimiraci6n es preliminar, ya que, como Io afirmaron 
Turner y Featherstone en el nllinero inicial de Ia revisra Body & Society, uno de los temas por 
dilucidar es precisamente C:que es el cuerpo? (Featherstone y Turner, 1995).  

47 Se toma 1995 como ai'io clave de Ia institucionalizaci6n por Ia aparici6n de Ia revisra 
Body & Society. 

'"A partir de un rastreo de articulos en Ia plataforma Redalyc, limirado a revisras ediradas 
en Mexico. 
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aparici6n de revistas e institutos especializados ;  congresos y serninarios ;  

redes institucionales generadas (cfr. Charle, 2006 ; Sabido, 2010) .  En este 

capitulo utilizaremos primordialmente una tercera opci6n guiada par lo 

que Niklas Luhmann denornina semantica .49 

Primero es preciso entender que la propuesta luhmanniana parte de 

que la sociedad es comunicaci6n. Desde esta perspectiva, los actores y sus 

acciones son atribuciones de la misma. Es decir, los contenidos de con

ciencia, la "culpa" de las acciones (u omisiones), las intenciones de los 

actores no son relevantes en la sociedad si no se los tematiza en la comu

nicaci6n. La comunicaci6n no es solo lo que aparece en el lenguaje o par 

escrito, tambien se incluyen signos y gestos que se catalogan como comu

nicaci6n. Aqui, aunque observamos a la sociedad como comunicaci6n, 

solo nos remitiremos a un aspecto de esta. En especifico observaremos la 

sema.ntica de la comunicaci6n cientifica. 

La semantica, entonces, es comunicaci6n;  es sociedad. Pero, C:que es 

especificamente? Luhmann se deslinda del sentido tradicional de semanti

ca y aflrma que es "la distinci6n que adquieren las observaciones cuando 

son fijadas par observaciones, es decir cuando son reconocidas como 

dignas de ser conservadas y puestas a disposici6n para ser repetidas" 

(1996 : 81) .  La semantica "no es un signa para designar otra cosa", sino una 

estructura que permite enlaces de comunicaci6n .  La semantica aparece 

claramente cuando emerge la escritura y se consolida con la aparici6n de 

la imprenta. Estas condiciones permiten desarrollos separados entre la 

estructura de la sociedad y la estructura de la semantica (Luhmann, 2007 :  

420). Afli'IIlar que la  semantica es una estructura que permite enlaces es  

aludir a que esta implica repetibilidad. Lo  que se  repite no es un objeto, 

sino una operaci6n. La repetici6n permite condensaci6n, es decir, reducir lo 

inicialmente diferente a "lo identico" .  Lo condensado se con/irma cuando se 

aplica en diversas situaciones e incluye "su otredad" (Luhmann, 1996 : 82). 

•• Optar por esta forma de ana.Iisis no supone que se considere "Ia mejor". Aqui asumimos 
que cada perspectiva te6rica tiene sus propios puntas ciegos (casas que se excluyen) y sus 
distinciones (casas en las que se hace enfasis) . En ese sentido, Ia utilizaci6n de Ia semantica 
iluminara ciertos aspectos, pero dejara otros sin explicar. Por ejemplo, desde esta perspectiva 
solo se observa que las obras de ciertos autores se traducen y otras no, pero no muestra 
como detras de cada traducci6n hay uno o varios actores. Por lo menos, un actor interesado 
en que se traduzca Ia obra (porque viaj6 y conoce aJ autor, porque maneja otros idiomas, et
cetera) y con una determinada posicion (con posicion como para incluir Ia traducci6n en un 
plan de estudios, con discipulos, etcetera) y una editorial dispuesta a publicar Ia traducci6n 
(editorial nacional o internacional, con buena distribuci6n o no) . 
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El estudio de la semcintica sera, entonces, el estudio de las estructu

ras de enlace en la sociedad tal y como aparece par escrito ; un ancilisis 

que implica dilucidar como cambian las ideas sabre la sociedad plasma

das en textos (como se condensan significados y se confirman) . Esto su

pone que existe una separacion entre la forma en que se estructura la 

sociedad (la forma en que opera) y la semcintica de la misma (la forma en 

que observa) . Es decir, desde esta perspectiva, la sociedad moderna es una 

sociedad diferenciada en sistemas con sus propias logicas de operacion. 

Pero, al paralelo, la comunicacion escrita con sus variaciones, confirma

ciones y oposiciones observa lo que sucede (lo que estci sucediendo) en 

la sociedad y lo deja registrado. Luhmann afirma que la realidad de estas 

observaciones registradas no estci dada porque reflejen ula realidad", par

que sean objetivas o verdaderas.  Son reales porque existen, porque que

dan como marcas (par escrito) en la sociedad. Su realidad, en terminos 

de plausibilidad, se consolida o asienta en tanto se vuelven recursivas y 

generan estructuras semanticas uque identifican, retienen, recuerdan 0 

dejan caer en el olvido al sentido digno de ser conservado" (Luhmann, 

2007 : 425) .  La semcintica social, par ejemplo, muestra "inventos de ideas 

antes de plasmarse en el contexto de los procesos de diferenciacion" 

(2007 :  426) .  

Ahara bien, C:como es que se asientan ciertos sentidos y no otros? 

Luhmann asume que el cambia en la semcintica (y en la evolucion en ge

neral) implica tres procesos : la variacion, la seleccion y la reestabilizacion. 

Aqui desarrollaremos los dos primeros, dado que el ultimo es mas bien la 

confirmacion de que ciertos criterios de plausibilidad y evidencias se han 

asentado (Luhmann, 2007 :  435).  

Variaci6n 

Se refiere ---como su nombre lo indica- a como es posible que la semcinti

ca varie y bajo que condiciones generales .Luhmann seftala que la variacion 

de la semcintica estci apuntalada par dos condiciones .  En primer lugar, dado 

que la comunicacion escrita estci fuera de los procesos de interaccion, es 

mas facil criticar la posicion del otro (texto) -sin las presiones del otro u 

otros copresentes-. Ademas, en el proceso de leer y entender al otro 

(texto), asi como el de elaborar la respuesta, se tiene mas tiempo (en copre-
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sencia Ia comunicaci6n requiere respuesta inmediata). En segundo Iugar, 

las condiciones del acoplamiento estructural entre conciencia y comunica

ci6n se modifican -y especifican, diriamos nosotros- en Ia relaci6n Minte

pretaci6nw Mtexto" (Luhmann, 2007 :  431) .  Para Luhmann, Ia posibilidad de 

variaci6n depende primero de que se !ogre una estabilizaci6n mutua entre 

texto-interpretaci6n/deVtexto. 

Baja estas dos condiciones, afirma el autor, Ia variaci6n aparece como 

Ia "producci6n de textos a partir de textos"  (Idem).  Cuesti6n que supone no 

solo el proceso de variaci6n sino tambiem el de autonomizaci6n (de Ia es

tructura de Ia sociedad) . 

Selecci6n 

De todas las Mmarcas" que se hacen en Ia sociedad, de todo aquello que se 

escribe, �par que algunos sentidos permanecen y otros no? Luhmann afir

ma que esto tiene que ver con un proceso de selecci6n. Un sentido se se

lecciona, cuando logra plausibilidad y obtiene evidencias (Luhmann, 2007 :  

432). Esto no significa que Luhmann apele a que existan criterios fuera de 

Ia sociedad que hagan plausibles y evidentes ciertos sentidos . Los criterios 

son construidos en la sociedad y, par ende, son cambiantes y dependientes 

de Ia historia de la sociedad. 

La parad6jico del criteria de plausibilidad -y del de evidencia- es que 

apelan a una observaci6n externa Oa sociedad observa lo que no es socie

dad) . La plausibilidad se logra asi, mediante Mesquemas cognitivosw.50 A decir 

de Luhmann, los esquemas son Mdescripciones de alga en calidad de alga, 

pero tambien atribuciones causales que vinculan ciertos efectos con ciertas 

causas" (Idem) .  Con lo anterior, Luhmann pareceria hablar de los esque

mas como datos . Pensamos aqui en datos construidos, es decir, casas con 

instrucciones de delimitaci6n como casas, cuya Mcoseidad" aparece asentada 

en Ia vida cotidiana pero que tuvo un origen te6rico (Garcia Andrade, 2007 : 

cap. 1) .  Pero tambien se incluyen cuestiones mas amplias, como lo que Hacking 

denomina estilos de razonamiento. Esto es, formas de razonar que implican 

"' La referencia a los esquemas, Lulunann Ia asocia a Ia psicologia cognitiva actual. Sin em
bargo, esto no significa que los esquemas sean impromas psiquicas ---cuya comprobaci6n estaria 
sujeta a poder esrar en Ia mente de los agentes-. Desde esta posicion son mas bien lecturas 
sociales (deducciones que aparecen en Ia comunicaci6n) que explicarian por que se llega a 
conclusiones semejantes en un determinado momenta hist6rico. 
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la obtenci6n de ciertos resultados, que responden a ciertos esuindares (Hac

king, 2004 : 181) .  Luhmarm dira que los esquemas son forrnas de enlazar 

causalidad y propane que tanto ulas descripciones de alga en calidad de alga 

como las atribuciones causales conminan a actuar, valoran o alientan juicios 

morales" (Luhmann, 2007 :  432). Para reiterar, hablar de plausibilidad implica 

que una idea se asume como convincente y no requiere de umayor funda

mento en el proceso de comunicaci6n" (2007 :  433).51 

Par otro lado, la evidencia se refiere a ucuando alga convence excluyen

do alternativas" (Idem).  Como ejemplo, Luhmann propane que el pauperis

rna en la industrializaci6n (en el siglo XIX) se interpretaba como parte de 

una ley natural o como consecuencia de la dominaci6n, pero lo que era 

evidente o lo que no se ponia en duda era su existencia como hecho. 

Luhmann afirrna que tanto la plausibilidad como la evidencia dependen 

de "estructuras sociales predeterminadas par la forma dominante de dife

renciaci6n sistemica correspondiente" (Luhmann, 2007 :  434). Par ella, no 

todo es plausible. Lo plausible se asume como real (dice Luhmann que se 

convierte en "una especie de indice de realidad") y quien no se apega a lo 

plausible "tendra poco exito" (Idem).  Las innovaciones en las ideas tienen 

que apegarse a ulas plausibilidades" y no ir contra elias. 

Como se observa, tanto los datos [evidencia) como la "estructura" de los 

datos (plausibilidad) son sociales, son comunicaci6n. Asi, la observaci6n so

cial (de lo que no es social) se confirrna -o no- utilizando formas de obser

vaci6n social. De tal suerte, la observaci6n de un data que no confirrne las 

expectativas, que no siga los parametros de causalidad -los estilos de ra

zonamiento, diriamos nosotros-, es poco posible que sea seleccionado. 0 

en palabras de Luhmann no es plausible -no aparece como plausible. 

LA SEMANTICA CIENTJFICA 

Todo lo anterior esta. referido a las ideas que aparecen y evolucionan en la 

sociedad en general. Para el caso particular de la ciencia, habra que agregar 

que este es un sistema que se enfoca a distinguir "verdad" de "falsedad". 

" Por ejemplo, actualmente, dar una cachetada a un niil.o es violencia intrafamiliar y mo
ralmente inaceptable. Esta es una idea plausible. Se ha convertido en parte de Ia semantica y 
quien presente como argumento que las cachetadas a los niil.os no implican violencia tendrci. 
pocas posibilidades de ser aceptado. 
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Esta distincion la logra a partir de una autorreferencia a conceptos y una 

heterorreferencia a hechos;  referencias que se hacen desde la propia dis

tincion de la ciencia. En pocas palabras, los hechos son una elaboracion 

del propio sistema de la ciencia. 

Ahara bien, definir la semantica social -en este caso del discurso 

cientifico- solo por su logica interna nos remite a una definicion de ciencia 

cerrada, autocontenida y autorreferida. Es decir, parece llevarnos a una 

malentendida nocion de sistema. Los sistemas, incluso como los define 

Luhmann (autopoieticos, operativamente cerrados) no esta.n aislados de su 

entorno, esta.n estructuralmente acoplados a el. 

Es decir, requieren del entorno para subsistir y -como la definicion 

indica- esta.n acoplados con este .  El entorno, desde la definicion luhman

niana, aparece en el sistema como irritaci6n. Las irritaciones (que son lec

turas desde el interior del sistema sabre el entorno) pueden ser duraderas, 

como la repetida irritacion de un niii.o pequeii.o por las singularidades del 

lenguaje, o Ia irritacion de una sociedad agricola par la percepcion de las 

condiciones climaticas, guian los desarrollos de Ia estructura en una direc

ci6n especifica, dado que los respectivos sistemas esta.n expuestos a focos 

de irritacion muy determinados y, par tanto, se ocupan continuamente de 

problemas parecidos (Luhmann, 2007:  87-88) . 

De esta manera, una investigacion de la semantica cientifica, tendria 

que incluir el estudio de su desarrollo de forma autonoma a la estructura 

social (de la sociedad en tanto opera) dada por la seleccion, variacion y 

estabilizacion. Es decir, un desarrollo y cambia por la lectura, critica, lectura, 

critica . . .  , de textos sabre textos ;  y por la aceptacion de ciertos datos (como 

evidencia), mediados por criterios de plausibilidad. Pero tambien tendria 

que incluir las irritaciones posibles generadas par contextos especificos 

en que se desarrolla la semantica. En esta investigacion solo abordare

mos la primera de las partes (el desarrollo autonomo de la semantica), asu

miendo que posteriormente se tendria que incluir al entorno de la ciencia. 

lAS REGIONES CIENTfFICAS 

En La sociedad de la sociedad, Niklas Luhmann afirma que existen varios 

obsuiculos para el conocimiento de lo social, uno de ellos es la aseveracion 
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de que "las sociedades son unidades regionales,  teiTitorialmente delimita

das, par lo cual Brasil es una sociedad distinta de Tailandia . . . Y que, par 

tanto, las sociedades pueden observarse desde el exterior como grupos de 

seres hurnanos o como territorios" (2007 :  1 2) .  Par lo anterior, partir de la 

propuesta de Luhmann y hablar de regiones, pareceria ser un contrasentido. 

No lo es en tanto lo que aqui se defme como region no es un a priori del que 

se parte, deterrninado par un teiTitorio geogra.tico. Las regiones cientificas 

son alga a cornprobar a partir de las diferencias encontradas. Ciertarnente la 

delirnitacion inicial -corno se vera en el apartado rnetodologico-- tiene que 

ver con lugares (geogra.ticos) de edicion y con idiornas (asociadas a lugares 

geogra.ticos). Sin embargo, esta delimitacion arroja tendencias que trasgre

den los lugares geogra.ticos, a saber, el tratarniento generico del terna del 

cuerpo. La regionalizacion se perfila en la bibliografia, autores, disciplinas 

y ternas especificos sabre el cuerpo que se condensan y confirrnan de for

rna diferenciada. 

Desde esta perspectiva, la diferenciacion sernantica de las regiones 

cientificas tiene dos grandes arnbitos de explicacion a partir de la autono

rnizacion de la sernantica : 

Variaci6n 

Que supone que las ideas cientificas varian bajo la logica de critica de textos 

a partir de textos .  Asi, la variacion en las regiones se podria explicar par una 

diferencia en los textos de referencia (sabre los que se habla, discute y con

tinua hablando). Esto se observara ernpiricarnente a traves del idiorna de la 

bibliografia utilizada par region y, par los autores a los que se atribuyen.52 

Selecci6n 

Que supone que las ideas cientificas se seleccionan a traves de criterios de 

plausibilidad y evidencias hist6ricarnente establecidas. Es decir, la selec

cion de ternas tiene que ver con la propia historia del discurso cientifico 

regional en terrninos de sus datos (evidencia) y estilos de razonarniento 

" Para Luhmann, Ia semantica remite a ideas, palabras y personas. Las personas (que 
aparecen en Ia comunicaci6n como nombres con apellido), son condensaciones de sentido a 
las que se les atribuyen casas en Ia comunicaci6n. En este caso, se les atribuye Ia escritura 
de un articulo y las ideas ahi contenidas (Luhmann, 1994). 
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(plausibilidad) . En ese sentido, las tendencias centrales en los temas se 

apegaran a la forma de plausibilidad dorninante y las evidencias presenta

das estaran en concordancia con tal forma. Este segundo ambito se obser

vara aqui a traves de la presentacion de las disciplinas que trabajan el ob

jeto de estudio cuerpo,  que aparecen regionalmente como las disciplinas 

id6neas y, la especificacion tematica que sabre este objeto se hace (que 

indicaria de que manera es plausible trabajar el tema del cuerpo) . 

LOS PROBLEMAS DE LA PROPUESTA LUHMANNIANA: 
LA NOCION DE SISTEMA 

Como es sabido, para Luhmann, un concepto clave es el de sistema. La 

realidad se puede observar a traves de este prisma. Asi, la sociedad es un 

sistema entre otros (tarnbien existen los sistemas psiquicos y los sistemas 

biol6gicos) . Cuando el autor habla de sistema, asurne que este es "autopoie

tico, autorreferencial y operativarnente cerradow .  Un sistema autopoietico 

es aquel que se produce a si rnismo, en el que "no hay separacion entre 

productor y producto" (Maturana y Varela citado par Torres Nafarrate, 

1998 : 10). Decir que es operativarnente cerrado irnplica afirrnar que el sis

tema existe en un media, y requiere de ese entorno (de todo lo que no es 

sistema) para subsistir. Asi, la tinica determinacion del media sabre el sistema 

es para su sobrevivencia, pero el media -el entorno, los otros sistemas

no deterrninan sus operaciones .  Los sistemas, entonces, son autorrefe

renciales :  sus estructuras, sus enlaces se refieren a si rnismos, a sus opera

ciones. Los sistemas coexisten con su entorno (con otros sistemas) y 

ya que no hay determinacion, no existe jerarquia entre ellos. La cerradu

ra operativa se da porque existe un elemento que permite esa clausura. 

Un elemento que es solo de ese sistema. Para el caso de los sistemas so

ciales, Luhmann reivindica la comunicacion como ultra-elemento de lo 

social. En el caso de cada subsistema, existira un tipo de comunicacion 

propia y/o un media de comunicacion simbolicarnente generalizado que 

permitira enlaces en la comunicacion. 

En ese sentido, si se retoma la propuesta luhmanniana tal cual, se debe 

asumir que la ciencia es un sistema. Desde esta perspectiva, la existencia 

de regiones cientificas (en el sistema ciencia, que es unico) resulta proble-
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matica. Par otro lado, decir que las regiones son subsistemas de la ciencia, 

a la luz del conocimiento actual tampoco es viable. 2.Como retomar los 

plantearnientos luhrnannianos que nos parecen valiosos para la explicacion 

de la semantica de las regiones cientificas, sin tergiversar su propuesta? 

La opcion que he adoptado y que aparece en otros escritos �n colabora

cion con otra colega (Garcia Andrade y Cedillo, 2011a) (Garcia Andrade y 

Cedillo, 201 1b)-, rernite a utilizar el concepto de forma en lugar de aquel 

de sistema. Una forma, afuma Luhmann, distingue e indica; es una forma de 

dos lados. La observacion (cientifica) se hace desde una forma que deja 

alga excluido, pero que es parte constitutiva de la forma. Un sistema es un 

tipo de forma, que distingue al sistema e indica el entorno. En ese sentido, 

forma es un concepto mas abstracto que aquel de sistema. Desde esta 

perspectiva, las regiones cientificas serian formas de observacion que dis

tinguen ciertas casas y excluyen otras . Esta distincion y exclusion esta. 

anudada a la logica (a la historia) de la propia forma. De esta manera, las 

condiciones de seleccion y variacion de la semantica de las regiones cien

tificas serian aquellas que propane Luhmann para la semantica en general, 

pero sin asurnir que estas son sistemas o subsistemas. 

CARACTERiSTICAS DE LA "POBLACION" ESTUDIADA 

Es importante aclarar que la indagacion que aqui se presenta se dedico 

especificarnente a articulos de revistas de ciencias sociales y humanidades 

accesibles via electronicaentre 1989 y 2008. Se escogieron cuatro sitios 

electronicos :  Persee, E-Revistas, REIS y SAGE . La eleccion de este tipo de 

material se debe a la facilidad de busqueda y acceso que se tiene, pero 

tarnbien a que en la diferenciacion de plataformas podemos encontrar una 

prirnera delirnitacion regional: los sitios dependen de iniciativas regionales 

-con adscripcion geografica- y mayoritariamente difunden revistas de 

tales regiones .  Esta delimitacion inicial se via confirmada utilizando los 

criterios de autonomizaci6n de la semantica (variacion y seleccion), como se 

vera posteriormente. 

Las regiones que corresponden a las plataformas mencionadas son: la 

region francesa (Persee), la region hispana/espaiiola (E-Revistas y REIS) y 

la region anglosajona (SAGE) . A continuacion se hara una breve descripcion 

de cada sitio, incluyendo el nillnero de revistas en que se hizo la busqueda. 
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Persee es un sitio que incluye Unicamente revistas de ciencias sociales 

y humanidades publicadas en frances (mayoritariamente en Francia y Ca

nada). Fue fundado en 2005 y contaba con 95 revistas en el momenta de la 

bllsqueda de articulos . 53 Su objetivo es difundir la produccion cientifica 

francesa y par ella, se tiene acceso a los articulos sin costa ; sin embargo, 

los editores pueden restringir el acceso a los ultimos aiios (entre dos y 

cinco aiios) . 54 Par otra parte, E-Revistas es una iniciativa espanola del Con

sejo Superior de Investigaciones Cientificas que se incluye en la corriente 

del open-access . Es decir, todas las revistas y todos los articulos son gratui

tos y no existe ninglin tipo de restriccion. El sitio no solo incluye revistas 

espaflolas, tambien hay revistas de 1 1  paises mas (Mexico, Argentina, 

Chile, Colombia, Cuba, entre otros) ;  sin embargo, la mayoria de las revis

tas son espaiiolas. 55 A diferencia de Persee, el sitio incluye no solo ciencias 

sociales y humanidades, sino tambien otras disciplinas. En ciencias socia

les, humanidades y una categoria que denominan umultidisciplinar", tienen 

alrededor de 300 revistas.  De estas 234 son espaiiolas,  la busqueda se 

realizo solo en estas revistas. REIS es el sitio de la Revista Espanola de In

vestigaciones Sociologicas en el que se pueden buscar y descargar articu

los con restriccion para los ultimos anos .  Se incorporo este sitio par la 

importancia de la revista y porque no esta. incluida en la plataforma de 

E-revistas. Asi, para la region hispana se consultaron 235 revistas. Final

mente, se incluyo la plataforma de la editorial SAGE, que comenzo a funcio

nar en el ana 2000 y que en la actualidad cuenta con mas de 250 revistas 

en ciencias sociales y humanidades -aunque la busqueda se hizo en 226 

revistas-. Se publica casi en su totalidad en ingles y las revistas son ma

yoritariamente estadounidenses y del Reina Unido. La seleccion de esta 

plataforma tuvo que ver con que es la editorial de la primera revista -par 

lo menos en el ambito anglosajon- dedicada especificamente al tratamiento 

del tema del cuerpo, Body & Society. 56 

En cada uno de las plataformas mencionadas se buscaron articulos de 

1989 a 2008, que incluyeran la palabra ucuerpo" (body, corps), en el titulo y/o 

"' Actualmente cuenta con 1 08 y 51 en proceso de integraci6n. 
" Informacion obtenida en el sitio de Ia plataforma Persee, consultada el 30 de abril de 

2011 en Ia direcci6n : http ://www.persee.fr/weblguest/home 
" Informacion obtenida en el sitio de Ia plataforma E-revistas, consultada el 30 de abril 

de 201 1 en Ia direccion: http ://www.erevistas.csic.es/ 
'" Cabe mencionar que el aruilisis de articulos que aqui se presema no incluye esta revista. 
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abstract del articulo. Se eliminaron las resefias de libros y aquellos articulos 

que no hicieran referencia al cuerpo humano. 57 En total se encontraron 

1 , 730 articulos en los 20 afios de estudio. Como se puede observar en el 

cuadro 1 ,  hay una fuerte diferencia en el mimero de articulos encontrados 

que no se puede explicar par la cantidad de revistas revisadas (par ejem

plo, es casi el mismo mimero de revistas en el caso de la region castellana 

y la anglosajona y, la segunda region tiene aproximadamente 15  veces mas 

articulos que la primera) . 

Cuadro 1 
Regiones y mimero de articulos 

Region /plataforma 

Region Anglosajona /SAGE 

Region Hispana/E-revistas, RBIS 

Region Francesa /Persee 

Thtal 

Numero de arUculos 

1 ,547 

97 

86 

1 , 730 

*Eiaboraci6n propia con informaci6n de los sitios web. Las busquedas se hicieron en distintos 
momentos en el tiempo. La busqueda de articulos en SAGE se hizo en abril de 2009, en Persee en 
diciembre de 2009 y E-Revistas y REIS en enero de 201 1 .  

En el  cuadro 2 se  presentan las revistas que incluyeron articulos refe

ridos al cuerpo en los materiales seleccionados .  Es interesante apreciar 

que hay una concentracion de las publicaciones sabre cuerpo en la region 

hispana, a comparacion de lo que sucede en la region anglosajona. 

Region 

Anglosajona 

Hispana 

France sa 

Total 

Cuadro 2 
Revistas con articulos sabre cuerpo 

Numero de revistas 

1 76 

37 

32 

245 

57 Por ejemplo, en ingles una frase com lin en la comunidad cientifica es la de body of work, 
para referirse al bagaje de trabajo en una tradici6n; o en espafiol es usual hablar de los "cuer
pos academicos• o del •cuerpo legislativo•. 
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Como una particularidad mas de la region francesa, tenemos que el sitio 

no incluye la totalidad de los aiios de las revistas -en parte porque cada 

editor libera los contenidos dependiendo de politicas internas y, en parte 

porque hay revistas que dejaron de existir-. De tal suerte, de las 32 revis

tas en las que se encontraron articulos, solo 12 tienen liberados sus con

tenidos hasta 2008 -o mas-, cuatro han liberado sus contenidos hasta 

2007, siete hasta 2006, dos hasta 2005, una en 2004, otra en 2003 y una mas 

en 2002. Ademas existen tres que dejaron de existir a partir del aiio 2000.58 

LAS REGIONES CIENTiFICAS : 

VARIACION Y SELECCION 

Como ya se ha dicho, el ancilisis de la semantica, supone la observaci6n 

de condensaciones de sentido y su confirmaci6n (Luhmann, 1996 : 81-82) .  

Es decir, la reiteraci6n de palabras, ideas, personas -vistas desde la co

municaci6n- y formulaciones en idiomas permite condensar sentidos, 

estabilizar formas de observar la sociedad. 

En ese sentido, para la observaci6n del criteria de variaci6n se utilizaron 

dos vias. En primer lugar, se analiza el idioma de la bibliografia utilizada por 

los articulos en cada region. El ancilisis se realiz6 a una muestra estratificada 

por aii.o, del 10 por ciento para las regiones francesa e hispana y del 3 por 

ciento para la region anglosajona. En segundo lugar, se analizaron los autores 

que escribieron durante esos 20 aiios por region para observar si habia rei

teraciones a traves de las regiones o Unicamente al interior de la region. 

Variaci6n por bibfiografia citada 

Del ancilisis de la muestra estratificada referida a la bibliografia, se encontra

ron diferencias fuertes entre las regiones.  Como se observa en el cuadro 3, 

la bibliografia citada sigue siendo mayoritariamente en el idioma aso

ciado a la region. Mas especificamente, la region anglosajona seria la mas 

cerrada al no incluir bibliografia en otros idiomas; y se puede ver una 

tendencia en las otras regiones a incluir aproximadamente un 20 por ciento 

'" Esto podria indicarnos un sesgo en los resultados que se presentaran en este escrito 
y que se debera tamar en cuenta. 
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de referencias en ingles -y no de otros idiomas-.59 Eso no quiere decir 

que no se citen autores de otras naciones -que escriben en otros idio

mas-, pero su posibilidad de ser citados depende de que existan traduc

ciones de los mismos. Par ejemplo, en la muestra de la region anglosajona 

el autor mas repetido fue Michel Foucault (aparece en 1 1  de 46 articulos), 

pero siempre fue citado utilizando traducciones al ingles. 

Cuadra 3 
Comparaci6n de regiones por idioma de bibliografia citada 

Region anglosajona Region hispana Region francesa 

Idioma Bibliografia % Bibliografia % Bibliografia % 

Ingles 1 , 869 95.80 45 1 8 . 30 68 24.40 

Espaiiol 6 0.03 156 63.40 9 3.20 

Frances 31 1 .60 26 1 0.60 1 78 63.80 

Aleman 4 1  2 . 1 0  8 3.30 12 4 . 30 

Otros 4 0.20 1 1  4 .40 12 4.30 

Total 1,951 100.00 246 100.00 279 1 00.00 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Variaci6n par autores 

En el anB.lisis de los autores de los articulos, tambi(m se observaron dife

rencias regionales (vease cuadro 4). Es evidente que la casi totalidad de los 

autores que escribieron de 1989 a 2008 sabre el cuerpo publicaron en una 

region. Solo existen seis excepciones con publicacion en dos regiones y no 

hay un solo caso que aparezca en las tres .  Los seis casas son : David Le 

Breton (de origen frances que no publico en la region francesa), Bryan 

Turner (en la region hispana y anglosajona), Maurice Godelier (en la re

gion francesa y anglosajona) ,  Ana Bufi.uel (en la region anglosajona e 

hispana), David Kirk (en la region anglosajona e hispana) y Valentin Groeb

ner (en la region anglosajona y francesa) .  Cabe mencionar que los textos 

"' Asi, aunque Charle, Schriewer y Wagner afirmen que existe un desplazamiento del uso 
de otros idiomas hacia el ingles (2006 : 5), podemos ver que regionalmente este desplazamien
to no es tan marcado -por lo menos en el estudio del cuerpo. 
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de Le Breton y Turner que aparecen en la region hispana son traducciones 

no realizadas por los propios autores.  

Region 

Anglosajona 

Hispana 

France sa 

Total* 

Cuadra 4 
Autores por region 

Numero de autores 

2 , 1 05 

102 

87 

2,288 

Autores en mas de una region 

6 

4 

2 

6 

*Los totales no corresponden con Ia suma de autores por region, ya que un autor pudo publi
car en dos regiones pero esta comabilizado en ambas. 

Fuente: Elaboracion propia 

Selecci6n por disciplinas 

Para verificar este criteria, se analizaron las revistas en las que mayoritaria

mente se publican articulos sobre el cuerpo y como aparecen clasificadas 

par cada plataforma (que es una manera de "confrrmar" la adscripcion 

disciplinar). Para evitar que hubiera un sesgo por la e:xistencia de una ma

yor cantidad de revistas en una disciplina, 60 se hizo un promedio de los 

articulos publicados por revista en funcion del total de articulos.  Aqui solo 

se presentan las disciplinas que, independientemente del nllinero de revis

tas, concentraron el mayor nllinero de articulos.  

En la region anglosajona resalta que -a diferencia de las otras regio

nes- la catalogacion de las revistas por disciplinas incluye nombres no 

asociadas a las disciplinas tradicionales .  De tal manera que junto a disci

plinas como la psicologia, geografia, sociologia, antropologia y filosofia; 

aparecen nombres como : "estudios de genera", uestudios culturales", "es

tudios sobre la familia", umetodos de investigacion" (como una disciplina 

en si misma) y estudios teologicos y biblicos.61 

"'Por ejemplo, Ia editorial SAGE, actualmente tienen registradas 85 revistas de sociologia y 
solo nueve de filosofia. La desproporci6n de revistas podria arrojar mayor cantidad de articulos 
en sociologia y hacemos pensar que es Ia disciplina en Ia que rruis se trabaja el tema. Ademas, 
no podemos afirmar que Ia cantidad de revistas en el portal este asociado con el desarrollo 
disciplinar, y mas en un portal que es privado. 

•• El caso de esta Ultima delimitaci6n es interesante ya que, para el caso del estudio del 
cuerpo, solo incluye a una revista: Theology and Sea:uality, revista que se dedica a hacer anlilisis 
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Las 10 disciplinas mencionadas concentran mas del 80 por ciento de 

los articulos (1 , 271 articulos) ,  por lo que es posible decir que aparecen 

como las disciplinas idoneas, los nichos en los que es plausible tratar el 

cuerpo como objeto de investigacion. De estas resalta la disciplina de "es

tudios de genera" ya que, a pesar de incluir solo a siete revistas concentra 191 

articulos. Al analizar las revistas que se incluyen en esta disciplina se observa 

que todas fueran creadas en los wtirnos aii.os, la mas antigua data de 1987 

(vease cuadro 5). Adernas, tres de ellas publicaron mas de un articulo por aii.o 

y dos de ellas dos por aii.o. Esto pareceria mostrar dos cuestiones :  una, que 

el nombre "estudios de genera" corresponde a una disciplina nueva ya insti

tucionalizada (condensada y confli'Illada, seglin la semantica), a diferencia de 

las otras regiones en que no aparece mencionada ni como forma de cataloga

cion y; en segundo Iugar, que los estudios de genera aparecen como un nicho 

en el que el tema del cuerpo es plausible y por ende es seleccionado. 

Cuadro 5 
Region Anglosajona: Revistas de estudios de genera y articulos de 1989 a 2008 

Revista Ano de creaci6n Numero de articulos 

Gender & Society 1987 35 

Feminism & Psychology 1991 35 

Indian Journal of Gender 1 994 6 
Studies 

European Journal of 1 994 43 
Women's Studies 

Gender, Technology 1997 3 
and Development 

Men and Masculinities 1 998 41 

Feminist Theory 2000 28 

Fuente : Elaboraci6n propia. 

En Ia region hispana, ocho disciplinas concentran el 75 por ciento de 

los articulos encontrados (73) . Estas son : sociologia, derecho, ciencias 

sociales,62 fllosofia, arte, educacion, fllologia y educacion fisica y deporte. 

herrneneuticos de las escrituras pero descifrando el papel de Ia sexualidad [incluyendo las 
orientaciones sexuales) en Ia vida religiosa y practica. 

62 Asi aparece Ia catalogaci6n general y las propias revistas se denominan de "ciencias 
sociales·. 
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Resalta Ia aparici6n de Ia disciplina del derecho, arte y especialmente, edu

caci6n fisica y deporte, que no aparecen en el caso de Ia regi6n anglosajona; 63 

en Ia regi6n francesa s6lo aparece Ia disciplina del arte (pero sin relevancia 

cuantitativa) . En el analisis mas fmo, resaltan tres revistas, una de filosofia, 

otra de sociologia y otra de educaci6n fisica y deporte. Las primeras dos 

concentran el mayor numero de articulos de Ia base de datos. En primer 

Iugar, Daimon. Revista de Filosofia, que es de reciente creaci6n (1989), que 

incluy6 12 articulos. El primero de ellos aparece en 1997 y los illtimos cuatro 

en 2008, tres de ellos referidos a Merleau-Ponty y la fenomenologia. En se

gundo Iugar REIS, creada en 1978, que en 1994 publica un nlimero tematico 

que incluye articulos de Bryan Turner, David Le Breton y Ana Buiiuel (que 

son tres de los seis casas que tienen publicaciones en mas de una regi6n). 

Este numero cobra relevancia ya que es publicado un aiio antes de que 

aparezca formalmente Ia revista Body & Society editada por Turner. Desde 

el criteria de Ia variaci6n, esto nos indicaria c6mo autores de otras regiones 

-a traves de Ia traducci6n- se vuelven parte del acervo de referencia o 

critica, en este caso de Ia regi6n hispana. En tercer Iugar, Ia revista Agora 

para la Bducaci6n Fisica y el Deporte, creada en 2001 y catalogada en forma 

generica como "multidisciplinar" y de "ciencias sociales" y, especificamente, 

como de educaci6n fisica y deporte, en 2007 publica cuatro articulos sabre 

Ia relaci6n entre cuerpo, educaci6n y deporte. 

Dado que el numero de articulos encontrados en estos 20 aiios es muy 

pequeiio --comparado con la regi6n anglosajona- no es posible estable

cer con claridad una tendencia disciplinar, simplemente seiialar que Ia fila

sofia y Ia sociologia parecen nichos mas plausibles en Ia regi6n hispana 

para tratar el tema del cuerpo; ademas de que Ia revista sabre educaci6n 

fisica y deporte podria anunciar Ia aparici6n de una nueva disciplina que 

acoja el tema del cuerpo como objeto de investigaci6n. 

Finalmente, en Ia regi6n francesa cinco disciplinas concentran mas del 

80 par ciento de articulos (72) .  Las disciplinas incluidas son : literatura. 

ciencias de Ia informaci6n y comunicaci6n, sociologia, historia y antropolo

gia. De estas, son Ia historia y Ia antropologia las que concentran el mayor 

nllinero de articulos -entre las dos tienen el 50 por ciento de articulos, es 

63 Aunque el  derecho podria relacionarse con Ia catalogaci6n "criminologia y justicia cri
minal" que no tiene relevancia cuantitativa en Ia region anglosajona. En el caso del deporte, 
aparecen dos revistas que incluyen en su nombre Ia palabra deporte y que publican mas de 
dos articulos por ai'lo, pero que est:an incluidas en Ia clasificaci6n socioJogia. 
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decir 43-. De estas, destacan la revista Annales64 de 1929, Cahiers d 'etudes 

africaines de 1960 y EHomme, de 1961 que concentran 2 1  articulos. 

Que la historia y la antropologia ( o la historia-antropologia) sean nichos 

idoneos para el desarrollo del tema del cuerpo en la region francesa no es 

una sorpresa. Por un lado Georges Duby, al hacer una reflexion sobre la 

investigacion historica en Francia de 1950 a 1980, muestra como la historia 

se comenzo a nutrir de la antropologia a partir de los a:iios setenta ( 1990 : 

208 y 209) . Duby menciona dos nombres clave en este proceso, Michel 

Foucault -quien estrecha las relaciones entre las disciplinas- y Jacques 

Le Goff -uno de los principales innovadores-. Le Goff, a decir de Duby, 

es uno de los primeros en hablar de la cultura popular "de los juegos, del 

diablo, del hambre y del bosque, de los oficios, de las supersticiones, de las 

maneras de comer, de las enfermedades del alma y del cuerpo" (1990:  220). 

Es decir, la hibridacion historia-antropologia ya desde los aiios setenta65 

aparece como el terreno fertil para el estudio del cuerpo. Por el otro, a tra

ves de la revision bibliogrB.fica de una muestra de 46 articulos de la region 

anglosajona (3 por ciento de la base total), de 1 1  en la region hispana (mas 

del 10 por ciento de la base total) y de 9 en la region francesa (10 por cien

to de la base total) pudimos constatar la importancia de Michel Foucault 

(autor hlbrido antropologo-historiador-arqueologo) como fuente para la in

vestigacion del tema. En la region anglosajona, el autor aparece citado en 11  

articulos y en la hispana en  cuatro; ademas de que en  casi la totalidad de 

los articulos aparecen citadas las traducciones de las obras de Foucault 

(recuerdese el criteria de variacion de Ia semantica) . Los articulos que lo 

citan van de 1993 a 2008, es decir, Foucault es una referencia importante 

en Ia actualidad en estas regiones respecto al tema, cuestion que no se 

constata en Ia muestra de Ia region francesa en Ia que no aparece citado. 

Por lo anterior, podemos pensar que el tema del cuerpo como objeto de 

estudio aparece primeramente en Ia region francesa y posteriormente, en 

Ia anglosajona y Ia hispana -muy probablemente para Ia region francesa 

•• Dado que a Ia fecha de Ia consulta Ia revista Annales estaba abierta a consulta hasta 
2002, es posible pensar que su relevancia en Ia publicaci6n de articulos sea aun mayor que 
Ia que aqui se consigna. 

'" Aunque Foucault comienza a publicar en los afios cincuenta, con MaJadie men tale et 
personalite (re-editado como Maladie mentale et psychologie), los aiios setenta es su periodo 
mas fructifero. 
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sean los afios setenta, ochenta y noventa en que se encuentren la mayor 

cantidad de articulos sabre el tema. 

A pesar de las diferencias regionales que hemos presentado, es intere

sante constatar una coincidencia disciplinar. En las tres regiones, la socio

logia -con sus diferencias cuantitativas- aparece en estos afios como una 

disciplina que acepta el tema del cuerpo como legitimo objeto de investiga

ci6n. 0, en palabras de Luhmann, se vuelve seleccionable porque resulta 

plausible como objeto cientifico. 

Selecci6n por tematica especffica 

En este caso se busca mostrar como el tema del cuerpo se vuelve plausible 

en cada region desde problemas distintos (la plausiblidad del tema se pre

senta de forma distinta) . Para lograr este objetivo, se observaron las tema

ticas especificas mas recurrentes par region. Este analisis se llevo a cabo 

a traves de un analisis de frecuencia de palabras (utilizando el programa 

MAXQDA) de los abstract de los articulos de todas las regiones.  Las palabras 

mas recurrentes fueron clasificadas en campos lexicos (palabras con re

lacion tematica) asociadas con el cuerpo. Con estos campos se hizo un 

diccionario en el programa mencionado, lo que posibilito seleccionar 

cinco palabras clave y cinco campos lexicos -asociadas a las palabras clave

para cada articulo. Posteriormente, se seleccionaron los articulos con los 

campos lexicos mas frecuentes par region, dando como resultado 1 1 8  ar

ticulos para la region anglosajona, 18  para la hispana y 9 para la region 

francesa.66 Lo que se presenta a continuacion son las regularidades encon

tradas en los articulos discriminados.  

La region anglosajona : imagen corporal.  

insatisfacci6n y diferencia 

En esta region una tendencia tematica fuerte es aquella que habla de la ima

gen de los cuerpos de mujeres y hombres occidentales y situados en la ac

tualidad. Las preguntas aparecen relacionadas con que es lo que les pasa a 

66 En cada regi6n se encontr6 que los campos lexicos mas frecuentes fueron distimos. Se 
seleccionaron aquellos articulos que incluyeran los tres campos h�xicos mas frecuentes, por 
eso el mimero de los seleccionados no tiene que ver con un porcentaje especifico del total de 
los articulos existentes. 
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esos cuerpos (la exigencia social y la insatisfaccion provocada) y cuales son 

sus diferencias .  Es decir, el nodo del analisis resalta las diferencias en las 

i.Iruigenes de los cuerpos de hombres y mujeres;  sefiala la reiterada dispari

dad entre la imagen exigida socialmente y la imagen auto-percibida. 

En el caso de los articulos referidos a las mujeres es posible observar 

que existe una preocupacion generalizada por la salud. Especificamente se 

investiga sobre desordenes alimenticios (anorexia, bulimia y obesidad) ; in

tervenciones medicas (mastectomia e histerectomia) y su impacto en la 

identidad; sobre las ex.cesivas intervenciones esteticas, sobre enfermeda

des como el VIH. Pero lo que destaca no es la existencia -y persistencia- de 

estos desordenes e intervenciones medicas para las mujeres ;  sino que estas 

problematicas se anudan con la nocion de "imagen corporal" deseable. 

Esto es, detras del enfasis en la dieta y la penuria por las intervenciones 

medicas o las enfermedades como el VIH, subyace el problema de no ser o 

no tener el cuerpo de una mujer normal en las sociedades contemporaneas .  

Por ello no resulta sorprendente que otra gran cantidad de articulos esten 

relacionados con la imagen corporal de las mujeres.  Dicho con mas preci

sion, lo que se busca es mostrar como hay una exigencia social acerca de 

como debe ser una mujer en la actualidad; como las mujeres de carne y 

hueso no logran cumplir esa exigencia y, finalmente, como eso provoca una 

insatisfaccion con sus propios cuerpos e imagenes corporales .  Ante el 

ideal de la mujer blanca joven, delgada, tonificada, sin vello corporal, con 

senos y ghiteos firmes;  las mujeres de otro color, embarazadas, con vello 

corporal, gordas o fuicidas, con labios delgados o sin senos se perciben a si 

mismas como insatisfechas, no normales o en casos extremes como no

mujeres (independientemente de su orientacion sexual) . En varios de los 

articulos, la exigencia social de este cuerpo ideal se ve representada y refor

zada por los medias de comunicacion masiva (la television, pero de forma 

mas frecuente, las revistas) . Ciertamente no en todos los articulos la vision 

es de imposicion social sobre las mujeres, 67 pero la tendencia es esa. 

�Que se dice de los cuerpos de los hombres? En primer Iugar la pregun

ta clave es por la masculinidad. En los articulos se la asocia con una imagen 

del cuerpo grande, fornido, deportista, sadico, machista, viril y patriota. 

Pero la asociacion no es apologetica ni descriptiva, se trata de de-construir, 

"' Por ejemplo, en uno de ellos se habla como algunas mujeres utilizan Ia cirugia estetica 
de forma activa para modelar su identidad y su cuerpo (Holliday y Sanchez, 2006). 
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complejizar o cuestionar esa imagen. Par ejemplo, en uno de los articulos 

se habla acerca de la masculinidad como un producto construido y varian

te a traves del tiempo y las naciones (Forth, 2007), en otros se cuestiona la 

imagen sadica (dorninante) y se afirrna que en las representaciones mascu

linas tarnbien esta la imagen masoquista, de tal suerte que hay un conti

nuum (Brown, 2002) . Mas aun, la descripcion de masculinidad se utiliza, al 

igual que en el caso de las descripciones de las mujeres, para mostrar como 

la imagen del hombre normal, tarnpoco es sostenida par los hombres de 

carne y hueso y, eso les causa insatisfaccion. Resalta un especial interes 

en el cuerpo del hombre gay y su comparacion y diferencia con los hom

bres heterosexuales en relacion a la vejez, los desordenes alimenticios y el 

influjo de una cultura •impulsada par lo fisico-estetico" (Drummond, 2005) y 

par rechazo a la homosexualidad (Reilly y Rudd, 2006) . 

Finalmente, tarnbien aparecen articulos que comparan hombres y mu

jeres y se encuentran similitudes (hombres y mujeres con historias de 

abuso sexual y sometidos a procesos de auto-objetivacion tienen desempe

ftos semejantes), pero primordialmente diferencias. Diferencias que tiene 

que ver con imagenes corporales ideales (en la juventud y la vejez) ; con el 

control y monitoreo del peso de sus parejas; con el influjo que tienen como 

padres en el peso de sus hijos y, que tanto los medias de comunicacion 

impactan en su insatisfaccion corporal de manera diferenciada. 

En suma, podemos decir que una tendencia importante de investiga

ci6n en esta region esta asociada a la exigencia social diferenciada sabre 

como deben ser los cuerpos de las mujeres y los hombres en las socieda

des occidentales contemporaneas y los trastornos que esto ocasiona en su 

salud y su identidad. 

La region hispana : los dualismos y Ia enfermedad 

En el caso de la region hispana hay dos grandes tendencias tematicas. 

La primera tendencia es de corte teorico y esta relacionada con la for

ma de observar o pensar la realidad social, la realidad humana. Es decir, al 

contrario de la tendencia encontrada en la region anglosajona, con proble

mas y estudios muy concretes (en poblaciones especificas, con metodos 

-cuantitativos o cualitativos- que buscan encontrar regularidades), aqui 

encontramos trabajos de reflexion, analisis, critica y propuesta de argu-
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memos referidos al cuerpo y en relacion con otros autores (y sus propues

tas reflexivas) . Los problemas que se debaten tienen que ver con dos tipos 

de dualismos. Par un lado, se aborda el problema de la dupla naturaleza/ 

cultura y como el cuerpo se ha convertido en el lugar -o el ente- que 

disuelve la aparente oposicion. Asi, los autores presentan de diversas ma

neras que el inicio de la investigacion debe partir del cuerpo, ya que este 

hace evidente la necesidad de incluir ambos lados de la dupla. En varios 

de los articulos es evidente la influencia del fi.losofo frances Merleau-Ponty 

y su fi.losofia de la percepcion en el cuestionamiento de la oposicion natu

raleza-cultura (o biologia-sociedad, como aparece en uno de los articulos) . 

Par el otro, se aborda la dupla "yo-el otro". Esto es, el centro tematico es la 

alteridad. La forma de encarar el tema es mUltiple ; par ejemplo, se interro

ga el cuerpo de la mujer embarazada como un "territorio ambiguo", "el li

mite entre lo uno y lo otro" (Imaz, 2001) ;  o se busca solucionar la oposicion 

"yo-el otro" a traves de una critica y propuesta alternativa al "modelo dua

lista occidental" que existe desde Platon (Rodriguez, 2004) . 

La segunda tendencia concierne al tema del cuerpo y la enfermedad. 

Las enfermedades abordadas esta.n relacionadas con la sexualidad (VIH, 

sifilis), con la imagen corporal (trastornos alimenticios) y con la necesidad 

de trasplante de organos. Es interesante que las enfermedades relaciona

das con la sexualidad se indagan a traves de las experiencias de los 

sufrientes (Lopez y Gauli, 2000) y de los imaginarios en torno a las mis

mas (Gutierrez, 2008) .  Los articulos que abordan los trastornos alimen

ticios lo hacen de manera semejante a la region anglosajona : estan rela

cionados con cuerpos de mujeres y con el impacto de una exigencia 

social (un ideal corporal) que no se cumple -que no se puede cumplir-. 

Quiza una posible diferencia es que aqui el impacto no se lee como autoin

satisfaccion sino como exclusion (Banuelos,  1994) o como obsta.culos para 

generar una identidad autonoma (Pastor y Bonilla, 2000) . Finalmente, en el 

caso de los trasplantes de organos, esta situacion se utiliza como un ejemplo 

para mostrar como el avance tecnologico y cientifico impacta en la construe

cion del cuerpo y alin mas en nuestra nocion de vida, muerte y --aunque 

los autores no lo expliciten- de enfermedad (Juan y Rodriguez, 1994) . 

Par tanto, podemos decir que las tendencias tematicas de la region se 

relacionan con el problema de los dualismos (naturaleza-cultura; mente

cuerpo; yo-el otro) y la enfermedad sin hablar de un cuerpo especifico sino 

del cuerpo (y su relacion con lo humano) en las sociedades occidentales. 
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La region francesa : el cuerpo y su representaci6n 

En esta region, el tema recurrente es como se simboliza socialmente el 

cuerpo, que representa, que significados adquiere en su totalidad y en cada 

una de sus partes .  Es decir, mas que hablar de un cuerpo biologico, el 

cuerpo aparece en los articulos como socialmente construido -y de-cons

truido-. Asi, hay diversidad de cuerpos segU.n el tiempo, el tipo de socie

dad y el lugar que ocupan en esta. Los investigadores analizan textos68 o a 

los propios cuerpos (y lo que los participantes dicen sabre sus cuerpos) en 

un analisis etnografico. Por un lado, se busca observar como el cuerpo y 

su significacion se relaciona con el poder, la violencia, el ocio o el adulterio ; 

por el otro, y aludiendo a culturas tradicionales, como el simbolismo reli

giose y cultural diseccionan el cuerpo; finalmente otros, aludiendo a socie

dades occidentales, muestran como el cuerpo se comporta y moldea69 al 

representar el papel de telespectador o boxeador. 

Como es posible ver, a diferencia de las otras regiones, en los articulos 

queda el registro de sociedades diferentes .  Es decir, no solo aparece la 

sociedad occidental actual sino una rememoracion -resignificacion- de 

la sociedad occidental pasada y sus cuerpos ;  al paralelo se muestran so

ciedades que no se pueden catalogar de occidentales,  con sus propias 

formas de significar el cuerpo y sus limites.70 

(ONCLUSIONES 

A partir de los resultados presentados es posible afirmar que existen tres 

regiones cientificas distintas que estudian el tema del cuerpo -tema que 

68 Aunque uno de ellos tambien remite tam bien a documentos arqueol6gicos, osteol6gi
cos e iconograticos (Boetsch y Savarese, 1 998). 

"' Esto no quiere decir que s6lo se vean a los cuerpos como determinados, tambien se ve 
como los agentes utilizan sus cuerpos -los moldean- para colocarse en Ia sociedad 
(Wacquant, 1 989). 

'" En el articulo de La Riva (2000) se hace un estudio de como se significa el cuerpo de 
las mujeres embarazadas en Ia region del Cuzco en Peru. Como lo relata Ia autora, a traves 
de sus informantes, Ia mujer embarazada aparece como abierUJ, o deshecha (defait). La tarea de 
los parteros o parteras es cerrar a Ia mujer, para impedir que pierda Ia fuerza vital. La cerr-a
dura no es s6lo fisica (no s6lo se "cierra" Ia vagina) sino simb6lica. Detras se encuentra Ia 
noci6n de que "el cuerpo" esta compuesto del cuerpo interior y el cuerpo exterior. El equilibria 
entre ambos cuerpos "asegura Ia integridad corporal" (La Riva, 2000 : 1 79). 
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se ha popularizado globalmente-. Las regiones se dibujan y delimitan no 

par una adscripcion geografica, sino porque comparten rasgos en su in

terior que las distinguen de las otras. Estos rasgos fueron observados y 

medidos a traves de la semantica. Es decir, a traves de la condensacion 

y confirmacion de sentidos (palabras e ideas) . 

Primero presentare los rasgos que muestran la diferencia entre regio

nes y, posteriormente, algunos datos que nos hablan acerca de relaciones 

y similitudes entre elias para el estudio del cuerpo, todo basado en el ana

lisis de la informacion aqui presentada. 

Respecto a los rasgos que nos muestran las diferencias entre regiones, 

en primer lugar es evidente que el mayor numero de articulos se encuen

tra en la region anglosajona. Esto podria interpretarse como un ejemplo de 

la tendencia observada par autores como Keirn (2011) en la que la "domina

cion del Norte del Atlantica" impulsa a autores de todo el mundo a publicar 

principalmente en medias anglosajones, bajo los canones impuestos par 

esta region. Sin embargo, en el cruce de autores de nuestra base, la reali

dad es que los autores hispanos publican en revistas espafiolas y los 

autores franceses en revistas francesas . De mas de dos mil autores con

tabilizados, solo seis publicaron en regiones distintas.  Tres · de ellos, auto

res conocidos en nuestra region (Bryan Turner, David Le Breton y Maurice 

Godelier) y tres poco conocidos (Ana Bufiuel, David Kirk y Valentin Groebner). 

Solo una autora hispana (Ana Bufiuel) publica tambien en la region anglo

sajona y Valentin Groebner, autor austriaco, publica tanto en la region an

glosajona como en la francesa. Ademas, los articulos de Turner, Le Breton y 

Kirk fueron traducidos al espafiol, aunque los de los dos ultimos son es

critos originales para las revistas. Estos pocos ejemplos nos muestran que 

-en el caso del estudio del cuerpo-- es mas probable que un autor de la re

gion francesa o anglosajona publique tambien en la region hispana que al 

contrario. Ademas, este traslado regional implica en muchas ocasiones la 

previa traduccion de los escritos (originales o ya publicados) .71 Es importante 

subrayar que la decision de traducir a estos autores implica una seleccion, 

implica volverlos plausibles como teoricos que explican "el cuerpo" y esta se

leccion se hace desde la propia region (en este caso, la hispana). Una primera 

impresion nos diria que la intemacionalizacion de un pensador puede estar 

71 Es significativa la traducci6n del articulo de Turner ("Avances recientes en la teoria del 
cuerpo") que ya habia aparecido en el libro The Body: Social Process and Cultural Theory en 1 991 
y que se publica en la revista REIS un afio antes del inicio de la revista Body & Society. 
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dada par su aporte al tema del cuerpo. Sin embargo, como afirma Bourdieu, 

el proceso de traduccion (de transferencia de una region a otra) oculta entre 

otras casas : 1) al seleccionador/traductor, su posicion en el campo72 y sus 

intereses; 2) el contexto en que se produce la obra y par tanto las coordena

das de interpretacion del texto traducido (Bourdieu, 2005 ). Asi, la relevancia 

real de los autores traducidos en la investigacion intemacional supone una 

investigacion mas profunda que incluya lo anteriormente propuesto.  

A pesar de estas excepciones de "traslado de region a region", es evi

dente que aparecen zonas diferenciadas de autores que producen inter

pretaciones desde y para una region. 

La bibliografia utilizada en los articulos es otra informacion que nos 

muestra la diferenciacion en regiones (y par tanto la diferenciacion de cri

terios de seleccion y variacion) . Podemos decir que, en este aspecto, la 

region anglosajona es la mas "cerrada", ya que mas del 90 par ciento de 

la bibliografia en los articulos analizados esta. en ingles (ciertamente inclu

ye textos de autores de otras naciones, pero en su version traducida al 

ingles) . El idioma mas citado en su version original es el aleman, pero apenas 

alcanza un 2 par ciento. En la region francesa, la bibliografia en mas de un 

60 por ciento esta en frances, le sigue el ingles con un 20 par ciento, despues 

el aleman y al final el espaiiol . En la region hispana/espaiiola, el 60 par 

ciento cita bibliografia en espaiiol, le sigue el ingles como referente biblio

grafico y finalmente el frances .  

De esto podemos colegir que, para el  caso del tema del cuerpo, los auto

res publican en sus regiones y citan bibliografia de su region ( creada ahi o 

traducida), lo que hace que la variacion de las interpretaciones, metodologia 

y marcos tematicos esren determinados par criterios intemos a la region. 

Otra cuestion importante son las disciplinas que posibilitan el estudio del 

cuerpo y como estas tambien muestras las diferencias regionales . La distill

cion mas significativa para el caso de la region anglosajona es la aparicion73 

de los "estudios de genera" como disciplina institucionalizada (condensada 

72 Bourdieu habla de campos nacionales y relaciones internacionales.  Lo que aqui se 
propane es diferente de la posicion bourdiana. La apuesta es encontrar la delimitaci6n de las 
regiones a partir de sus propias delimitaciones empiricas (sus criterios de selecci6n y cierre) 
y no partiendo de una diferenciaci6n geografica -que es a lo que parece apuntar el concepto 
de campo nacional. 

"Y decimos aparici6n porque a pesar de que en las otras regiones es evidente la exis
tencia de estudios de esta naturaleza, no existen en forma de una disciplina institucionalizada. 
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y confirmada de tres formas principales : como una delimitacion de los 

autores -que se denorninan y estfm adscritos a instituciones que investi

gan sabre el genero-, las revistas -que se afirrnan como revistas de es

tudios de genero- y la definicion de la editorial -que clasifica ciertas re

vistas como revistas de estudios de genera-), que acapara en afios 

recientes una gran parte de la produccion de estudios sabre el cuerpo. En 

el caso de la region hispana, es de resaltar la relevancia de la filosofia como 

una disciplina en la que se desarrolla el tema (cuestion que irnpacta en el 

acercarniento al tema del cuerpo) y, ademas, que la aparicion de una disci

plina sabre el deporte, como disciplina cientifica. Esto no quiere decir que el 

tema del deporte no se haya retomado como objeto de investigacion cien

tifica; por ejemplo, el caso de las revistas International Sociology of Sport y 

el Journal of Sport and Social Issues,  de la region anglosajona. Sin embargo, 

arnbas estfm catalogadas como revistas de sociologia. Asi el deporte es un 

objeto de estudio, no una disciplina en si misma, como parece ser el caso 

en la region hispana/espafiola. Para terminar, en el caso de la region fran

cesa, la relevancia de la historia y la antropologia son evidentes en el de

sarrollo del estudio del cuerpo y esto la diferencia de las otras regiones .  

Finalrnente, otro de los criterios que nos muestra la diferenciacion en

tre regiones es el referido a los problemas de investigacion desarrollados 

a partir del tema del cuerpo.74 En la region cientifica francesa, la delirnita

cion de tales problemas refleja de manera irnportante la impronta de la 

antropologia y la historia, pero tarnbien de la sociologia. Por ello, la defini

cion del cuerpo se convierte en un problema de investigacion en si rnismo : 

dependera de la cultura (en sentido arnplio), del ambito social (en la casa 

frente al televisor, en la corte medieval, en el club de boxeo), del sujeto 

(embarazada, hechicero, guerrero) y el momenta historico para su repre

sentacion, delirnitaciones y relaciones con otros cuerpos. 

La region hispana parece mostrar una fuerte influencia de la fllosofia, 

especificarnente al utilizar al cuerpo para problematizar dos tipos de dua

lismos : sociedad/naturaleza; yo/el otro. Incluso el tema de la enferrnedad 

se puede enrnarcar desde el dualismo yo/el otro, ya que esta se observa 

74 Sin embargo, es importante recordar (como afirmamos a! inicio de este capitulo) que 
Ia diferencia de problemas de investigacion no solo se puede atribuir a criterios internos a Ia 
region cientifica, sino que se debe tener en cuenta que tal diferencia remite tambien a una 
historia y cultura particular que resalta determinados aspectos del tema del cuerpo y oculta/ 
olvida otros -cuestion que no se tematiza en este capitulo, pero que debe tenerse en cuenta. 
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desde el sufriente-excluido (desde la posicion de "el otro", el alienado, das 

Fremde) . Finalmente, la region anglosajona no solo es la mas cerrada en 

terminos de la bibliografia utilizada, sino tambien en la delimitacion de 

problemas de investigacion. En las otras regiones aparece un "otro" (en 

otro momenta historico, en otra cultura, un "otro" con el que se convive), 

aqui el otro parece no existir. En esta region los temas se centran lo que 

les sucede a los cuerpos de las mujeres y hombres en la sociedad occiden

tal (anglosajona mayoritariamente), en el momenta presente. Pero eso no 

significa que todos los occidentales esten incluidos, ni incluidos de la mis

ma manera. En el estudio del cuerpo, el sujeto mas estudiado es la mujer 

heterosexual (que incluso aborda el tema de la etnicidad; par ejemplo, con 

reflexiones sabre el dominio de la mujer blanca) . La gran cantidad de estu

dios sabre mujeres heterosexuales hacen aparecer a los hombres hetero

sexuales como "los otros" que pelean par ser reconocidos como objetos de 

estudio en su "nueva masculinidad".  Asi, el arden heterosexual domina en 

los estudios, pero eso no significa que los estudios sabre homosexuales y 

el cuerpo no esten presentes, aunque su aparicion en la tendencia central 

es menor. De hecho, son los estudios sabre homosexuales hombres los 

que tienen alguna visibilidad y los estudios sabre lesbianas parecerian ser 

los excluidos como temas de investigacion. 

Hasta aqui hemos presentado las diferencias que delimitan a las tres re

giones. Pero mas alla de las regularidades encontradas en su interior; es 

posible encontrar relaciones y similitudes entre elias respecto al caso del 

cuerpo en este ambito de articulos seleccionados.  La relacion mas interesan

te es la que se refiere a la inclusion de obras de Michel Foucault (en su ma

yoria en versiones traducidas) en la bibliografia de los articulos de la region 

anglosajona e hispana/castellana. Como ya mencionamos, un trabajo mas 

profunda sabre las relaciones entre regiones implicaria analizar Gpor que 

Foucault? GQuienes lo han traducido, que obras se han traducido en cada 

region y de que manera se han utilizado para interpretar contextos en los que 

no fueron producidas?. De esa manera se podria valorar en su justa medida 

la aparente intemacionalizacion de Foucault --aii.os despues de su muerte

y, en ese sentido, la aparente vanguardia de la region francesa en la compren

si6n y presentacion de opciones de interpretacion acerca del cuerpo. 

Ademas de la relacion entre regiones a traves de un autor, se encontr6 

una similitud entre estas para la interpretacion de temas relacionados al 
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cuerpo. Esta es la concurrencia de la sociologia como disciplina unicho" .  

Es decir, independientemente del desarrollo particular de las ciencias 

sociales en las regiones, en el ancllisis aqui presentado, la unica disciplina 

que aparece como la que capta el mayor numero de articulos sabre el 

cuerpo en las tres regiones es la sociologia. Esto nos daria cuenta de la 

existencia de disciplinas en las ciencias sociales en las que el tema en 

cuestion es relevante y plausible como objeto de investigacion cientifica. La 

centralidad de la sociologia como disciplina especializada en el tema, debe

ra contrastarse con otro tipo de publicaciones y eventos academicos para 

observar su presencia real como nicho del tema en las distintas regiones .  

En conclusion, a traves del ancllisis de articulos cientificos en un mo

menta historico delimitado y referidos a un tema especifico fue posible 

delimitar tres regiones cientificas que comparten rasgos en su interior. Al 

mismo tiempo, se encontraron algunos puentes de contacto entre regiones 

en la investigacion del tema. Ambos lados de la investigacion permiten 

decir que el tema del cuerpo es global, pero muestra diferencias seglin la 

region cientifica que lo retoma. Es evidente que estos resultados se debe

ran corroborar y complejizar con un analisis mas amplio -cuantitativo y 

cualitativo-- de la produccion cientifica sabre el cuerpo. 
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Ciudad de interacciones : el cuerpo y sus narrativas 
en el metro de Ia Ciudad de Mexico* 

Miguel Angel Aguilar D.** 

INTRODUCCI6N 

El objetivo del presente trabajo es el explorar las interacciones sociales que 

ocurren en una situaci6n urbana particular: el desplazamiento en el trans

porte colectivo. Se parti6 de la idea de que el traslado par la ciudad, el re

corrido par multiples escenarios, supone una puesta en practica de mUlti

ples estrategias de interacci6n, ademas de implicar el desciframiento de 

c6digos urbanos sabre la circulaci6n, la seii.alizaci6n y lo apropiado en di

versos segmentos del viaje urbana. Asi, el contacto con los otros usuarios 

an6nimos del transporte colectivo pertenece, de manera importante, al 

repertorio de las formas de relaci6n social en la vida urbana. 

A diferencia del usa del transporte particular, en donde el cuerpo esta 

aislado y protegido par el mismo auto, el transporte publico implica, tanto 

el contacto directo con la calle, con la estructura del media que se utiliza y 

con los otros usuarios .  Lo anterior convoca una densa experiencia senso

rial y social . Dentro de las multiples modalidades del trans porte publico en 

la Ciudad de Mexico el metro representa un caso significative. La amplitud 

de su usa, se realizan en el mas de tres millones ochocientos mil viajes al 

dia, y su papel en la estructuraci6n de actividades cotidianas avalan de 

inicio la elecci6n. Igualmente, plenamente integrado a la ciudad, es objeto 

de informacion y discusi6n publica, ademas ha sido objeto de multiples 

referencias culturales (musica, cine) sabre la vida urbana. Tambien es de 

• En Ia realizaci6n del trabajo de campo y recolecci6n de informaci6n documental 
particip6 Alba Viridiana Ramirez Ramos. 

•• Profesor-Investigador de Ia Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 
Departamento de Sociologia. 
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considerar la relevancia asignada al media de transporte en las historias y 

anecdotas de todos los dias ; aparece usualmente como un observatorio 

privilegiado de la ciudad y sus habitantes, de tal modo que el traslado es 

una fuente inagotable de historias y defme una de las facetas mas signifi

cativas de la experiencia urbana. 75 

Para situar un poco mas la dimension del metro de la Ciudad de Mexi

co cabe seiialar que desde su inauguraci6n en 1 969, ha crecido en kil6me

tros y mimero de estaciones de manera constante . Para el 2010 contaba 

con 1 76 kil6metros de vias y da servicio en 1 75 estaciones, en su recorrido 

par 1 1  lineas . El costa del boleto es el de menor precio con respecto al 

transporte publico de la Ciudad de Mexico, tres pesos, es decir alrededor 

de 22 centavos de d6lar. 76 

Dada la fuerte diferenciaci6n socio espacial de la Ciudad de Mexico, el 

metro es empleado de manera predominante par los sectores populares y 

en menor medida par sectores de ingresos medias, quienes se trasladan 

usualmente en autom6vil particular. Para los sectores de altos ingresos el 

metro es practicamente inexistente como opci6n de transporte. Igualmente, 

las atm6sferas y tipos de usuarios cambian en relaci6n con el sector urba

na y la linea par la que se desplaza el metro : hay sectores de vivienda 

popular e industria y areas de fuerte concentraci6n de oficinas o escuelas, 

lo que incide en el tipo de viajeros y prop6sito del viaje.  

En relaci6n con la forma arquitect6nica de las estaciones y el desplaza

miento en su interior hay que considerar que para el viajero el metro supo

ne diversos ritmos de movimiento en una estructura abierta a la calle pero 

cerrada en su interior, representada par los pasillos para Ia circulaci6n de 

viajeros y la red de vias y estaciones.  Lo anterior crea el efecto de aislarse 

de Ia ciudad al transportarse par ella, ya que en la mayor parte de los tra

yectos no hay visibilidad hacia el exterior, y aunque esto ocurre en algunos 

tramos, el mundo visual y de sensaciones esta. todo dentro. Asi, el usuario 

identifica la estaci6n, ingresa a ella, recorre pasillos, espera en andenes, 

sube a los vagones y al llegar a la estaci6n de destino inicia el desplaza-

" En un curso que imparto en Ia Universidad Aut6noma Metropolitana-Iztapalapa sabre 
Antropologia Urbana solicito a los alumnos que escriban en una pagina alguna experiencia 
significativa que les haya ocurrido en Ia ciudad en los liltimos 1 5  dias. La gran mayoria de los 
relatos elaborados tienen el traslado como soporte narrativo. Son historias en donde Ia ciudad 
es recreada como un espacio que emerge entre los puntas de salida y de llegada: es de alglin 
modo un afuera constituido por Ia noci6n de lo abierto y lo posible. 

76 Consultado en ww.metro.df.gob.mx. 
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miento inverso. Estos trayectos se realizan dentro de un contexto arquitec

t6nico y humano. El contexto arquitect6nico provee la forma del desplaza

miento, el contexto humano le dota de un sentido al viaje urbana a traves 

de poner en escena situaciones de encuentro y estrategias de interacci6n. 

En este sentido se puede afumar que el viajero cumple mUltiples papeles 

sociales :  es publico, actor y escenario. 

Cabe recordar, igualmente que el cuerpo es tanto depositario de signi

ficaciones como creador de ellas . Esto es relevante para seiialar que el 

sentido de una situaci6n de interacci6n no s6lo esUi en la mera interpreta

cion de figuras abstractas, sino en la manera particular en que se entra en 

contacto con presencias concretas, tambien m6viles, tambien participando 

de alguna escena particular. Este conjunto de presencias multiples muestra 

a traves de su cuerpo las claves para su interpretaci6n, uniformados o no, 

portando cierto tipo de objetos o no, la manera en que se acercan, conver

san o se alejan. Estos indicios, algunos evidentes u otros que requieren 

alglin tipo de inferencia, permiten, a partir de la visibilidad mutua, enmar

car la naturaleza de la situaci6n. 

En el metro, las personas alrededor son mayoritariamente viajeros, por 

lo que se estaria en principia en un amplio mundo entre iguales al compar

tir con ellos la situaci6n del traslado. Con todo, existen otros roles minori

tarios en terminos cuantitativos que aportan un elemento de contraste, y 

crean situaciones que requieren de estrategias de comprensi6n particula

res :  personal de limpieza, vigilantes, vendedores ambulantes (llamados 

•vagoneros" en la terminologia local), musicos y personas que piden dinero, 

entre otros.  Esta gama de presencias que no hacen del traslado su motivo 

de estar ahi requieren de formas particulares de comprensi6n. 

LA CIUDAD DE INTERACCIONES PUBLICAS 

Desde los trabajos pioneros de los autores de la Escuela de Chicago ha 

quedo claramente asentado el caracter constitutivo de la heterogeneidad 

social en la vida urbana. Una de las multiples implicaciones de los trabajos 

fundadores de este conjunto de estudiosos de lo urbana remite a la mane

ra en que esta heterogeneidad anima el espacio pubico en las ciudades. La 

efervescencia de modos de apropiarse y circular por la ciudad pareceria 
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resultar inevitablemente en una falta de coordinaci6n poco propicia para 

desplazamientos y actividades urbanas cotidianas .  Sin embargo, no suele 

ser asi. Mas alla de cierto pensamiento esceptico y ya instituido sabre los 

males de la vida urbana, resulta clara la existencia de un arden de la inte

racci6n, para emplear el termino acufiado par E .  Goffman (1991) en el usa 

de los espacios publicos urbanos. 

El interes par el anB.lisis de las interacciones sociales en los espacios 

publicos estB. animado par abordar aquellas micro situaciones que par su 

caracter efimero y naturalizado pasan regularmente desapercibidas .  Se da 

par hecho que la ciudad supone el transito par sus espacios exteriores, 

calles, medias de transporte, parques, espacios comerciales, y par tanto es 

mas usual fijar la mirada en los grandes procesos de construcci6n del terri

torio urbana, y no en aspectos relativamente no problematicos de la vida 

cotidiana en la ciudad y ausentes de agendas mediaticas .  Con todo, el cre

ciente interes par el espacio publico en la ciudad, provocado entre otros 

factores par la emergencia de politicas urbanas de corte privatizador, ha 

llevado a formular un rango amplio de preguntas que van desde inquirir 

sabre el significado y apropiaci6n de espacios locales y comerciales, hasta 

indagar las reglas que estructuran un arden urbana (vease el trabajo de 

Duhau y Giglia, 2008). 

Desde las ciencias sociales y la psicologia social las aproxirnaciones al 

espacio publico tienden a enfatizar su capacidad para producir apegos e 

identificaciones en diferentes escalas, lo mismo que para producir image

nes perdurables sabre la naturaleza de la vida urbana (vease P. Vivas et al. , 

2005 ). Una constante en este tipo de trabajos es pensar de manera recurren

te el vinculo entre espacio material o construido, espacio representado y 

espacio significado. Esto ha producido un solido conocimiento sabre la 

importancia del espacio publico para lograr un espacio urbana de calidad 

y significativo para sus habitantes, igualmente se han documentado las 

tensiones que atraviesan estos espacios al ser transformados desde inter

venciones publicas o privadas .  

Una veta interesante de anB.lisis dentro de este contexto de estudios, 

sabre el espacio publico, bien puede estar representada par un esfuerzo 

en captar algunas pautas de su usa desde la perspectiva de las micro inte

racciones que en el se realizan. Ella supone asumir el valor de los aetas 

cotidianos, en apariencia intrascendentes, para captar una de las dimensio-
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nes siempre presentes en la vida urbana constituida par el contacto interper

sonal entre extrafios.  Este elemento par fugaz que pueda ser podria pen

sarse como un "texto cultural" en el sentido de proveer de indicios para 

analizar otras facetas de la vida social en la ciudad. Su anaJ.isis entonces no 

quedaria constrefiido a las propias condiciones de su manifestaci6n, ya que 

se asume que estas micro interacciones poseen capacidad para revelar as

pectos significativos de un rango mas amplio de socialidades urbanas. 

En tanto, un tipo particular de interacci6n habria que reconocer de 

entrada que el contacto entre no conocidos es un elemento ineludible en 

el transit.ar en espacios publicos.  De aqui emerge una primera constataci6n 

reflejada en el hecho de que si bien las personas encontradas en los tras

lados cotidianos no son conocidas, si es posible afirmar la existencia de un 

marco comlin de interacci6n que permite estos contactos (no conocemos 

a las personas, conocemos en cambia las normas que rigen el contacto con 

extrafios) . Este marco comun no suele ser explicito en la medida en que 

pertenece a acervos de conocimiento lentamente elaborados desde estra

tegias de socialidad decantadas a traves del tiempo. Con todo, su caracter 

de no explicito lo remite al ambito del conocimiento tcicito y pertinente si

tuacionalmente. Un habitante de la ciudad dificilmente sera capaz de poner 

en palabras todas aquellas normas presentes en el traslado y, sin embargo, 

lo realiza cotidianamente de manera efectiva. Se trata entonces mas de un 

conocimiento puesto en aetas que de una normatividad reconocida expli

cit.amente, aun cuando multiples espacios urbanos a partir de sistemas de 

seiializaciones marcan recurrentemente aquello que estci prohibido si

guiendo una 16gica institucional paralela, se trata de sistema de seiializa

ciones del tipo "Deje salir antes de entrar", "Area para niiios y mujeres", 

"Zona para personas en sillas de ruedas", "No fumar", etcetera. 

Para diversos autores (vease Delgado, 1999;  I. Joseph, 1988) la inesta

bilidad en las interacciones es una parte relevante de los contactos en el 

espacio publico, y a partir de ella se les reconoce una naturaleza fluida, 

inaprensible y fugaz. Sin embargo, como ya se ha puntualizado, los inter

cambios sociales si bien contienen los elementos seiialados par estos au

tares, ocurren dentro de un marco de interacci6n en el que se establecen 

los limites de lo posible y lo irruptivo. De hecho, buena parte del sentido 

de las interacciones deriva en que ocurren dentro de un contexto de com

portamiento esperado, en cuyo caso se pone en juego un repertorio inte-
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ractivo especifico, al ocurrir un evento experimentado como ruptura supo

ne buscar un marco interpretativo diferente al inicialmente asignado y que 

permita realizar lo apropiado en la situaci6n.  Con todo, la ambiguedad esui 

presente en las interacciones, de tal manera que puede permanecer la du

da sabre si la situaci6n fue Hleida" correctamente. 

Para � Lofland el espacio, en particular la ubicaci6n, es uno de los 

elementos que proporcionan de manera clara indicios interpretativos :  

El urbanita modemo, emplea en primer lugar la ubicaci6n mas que la apa
riencia para identificar a los extrafi.os que lo rodean. En la ciudad pre in
dustrial, el espacio era ca6tico, las apariencias estaban ordenadas .  En la 
ciudad modema, las apariencias son ca6ticas, el espacio esui ordenado. En 
la ciudad pre industrial, un hombre era lo que llevaba puesto. En la ciudad 
modema, un hombre es el lugar en que se encuentra (1985 : 82).  

Se puede apuntar que si bien el lugar es uno de los principios interpre

tativos, no es el unico posible, en la medida en que al ubicar a un sujeto a 

partir de un lugar (en nuestro caso el metro que convierte a los sujetos en 

viajeros) la heterogeneidad de posibilidades dentro de esta categoria es 

apabullante. 

Par tanto, es tambien posible afirmar que una parte importante del 

marco interpretativo que permite asignar un sentido a la interacci6n urba

na se encuentra contenido en el cuerpo y la corporalidad. Las observacio

nes de Simmel para trazar una sociologia de los sentidos resultan revela

doras de la importancia de las micro interacciones para entender la densa 

trama sensible que sostiene las interacciones en publico. El enfasis sim

meliano en la mirada social, el olfato, la importancia del rostra, abren un 

camino para pensar no solo en la relevancia de la reciprocidad y el caracter 

implicante de la presencia de los otros, sino tambien, en la manera en que 

espacios producidos par la modernidad inauguran nuevas formas de rela

ci6n social. Este seria el caso de medias de transporte en donde personas 

que no conocen se encuentran en una situaci6n de cercania fisica y, sin 

embargo, no estcin involucradas en alguna actividad cooperativa o conjunta.77 

Esta seria para Simmel una de las primeras manifestaciones de una situaci6n 

77 "En comparaci6n con Ia ciudad pequefia, el trafico de Ia gran ciudad se basa mucho mas 

en el ver que en el oir . . .  Antes de que en el siglo XIX surgiesen los 6mnibus, ferrocarriles y 
tranvias, los hombres no se hallaban nunca en Ia situaci6n de estar mirandose mutuamente, 
minutos y horas, sin hablar" . . .  (Simmel, 1986 : 681) .  
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en donde la cercania fisica estaria descolocada de su hasta entonces corre

lativa cercania social (vease Sabido, 2008). 

Uno de los trabajos pioneros en psicologia en donde se busca defmir 

la manera en que el manejo de las distancias sociales e interpersonales 

expresa y construye formas de comunicacion particulares es el de E.T. Hall 

(2003) a traves del concepto de proxemica . En este antecedente se marca la 

importancia de la distancia entre personas, ya que a partir de la extension 

de la separacion entre los cuerpos es posible percibir ciertos rasgos sensi

bles de los otros (olores, sonidos, detalles corporales) y, con todo esto se 

afiaden elementos que permiten interpretar y recrear la situacion de inte

raccion de manera particulares .  Asi, la cercania corporal mB.xima expresa 

afectividad, agresion o negacion del contacto, y la presencia de un otro es 

claramente percibida. Particularmente significativos resultan los trabajos 

de R. Sennett (1991) quien se ha preguntado par la relacion entre los sen

tidos y la experiencia urbana. De ellos se desprende que temas cruciales 

en terminos actuates como el reconocimiento del otro en condiciones de 

heterogeneidad y desigualdad social no pueden ser abordados sin conside

rar la existencia de dispositivos de contacto y convivencia en la trama ur

bana. Dispositivos que traducen en terminos materiales formas de pensa

miento que oscilan entre la expulsion, el contacto inevitable en una ciudad 

multitudinaria y la persistencia de un proyecto de calle como lugar de en

cuentro, aun y cuando los parametros para juzgar la vida publica no es

ten ya dados par la intensidad de la experiencia en el afuera urbana, sino 

par los mecanismos de control informal existentes en lugares cerrados 

como los centros comerciales . 

En terminos contemporaneos la dimension de la corporalidad ha sido 

retomada para dar cuenta de su construccion sociohistorica, en donde 

importa situar las determinantes sociales que producen determinadas 

construcciones corporales, habida cuenta de que toda experiencia humana 

requiere de este componente material. lgualmente, es relevante rescatar la 

idea de que el cuerpo es a Nun tiempo constituido par significados socialmen

te atribuidos, asi como agente que expresa logicas sociales complejas en el 

diario acontecer; es construido y constituyente" (Sabido, 2010 :  7). Esto irn

plica entonces reconocer el dinamismo de la relacion cuerpo sociedad en 

donde los sujetos no solo disponen de su individualidad como recurso de 

accion: la individualidad esta. fuertemente anclada a un trabajo de referen

ciar el cuerpo a multiples categorias de adscripcion. 
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LOS MEDIOS HABLAN DEL METRO 

Antes de realizar el abordaje de las experiencias sociales e interpersonales 

en el metro es pertinente hacer una semblanza de los temas mas relevan

tes a traves de los cuales aparece representado el metro de la Ciudad de 

Mexico en la prensa escrita cotidiana. Esta estrategia permitira ubicar las 

preocupaciones mas recurrentes de autoridades gubernamentales, asi como 

de ciudadanos, con respecto a este media de transporte. Igualmente, esta 

primera aproximacion brindara elementos para constatar la importancia 

que tiene el metro a nivel social. En particular se analizaran los temas do

minantes de las notas prensa para asi tener una idea sabre los aspectos 

principales que configuran el discurso sabre el metro ya que muestran 

agendas ciudadanas y oficiales sabre este media de transporte. 78 

Al hacer una primera lectura de las notas de prensa fue posible perca

tarse de que en rerminos tanto formales como de sentido existe una identi

ficacion de aquello que ocurre en el metro y la vida urbana de la Ciudad de 

Mexico. Esto implica que el discurso sabre el metro es mayormente un 

discurso sabre la ciudad, sus carencias, potencialidades y dificultades.  En 

las notas de prensa esto se hace patente en el formato mismo de la nota, 

en la medida en que la informacion sabre el metro es precedida o seguida 

de informacion sabre algun otro aspecto de la ciudad. Del mismo modo 

eventos que se relatan en las notas conectan la ciudad con el metro y vice

versa: altas temperaturas en la ciudad que hace que se coloquen ventila

dores en algunas estaciones ;  temporada de lluvias que provoca la lentitud 

en el transito de vagones dada la inundacion en algunos tramos de vias, o 

bien, se escribe acerca de la ruptura de cables electricos durante la reali

zacion de obras de construccion de edificios que dejan al metro sin elec

tricidad por varias horas. Asi, hay un transito fluido de referencias y puntas 

de contacto entre ciudad y metro. 

A pesar de la amplitud del metro, como se sefialo anteriormente, con 

ya 1 75 estaciones y un poco menos de cuatro millones de viajes persona 

dia en promedio, el rango de temas de los que se ocupa la prensa son 

78 A manera de nota metodol6gica cabe apuntar que se trabaj6 con un corpus consistente 
en notas prensa de dos diarios editados en Ia Ciudad de Mexico y que tienen circulaci6n a 
nivel nacional, estos son: La Jomada y Reforma .  El periodo de tiempo que cubre el corpus de 
informacion es de septiembre de 2009 a septiembre de 2010.  En total se cont6 con 137 notas 
de prensa. 
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relativamente limitados .  De manera general, las principales tendencias te

rnaticas se pueden ubicar como se vera en los siguientes apartados :  

E l  metro y I a  ciudad eficiente 

Los terrninos clave de Htecnologia, eficiencia, sofisticado, inversion, ahorro, 

rnoderno, control, rehabilitacion", rerniten todos ellos a la idea de una ciu

dad capaz de actualizar el sistema de transporte colectivo bajo los pararne

tros del manejo adecuado de los recursos econornicos y energeticos.  Los 

principales hacedores de estos discursos son funcionarios publicos que 

enfatizan una imagen del metro de acuerdo a un proyecto de ciudad regido 

par criterios de optirnizacion de recursos. No solo se trata aqui de asegurar 

la efectividad en el traslado cotidiano de millones de personas, sino de 

adscribir esta accion a una politica urbana que curnple con criterios moder

nos de cuidado del media ambiente y adecuada aplicacion de tecnologias. 

La eficiencia supone un discurso asentado en el valor de la tecnologia y la 

adrninistracion. Practicamente no hay sujetos en estas notas ; el peso prin

cipal de las acciones recae en instancias adrninistrativas y de gobierno. 

El metro y Ia ciudad fragi l  

De rnanera contrastante con los temas agrupados en el apartado anterior, 

se tiene ahara que desde el auge de las preocupaciones securitarias son 

los rerrninos de Harrnas, presos, vigilancia, videocarnaras, policias, rayos X, 

rninisterio publico, robos, revisiones", los que revelan la perspectiva de las 

instituciones que han ubicado al metro como un espacio fragilizado. Llama 

la atenci6n ahara el enfasis en la tecnologia como dispositive capaz de 

proveer de seguridad a los usuaries :  la instrumentalizacion de la seguridad 

borra a los agentes encargados de mantener el arden en el transporte, y 

las l6gicas que les subyacen, y hace de su actividad un asunto de eficiencia. 

AI ser un discurso elaborado predorninantemente desde las autoridades de 

seguridad, son notas con un fuerte componente de estadisticas : numero 

de robos denunciados y aetas levantadas par el rninisterio publico. 

Durante lapso de tiempo en analizado ocurrio, el 18 de septiembre de 

2009, el caso de una persona que disparo en la estacion Balderas sabre 

varios viajeros, provocando Ia muerte de dos de ellos. Este evento genero 
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una gran cantidad de notas periodisticas de reconstrucci6n de los even

tos y, posteriormente, sabre las medidas de seguridad implementadas . 

Los palos de la discusi6n se centraron en la exaltaci6n de uno de los falle

cidos, que intent6 detener al agresor, y en el reforzamiento de las medidas 

de vigilancia. 

El metro y el cuerpo vulnerado. 

En este rubro emerge una sexualizaci6n del espacio a traves del usa de 

terminos que denotan alguna transgresi6n : uabusos sexuales, rninisterio 

publico, tentones, tocarnientos" .  Mientras que en el rubro anterior la refe

rencia a la transgresi6n era abstracta, estadisticas de asaltos y programas 

par irnplementarse, ahara se le particulariza en terrninos de abusos sexua

les .  Emerge aqui la idea del contacto corporal como peligroso, aparece la 

idea de cuerpos femeninos bajo riesgo. Esto crea la noci6n de lo femenino 

como vulnerable y lo masculine, par ornisi6n, como agresor. 

Otros temas recurrentes, sin alcanzar la irnportancia cuantitativa de los 

ya mencionados, se refieren a programas para norrnar y evitar a los ven

dedores ambulantes que recorren los vagones e igualrnente a las acciones 

culturales emprendidas dentro de las estaciones .  Con respecto al primer 

punta cabe seftalar que de manera recurrente se menciona la molestia que 

ocasiona en los viajeros la actividad de los vendedores ambulantes, de aqui 

la existencia de planes para reubicarlos, lo rnismo que exhortaciones a los 

usuarios para que no compren las mercancias que venden. En relaci6n al 

segundo punta, existe una amplia difusi6n de las actividades culturales 

que se llevan a cabo en el metro : exposiciones de pintura, divulgaci6n 

cientifica, prograrnas de lectura, etcetera. 

Este conjunto de campos tematicos, que no agotan todos los discursos 

existentes, abren una linea de discusi6n interesante : la ausencia de conti

nuidad discursiva entre el transporte colectivo como conjunto de tecnolo

gias para el desplazarniento urbana y la naturaleza de la vida social que 

ocurre en su interior. Esta relativa autonornia de la tecnologia en relaci6n 

con los usuarios establece un deslinde frente a la vida social multitudinaria 

que se expresa en el transporte colectivo y seftala la falta de discurso me

diatico consistente frente a lo cotidiano mas alia de los temas recurrentes 

(inseguridad o aglomeraciones). 
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DE LAS MICROINTERACCIONES 
A LOS RELATOS EN MOVIMIENTO 

En este apartado se busca explorar las interacciones interpersonales durante 

el viaje en metro bajo dos condiciones :  la primera de ellas ti.ene que ver con 

analizar lo que ocurre entre los viajeros en el trayecto realizado en el vag6n, 

Ia segunda es la de abordar estas interacciones a partir de su estructura, 

pensandolas como una narrati.va puesta en escena. La primera condici6n 

enfatiza el hecho de abordar el viaje en el segmento de mayor concentra

ci6n corporal, mayor numero de personas en un Iugar limitado, cerrado, y 

en donde no habria una actividad instrumental par realizar, lo que hay que 

hacer es esperar a que ocurra el desplazamiento. La segunda condici6n 

supone asumir el caracter de escenifi.caci6n del contacto inevitable con ex

traii.os y que el tiempo-espacio de Ia estancia en el vag6n es una unidad en 

si rnisma que permite actividades que le son particulares.  Es decir, asumir 

que este segmento del viaje es un relata entre los cuerpos, o si se quiere 

se trata de narrativas corporalizadas.  

Es pertinente explicitar Ia manera en que se entiende en este texto el  

concepto de narrativa. De acuerdo con Daiute y Lightfoot (2004) se pue

den encontrar tres usos dominantes de este concepto : a) una metafora 

para referirse al curso de vida, es decir, una teoria del desarrollo personal; 

b) una referencia a una fuerza cultural totalizadora y, c) metodo para in

terpretar el discurso narrativo sea oral o escrito. 

En palabras de las autoras referidas 

[ . . .  ] las narrativas son alga mas que palabras o ventanas que llevan a alga 

mas.  Los discursos narrativos son significados e interpretaciones cultura

les que guian la percepci6n, pensarniento, interacci6n y acci6n. Los discur
sos narrativos organizan la vida, -es decir, relaciones sociales, interpreta

ciones del pasado, y planes para el futuro-. La manera en que las personas 

cuentan historias influencian como perciben, recuerdan y preparan even

tos futuros (2004 : XI). 

Siguiendo esta idea se busca entonces analizar la l6gica subyacente a 

los distintos tipos de interacci6n en el metro como espacio publico. 

Asi, se asume que hay una historia que tiene su origen en el ingreso al 

vag6n y finaliza al abandonarlo, y el tiempo-espacio del viaje provee las 

condiciones para Ia representaci6n. Lo representado bien puede ser banal, 
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con todo, no por eso se dejan de poner en practica recursos expresivos 

plenamente integrados a las socialidades urbanas . Igualmente hay que 

considerar que la historia puesta en actos no responde a un afan intencio

nal de representar algo, aunque esto pueda ocurrir (el caso de vendedores, 

o de grupos de jovenes que enfatizan su presencia con sus voces y mane

ras de interpelarse entre ellos), se trata mas bien de un fluir socialmente 

coordinado dentro de la situacion. 

Asimismo, este segmento del viaje se establece como un marco para la 

interaccion, en el sentido que designa: 

( . . .  ] disposiciones cognitivas y practicas a traves de las cuales los actores 
sociales definen su experiencia, y se comprometen con ella. Estas dispo
siciones se despliegan no solamente en un universo de lenguaje sino 
tambien en un medio espacial hecho de dispositivos, y de equipamientos 
fisicos y sensibles en los que las condiciones de observacion son variables .  
El marco de interaccion conlleva fronteras y umbrales de accesibilidad por 
los cuales se distribuyen los territorios (Joseph, 1999 : 69). 

Asi, un marco tiene un componente espacial en cuanto a que permite 

defmir aquello pertinente dentro de ciertos limites, es ya un principia de 

interpretacion y de accion, todo esto dentro de la temporalidad particular 

que es el trayecto en el vagon. 

Siguiendo a Goffman y a Joseph hay que reconocer de entrada que la 

visibilidad mutua es condicion de la vida publica en la medida que pone en 

juego tanto la interpretacion del sentido de la situacion como la coordina

cion de acciones .  Un elemento fundamental en la interpretacion de la si

tuacion es la valoracion de la presencia del otro a traves de su presentacion 

corporal. En este sentido la veloz categorizacion del otro a traves de sus 

atributos de presentacion define el tipo de interaccion a desarrollar, sea 

usuario comun o distinto, o en el caso extrema "no persona", no hay mar

cos referencias para ubicarlo en alglin rubro preexistente . En condiciones 

de densidad extrema los atributos que marcan la presencia no pertenecen 

solo a la esfera de lo visual, operan aqui toda suerte de indicios sensoriales :  

olfativos, ta.ctiles, auditivos .  L a  mirada puede desviarse, sin embargo, otros 

desde estos referentes sensoriales es dificil la evitacion, se crean por tanto 

complejas atmosferas humanas. Con todo, Marc Auge en su trabajo pionero 

El viajero subterraneo. Un etn6grafo en el metro (1987) apunta una categoria 

96 • Miguel Angel Aguilar D. 



capaz de describir la experiencia en el metro, esta es la de soledad. A pesar 

de las multitudes que se evocan al pensar en el trasporte colectivo la expe

riencia de la soledad, o soledades, precisa el autor, defme la tension entre 

el aislamiento individual y el mundo de normas y complicidades que se 

requieren en el traslado. 

Al situar el nivel de analisis en el de las interacciones cara a cara es 

pertinente recordar que E .  Goffman en el texto de Behavior en Public Pla

ces (1963), propane distinguir entre interacciones no focalizadas e interac

ciones focalizadas. Las primeras remiten son esas formas de comunicacion 

interpersonal que resultan de la simple copresencia y se caracterizan por 

brindar informacion sabre los atributos sociales del actor, la concepcion de 

si mismo, de los otros presentes y de la situacion. Por otra parte, u La inte

raccion focalizada supone que se acepta efectivamente mantener juntos y 

por un momenta un solo foco de atencion visual y cognitivo. Aquellos que 

mantienen juntos un foco unico de atencion se comprometen ciertamente 

tambi€m en interacciones no focalizadas" (l. 366). Ambos tipos de interac

cion son permeables en cuanto a que se entra y sale continuamente de 

ellos, sin configurar necesariamente un patron estable . El ejemplo paradig

matico de esto esta constituido por la desatencion cortes a traves de la cual 

la persona reconoce a traves de la mirada explicitamente la presencia de 

alglin otro, para despues retirar la atencion, mostrando asi que no es obje

to de ninglin interes especial, en una dinamica de focalizacion/abandono. 

Para poder realizar el anruisis se llevaron a cabo un conjunto de ob

servaciones en el lapso de 1 5  dias en dos lineas del metro : la Linea 1, de 

la estacion de Pantitlan a Observatorio, que comprende 20 estaciones, y la 

Linea 3, de la estacion de Indios Verdes a Universidad, con 2 1  de elias .  

Estas dos lineas son subterraneas y se accede a elias a traves de diversas 

areas del espacio urbana : sectores de vivienda popular y media; zonas de 

servicios varios ;  equipamientos educativos y de salud, lo mismo que zo

nas de oficinas .  

Se realizaron observaciones en horarios de maiiana, tarde y noche, 

para captar los diversos ritmos de la vida en el metro y tener asi en abanico 

amplio respecto al tipo de usuarios, densidad en los vagones y actividades 

que ahi se llevan a cabo. La observaciones se hicieron al azar, a partir de 

elias se redactaron viiietas caracterizando las principales pautas de com

portamiento fuesen individuales, diadicas o bien en pequeiios grupos. En 
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total se realizaron 94 observaciones.  Para su presentacion estas observa

ciones se agruparon de acuerdo al tipo de interaccion dominante, fuese 

focalizada o no. 

INTERACCIONES NO FOCALIZADAS79 

El viajero solitario. o el si mismo en publ ico 

Probablemente la expresion rruis clara de la interaccion no focalizada es la 

que pone en practica el viajero que se traslada en solitario. La rutina basica 

estriba en entrar, buscar con la mirada en donde ubicarse, si hay asiento 

desocupado tomarlo, hacer 11algo11 durante el trayecto y bajar del vagon. A 

partir de esta secuencia minima de acciones se despliegan una multitud de 

posibilidades de acuerdo con el dia, hora de traslado, densidad de ocupan

tes y, par supuesto, las situaciones creadas par otros usuarios. 

En condiciones de baja densidad de ocupacion hay un acuerdo tcicito de 

silencio. Entrecerrar los ojos par pequefios lapsos, el rostra casi inmovil y 

los ojos movi(mdose con curiosidad hacia el alrededor, moverse solo para 

dejar pasar parece ser parte de la dincimica acordada para practicar el ais

lamiento en comun. Atmosferas breves en que son elaborados oasis perso

nates que se trastocarcin al llegar al lugar de destino. La ciudad cansa, pa

rece ser la retorica involuntaria puesta en marcha del cuerpo sedente. 

Mas alla de la apreciacion de la ciudad, como contagiada par un ritmo 

febril, una actividad comun en el metro es la de buscar un lugar para sen

tarse. Esa es una estrategia recurrente al ingresar al vagon, recorrer con la 

mirada el espacio disponible. Si esto se logra, sentarse, es comun dormitar, 

entrar en un estado donde la vigilia y la somnolencia se tuman durante el 

viaje. Es un estado de ensimismamiento, interrumpido solo par la llegada 

a la estacion de destino. Lo mismo ocurre incluso cuando no se ha conse

guido asiento . Dormitar de pie. 

Sube un adulto mayor y se sienta en un lugar disponible. Observa el vag6n, 

el mapa de las estaciones, a los otros pasajeros. De pronto se queda viendo el 

suelo como concentrandose en sus propios pensamientos. Ouando regresa de 

79 En las siguientes secciones se insertaran algunos registros de observaci6n como una 
manera de ilustrar los t6picos abordados. 
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su ensimismamiento revisa de nuevo el mapa del metro y dos estaciones mas 

tarde desciende del vagon. 

El efecto de ensimismamiento, ahara con los ojos abiertos, es tambien 

comlin en las horas de la tarde-noche. No hay una busqueda de informa

cion dentro del campo visual, lo que hay son eventualmente rostros sin 

expresi6n, una suerte de borramiento de la presencia de los otros con los 

cuales se podria interactuar de alguna manera. Es dificil no pensar en el 

efecto "metropolis" en relaci6n a la pelicula de Fritz Lang: cuerpos que se 

desplazan ritmicamente de manera mecaruca. 

La puesta en marcha de la narrativa del si mismo sin voluntad expre

siva hace pensar en uno de los sentidos dados al anonimato en la vida 

urbana al practicar el repliegue sabre si rnismo en condiciones de copre

sencia. Seiialaria esto la existencia de situaciones urbanas, y aqui el viaje 

es componente de ella, en donde el cuerpo en estado de latencia comuni

cativa es una estrategia para asurnir el ritmo del desplazamiento que ven

dra al llegar a la estaci6n de destino. El cuerpo puesto en parentesis . 

Narrativas del tiempo y Ia duraci6n 

Una variante del esquema anterior est.A representada en la narrativa sabre 

el tiempo, en particular se trata de acciones que traducen el tiempo en aetas 

que lo llenan. Asi, la duraci6n del viaje se convierte en aetas de diversa in

dole que tienen par objeto ocupar, darle cierta materialidad, a la duraci6n del 

trayecto. Se exponen a continuaci6n diferentes modalidades en que ocurre 

esta objetivaci6n del tiempo en actividades diversas, recordando que en las 

situaciones se anidan distintas estrategias de interacci6n fugaz (es decir, se 

comienza una situaci6n, se pasa a otra y se vuelve a la precedente). 

Repliegue. Se trata de una acci6n no intencional, sino situacional. A 

partir del lugar ocupado, el cuerpo se compacta, cuando el vag6n est.A lleno. 

Los movimientos fluidos se interrumpen y la posicion que se ocupa se vuel

ve centro de gravedad del viaje .  Los objetos que se llevan consigo son in

corporados a esta l6gica, se adhieren al propio cuerpo, ahi en donde quedan 

rodeados con las manos o brazos .  En muchos casas las mochilas que 

se llevan sabre la espalda son reacomodadas para tener el control de elias. 

La defensa del emplazamiento del cuerpo es la actividad principal . El 

descenso implica el movimiento y el cuerpo ahara es instrumento de despla-
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zamiento. Si se esta relativamente lejos de la puerta, se indican las inten

ciones con la pregunta: H�va a bajar?" o bien, udisculpe" .  

Pr6tesis tecno16gicas. El manejo de celular o del reproductor de mp3, 

seftala la integraci6n a otro entorno visual y/o auditivo. La atenci6n suele 

estar concentrada en lo que brinda el aparato, sea a traves de la mirada en 

la pantalla o bien, del tararear para si alguna melodia. Son tarnbien objetos 

ampliamente manipulables, se interactua con ellos recurrentemente a par

tir del tacto. A pesar de su tarnafto relativamente pequefto se les emplea a 

modo de escudo frente a los demas, establecen una barrera sirnb6lica que 

an uncia en donde esta la atenci6n del viajero. 80 

Exploraci6n visual corporal. De manera abierta y fugaz se realiza una 

Hrevisi6n" del cuerpo cercano; en la direcci6n masculino-femenino. Se 

trata de interacciones asimetricas, una descripci6n posible las caracteri

zaria como acciones de grafitear con la mirada. A pesar de que no se deja 

una huella visible en el cuerpo, el gesto que se realiza al sorprender la 

mirada del otro sabre el si mismo es la de disgusto y rechazo, como si 

efectivamente el cuerpo hubiera sido tocado/marcado de alguna manera. 

La afluencia de gente comienza a bajar, un seiior de unos 50 aiios entra a1 

vag6n y encuentra un lugar disponible frente a una muchacha de no mas de 20 

aiios quien va sentada. El seiior observa a la chica mientras ella voltea a otro lado. 

Parece que la chica nunca lo nota, y si lo nota no quiere voltear a verlo. Quando 

el seiior termina de "revisar" a la chica comienza a observar atuera del vag6n. 

Despues de un rato llega a la estaci6n en la que debe bajar y se levanta de su 

asiento cuando la puerta se abre y sale como si no tuviera prisa de llegar al lugar 

al que iba. 

Otra variante en esta situaci6n es la de percatarse de la mirada sabre 

si rnisma y, sin embargo, no voltear a ver a quien mira, no enfrentar la si

tuaci6n. Hay una sutil ambigliedad en todo esto que se puede traducir no 

solo como Mdejar pasar", sino tarnbien el sentirniento en quien lo experi

menta esta mirada de verglienza o incomodidad. En los casas observados 

hay tarnbien una diferencia de edad, hombres de mas edad en relaci6n con 

80 Claramente los objetos que llevan consigo los viajeros no se limitan a aquellos de tipo 
tecnol6gico. La que se lleva consigo expresa el sentido del viaje; asi, es comun la presencia 
de mochilas y portafolios en estudiantes y trabajadores no manuales;  los obreros, a su vez, 

guardan en las mochilas sus ropas e instrumentos de trabajo. Las balsas, de todos los tama
flos, manifiestan los viajes de compras o bien se encuentran cajas con objetos vinculados a 
actividades laborales.  
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las mujeres miradas . Se trata evidentemente de un sexismo fugaz, casi 

etereo, que sin embargo, provoca reacciones de evitaci6n y disgusto . 

Este conjunto de narrativas sabre el si mismo y las maneras de uhacer 

tiempo" muestra una atenci6n flotante en donde los acuerdos interperso

nales son minimos en la medida en que el viajero se mueve dentro de la 

situaci6n con la seguridad de su autonomia frente a los otros. Se da par 

descontado que el viaje es asunto personal y como tal la rutina es la udejar

se llevar" dentro de las fronteras del si mismo a las cuales se encuentran 

ya incorporadas los dispositivos tecnol6gicos .  La atenci6n puesta en ob

jetos y escenarios revela una exploraci6n en condiciones de useguridad 

interactiva", no se producira ningU.n tipo de perturbaci6n interpersonal al 

rnirar detenidamente un mapa o un anuncio.  La mirada masculina al cuer

po femenino probablemente asume de alguna manera que se trata de 

cuerpos sin mirada, sin capacidad de responder a ella, y en la rapidez del 

gesto cabe tambien que este no haya ocurrido. 

Bxploraci6n visual iconogrMica . En los vagones es escasa la publicidad en 

las paredes, lo que existe es un pequefio mapa en la parte alta del vag6n 

en donde se ubica, a partir del nombre, color y un icono, a las estaciones que 

componen la linea par la que se viaja. La exploraci6n de las estaciones de 

la linea es una practica comlin, se localizan los puntas par los que se rea

liza el desplazamiento y abre una ventana a la ciudad ausente . La figura 

que representa a la estaci6n en algunos casas guarda alguna relaci6n con 

alglin rasgo del nombre o de la zona, o bien evoca elementos abstractos .  

Los nombres y los iconos guardan relaci6n con la superficie, se  comparte 

el nombre de la avenida o calle en la que desembocan y se recupera grafi

camente algU.n elemento material del entorno. Se le puede pensar como un 

sistema de metonimias en donde la parte representa al todo, una suerte de 

juego de espejos semantico .81 

De la exploraci6n del trazado de la linea par la que se transita la mira

da suele tambien ocuparse de los anuncios publicitarios colocados igual

mente en la parte alta del vag6n, encima de las ventanas. Son anuncios con 

poco texto y algU.n tipo de fotografia o grafica que llame la atenci6n. Par su 

"' El sistema de asignaci6n de nombres de las estaciones, de acuerdo con Vergara (2010) 
sigue una 16gica de expresi6n de relaciones de poder, las estaciones centrales remiten a los 
referentes de lo historia oficial y de Ia clase en el poder. Las estaciones perifericas reciben 
nombre menos asociadas con eventos de escala nacional, y se emplean referencias locales y 
poco significativas mas alia de su ambito inmediato. 
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ubicaci6n, su lectura se realiza sin obsta.culos y permite ejercer la mirada 

con una concentraci6n que no seria posible si se realizara hacia otras per

sonas: asi, anuncios y mapa de la linea acnian como un punta de fuga de 

la atenci6n. 

INTERACCIONES FOCALIZADAS 

Como ya se apuntaba las interacciones focalizadas se caracterizan par la 

existencia de un punta de atenci6n comlin que suele definir la naturale:za de 

la situaci6n para los participantes de ella. La que acontece en este tipo 

de interacciones no es excluyente respecto a las no focali:zadas. Entre arnbas 

brindan elementos para la composici6n de narrativas mas complejas, son los 

puntas que conforman las historias que se pueden combinar, y de hecho lo 

hacen, de mUltiples maneras, las pie:zas del rompecabe:zas de lo urbana. 

Narrativas de lo interpersonal como red y frontera 

A partir de las interacciones preexistentes a la entrada en el vag6n se pre

sentan modos de comunicaci6n interpersonal potenciados por la relativa 

compresi6n de espacio y la presencia de extraiios. Este es el caso de la 

grupalidad que emerge como forma fisica que ocupa el espacio. Los ado

lescentes hablan en voz alta, se muestran desde el lenguaje y los gestos. 

Escenifican abiertarnente sus formas de socialidad. Parejas de arnigos o 

arnigas, hacen de la palabra una forma de establecer un limite frente a los 

demas, se abre un espacio limitado y publico hecho de conversaciones 

fragmentadas o continuas. Las parejas de novios hacen de la cercania fisi

ca estrategia de contacto y deslinde. 

Sube un grupo de adolescentes, hay demasiadas personas en el vag6n, no 

hay lugar para apoyarse: se sostienen entre ellos, tratan de mantenerse juntos 

ante el ascenso y descenso de pasajeros. Sonrien y se miran entre ellos de ma

nera continua, como si (a diferencia de otros tantos) les causara placer viajar de 

esa manera. Platican entre ellos, pero no pueden evitar notar a los otros pasa

jeros, se apartan para dejar bajar o subir a otros pasajeros. 

Esta manera de ocupar el vag6n crea el efecto de concentraci6n de la 

atenci6n hacia el interior del grupo a traves de conversaciones, interaccio-
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nes no verbales (tocarse e intercambiar miradas) con lo cual el viaje ocurre 

en un adentro marcado par esta comunicaci6n interpersonal. Del mismo 

modo, la disposici6n de los cuerpos, sea a la manera de un circulo o bien 

a partir de una linea de contigiiedad, dibuja una frontera hecha de voces o 

miradas frente a los demas usuarios. 

Narrativas de Ia disrupci6n 

En este rubro se integran aquellas interacciones focalizadas a partir de 

actores distintos a los viajeros y cuya presencia en el vag6n tiene par ob

jeto, en principia, conseguir alga de los pasajeros, para lo cual tienen que 

ser vistas y escuchados. Es el caso de vendedores ambulantes o bien de 

personas que piden dinero, que hacen de su voz o sonido la estrategia 

para marcar su ingreso al vag6n, en donde par lo general solo se escucha 

el rumor del desplazamiento. 

Vendedores ambulantes . En el sistema de clasificaci6n de acciones lo ru

tinario posee ya formas previsibles de interacci6n, mirar y regresar a lo 

precedente. Es el caso de los vendedores ambulantes, tambi€m llamados 

vagoneros, que forman parte del repertorio de presencias usuales en el 

metro. Otro, es el caso de las personas que piden dinero y/o presentan 

alglin tipo de minusvalia fisica. 

La manera en que se focaliza la atenci6n en estos personajes es variable. 

Dado que los vendedores son ya una presencia comlin en los traslados su 

caracter irruptivo se ve aminorado. Se les escucha a partir de un preg6n 

caracteristico ("lleve, lleve", "como una oferta, una promoci6n") y luego se 

posa la mirada en ellos. Los objetos que se venden se muestran directa

mente a los viajeros (dulces, cremas, pegamentos) y no suelen ser de gran 

tamafio. En el caso de la venta de en con musica, esta se escucha a partir 

de reproductores port.B.tiles integrados a la mochila en que son transportados. 

Asi, las reacciones que provocan son multiples : sorpresa, corroboraci6n, 

distancia. Cuando ocurre la venta, es rapida, para asi poder continuar con la 

oferta de mercancia a otros pasajeros. Otro efecto de los vendedores en 

los pasajeros es el de provocar el movimiento del cuerpo para dejarlos pasar, 

ya que el desplazamiento es crucial en su actividad (de hecho durante las 

horas de mayor afl.uencia de pasajeros no se lleva cabo ninguna venta en 

los vagones, ya que no hay espacio para la circulaci6n de los vendedores). 
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Sube una pareja joven a1 vag6n. Solo hay un lugar disponible, el hombre lo 

toma y la chica se sienta en sus piernas, tapan un poco el paso, pero la comodidad 

de los otros pasajeros no es algo que parezca importarles. Ouando se desocupa el 

asiento de al lado la chica lo ocupa y sigue platicando con su pareja. Aun siguen 

absortos en su conversaci6n, sin querer observar lo que estfJ. pasando a su alre

dedor. Pasa un vendedor ambulante, se le voltea a ver fugazmente como si Iuera 

cualquier evento cotidiano (uno molesto al parecer) que no merece la menor 

importancia. Despues de unas estaciones el hombre se levanta de su asiento 

para esperar en la puerta la llegada a la estaci6n y la mujer lo sigue. 

Dado el caracter ilegal de la vema en los vagones, los vendedores se 

presentan a si mismos como trabajadores clandestinos y una de sus tareas 

consiste en hacerse invisibles, en el sentido de que urompen la ley y desafian 

a las autoridades utilizando las habilidades propias" (Ruiz de los Santos, 

2009 : 129). Esto marca la existencia de una situacion que podria caracteri

zarse de liminal o fronteriza, la de buscar ser invisibles ante la mirada de 

la autoridad y, sin embargo, la necesidad de hacer notar su presencia como 

condicion indispensable para realizar la vema de sus productos .  Esta con

dicion liminal se afirma, probablemente, a partir de la rapidez, tanto en el 

recorrido de los vagones, en el mismo acto de la compra venta y al momen

ta de dar el cambia. 

Una paradoja de otro arden ocurre al considerar el desplazamiento de 

los vendedores en referencia al desplazamiento de los transeuntes en la 

calle, fuera del metro. Aqui habria dos narrativas contrastantes, y sin em

bargo complementarias, sabre la movilidad. En terminos simples se tiene 

que en la calle comercial, y en multiples ocasiones la que conduce a las 

estaciones de metro, es el transel.i.nte es el que camina atravesando a su 

paso multitud no solo de comercios ya establecidos, sino de puesto semi

fijos que expenden todo tipo de mercancias (esta situaci6n ha sido llamada 

par Duhau y Giglia (2008) como de "consumidor ambulante"). En el metro 

la relacion se invierte, el viajero desde su relativa inmovilidad en el vagon 

ues atravesado" par las mercancias y los vendedores .  Este efecto de espejo, 

en donde se invierten momentaneamente los papeles entre actores, mos

traria los puntas de tluidez y diruogo entre calle y vagon. 

Este punta sefiala, igualmente, la relevancia del tema de arden urbana 

en el sentido no solo de como diversos actores se relacionan entre si, sino la 

manera en que las reglas explicitas, formales o implicitas que norman los 
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usos del espacio publico son seguidas e interpretadas . La que muestran 

las situaciones descritas es que las reglas son flexibles :  los vendedores, si 

bien ampliamente visibles, buscan escabullirse de los vigilantes, la venta 

en espacios publicos urbanos que son principalmente de transito marcan 

formas de apropiaci6n excluyente de ese espacio . Habria entonces una 

l6gica del usa del espacio urbana (calle y metro incluidos) en donde se 

acepta de facto que transitar es estar expuesto a los usos e interacciones 

que derivan de ejercer este espacio como recurso para actividades econ6-

mico/comerciales. 

Mendigos. Otro tipo de presencia son aquellas personas que solicitan 

dinero a los viajeros, sea a traves de mostrar algun defecto fisico (ceguera, 

malformaciones, enfermedades), o bien a partir de ofrecer algun espec

uiculo efimero : cantantes invidentes, faquires, payasos, musicos, indigenas. 

Igualmente deambulan par los vagones personas sordomudas que reparten 

tarjetas a partir de las cuales piden alguna "cooperaci6n voluntaria" .  Hay 

tambien musicos y actores que ubican su acci6n dentro de una idea de 

propuesta cultural. Probablemente la pauta de interacci6n que proponen 

estos personajes se pueda situar en la dimension que va de la solicitud de 

limosna a la petici6n de apoyo econ6mico. En el primer extrema se usan 

recursos corporales para llamar la atenci6n : un cierto tono de voz, la exhi

bici6n de alguna limitaci6n fisica, es mostrado como argumento de desva

limiento, el polo opuesto supone una acci6n mas organizada que linda con 

lo profesional, en donde se ofrece el resultado de ensayos y experiencia, 

seria el caso de musicos ambulan�s con una propuesta argumentada sa

bre la oferta cultural en el espacio publico (Dominguez, 2010) .  Entre estos 

dos extremos de la presentaci6n del si mismo, con la defmici6n de la situa

ci6n que conlleva, se ubican multiplicidad de combinaciones :  musicos in

videntes, niiios que limpian los zapatos, madres con bebes en brazos. Todo 

esto apunta, como afirma Dominguez a una disputa par el espacio entre 

diferentes actores.  

Sube una persona al vag6n a pedir dinero, su aspecto es sucio y descuidado, 

a los viajeros les parece desagradable. La gente se hace un lado, apretadamente, 

para dejarlo pasar. 

Bl limosnero se abre paso entre las personas y va mirtmdolas una por una 

a la cara, como para encontrar sus miradas, pero no recibe respuesta de ningu

na de las personas, nadie voltea a verlo cuando el las ve. Solo lo miran de reojo 
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y mientras va pasando a su lado o cuando este ya no puede verlas. Parece resul
tar molesto e inc6modo, nadie le da dinero. 

Se sube un ambulante ciego a vender discos al vag6n, algunas personas lo 
observan. Quando va pasando entre la gente, que se hacen a un lado, un niiio 
entre distraido y extraiiado de tener que ser el que se quite para darle el paso 
al ciego, se queda en su lugar. Bl ambulante ciego no puede pasar porque el 

niiio le obstruye el paso. Algunas personas parecen molestas ante la actitud 
del niiio de alrededor de unos siete aiios. La madre a1 notar las miradas moles
tas y que el ambulante ciego insiste en pasar, quita a1 niiio que se observa ex
traiiado de ser el el que se mueve. Bl ciego por fin puede pasar y se apresura a 
bajar del vag6n y subir a1 otro. Las miradas que estaban sobre el niiio y el ciego 
cesan y cada quien continua con lo suyo. 

En terminos de la interacci6n focalizada que produce la presencia de 

estos actores, se tiene que mientras menos codificada o previsible es la 

presencia es mayor la sensaci6n de disgusto, desagrado o sorpresa, todo 

esto asociado con la figura del intruso. Una pauta es la de posar la mirada 

en personas con alglin defecto fisico, para rapidarnente retirarla. Acto se

guido se busca la mirada de otros viajeros para corroborar la misma sen

saci6n o extraiiamiento. La idea de contaminaci6n esta. aqui presente, co

mo si fuese posible el contagia de alga, a partir del efecto perturbador de 

lo irnprevisible al encontrarse descolocado el sentido de la situaci6n. 

Por ultimo, otra situaci6n de la que es interesante hacer referencia es 

la que se deriva de la existencia de vagones destinados exclusivarnente, en 

los horarios de mayor afluencia, para mujeres y nifios .82 Las interacciones 

que se generan ahi se enrnarGan en las dos grandes categorias ya seiiala

das (no focalizadas y focalizadas) y, sin embargo, se ubican en una suerte 

de narrativa mayor, o meta narrativa, sabre las relaciones de genera. Esta 

se caracterizaria por el reconocirniento y la producci6n de la diferencia, ya 

que se trata de la segregaci6n a partir de atributos corporales en el espacio 

publico, en este caso en el vag6n del metro. Es sabre el anden en donde 

se marca un limite, a partir de seiializaciones escritas y, a veces algunas 

barreras, de acceso para los hombres .  Se trata de una frontera facil de 

cruzar y en ocasiones esto ocurre. Ya en el vag6n hay, en algunos casas, 

••  La practica de tener vagones exclusivos para mujeres lleva ya cerca de 10 afios operando, 
y se inscribe en una politica de protecci6n a las mujeres en el metro. La ultima acci6n en 
este sentido fue Ia inauguraci6n en 2007 de cinco m6dulos de atenci6n en estaciones de 
metro para Ia denuncia de casos de abuso sexual. 
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un efecto de distension caracterizado par conversaciones en voz alta, una 

aun6sfera mas relajada, como si el encontrarse fugazmente en una situa

ci6n de homogeneidad de genera creara una complicidad. 

(ONCLUSIONES 

En el contraste entre las narrativas mediaticas sabre el metro y aquellas de 

los usuarios es posible constatar que estas transcurren par vias paralelas, 

practicamente no se tocan, son aut6nomas . El enfasis en aquellos planes 

y proyectos animados par una l6gica de modernidad y eficiencia no se 

corresponden con las situaciones cotidianas vividas en el metro, caracteri

zadas par su inmediatez y fugacidad. Par otra parte, la experiencia frente a 

situaciones vinculadas al robo o al acoso supone su traducci6n como tal, de 

manera a ser configuradas dentro de la narrativa, institucionalmente exis

tente, de la fragilidad y la vulnerabilidad. Asi, las l6gicas institucionales ex

presadas a traves de la prensa se situan en el plano de un acercamiento 

general y relativamente abstracto; mientras que las situaciones experimen

tadas par los usuarios ocurren dentro del ambito de las interacciones ra

pidas, en ocasiones ambiguas, y que suponen para reaccionar ante elias de 

su ubicaci6n dentro de un tipo ,particular de situaci6n, desembocando en 

algunos casas en la narrativa, ya configurada, del hostigamiento y el robo. 

Par otra parte, en la medida en que las interacciones suponen una 

concentraci6n aguda y efimera en la que se defme el sentido de la situaci6n 

a partir de la ocurrencia de las respuestas esperadas de los otros partici

pantes, la gama de expectativas es abierta, pero limitada. Esto apunta a una 

relativa sofisticaci6n del viajero en cuanto a su capacidad para adscribir 

indicios a situaciones.  Habria entonces una gran habilidad para identificar 

diversos registros interactivos .  

En cuanto a las interacciones no focalizadas, caracterizadas par la co

presencia y visibilidad mutua que conllevan, estas representan a su mane

ra las dos condiciones extremas de trato interpersonal : par un lado, el 

abandono de si a traves del dormitar, que no es el abandono de la situaci6n 

sino estar ahi de otra manera, hasta la alerta y el resguardo en situaciones 

de densidad extrema. Probablemente esto cuenta alga mas que el mero 

transcurrir de la vida en el vag6n, recrea desde este particular posiciona-
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miento espacial un conjunto de disposiciones, par emplear el termino de 

Bourdieu, presentes en la vida urbana: par ejemplo, la ubicaci6n del tras

lado como una situaci6n de interacci6n frente a otros no significativos lo 

cual implica posponer las estrategias elaboradas de auto expresi6n presen

tes en situaciones de reconocimiento mutua. Par otra parte, y en el extrema 

opuesto, estaria la aguda consciencia del cuerpo como recurso fisico en el 

desplazamiento, en las situaciones de entrar, estar y salir, del vag6n en las 

condiciones de extrema densidad. 

Las narrativas que los cuerpos ponen en marcha en el espacio son 

multiples y cambiantes, con todo, se encuentran unidas par la trama del 

desplazamiento en la ciudad. Trama que no solo atestigua y anticipa las 

actividades urbanas realizadas o a realizar, sino que par derecho propio es 

una actividad compleja y elaborada que construye sentidos de lo urbana. 
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La otra materialidad: 
cuerpos y memoria en Ia via publica 

Anne Huffschmid* 

ENTRADA: VACIOS Y REPRESENTACI6N 

Gada mueite es una desaparici6n, la ausencia hiriente de un cuerpo vivo, 

una violencia que a veces raya en lo insoportable para quienes se quedan. 

El lugar, la fotografia, los objetos alguna vez conectados con el ser extingui

do tienden a sustituir, cual metonimia, a este cuerpo desaparecido; el duelo 

busca sus representaciones, objetos y lugares se vuelven depositorios del 

recuerdo. Aunque no logremos comprender del todo este paso entre pre

sencia y ausencia, aprendimos a convivir con el saber de su inevitabilidad. 

La que transgrede la frontera de lo tolerable es la desaparici6n de un cuer

po vivo que no muere sino aparentemente se desvanece, producto no de la 

ciclidad de la vida, sino de su violenta e intencionada irrupci6n. 

En este caso, la representaci6n adquiere otros sentidos, no (solo) de 

duelo sino de denuncia perpetua, no de cerrar sino de mantener abierto, 

de asignarle un lugar y encarnar de algUI1 modo a este cuerpo que falta : se 

conserva (el recuerdo de) su rostra en fotografias, que se desgastan con 

el tiempo, se busca representar su incierta corporalidad. Un ejemplo de 

este tipo de representaci6n son las Nsilhuetas", creaci6n colectiva que co

br6 subita presencia en la via publica de la capital argentina, a fmales de la 

ultima dictadura, en el aiio de 1 983.  El significado de estas "silhuetasw, 

cuyo genesis como escenificaci6n artistica-politica se reconstruye en un 

tomo compilado par Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (2008), distaba de ser 

univoco. Visibilizaban a lo ausente y lo concretizaban (par marcar el espacio 

* Investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Ia Freie Universitii.t Berlin, 
Ale mania. 
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ocupado par este cuerpo ), a la vez que representaban la incertidumbre, 

porque no eran fotos sino abstracciones sin rostra, aunque con caracteriza

ciones genericas (la panza de una embarazada, la traza de un cuerpo infantil, 

unos bigotes) y si conectadas con la materialidad concreta de los vivos : para 

cada silueta alguien tenia que poner el cuerpo para que se dibujara. Seiialan 

Longoni y Bruzzone que hubo una discusi6n en tomo al tipo de materialidad 

encamada par estas usilhuetas", si eran la realizaci6n del "aura" de los desapa

recidos, una suerte de "gesto rruigico", o mas bien una puesta en escena que 

incluso recurria al recurso policiaco de dibujar la "silhueta" de un cadaver.83 

Como veremos mas adelante, la disputa acerca si los desaparecidos de ben ser 

imaginados como vivos o muertos, ha ocupado (y dividido) a algunos de los 

principales actores de la memoria en la Argentina. 

Este texto se inscribe en el marco de una investigaci6n cruzada entre 

disciplinas y regiones, acerca de lugares, sentidos y conflictos de memoria 

de la violencia politica, la represi6n y el terrorismo de Estado, en la actua

lidad urbana de America Latina, concretamente, las ciudades de Mexico y 

Buenos Aires.84 El estudio pretende explorar y comprender los procesos de 

memoria social en torno a violencias como la desaparici6n forzada, en 

terminos espaciales .  En este capitulo, elaborado a invitaci6n de los compi

ladores de la presente obra,85 me propongo esbozar algunas ideas, ponien

do el enfasis en la experiencia argentina, en tomo al cuerpo en la produc

ci6n de los espacios memoriales. 

CORPORALIDAD, ESPACIOS Y PROCESOS DE MEMORIA 

De entrada, quisiera plantear la sencilla premisa que los cuerpos, tanto su 

uestar ahi" como el relata de su experiencia, contribuyen a la signifi.caci6n 

83 Longoni y Bruzzone sei'ialan que al principia el grupo de madres se oponia a que las 
siluetas estuvieran pintadas en el piso, "debian estar de pie, erguidas, nunca yaciendo acos
tados• (Longoni y Bruzzone, 2008 : 35). 

84 El estudio se realiza en el lnstituto de Estudios Latinoamericanos de Ia Freie Universitii.t 
Berlin bajo el titulo de "Memoria en Ia Megaciudad" y cuenta con financiamiento de Ia Funda
ci6n Fritz Thyssen. 

85 Agradezco a Miguel Angel Aguilar y Alicia Lind6n Ia honrosa invitaci6n al Coloquio 
lnternacional "Geografias, cuerpos y emociones", y tambi{m a Paula Soto y Miguel Angel 
Aguilar por pensar que estas pB.ginas puedan brindar algUn aporte a Ia reflexi6n que buscan 
articular en este libra. 
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de los lugares de memoria86 y su conversion en espacios publicos, 87 constitu

yentes de las topografias de sentido de nuestro presente urbana. Y no lo 

hacen solo en tanto cuerpos vulnerables y victimizados, sino tambien como 

cuerpos articulados, actuantes, expresivos y significantes.  Son receptores 

y a la vez productores de espacio, depositorio de memorias (del dolor, de 

limite) pero tambien dispositivo de experiencia y narracion. 

Para pensar las posibles relaciones entre cuerpo, espacio y memoria 

creo util situarlas desde tres ejes teoricos y conceptuales ;  las teorias del 

espacio, en primer Iugar las elaboraciones de Henri Lefebvre sabre como 

el cuerpo tambien produce espacio (social) ; las teorias de la memoria que 

constatan que los cuerpos contribuyen a la produccion de memoria (social) 

y, una historiografia cultural que explora la dimension espacial de la histo

ria y sus dispositivos de memoria. 

En su tratado sabre la produccion y productividad del espacio social, 

Henri Lefebvre nos recuerda esta otra espacialidad que es el cuerpo. Pri

mero en su sentido mas inmediato : neach living body is space and has its 

space, it produces itself in space and produces that space" (Lefebvre, 1991 : 

1 70) ; luego son las leyes y reglas del espacio que producen el (con)vivir de 

los cuerpos (0the laws of space ( . . .  ) also govern the living body and the 

deployment of [its] energies",  Ibidem) .  No debemos entender entonces el 

espacio como un exterior o mero contexto del cuerpo, sino el primer espa

cio seria precisamente aquel formado par la ncambiante intereseccion" entre 

"mi cuerpo" y nlos demas cuerpos" (Lefebvre, 1991 : 184), una constelacion 

de proximidad y distancias. Para Lefebvre es el cuerpo, vivo y vivido, que 

anima el espacio (social), a traves de su usa y la vida misma, par asi decirlo, 

en tanto a spatial and social signifying practice" (Lefebvre, 1991 : 137) .  En 

cada uno de los tres niveles de su multicitada triada, la compleja concep

tualizacion de los niveles de produccion espacial, el cuerpo juega un papel 

central : es el que percibe la materialidad del espacio, es el que concibe las 

leyes y los mecanismos del espacio y es el que experimenta y significa la 

"" Prescindo aqui entrar al complejo debate por los lieux de memoire de Pierre Nora 
(1998), conceptualizados por el historiador frances mas bien como producto de procesos de 
cristalizaci6n que de Ia conflictividad que aqui nos interesa y concierne; vease, para una 
vision critica de Ia •aplicabilidad" de Nora en el pasado reciente de America Latina Allier 
Montai'lo (2008). 

"7 Para una conceptualizacion de espacio publico en America Latina que trasciende Ia 
normatividad habermasiana y pone en su centro Ia fragmentaci6n y las asimetrias de poder, 
vease Braig y Huffschrnid (2009). 
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experiencia efectiva.88 De acuerdo con Lefebvre, lo corporal se caracteriza 

par su ambivalencia : Equivale par un lado a una instancia amenazada -se 

advierte su probable elirnininaci6n o mutilaci6n par media de la "aplanadoraw 

modernizadora (abstracci6n, fragmentaci6n)- mientras que par el otro 

funge como posible insurgencia ante la "alienaci6n" capitalista, y se con

vierte en instancia productiva de materialidades, espacios y sentidos, en 

punta de partida y de destino (Lefebvre, 1991 : 194-195) .89 

En su libra Erinnerungsraume, espacios de la memoria (1999), que se 

ocupa diversas manifestaciones culturales de la memoria, 90 la fll6loga Alei

da Assmann concibe el cuerpo como una suerte de superficie o tabla de 

la inscripci6n (Schreibflache, Assmann, 1999:  245) de la memoria trauma

tica que es ahi "inscrita" par media del dolor. Es el encapsulamiento de una 

experiencia que no se ha podido racionalizar y significar, aquello que 

queda -en palabras de la escritora austriaca Ruth Kluger, sobreviviente 

del Holocausto-- como "bala de plomo inoperable en el cuerpo" (Kluger, 

2007 :  138). Los te6ricos mas constructivistas de la memoria, entre ellos el 

psic6logo social Harald Welzer, autor de una "teoria comunicativa de la 

memoria" (2002),91 suelen sustituir esta figura de la inscripici6n indeleble, 

par la de la reescritura constante, entre capas y sobreposiciones de memo

ria y olvido, adaptando el recuerdo de lo pasado constantemente a las ne-

"" Como demuestra Christian Schmid (2005 :  226-245), esta triada dista de ser una "simple" 
construccion dialectica sino es determinada, no sin contradicciones, desde una doble perspec
tiva: en su vertiente fenomenologica se centra en Ia accion de los actores y su corporalidad
subjetividad (percibir, concebir, vivir/significar), por el otro, asume una perspectiva materialista 
que enfoca distintos procesos de produccion (material, saber, significado). 

"" Es interesante ver como Ia concepcion lefebvriana del cuerpo se construye de manera 
ciertamente contradictoria : "the spatial body" una suerte de maquina consumidora de energia 
versus Ia irnpredecibilidad de una maquina humana (Lefebvre, 1 991 : 196); o tambien el cuer
po concebido por un !ado sin esencialismos ("neither substance, nor entity, nor mechanism, 
nor flux, nor closed system• (Idem) pero que por el otro se llega a pensar como una suerte de 
ancla o sinonimo de "verdad natural" (308). 

110 Nos topamos aqui con Ia dificultad de Ia precision conceptual en el traslado de un idio
ma a otro : El aleman ofrece dos designaciones, Erinnerung y Gedi:ichtnis, que no equivalen 
exactamente a Ia distincion entre recuerdo y memoria, sino mas bien distinguen dos modali
dades de lo segundo: Erinnerung como sustantavizacion de un proceso activo (erinnern, re
cordar), Gedi:ichtnis como una suerte de deposito de estos recuerdos. En este texto solo ha
blare, de manera generica, de procesos, practicas y lugares/espacios de memoria . 

•• El enfoque de Welzer se distingue por proponer un cruce poco habitual, y muy fructi
fero, entre Ia psicologia social que explora las elaboraciones colectivas y comunicativas de 
Ia memoria y los procesos neurol6gicos que determinan Ia capacidad individual de recordar lo 

vivido; en ambos procesos lo recordado equivale a un relato en permanente reconstruccion, 
que ademas incide en Ia reconfiguracion del mismo aparato cerebral (Welzer, 2002). 
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cesidades del presente . Desde esta perspectiva, las viviencias devienen 

experiencias por media de la reflexi6n y el procesamiento comunicativo, 

una dinBmica primordialrnente discursiva. No obstante, ante lo que percibe 

como tentativa constructivista de la relativizacion de toda viviencia, 

Assmann advierte la vigencia de un borde : sostiene que el trauma no 

puede ser reconstruido a la medida y que ulas palabras no pueden repre

sentar del todo la memoria-herida corporal" (Assmann, 1 999 : 260).92 Y sin 

caer en la suposisi6n esencialista del cuerpo como una instancia de utiltima 

verdad" de los procesos de memoria, creo titil suponer que el cuerpo recuer

da de otro modo, fuera del ambito de lo discursivo-comunicativo, aunque 

siempre conectado y conectable con el; el dolor tambien se calla o se habla. 

Al mismo tiempo es factible pensar que, como sugiere Assmann, esta 

figura del recuerdo traumatico inscrita en el cuerpo se opone justamente a 

su procesamiento en un proceso de memoria. Eso es porque la elaboraci6n 

del recuerdo requiere tamar alguna distancia, temporal y afectiva, con lo 

vivido; en cambia, el cuerpo como deposito del dolor no admite el distan

ciamiento. uNo se puede recordar lo que esta presente en el presente, mas 

bien uno lo encarna. En este sentido podemos concebir el trauma como 

una inscripci6n corporal opuesto a la memoria" (Assmann, 1 999 : 247) .  

Estamos tratando entonces con la encarnaci6n del dolor, como podria ser 

el caso de madres o abuelas de la Argentina, que lo conserva y dificulta su 

transformaci6n. 

Vale entonces preguntar si hacer memoria social, es decir, procesar y 

compartir lo acontecido en el espacio social (en interacci6n con otros y otras) 

equivale a recuperar o poner esta distancia afectiva, es decir racionalizar de 

algtin modo, esta experiencia corporal. 0, mas bien, �pensar que estos 

cuerpos, una vez elaborada su condici6n de victimizados, puedan, contri

buyen, ya desde otro lugar, a los procesos de significaci6n social? 

Sostiene el historiador Karl Schlagel que la historia como "narrativa de 

simultaneidades" (Schlagel, 2009 : 504) se realiza, muchas veces callada

mente, en y por media del espacio (history takes place) . Esta narrativa nos 

lleva a pensar en la "copresencia de los actores" (Schlagel, 2009 : 10) que 

no seria otra cosa que la "copresencia" de los cuerpos, en el sentido de 

Goffmann, de interacciones mas o menos focalizadas (el roce, el intercambio 

•• Estos y otros fragmentos, que fueron publicados originalmente en ingles o aleman y 
aparecen aqui en espafiol, son traducidos por Ia autora de este capitulo. 
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de miradas, la producci6n conjunta) . La historia configura entonces el es

pacio y en esta dimension espacial podemos situar a la experiencia humana 

y par lo tanto corporal. Es a traves del cuerpo que los seres sociales expe

rimentan el espacio y la historia, lo corporal como experiencia y practica 

situada, significado y significante. 

Los cuerpos pueden ser considerados, entonces, piezas claves en las 

topografias de la memoria traumatica. La primera asociaci6n que nos viene 

a la mente al conectar corporalidad y memoria es, seguramente, la violen

cia que se ejerce sobre un cuerpo, en pasivo, y las huellas que quedan de 

ella en la carne, en la piel y en la psique. Sin embargo, en este capitulo no 

pretendo mirar en primer lugar, la inscripci6n de la violencia en el cuerpo 

victimizado, herido y violentado, y tampoco, al menos no como punta de 

fuga de estas notas, el vacio generado par su desaparici6n. Son las arqui

tecturas memoriales que buscan esta representaci6n espacial de lo ausente . 

En un estudio comparative entre dos espacios conmemorativos, del Parque 

de la Memoria en Buenos Aires y el Memorial par los judios asesinados de 

Europa en Berlin, la aurora Brigitte Sian contrapone la "concreci6n" de los 

nombres en Buenos Aires a la "abstracci6n" de las casi tres mil estelas lisas, 

impermeables, que conforman el memorial de Berlin. Argumenta Sian, criti

camente, que el memorial de Berlin se ocuparia mas de "la memoria viva de 

la experiencia individual" (Sian, 2008 : 1 7), que del recuerdo de las violencias 

sufridas, y que con ella la actualidad se impondria a la conmemoraci6n. ga 

Yo propondria a pensar, en este punta, justamente lo contrario : que al 

brindar esta extraiia experiencia espacial-corporal a sus visitantes que 

deambulan par los pasillos entre las estelas, el memorial de Berlin facili

ta un puente sensorial hacia otras dimensiones de la memoria social, 

conectando el cuerpo propio ; vuelvo sabre ella en el ultimo apartado de 

este texto. 

Par ahara, me interesa mirar el cuerpo en tanto productor de memoria 

y sentido social, su exhibici6n y articulaci6n en activo, y en publico, en el 

contexto del conjunto de violencias institucionalizadas que son las "balas 

"·' Sostiene Sian que el memorial del Holocausto brinda mas bien un espacio de reflexi6n 
sabre Ia memoria, una suerte de meta-discurso en tomo a "the ephemeral and fragile nature 
of memory as it is experiencied in the present• (Sian, 2008 : 1 71), que un espacio para el acto 
conmemorativo en sL En cambia, yo sostengo que este anclaje en el presente, inevitable en 
cualquier escenificaci6n memorial, tenga que obstaculizar el acto de recordar, aunque cierta
mente de modos menos calculables. 
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de plomo inoperables" de nuestros pasados recientes .  Ella presupone la 

premisa que el cuerpo logra comunicar -y tambien captar- un "alga" que 

los discursos (verbales, visuales o tambien espaciales) par si solos no lo

gren trasmitir, justa porque nos lleva hacia el terreno de lo afectivo y sen

sorial.94 Guarda un saber especifi.co, de que "alga" efectivamente "ha sido", 

ca a ete, como Barthes (1981) constat6 para la imagen fotogratica, un registro 

que par sus caracteristicas materiales no puede ser (tan facilmente) susti

tuido par otro . 

Para este trabajo propongo pensar el cuerpo, en primer lugar, como una 

materialidad. Desde luego, una materialidad distinta a la de los sitios y hue

lias materiales que integran las topografias de le memoria (muros y piedra; 

ruinas y escombros; arquitectura y espacialidad urbana) pero tam bien a las 

materialidades no-tangibles (discursos, imagenes, afectos) que conforman 

estas topografias .  Porque los cuerpos ciertamente son materia tangible, 

aunque suave y vulnerable y sensible, sustencia vital incluso despues de 

extinguida la vida, como son los restos humanos.95 Esta noci6n de mate

rialidad esta justamente en el centro de una arqueologia contemporanea 

(Buchli y Lucas, 2001) que se ocupa, en algunas de sus vertientes, de los 

nexos entre culturas materiales y memoriales, procesos de memoria y 

las arqueologias del presente, entre ellos la antropologia forense, que ya 

no busca reconstruir rasgos genericos de una cultura sino mas bien iden

tificar a un ser especifico, a base de huesos y calaveras. Desenterrar, re

construir y saber leer los huesos equivale a un "acto arqueol6gico" que 

Buchli y Lucas caracterizan en general como un acto "inc6modo", que al 

"revelar lo que deberia haber quedado invisible" (Buchli y Lucas, 2001 : 1 1) 

perturba las establecidas coordinadas de tiempo y espacio. Encuentro 

•• Rossana Reguillo, en su esplendida exposici6n ante el pleno del mencionado Coloquio, 
propuso distinguir tres ambitos de las emociones :  son experimentados individualmente, cons
truidos socialmente y compartidos culturalmente. En sentido estricto, el presente trabajo se 
limita a una exploraci6n de lo corporal y sensorial y no se ocupa de la emocion en si. 

"' Estos •restos• han jugado un papel central en las disputas memoriales, en Ia Argentina 
y tambien en Mexico, entre quienes le apuestan a las excavaciones y los saberes forenses y 
quienes los rechazan rotundamente. Otro ejemplo, es Ia construcci6n del memorial para las 
victimas de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York donde hubo una disputa reve
ladora sobre que Iugar asignarle a los restos de Ia vida humana; mientras que las autoridades 
querian incluir los mas de mil •restos• no identificados en el dispositivo museografico, los 
familiares de las victimas no encontradas optaron por enterrar estos fragmentos en el •suelo 
sagrado" del memorial (New York Times, 1 de abril de 201 1) .  
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pertinente, para nuestro tema, lo que los autores constatan en general 

para esta labor arqueol6gica de la materializaci6n de lo ausente : 

[As) Arqueologies of the contemporary past [ . . .  ) focusing on the material, 
the non-discursive, they frequently engage with the unconstituted.  Not 
simply the unsaid, but the unsayable - it lies outside the said, outside dis
course. This does not mean it is not visible, not experiencied, but all too 
often the experience is crowded by other hegemonic discourse (Buchli y 
Lucas, 200 1 :  12) .96 

Recurrir a otras materialidades fuera de las discursivas-textuale s 

-corporal en este caso, pero vale tambiC:m para lo espacial o visual- impli

ca entonces la posibilidad de acceder a lo "no-constituido", lo que no tiene 

aUn voz ni representaci6n discursiva, instaurar una suerte de interferen

cia, una grieta o un exceso, en los discursos dominantes.  En los procesos 

de memoria, estas grietas o excesos se producen por la no-linealidad entre 

presencia material y memoria (por ejemplo, en un memorial que nunca lo 

conmemora todo) o ausencia y olvido, como en los cuerpos sistematica

mente desaparecidos de los cuales, sin embargo, algunos reaparecen, sin 

que los asesinos lo pudieran controlar, y se convierten en corpus delicti 

(Buchli y Lucas, 2001 : 81) .  

Es sabre todo la dimension productiva y pertubadora del "cuerpo", su 

ir y venir entre lo intima y lo publico, su ser portador de vida y de muerte, 

su relaci6n con el saber, el decir y el mirar, que me interesa explorar aqui. 

En las paginas que siguen quisiera plantear, a manera de interrogantes 

mas que de conclusiones, tres dimensiones de lo corporal que encontre 

significativas en la relaci6n entre memoria y espacio publico : 

Las memorias corporales en los lugares del terror: En los " sitios" son las 

experiencias y relatos de los testigos sobrevivientes que significan a los mu

ros y restos materiales y buscan trasmitir el extracto de estas experiencias 

a visitantes, en el caso de los sitios, o tambien a las escuchas juridicas, en 

caso de los juicos. En este proceso, podriamos decir, los lugares generan 

distintas temperaturas emocionales :  el "calor" del detalle del terror, la 

96 "(En tanto que) Arquelogias del pasado contemporaneo ( . . .  ) al centrarse en lo material, 
lo no d.iscursivo, frecuentemente se vinculan a lo no constituido. No es simplemente lo no 
d.icho, sino lo indecible -lo que esta fuera de lo d.icho, fuera del discurso. Esto no significa 

que no sea visible, no experimentado, sino que comUnmente Ia experiencia esta saturada de 
otro discurso hegem6nico" .  
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"cB.lidez" de Ia reapropiacion; el relativo •rna" del ana.Iisis, del argumento 

juridico o del arte abstracto. 

Bl cuerpo de la madre: Las madres (u otros farniliares) que exhiben su pro

pia corporalidad como una contingencia de estos otros cuerpos ausentes, 

producen un espacio publico, anclada en una materialidad no-duradera, 

trasmitida de viva voz y de •cuerpo en cuerpo".  Son portadoras de una 

memoria social en el sentido mas propio de Maurice Halbwachs, ya que 

dependen de su estar (fisicamente) ahi, y en conjunto, de lo que comuni

quen •en vivo", como lo han hecho a lo largo de mas de 35 afios .  Se plantea 

la pregunta par como socializar esta memoria comunicativa, para que ya 

no dependa, en primer Iugar, de Ia cada vez mas precaria e incierta presen

cia de estos cuerpos. 

Los otros cuerpos : Sostengo que es factible pensar que Ia visibilizacion 

(a traves de los juicios y tribunales) de los represores, en su propia cor

poralidad, vulnerabilidad e impotencia, contribuye a humanizar y par 

ella reconfigurar el imaginario social de Ia victimizacion. Pone de mani

fiesto que hubo y hay distintos cuerpos en juego, no solo el de Ia victima 

sino tambien el del victimario, como asignatura social, producto de cons

telaciones politicas y disposiciones individuales, y que estos tambien estB.n 

expuestos a Ia transformacion y a Ia historia. 

MEMORIAS DEL CUERPO EN LOS LUGARES DE TERROR 

De entrada, conviene advertir una tension que no lograremos resolver en 

este trabaj o :  el caracter de Iugar publico que adquieren los sitios como los 

ex centros clandestinos de detencion, en los procesos de museizacion que 

aqui nos conciemen, y su caracter de depositorio de Ia dimension intima 
de los recuerdos, Ia de un cuerpo atormentado, al borde de su existencia. 

Cabe subrayar Ia certeza que •solo los individuos -y no los grupos, las 

instituciones- recuerden" (Arfuch, 2000 : 34), como solo las personas, y no 

los colectivos, experimentan las sensaciones relacionadas con estos pro

cesos : sufrir, sentir dolor, angustia o alivio . Pero al comunicar estas sen

saciones se instituye un proceso social, al espacializar los recuerdos se 

vuelven sitios o lugares, accesibles y transitables par otros.  No obstante, 

esta tension marca un umbral intransitable entre el yo y Ia colectividad, que 

ademas es mas compleja de lo que puede parecer a primera vista. Porque el 
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recuerdo intima tambi€m se divide entre su despliegue social, el testimonio 
en distintos escenarios (documentales, juridicos, ficcionales)97 y lo que de 

el permanece en la zona de lo intransferible y lo innombrable, incluyendo el 

derecho al silencio y al olvido.98 En muchos de los sitios del terror esta 

parte transferible del recuerdo del testigo sobreviviente se socializa, ya no 

le pertenece solo a el, sino se convierte en voz o palabra significante. 99 Lo 

que ahi se juega es la brecha entre el imperativo de tener que significar (el 

deber de memoria, del cual hablan muchos sobrevivientes) para otros y 

el sinsentido de la violencia vivida en carne propia. Vis to asi, queda clara que 

los sitios se cargan desde muy distintas emocionalidades : la que vuelve a 

recordar el dolor propio o de los pr6ximos, y la de visitantes a quienes se 

les relata o trasmite el dolor ajeno. 

Entre los cerca de 500 lugares que han funcionado como ex centros 

clandestinos de tortura, detenci6n y exterminio, como se les llama en la 

Argentina actual, un par de decenas100 se encuentran hoy en vias de urecu

peraci6n" y, son actualmente transformados en sitios o lugares de memo

ria. 101 El caso mas emblematico es sin duda la Escuela de Mecaruca de la 

Armada (ESMA) , ubicada en la zona norte de la capital, y ahi particularmente 

el Casino de Oficiales, que formaba el nucleo del ex centro clandestino de 

97 Leonor Arfuch ha trabajado Ia compleja dimension social e incluso ficcional del "espa
cio biogrMico• (2002). 

"" Hay un impresionante relato de Jorge Semprun que habla de su choque y ex.trafiamiento 
a! confrontarse, en un noticiero, con las imagenes del campo de concentraci6n de Buchen
wald donde el habia estado. Constata asombrado Ia brecha entre "lo vista y lo vivido" (cit. en 
Didi-Huberman, 2007 : 1 28) y el hecho de que, contra de lo que pudiera pensarse, lo filmado 
excede incluso lo recordado. 

99 Sobre todo en los ex-campos de concentraci6n del nazismo, los sobrevivientes durante 
decadas han aportado su voz y presencia fisica a los sitios de memoria. 

""' Estas cifras provienen del semanario Sur, 1 1  de abril de 2010, pp. 30 y 31 (Red Federal 
de Sitios de Memoria); sin embargo, precisamente por el caracter "clandestino" de los centros y 
su constante transformaci6n, es dificil establecer Ia certeza numerica. Para Ia ciudad de Bue
nos Aires el archivo Memoria Abierta arm6 un inventario detallado que abarca mas de 200 

lugares, marcas y sei'lales, clasificados no por una tipologia sino por su ubicaci6n geogrMica 
(Memoria Abierta, 2009). 

101 Cabe sefialar que en Mexico no hay ninguno espacio •recuperado" a pesar de que se 
documentan, desde Ia llamada "guerra sucia" de los afios setenta, muchos cientos de desapari

ciones forzadas (www. comiteeureka.org.mx). Entre las cli.rceles clandestinas Ia mas sefialada 
por los sobrevivientes se ubica en el Campo Militar No. 1, en la capital mexicana. Uno de 
los escasos acercamientos a este Iugar es el estudio, a base de testimonios, de Alicia de · los 
Rios (2012) ;  vease tambien mis apuntes en tomo a! Campo Militar (Huffschmid, 201 2a) y en 
general el tomo sabre las topografias urbanas de le memoria (Huffschmid y Duran, 2012). El 
Iugar de memoria mas emblematico en Ia Ciudad de Mexico es sin duda la plaza de Tlate

lolco; vease Huffschmid, 2010. 
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detencion. El 24 de marzo de 2004, el 28 aniversario del golpe militar del 

1976, el predio -en ese entonces aUn. en posesion del Ejercito- fue decla

rado uEspacio para la memoria" par el ex presidente Nestor Kirchner, aun

que tardo hasta finales de 2007 el desalojo completo par los militares. 

Hubo en la ex-ESMA un largo debate de si y, hasta que punta, estos edi

ficios "dicen alga" desde su propia materialidad (de edificacion construida, 

de huellas tangibles); como se relaciona con la experiencia y memoria de 

los presos y sobrevivientes y de como "hacer hablar" esta materialiad. 

Concretamente, aqui se planteaba el dilema de hacer hablar un edificio 

camuflado como el Casino de Oficiales, de tres pisos, donde los militares 

llevaban a los secuestrados al sotano, los torruraban de manera sistematica, 

luego los acomodaban en un espacio Hamada capucha, hasta trasladarlos 

a su destino final, casi siempre los vuelos de la muerte. Nada de eso se ve 

ni se intuye hoy ahi, el edificio se despliega ante la vista como una suerte 

de simulacion espacial. Fue remodelado par primera vez en 1979, en vis

peras de una visita internacional de inspeccion, hacienda desaparecer el 

elevador y luego las escaleras que llevaban al sotano. Lo que hoy se sabe 

del funcionamiento del edificio se debe casi exclusivamente al testimonio 

de las entre 150 y 200 personas que lograron sobrevivir el lugar (de un 

total de 5 mil presos). En su relata se basa la reconstruccion del funciona

miento del espacio y tambien el recorrido de las visitas guiadas, que se 

realizan aqui a partir de finales del 2007. 102 

Hubo en el Casino de Oficiales una decision museogratica de prescindir 

de cualquier recurso de reconstruccion o visualizacion y de obligar asi al 

visitante a un ejercicio de imaginacion, casi en abstracto. Es decir, se deci

dio no recrear ningun soporte espacial en los recintos principales generan

do asi alga que Claudia Feld llama acertadamente un "poderoso vacio" 

(Feld, 2012) .  Tampoco se usan imagenes, ninguna fotografia facilita 

el traslado a este otro tiempo, solo algunos pianos con descripciones neu

tras explican las funciones y transformaciones del espacio. Lo unico que se 

expone, como un dispositivo museografico de extrema austeridad, es una 

serie de un total de 22 cedulas con testimonios de sobrevivientes.  Estas 

102 El gui6n del recoiTido se elabor6 entre los integrantes del equipo de guias, que en 2010 
constaba de nueve personas; es un equipo profesional, con no mas de dos visitas por sema
na cada uno, para •evitar el paseo turistico" .  Relatan que como base de este gui6n sirvieron 
tanto los testimonios del primer juicio a Ia junta, en 1 985, como tambien las conversaciones 
mas recientes con sobrevivientes ;  entrevista 3 de abril de 2009, Buenos Aires, so/AC. Todos 
los entrevistados son marcados no por su nombre sino por un c6digo interno. 
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fichas brindan al visitante un discurso altamente segmentado, integrado 

par fragmentos de una memoria primordialmente corporal : hablan del 

dolor causado par la venda o el antifaz, el calor o el frio extrema, la inmo

vilizacion, la prohibicion de hablar, los tobillos lastimados par los grilletes .  

No es casual, ni  tampoco se debe a una deliberada estrategia par dra

matizar el relata, que se recurra a lo que el cuerpo recuerde : como el 

cautiverio en condiciones de tabicamiento, es decir sin mirada, imposibilita 

la posterior recuperacion de una memoria visual, este obliga a recuiTir a 

los recuerdos sensoriales, entre ellos las sonoras . Es esta dimension del 

recuerdo en el Nmundo de los sonidos" que fueron los centros clandestinos 

de detencion que busca explorar el estudio realizado par Raul Minsburg y 

Analia Lutowics (2010) .  Identifican el oido como sentido vital para Ia sobre

viviencia y orientacion, agudizado justamente par Ia privacion de Ia mirada. 

La experiencia auditiva, en todos sus matices, representa para los autores 

un valioso soporte para reconstruir Ia experiencia cotidiana en cautiverio, 

sabre todo en su dimension espacial, pero tambien afectiva. Mas alla del 

silencio forzado, se recolectan recuerdos sonoros tales como ; el goteo de 

agua, los murmullos, el golpe de alguna barcaza contra un muelle, el canto 

de un pajaro, Ia voz de los guardias,  los ruidos humanos emitidos par 

los demas; cercania y distancias. Se tejen mapas sonoros y sensoriales, entre 

Ia experiencia intima y los patrones colectivos, que permiten recrear el pro

ceso de deshumanizacion que inicia con quitarles el sentido de Ia vista a los 

cautivos, pero tambien Ia terquedad del cuerpo ante su aniquilamiento. 

Con Ia apertura de los juicios orales en 2009, en el marco de los proce

sos penales reabiertos par Ia justicia argentina desde el afio 2005, los pri

meros testimonios que habian servido de base para las cedulas en Ia ESMA, 
103 

se complementan par nuevas declaraciones .  Predominan ahi tambien las 

memorias corporales, sonoras, tactiles y olfaticas. Un ejemplo, entre tantos, 

es Ia declaracion de Miguel d'Agostino, sobreviviente del ex centro clandes

tino de detencion conocido como El Atletico.  1 04 En su declaracion del 29 de 

marzo de 2010 Miguel reconstruye, ante los jueces, fiscales y acusados, 

pero tambien ante el publico oyente detras del vidrio, minuciosamente el 

10" Estas primeras declaraciones de sobrevientes datan de 1 979 y 1 984. Vease para Ia 
compleja relaci6n entre testimonios y Ia elaboraci6n de las cedulas Ia obra de Feld (201 2). 

104 Conoci a Miguel d' Agostino en junio de 2005, en un simposio compartido en Berlin. Desde 
este entonces nuestras constantes conversaciones han sido para mi una referencia indispensable 
para desentraii.ar el laberinto del recuerdo personal y su elaboraci6n colectiva y publica. 
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relata de sus 90 dias en cautiverio que es sabre todo el relata de una expe

riencia corporal : los ojos siempre vendados, tener que escuchar los gritas 

de los demas, el olor a carne quemada, a orina y excrementa, la picana en 

el carne propia, la humedad permanente, respirar un aire mal ventilado, el 

no poder ucagar" en mucho tiempo.  Y tambien recorda los gestos minimos 

del cuerpo que resguardan algun grado de humanidad, una caricia o un 

susurro, golpetear un c6digo o pasarse un pedacito de pan. En estos ejer

cicios testimoniales, que componen una suerte de micro-memoria y a la 

vez representan la voluntad de recordar en publico, se reconstruye a mayor 

detalle las coordinadas de este lugar victimizador. Con ella se buscaba 

concretizar, naturalmente, en primer lugar la carga juridica contra los re

presores implicados. 105 Pero al mismo tiempo nos lleva a pensar que tal vez 

con ella, de alglin modo, se logre restituir alga del control perdido, sabre 

el lugar y sabre el cuerpo propio. Es evidente que estos relatas significan el 

espacio. Pero, a decir de Miguel d'Agostino, esto mismo podria ser vcilido 

tambien al reves.  Subray6, en una de las muchas conversaciones sosteni

das sabre el tema, "la necesidad de hacer veridico nuestro relata" y de la 

existencia de otro relata (material, espacial) "que supera el nuestro" .  

Hace algunos afios empez6 a circular, para un publico mas general, 

otro registro corporal, este si visual, de la memoria del terror de la ESMA. 

Se trata de un conjunto de fotografias de 1 2  hombres y mujeres secuestra

dos, fotagrafiados por sus captares ya en cautiverio, y que fueron sacados 

de este centro clandestinamente por uno de sus presos, Victor Basterra.106 

En las imagenes se ven cuerpos de hombres y mujeres, de distintas 

edades, con la mirada entre angustiada o apagada. Son fotagrafiados, se 

intuye, despues de una o ya varias sesiones de tartura, algunos probablemen

te ya sin mas esperanza que una muerte rapida. Son imcigenes dificiles de 

'"" En el caso de este juicio, Ia causa del asi llamado circuito represivo de ABO (Atletico
Banco-Olimpo) ya se dicta, en diciembre de 2010, una primera sentencia que declar6 culpa
hies 16 de 17 acusados; de ellos, 12 fueron condenados a carcel perpetua y cuatro a 25 aiios 
en prisi6n. Para este juicio y en general el seguimiento de los procesos pensales se puede 
consultar Ia pagina http ://www.cels .org.ar/wpblogs/abo/ 

'06 La mayoria de los retratados permanecen desaparecidos hasta Ia actualidad. Los negativos 
fueron sacados del s6tano de Ia ESMA par Basterra, quien fue detenido en 1979 y liberado hasta 
diciembre de 1983; a! sacarlos los salvo de Ia quema que despues destruy6 gran parte del archi
vo fotografico. Fueron publicados par primera vez en 1 984 y 1985, en el contex.to de las primeras 
declaraciones judiciales, pero despues cayeron en un "largo y sintomatico olvido" (Garcia y Lon
goni, 2012 :  1 7) y reaparecieron hasta 20 aiios despues, en un impactante pr6logo visual del tomo 
editado por Marcelo Brodsky (2005). Vease para una revision critica del aparte de esta "fotos de 
Basterra" a Ia visibilizaci6n del terror en Ia Argentina, el articulo de Garcia y Longoni (2012). 
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soportar, par estas miradas terriblemente perdidas y tambien par los detalles :  

la carniseta sudada y alga desgarrada del muchacho Fernando, el pelo sucio 

de una joven mujer de nombre Graciela, los cordones desatados de una se

nora ya mayor, Ida. 107 Estos rostros y estos cuerpos, que se intuyen apenas 

re-vestidos para la camara, se e:xhiben en un estado de extrema vulnerabili

dad, impotentes, expuestos . Con todo y su terrible efecto de humillaci6n, de 

la fotografia forzada; diria que estas imagenes cumplen una funcion invalua

ble : les quitan el estatus de fantasma a estos desaparecidos, ya no son solo 

estos rostros alegres y felices de j6venes,  casi acorporales, cual congelados 

en el tiempo, en estas otras fotografias que suelen portar los familiares, las 

madres sabre todo, afuera, en las calles y en la plaza. Les devuelven su con

dici6n humana a estas personas, con sus cuerpos atormentados pero vivos 

al.ln, comprueben su tangibilidad y existencia, los dignifican. 108 

Fernando Ruben Brodsky, fotografiado en la ESMA. 
Publicado en Brodsky (2005), reproducido con autorizaci6n del editor. 

'07 Cabe not.ar la critica de Garcia y Longoni (2012) hacia a "desconextualizaci6n" en la pu
blicaci6n de 2005, que suprimi6 la historia militante de los fotografiados;  ahi aprendemos, por 
ejemplo que "la senora• era una peronista y activa colaboradora de la lucha armada. Es sin 
duda muy interesante el efecto del saber sabre la mirada; sin embargo, dudo que esto automa
ticamente lleve a una "despolitizaci6n" del impacto de estas fotos, como sostienen los autores.  

""' Los registros corporales se complementan con las fotos "erraticas" de los espacios de 
la ESMA tornado por Basterra, obligado a servir de fot6grafo oficial del  recinto (Brodsky, 2005 : 
97). Simulando probar un flash el registr6 el s6tano remodelado, desde un angulo "descentrali
zado" que revela su propia corporalidad precaria " impresa como huella en la imagen• (Kusch
mir, 2 0 1 0 :  1 2) ,  ya que no podia haber escogido otro angulo a riesgo de su vida. 
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Graciela Estela Alberto, fotografiada en Ia ESl\1A. 
Publicado en Brods ky (2005), reproducido con auto
rizaci6n del editor. 

Ida Adad, fotografiada en Ia ESMA. 
Publicado en Brods ky  (2005), reproducido con 

autorizaci6n del editor. 
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A la vez las fotografias nos comprometen a nosotros .  Nos obligan a 

mirar y a un esfuerzo par imaginar mas alla del 11lugar comun" de la irre

presentabilidad, que constatan Garcia y Longoni (2012 :  12) para el imagi

nario social de la Argentina. Esta mistica de la 11inimaginabilidad" ya lo 

acus6 Georges Didi-Hubermann en su celebre ensayo Imagenes pese a todo 

(2007), un ejercicio de lectura minuciosa de cuatro imagenes uarrancados" al 

infierno de Auschwitz, una tarde de agosto de 1944. En estas imagenes, 

borrosas y sacadas con una camara clandestina, tambien se ven cuerpos en 

cautiverio, sometidos a esta violencia extrema que no solemos "nombrar" 

en terminos visuales :  en una, vemos mujeres caminando, ya desvestidas, 

hacia lo que sabemos es la la puerte de la camara de gas ; en otra, una masa 

de recien masacrados a punta de ser incinerados, con los trabajadores aco

modando los cadaveres como pedazos de madera. Son imagenes que hieren, 

no cabe duda, hubieramos prefererido no mirar y no tener que imaginar 

mas, pero ya no podemos. Nos llevaron a un borde estas fotografias, y tam

bien las "de Basterra", sin que estas, en ninglin momenta, pretendan mos

trarlo todo ni tampoco a constituir prueba alguna, como si hubiera hecho 

falta. Lo que si subvierten son ciertas ret6ricas instaladas como "lo inimagi

nable" como tambien la "desaparici6n'' . Al respecto, constatan acertadamente 

Garcia y Longoni (2012 :  14) que "tal desaparici6n en si nunca existi6" :  lo que 

existi6 es la metodologia de un Estado terrorista y la experiencia concreta 

del secuestrado. Ambos se inscriben en las "fotos de Bas terra". 

Importan estas imagenes "como portadoras de una verdad que va mas 

alla de su referencia" (Garcia y Longoni, 201 2 :  16) .  Porque lo que urge reco

nocer en ellas es la voluntad humana de mirar o hacer mirar pese a todo, la 

apuesta a la prueba visual en contra de la 11desimaginaci6n" (Didi-Huberman, 

2007 :  36) que llevaba dos presos de Auschwitz, que se sabian practicamen

te muertos, o el desaparecido la ESMA, a sacar, en el doble sentido, estas 

imagenes a la luz. No es solo lo que se reconoce en ellas, su contenido, sino 

las miradas que las posibilitaron, su materialidad y existencia, y que se 

inscriben en la imagen misma: el desencuadre y fuera de foco de las ima

genes de Auschwitz, el exceso de luz en los retratos policiacos de la ESMA 

o el dedo de Basterra que sostiene la fotografia. Es este dedo la huella 

acaso mas significante que conecta distintas temporalidades :  la del mu

chacho torturado, el testigo de su tortura y, sabre todo, nuestra propia 

mirada, desafiada. 
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EL CUERPO DE LAS MADRES 

La subita y forzada desaparici6n de un ser querido lleva, asi lo han tes

timoniado incontados familiares, a sus cercanos al borde de un estado 

de locura, de irracionalidad extrema, a un limbo. En el caso de un grupo de 

madres109 de opositores secuestrados par un Estado represor y terrorista, 

en Argentina (y tambien en Mexico), esta locura se convirti6 en moviliza

ci6n, en Madres con mayliscula : poniendo en marcha el cuerpo propio, 

desafiando al regimen, denunciando el vacio . Fueron elias las "locas de la 

plaza" que daban sus vueltas contra toda probabilidad, inc6modas al ex

trema para el regimen, y estorbando incluso aun en los procesos de 

apertura y transici6n (Gorini, 2008 : 25) .  Porque elias se negaban a asumir 

la racionalidad de los nuevas tiempos politicos y sus negocaciones,  y 

seguian transgrediendo las fronteras entre lo intima (de la perdida) y el 

espacio publico . 

Hablar de Madres es,  al menos en la Argentina, hablar de su presen

cia fisica, corporal, ya ritualizada a lo largo de las decadas, en Plaza de 

Mayo . Encarnaron y siguen encarnando ahi la denuncia, en su tradicio

nal ronda de los jueves a las tres y media de la tarde ; los primeros 

meses aun sin y luego con el pafiuelo blanco que pronto se iba a con

vertir en icono . Se lo pusieron par primera vez en una peregrinaci6n a 

la Basilica de Lujan, para reconocerse entre los miles de peregrinos 

(Gorini, 2006 : 1 1 7- 1 1 8) .  Al principia fue un autentico pafial de bebe que 

luego iba a ser sustituido par un pafiuelo, un poderoso simbolo que les 

permiti6 vestirse de "ama de casa" y denunciar asi con mas eficacia la 

destrucci6n de su entorno familiar par un regimen ultra-conservador 

que solia acudir, parad6jicamente, tambien a la meta.fora familistica. Es 

este pafiuelo que las identifica y las convierte en "madre colectiva" o "en 

madre publica" (Maier, 1 998) ;  las expone en su vulnerabilidad pero a la 

vez cumple con una funci6n protectora. En palabras de una de las acti

vistas entrevistadas : 1 1° 

Yo siento cobijo con el pafiuelo. Es un simbolo de mucho dolor, de mucho 
sinceramiento y yo personalmente me siento con el pafiuelo amparada. Yo 
me pongo el pafiuelo y siento que puedo ir a cualquier lado. 

109 Vease para una historia del movimiento de Madres en Argentina (Gorini, 2006 y 2008). 
"" Entrevista 30 de marzo de 2009, Buenos Aires (HGB). 
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Queda clara que es para ella una decision consciente, a titulo individual, 

de ponerse el pafiuelo, no un automatismo. Y me parece importante seflalar 

tambien que con este simbolo de lo domestico (Radcliffe, 1993) no se traspa

sa automaticamente una linea de genera, sino mas, bien, este situa a estas 

mujeres en un borde : actuan como dadoras y defensoras de la vida, de 

acorde a su asignacion tradicional, dispuesta al sacrificio y "cuerpo-para

otros" (Maier, 1998); a la vez que trascienden los limites de una espaciali

dad generica y tambien el horizonte del llamado altruismo maternal. Par

que ya no estB.n ahi (solo) par el propio hijo, ya es una causa publica, y 

compartida, que las significa como sujetos politicas .  

Pero aun antes de entrar a la escena publica, a nivel intima, sus cuer

pos son cajas de resonancia ante lo acontecido.  Resaltan en las entrevistas 

sus reacciones fisicas ante lugares como la ESMA. Dice una: 1 1 1  

Entre a la ESMA en 2005, me mantuve muy fuerte hasta despues de la  visita. 

Me contaron todo, volvi a la casa, abri la puerta aca y par primera vez en 

mi vida me desmaye. Fueron minutos .  Fue muy fuerte . 

Y otra : 1 12 

Te cuento la sensacion que tuve al estar agarrada de la reja del porton. ( . . . ) 
No hubiera soltado esa reja par mas que hubiera venido Cristo en persona 

a pedirmelo. ( . . .  ) La que yo senti fue fisico. A mi me importo entrar. Fue 

como una catB.rsis. Mi hijo no desapareci6 en la ESMA ni creo que haya 

estado ahi. [Pero] la idea de que realmente no lo iba a ver mas, lo entendi 

en la reja de la ESMA. 

Tal pareciera que la materialidad del espacio se conectara, de alglin mo

do y no como nexo mistico, con la materialidad fisica de estas Madres y nos 

lleva a pensar, una vez mas, que posiblemente el cuerpo ent.iende (siente, 

visualiza) casas que la mente y la psique (alin) se resisten a procesar. 

Hay otro linea del relata en tomo a la corporalidad, de como incidio el 

terror en la vida cotidiana de estas mujeres.  Una integrante de la agrupa

cion de familiares Comite Eureka fundada par Rosario Ibarra de Piedra, 1 13 

1 1 1  Entrevista 29 de marzo de 2009, Buenos Aires (vJ). 
1 1 2  Entrevista colectiva a un grupo de Madres de Linea Fundadora, 5 de mayo de 2004, 

Buenos Aires (LC) . 
1 1 3  Es interesante notar que el grupo mexicano de madres y otros familiares, conocidos 

como las Dofias, se inici6 en el mismo afio (1977) en el que se empezaron a movilizar y orga-
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perdi6 a su esposo, secuestrado par las fuerzas del Estado, cuando ella 

tenia apenas 26 aiios. 1 1 4  Cuenta ella: 

Bl dolor de la desaparici6n es tan fuerte que te apaga la libido. Yo empeze 

muy joven a perder este apetito. 

Poco despues, sigue su relata, tarnbien habia dejado de menstruar. Des

de entonces el sexo se ha borrado del mapa de su cuerpo de mujer y no par 

una cuesti.6n moral, le importa subrayar, sino par ausencia de deseo. 

Biol6gicamente no se como me lo cobra mi cuerpo, porque luego es un pro

ceso biol6gico y de repente lo apagas .  Rosario dice que nosotras somas angeles, 

las mujeres, las esposas, las madres, porque perdimos el in teres por el sexo. Un 

angel no tiene sexo . 

Las madres y esposas aqui parecen retornar a una condici6n de virgi

nidad, amputadas no solo del compaiiero de vida, del hijo o de la hija, sino 

tambien muti.ladas en su femeneidad como energia vital. Ciertarnente no es 

el caso de todas, tal vez ni siquiera la mayoria. Pero nos indica que el limbo 

de la desaparici6n posiblemente tenga un poder aun mas ucastrante" que 

la certeza del asesinato del ser querido. 

A nivel publico, a la vista de los demas, ya deciamos que el cuerpo 

de estas madres se convierte en dispositi.vo de denuncia. Pero ella no su

cede de manera automati.ca, como una suerte de vocaci6n maternal, sino su 

usa y sentido publico varian significati.vamente. lntervienen ahi decisiones 

estrategias sabre como situar este cuerpo, y el de sus seres desaparecidos, 

en la vida y via publica. Y quisiera aclarar que introducir nociones de es

trategia no equivale, de ninglin modo, a quitarle validez afectiva o suponer 

necesariamente una deliberada o incluso calculada premeditacion. Me in

teresa mas bien mirar a estas mujeres tambien como sujetos politicos, 

responsables de sus decisciones.  En este sentido, creo posible distinguir 

tres modos distintos entre las madres movilizadas en Argentina y Mexico : 

1 .  Uno de  los dos grupos del movimiento argentino -profundamente 

dividido desde mediados de los ochenta, pocos aiios despues del final 

de la dictadura- opt6 par dejar atras los cuerpos en concreto de los 

seres especificos, y el dolor de su ausencia, y diluirlos de alglin modo en 

nizar las Madres argentinas.  De acuerdo con Rosario Ibarra de Piedra, habria ahi tenido algu
na intluencia el exilio argentino en Mexico (entrevista, 29 de noviembre de 201 1 ,  Ciudad de 
Mexico). 

, . .  Entrevista 1 1  de noviembre de 2009, Ciudad de Mexico (SH). 
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la metMora de un cuerpo colectivo, homogeneo, en bloque. Ya no hay, 

en la "Asociaci6n de Madres de Plaza de Mayo", liderada por Hebe de 

Bonafini, ninguna marca de nadie en particular, ni fotografias ni nom

bres, todas se consideran Madres de todos, ya hace tiempo se habia 

decidido "socializar la maternidad".  Las consignas de sus marchas ya 

no aluden al horizonte, ni semBn.tico ni politico, de "memoria" o "justicia y 

castigo", sino a las disputas politicas de la actualidad : contra la deuda 

extema, la oligarquia rural o la politica energetica. Y reniegan elias, en 

voz de su lider Bonafini, categ6rica y expresamentemente lo que llama 

la "pobre materialidad" de los restos, los huesos encontrados o anali

zados por los forenses. 1 1 5 Sittian a los ausemes en otro nivel, el de "es

piritus" siempre presentes, aunque ya no sea de came y hueso. 

2. Su equivalente mexicano seria, como ya se dijo, el Comite Eureka. Su 

fundadora y presidenta Rosario Ibarra comparte el rechazo rotunda de 

la declaraci6n de muerte por parte del Estado y con ello cualquier tenta

tiva de indemnizaci6n econ6mica. Sin embargo, su estrategia se distin

gue notablemente de la de las Madres argentinas. No transforman a los 

ausentes en espiritu de "lucha" o "alegria" sino siguen insistiendo -con 

toda literalidad- en su recuperaci6n con vida. "Vivos los llevaron, vivos 

los queremos" sigue siendo la consigna principal basta el dia de hoy. En 

pancartas y fotografias se destaca la especifidad el rostra de cada una y 

cada uno, y la necesidad de volverlos a nombrar una y otra vez. Ante el 

no-reconocimiento oficial, y lo que se percibe como una marcada des

informacion e incluso indiferenciaH6 por vastos sectores de la sociedad 

mexicana, y a la vez la continuidad de ciertas practicas represivas como 

la desaparici6n fornada, los cuerpos nombrados, y declarados vivos, 

siguen siendo un resorte de resistencia. 

3 .  A diferencia de estos dos grupos, el  otro grupo de madres argentinas, 

llamada Linea Fundadora, dio ya hace tiempo por terminada la busqueda 

de los desaparecidos y asumi6 la certeza de la muerte . Esta "resigna-

1 1 5 A traves del ana!isis de estos restos humanos, hallados en excavaciones, o traidos por 

las corrientes acuaticas, se han logrado establecer -gracias a! esfuerzo del ya celebre Equipo 
Argentino de Antropologia Forense (EAAF)- Ia identidad de algunos cientos de asesinados; 
estos son una minima parte de los casi nueve mil personas que se tienen documentados 
como desaparecidos-detenidos. 

1 16 Es por supuesto complicado operacionalizar Ia percepci6n de indiferencia social; en el 
trabajo final de este estudio tratare de conceptualizar con mas precision lo que por ahora 

denomino, de manera provisional, como "indiferencia" o "indiferencia for-zada".  
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cion" posibilito procesar y transforrnar el dolor en duelo, manteniendo 

intacta, incluso con mas enfasis, la denuncia del crimen y la demanda 

de "juicio y castigo" .  Se exponen publicamente como madres que per

dieron, a manos de un Estado asesino, a sus hijos e hijas y desde este 

lugar reclaman justicia, al igual que la entrega de los restos.  En elias, 

no es la presencia (espiritual), sino justamente la ausencia de los hijos 

que las moviliza en la via publica, no hay un cuerpo colectivo, sino una 

diversidad de cuerpos, rostros y nombres especificos .  

Hoy dia todas elias, e l  con j unto d e  movimientos d e  madres y familiares, 

se encuentra en el umbral de su propia desaparicion, ya no forzada, solo 

inevitable al fin. Algunas ya fallecieron, otras se notan con el cuerpo cada 

vez mas agotado. No pocas, en la Argentina, se siruan entre el pasmo par 

los inegables avances politicos y juridicos y la frustracion individual par no 

haber podido cerrar el duelo, no haberse reencontrado con la informacion 

precisa o los restos de la muerte de sus queridos, o en el caso de la organi

zacion de Abuelas, par no haberse encontrado con el nieto o la nieta "apro

piado" tan largamente buscado.1 17  Cabe entonces reflexionar en tomo de su 

legado y del desplazamiento de esta "memoria comunicativa" en el sentido 

de Halbwachs, con las madres como sus principales vasos comunicantes, 

hacia una "memoria culrural", ya socializada e institucionalizada, como fue 

conceptualizado par Jan Assmann (2007) ; o si tal consensuacion alin nos 

parece lejana, al menos a otra generacion de comunicadores de la memoria, 

como es la de los hijos e hijas, ya movilizados en sus propios rerminos. 

Para el tema de esta obra, cabe preguntarse, sabre todo, par la materia

lizacion de este legado. C:Que tipo de materialidad heredan las madres y 

como esta persistira a traves de los tiempos, en los espacios de las ciuda

des? Quedarian, par ejemplo, el registro de nombres y placas en el manu

memo del Parque de la Memoria de Buenos Aires, las cenizas enterradas 

en el patio de la iglesia o esparcidas par el Rio de la Plata, sus archives pri

vados convertidos en museos publicos, como es el caso de Rosario Ibarra y 

su Casa de la Memoria Indomita.1 18  Con todo, alga se perdera con ellas 

'" Debido a la insistencia de Abuelas, hasta la fecha se han podido •restituir" mas de 100 
del estimado de 400 hijos y hijas de padres detenidos-desaparecidos que habrian nacido en 
cautiverio y fueron dados en adopci6n ilegal (www.abuelas.org.ar) . 

... Al momenta de revisar estas lineas, en mayo de 2012, la inauguraci6n del museo (si
tuado en la calle de Regina, en el Centro Hist6Iico de la Ciudad de Mexico) se preveia para 
junio del mismo aiio. 
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para siempre. No solamente la voz de la testigo, sino tambien el testimonio 

insustituible de sus cuerpos. Verlas marchar, en Buenos Aires, su ronda de 

los jueves, de cuerpo vivo y fragil, de solemnidad que antoja a veces ruti

naria en algunas, alegres y sonrientes otras, pensativas o de mirada melan

c6lica en la mayoria, equivalia mirar a la memoria movida, en toda literati

dad, y diversa. 

APARJC16N FORZADA: LOS REPRESORES 

Es una obviedad constatar que no solamente las victimas, los desaparecidos 

y sus familiares, poseen un cuerpo, sino tambien los otros, militares y policias, 

el conjunto denominado urepresores", de distintos niveles y responsabilida

des. No se profundizara aqui en el hecho de estos "otros" cuerpos tambien 

pueden haber sufrido algt.ln tipo de violencia; tema complejo, sin lugar a duda, 

pero no me ocupa ahara. Lo que me interesa mirar aqui es la relativa invisi

bilidad de estos hombres (si, hombres, casi todos) durante largas decadas, y 

su subita visibilizaci6n en tiempos mas recientes en la Argentina. 

Durante decadas eran s6lo nombres, apenas unos rostros en alguna 

fotografia oficial, muchas veces con uniforme, tan congelados en el tiempo 

como los propios desaparecidos en las fotos de sus familiares .  Algunos, 

pero s6lo los generales, ya fueron exhibidos en el juicio de la junta, en 

1985,119 otros luego "escrachados" -es decir, sefialados publicamente

en sus domicilios par H.I .J .O.S . ,  la agrupaci6n de hijos e hijos de desapa

recidos politicos .  Pero la gran mayoria eran seres acorporales , instalados 

en la distancia, la invisibilidad social y la abstracci6n, que los hacia -li

teralmente- intocables .  

Esto cambi6 drasticamente a partir de la apertura de los juicios orales 

en otofio de 2009. Subitamente, estos cuerpos ahara eran obligados, mu

chos par primera vez, a exponerse en publico. Es evidente que los tribuna

les distan de representar una esfera publica en sentido de agora , ya que 

estan altamente reglementados y las fotografias, par ejemplo, prohibidas .  

Sin embargo, a traves de los juicios, los tribunales en tanto lugares fisicos, 

1 1 9 De hecho el mismo Basterra habia sacado, del laboratorio clandestino de Ia ESMA un 
centenar de fotografias de represores (Garcia y Longoni, 201 2 :  1 3). Hoy estas se exponen en 
una instalaci6n permanente "Ayer/Hoy•, en el lobby del Centro Cultural de Memoria Haralda 
Conti, en el predio de Ia ex-ESMA. 
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transitables, se han convertido en espacios temporalmente publicos.  Cual

quiera puede asistir sin demasiado trB.mite de par media; los organismos 

de derechos humanos, H.I .J .O.S .  sabre todo, han convocado desde el prin

cipia a asistir masivamente . 

La presencia fisica de estos acusados produce efectos extrafios .  Lo 

mas llamativo e inmediato es la confirmacion de lo que se ha constatado 

ya en otros tribunales del siglo xx la falta de algun rastro fisico que dis

tingue a los represores como tales :  se miran, detras del vidrio que sepa

ra el publico del tribunal, unos hombres envejecidos, canosos, ya sin las 

insignias del poder, ya no hay uniformes, solo trajes y corbatas, cuerpos 

un tanto encogidos .  La mayoria parecen presenciar su juicio en modali

dad sonambula, presentes fisicamente, pero en un estado de distancia 

mental . Algunos se exponen en calidad de victima, de cuerpo atormen

tado, como fue el caso de un comisario de policia que opto par asistir a 

su juicio en camilla. Algunos pocos se presentan en plan de testigo atento 

y activo, como Miguel Angel Cavallo, el ex militar argentino descubierto y 

detenido en agosto de 2000 en Mexico y extraditado a la justicia argenti

na en 2008 ; era el unico que asistia todos los dias con su laptop o cua

derno, tomando notas .  Y solo muy pocos como Alfredo Astiz, el llamado 

"angel de la muerte", aprovechan para volver a justificar su "combate a 

la subversion" . 

No son exhibidos en el banquillo como hombres denigrados, se les 

escucha, y estan siendo acompafiados par sus pares y abogados .  Aun asi, 

me parece propicio pensar que con su aparicion en publico se rompe par 

fin un hechizo. Los que alguna vez encarnaron un poder absoluto, sabre 

la vida y el cuerpo de otros, en estas apariciones forzadas se volvieron 

materialmente visibles, vulnerables y tocables, expuestos ahara a otros 

poderes. Cabe sefialar que ninguno, de los mas de mil imputados, aprove

cho la palabra y la escucha para asumir algun grado de responsabilidad. 

"Gada juicio espero que alguno de estos tipos empieze a hablar", me co

mentaba uno de los abogados querellas .  Y nunca sucede. Parecen ser, aun 

en esta cobardia, hombres terriblementes comunes.  

Y mortales, a fin de cuentas. Cuando en noviembre de 2010 fallecio 

Emilio Massera, ex-integrante de la junta militar, entre los activistas de 

derechos humanos reinaba cierta incredulidad. Se sabia -leemos en un 

texto en la pagina de H.I .J .O.S .- que Massera 
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estaba enfermo, no controlaba esfinteres, babeaba, no podia responder 
ni siquiera cuantos af10s tenia. Pero era dificil imaginarse a Massera en 
ese estado ( . . .  ) Costaba unir la imagen del genocida con la del tipo mu

riendose de a poco, lentamente, retorciendose en la soledad de una cama. 
Cuesta asimilar que los asesinos del pueblo se mueran, porque implica 
incluirlos dentro de lo humane, de lo sensible, de lo sufriente. 120 

DESVfO : EL CUERPO PROPIO 

Antes de concluir, quisiera plantear una inquietud que esta siempre latente en 

este tipo de exploraciones, y es el cuerpo propio como caja de resonancia, no 

solo inevitable, sino de algllil modo, segllil creo, significante.121 Poner la subje

tividad en alerta, comprenderla como un dispositive y no como una simple 

falla epistemologica, se ha vuelto por fortuna ya un lugar comtin, al menos en 

la investigacion cualitativa, por ejemplo en el trabajo cruzados con materiales 

textuales, visuales y espaciales ;  especificamente en la etnografia.122 

Pero queda la interrogante de como incorporar en nuestro analisis lo que 

nos sucede ahi, a nivel sensorial y mas alia de toda discursividad; de como 

procesar esta subjetividad especifica para nuestra comprension de la semio

sis : cuando uno esta sentado al frente de alguna de las Madres, escuchan

dola, mirandola, a sabiendas que habra contado ya 100 veces la historia de 

esa brutal ausencia y, sin embargo, algo se esta removiendo en las fibras 

de uno ante la imposibilidad de racionalizar completamente lo escuchado. 0 

presenciar, con el cuerpo y aliento contraido, ya sin pregunta de por medio, 

un relate de tortura. 0 tambien, cuando uno toea un muro de alguno de 

estos edificios umalditos", deslizando la mirada o, a escondidas de las guias, 

la punta de los dedos, tratando de captar esa uotra cosa" de la memoria que 

se escapa al discurso. Algo percibe el cuerpo que podemos, y tal vez necesi

tamos, procesar analiticamente, mas alia de una simple empatia. 123 

••o Fuente : http ://www. hij as-capital . org .ar/index. php?option = com_ content& view = 
article&id = 776 : se-murio-el-genocida-massera&catid = 50 : editoriales&Itemid = 426. 

••• En su exposici6n titulada "Geograf@s emocionales :  Posicionalidad y compromiso en la in
vestigaci6n", Nuria Benach habl6 del posicionamiento de la propia emocionalidad y lo caracteriza
ba no como una opci6n sino una "necesidad", un compromiso incluso, "lo emocional es politico". 

m vease para estos cruces transdisciplinarios, Huffschmid y Wildner (2009) y Huffschmid 
(201 2b) . 

'23 Comentaba Adrian Scribano en una de las discusiones de aquel simposio que no se 
trataba de "dejarse llevar por la propia emocionalidad", sino de reconstruir, incluso analitica
mente, esa experiencia corporal y afectiva propia. 
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Con ella no sostengo que solo la propia •experiencia personal somatica" 

pueda validar toda dimension afectiva y sensorial, par ejemplo, en las arqui

tecturas memoriales llamadas auraticas (Sian, 2008 : 152). Podemos hablar 

de •aura" si nos referimos a funcionalidades o necesidades en relacion a los 

espacios memoriales, dificilmente de "efectos".  Pero si creo que conviene 

registrar y tamar en serio lo que puede captar nuestro cuerpo, como una 

dimension mas, igual que la mirada y la lectura, de la •observacion partici

pante", sin con ella pensarnos como las mas significantes cajas de resonan

cia. AI contrario, para el ana.Iisis semiotico, tendremos que relacionar esta 

experencia con la de otros cuerpos, como cruzamos nuestra lecturas y mi

radas con la de otros. No procuro entonces ninguna metafisica esencialista 

de la corporalidad, de del propio ni de ajenos, como si esta fuera la ultima 

instancia del sentido. Solo creo posible constatar que el hacer sentido de 

estas memorias pasa tambien par todos nuestros cuerpos, este pedazo 

de espacio (y tiempo) que cada uno ocupamos en este mundo. 

SALIDA: HACER (SENTIR) LA MEMORIA 

En la elaboracion publica de una memoria social y compartida, esta que 

concieme a una sociedad en su conjunto, se cruzan distintas corporalidades 

y sus respectivas dimensiones afectivas : el cuerpo cargado del recuerdo de 

la violencia, en calidad de testigo; el otro cuerpo dolido par la ausencia que 

encama la denuncia; el cuerpo del victimario y tambien el cuerpo receptor; 

el que no ha pasado par el dolor en came propia, el visitante, el lector o la 

investigadora. En los procesos y lugares de memoria se trataria de conectar 

entre si estas instancias en complejas dinamicas de depositar, transferir, 

trasladar y traducir y generar asi un espacio de sensibilizacion social. Equi

valdria este proceso a romper con los moldes de una memoria petrificada, 

monolitica o banalizada, dejarse tocar par otras materialidades, visuales y 

corporales. Visualizarla y al mismo tiempo aspirar a •un campo de vision que 

no puede agotarse en lo mostrable" (Richard, 2000 : 33), localizarla sin 

que los lugares se reduzcan a la literalidad del terror. Solo si se logra esta

blecer esta conexion compleja entre cuerpos, espacios y recuerdos se habra 

logrado lo esencial : hacer sentir el dolor del otro, hacer re-sentir lo que 

paso a otros, en otro tiempo y espacio, pero no conformarse con esta 
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sensaci6n sino desplazarla hasta un querer y poder saber: pasar del sentir 
a los posibles sentidos . 
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Del lugar-territorio al espacio. 
Geograffa de los sentimientos 
vista desde el cancionero popular 

Abilio Vergara Rgueroa* 

INTRODUCCJ6N 

Este capitulo tiene par objetivo mostrar las relaciones entre lugar, territorio 

y espacio a traves de describir el transito de los dos primeros hacia el 

tercero -via la emigraci6n-, o, dicho de otra manera, observar como el terri

torio -espacio recortado y emosignificado par actores organizados (o que 

se organizan a partir de dicho proceso)-, para quienes abandonan esta 

estructura socioespacial -construida en la biografia personal y la histo

ria del grupo-, la experiencia del desplazamiento se vive como una sali

da hacia lo incierto-desconocido (espacio) y, posteriormente, se lo habita 

como un nuevo esfuerzo de configuraci6n -reterritorializaci6n- acom

pafiada par la incertidumbre y la nostalgia iniciales, la mitificaci6n conse

cuente de lo fisicamente abandonado y, despues, par la creatividad que 

refunda y reterritorializa, venciendo asi al espacio, al modularlo como 

territorio y lugares . El mediador empirico entre estas tres formas del espa

cio es el emigrante, cuyo viaje, par lo tanto, no es un simple desplazamien

to fisico espacial sino una experiencia angustiante y hecho creador, quien 

(se) redefine (en) el tiempo par la dialectica relaci6n entre la memoria y la 

imaginaci6n. 

El eje del ancllisis se elabora a partir de contrastar la vida en las locali

dades124 frente a la vida en las grandes ciudades a traves de los imaginarios 

• Profesor-investigador de la Division de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropologia 
e Historia. 

'2' U so este t:ermino para designar tanto los pueblos como las pequei'las ciudades y barrios 
tradicionales de las grandes ciudades, cuya caracteristica comun es la densidad de las rela
ciones sociales. 
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representados en los textos de las canciones de algunos g€meros musicales 

populares para expresar-modular estos desplazamientos de sentido que 

convierten en espacio al territorio y viceversa. Habria que seii.alar que en 

una escala macropolitana, es posible que el espacio triunfe frente al territo

rio e, inclusive, frente al lugar, 125 pues si bien a escala micro podemos re

construir ciertos territorios y lugares, nuestros desplazamientos en la gran 

urbe nos emplazan en el espacio que puede figurarse, por ejemplo, como 

"liberta.d" o incertidumbre. 

Se concibe, para este analisis, al espacio como la "materia prima" que 

recortan, usan, delimitan y configuran126 los actores a traves de practicas, 

de la cultura y los diferentes poderes que poseen (o no) al que convierten 

en alga familiar, delimitado, significado-simbolizado, arropado de emocio

nes y sentimientos, que llama Jugar y territorio (que, en este caso, se ex

presa en canciones tradicionales ) . 127 La estructura empirica que se desplie

ga va del pueblo y la pequeii.a ciudad a la macr6polis128 que se analiza bajo 

'25 Aunque quiza haya que matizar esta afirmaci6n que formule pensando en Ia situaci6n 
de abandono a que algunos urbicolas someten a sus casas, quienes en las grandes ciudades, 
para evitar las "horas pico• del congestionamiento vehicular, prefieren salir mas temprano de 
casa, hacer gimnasia, bai'iarse, desayunar en establecimientos cercanos a su trabajo. La casa 
convertida asi en dormitorio y el barrio -de cuyo espacio se eliminan algunas funciones y 
desplazamientos- dejan de ser referentes importantes;  aunque, el matiz seria que en estos 
nuevas espacios se vienen formando otros lugares. 

' "6 La relaci6n entre espacio y territorio lo asumo en Ia direcci6n que le otorga Gilberta Gi
menez: "El territorio seria el espacio apropiado y valorizado -simb6lica e instrumentalmente
por los grupos h umanos (Raffestin, 1 980:  1 2 9  y ss).  El espacio, entendido aqui como una 
combinaci6n de dimensiones (Nyangatom, 1978:  1 52), incluidos los contenidos que las gene
ran y organizan a partir de un punto imaginario, se concibe aqui como Ia materia prima del 
territorio o, mas precisamente, como Ia realidad material preexistente a todo conocimiento y 
a toda practica" (2000 : 21-22).  Subrayo del espacio ese hipotetico caracter no modulado-de
marcado-significado que insinua su caracter de •materia prima".  Destaco tambien algo obvio: 
el espacio que expresa el texto de las canciones es el espacio imaginario, es decir, el que Ia 
imaginaci6n proyecta a partir del desconocimiento que acusan los emigrantes cuando entran 
a! territorio de los otros. 

'27 Para este analisis el corpus se constituye a partir de los generos huayna y vals peruanas 
(Vergara, 1995 y 2010). Aclaro que cuando, mas adelante, utilizo canciones de diferentes ge
neros, diferentes contextos sociales e hist6ricos no pretendo una soluci6n de continuidad en 
el analisis, ni siquiera pretendo establecer comparaciones :  lo que se muestra es el caracter 
de cada fen6meno social que si bien expresan semejanzas, no necesariamente devienen de 
causas y derivan en efectos que definan los mismos procesos. 

'"" Del campo peruano a Lima, del campo mexicano a! Distrito Federal y a Estados Unidos. 
Cabe destacar que las experiencias migratorias en los dos paises presentan semejanzas y 
diferencias que deben ser consideradas para comprender las significaciones expresadas en 
las canciones. Las migraciones a! interior del propio pais, tanto en Mexico como en Peru, re
producen las relaciones de dominio clasista y etnico-racial intemos;  mientras que Ia migraci6n 
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el imaginario que transforma, mediante el viaje,  el lugar-territorio en 

espacio, en la gran ciudad, al que abordo con la canci6n rockera, espe

cialmente de Rockdrigo GonzAlez (Vergara y Perez, 2010) .  Entre la locali

dad que se abandona y la gran ciudad a la que se llega est.B. el viaje -como 

mediador que liminariza al viajero, que abordo a traves de los corridos 

del mojado que relatan los dramas de los emigrantes ilegales (Vergara, 

1999; De la Garza, 2007) .  

Asi, el  elemento central que remarco para comprender el  utriangulo" 

lugar-territorio-espacio es el tipo de relaciones sociales ("la vida") que en 

cada uno de ellos se establece vista desde los imaginaries proyectados par 

los textos de las canciones de dichos generos musicales .  

DEL LUGAR-TERRITORIO AL ESPACIO 

" Lugar es el sitio de la verdad del ser" (Heidegger) . 

Que dificil es caminar/ en un extraiio lugar . . .  

(uUn gran circa", Maldita Vecindad) . 

La fuerza emosignificativa del territorio se puede observar a traves de los 

gestos rituales sefialados sabre los Nuer par Evans-Pritchard, quien sefiala: 

Podemos colegir lo intenso que es el sentimiento tribal par el hecho de que a 
veces los hombres que tienen la intenci6n de abandonar la tribu en que 

nacieron para establecerse permanentemente en otra tribu se llevan un 

poco de tierra de su antiguo pais y la beben en una soluci6n de agua, afia
diendo gradualmente a cada dosis una cantidad mayor de tierra de su 
nuevo pais, con lo que van rompiendo suavemente los vinculos misticos 

con el antiguo y estableciendo vinculos misticos con el nuevo. Me dijeron 
que si un hombre dejara de hacer eso, podria morir de nueer, la sanci6n que 

castiga la transgresi6n de determinadas obligaciones rituales (Evans

Pritchard, 1999: 137). 

internacional de mexicanos a Estados Unidos recompone Ia condici6n identitaria: lo nacional 
mexicano se vuelve etnico pasando el rio Bravo. Cabe tambien destacar el caracter singular 
de Ia emigraci6n mexicana a Estados unidos : ella ocurre en una de las fronteras intemacio
nales mas grandes del planeta (mas de 3,500 k.il6metros separan ambos paises) y relaciona a 
Mexico con una de las economias mas grandes de Ia Tierra. Asimismo, el volumen de Ia mi
graci6n es incomparable : los mexicanos que habitan "al otro lado" es semejante al total de Ia 
poblaci6n peruana, y s6lo los indocumentados es cercano a los once millones. 
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La relaci6n entre los individuos y los grupos con este espacio apropia

do no solamente se piensa como una Mrelaci6n entre . . .  ", sino como un 

instituyente del ser quien se imbrica con su entorno. Esta condici6n no es 

estcitica, e hist6ricamente se ha modificado, como veremos a continuaci6n. 

Como punta de partida, observemos brevemente la oposici6n sei'ialada 

par Georg Simmel entre "la vida" en las aldeas y las metr6polis que afectan 

las relaciones entre los habitantes de estas dos formas paradigmaticas 

-extremas- de organizar el territorio (como red tupida de lugares) y el espa

cio, concretizadas en aldeas y metropolis. 129 Debo advertir que en el siguiente 

cuadro selecciono solo aquellas caracteristicas que impactan mas directamen

te en dicha organizaci6n y sus relaciones caracteristicas predominantes. 

En el primer "polo", en las aldeas, pueblos e inclusive en las pequeiias 

ciudades y barrios tradicionales en las metropolis, las relaciones sociales son 

de tal naturaleza que la mayo ria con ace la "vida y milagros" de Mcasi todos".  130 

Como una consecuencia y expresi6n de lo seiialado, la distinci6n entre lo 

publico (territorio) y lo privado (casa-Jugar) no es nitida, pues tanto las 

Cuadra 1 

Aldea rural 

"Homogeneidad" cultural. 

Baja division social del trabajo. 

Conocimiento personal-Red densa. 

Contactos sostenidos y continuos . 

Habitual-regular-lo esperado. 

Continuidad. 

Descansa mas en relaciones emocionales 
profundas, actU.a mas con el coraz6n. 

Flexibilidad en el usa del tiempo (ejem
plo : donaci6n reciproca de motivos de 
retraso, inasistencia). Ritmo lento. 

Metropolis 

Diversidad proliferante. 

Alta division social y tecnica del trabajo. 

Indiferencia, desconocimiento, anonimato. 

Brevedad y escasez de contactos inter
personales. 

Tumulto apresurado de impresiones in
esperadas-irrupci6n. 

Tajante discontinuidad. 

Cantidad de conciencia mayor, actU.a mas 
con la cabeza. 

Puntualidad. Horario estable e imperso
nal. Coordinaci6n cronometrica. Ritmo 
veloz. 

Fuente : Elaboraci6n propia a partir de Simmel (1988). 

••• Esta afirmaci6n no excluye Ia existencia, en las grandes ciudades, de espacios demar
cados, simbolizados y que se habitan con los sentimientos que alienta el territorio como en 
los barrios tradicionales. 

13" Como una mer.Mora de esta situaci6n puede verse Ia pelicula •oogville". 
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barreras de acceso a la informacion, las fronteras simbolicas y fisicas pue

den ser cruzadas con frecuencia, sin autorizacion explicita ni punicion, 

siendo el chisme su forma sociocomunicativa mas caracteristica. 131 En estas 

condiciones socioculturales, el cuerpo mismo no pertenece exclusiva

mente a la persona, pues se lo somete a constante evaluacion y valoracion, 

par ejemplo, via los apodos (Vergara, 1997). 

En este sentido, la nocion de comunidad seftalada par Robert Nisbet 

(1969) se acomoda a este panorama, ya que en ella, las formas de relacion 

esta.n caracterizadas par un alto grado de intimidad personal, profundidad 

emocional, compromiso moral, cohesion social y permanecen continuas 

durante mucho tiempo. En esta direccion podemos agregar que la comuni

dad compromete al hombre mas integralmente y de modo mas imperativo, 

casi como una totalidad porque resulta ser una fusion de sentimiento y 

pensamiento, de tradicion y compromiso, de pertenencia que generalmente 

deriva en identidad compartida y sus articulaciones se procesan en espacios 

ampliamente fijados, es decir, en lugares132 que posibilitan un intenso contacto 

mutua en el territorio de la comunidad aldeana, pueblerina e inclusive barrial 

urbana. El entramado del tejido social puede ser tal que dificulta diferenciar 

lo colectivo de lo individual y generalmente este supedita a aquel. 

Una muestra de esa indistincion entre lo privado y lo publico lo da la tra

dici6n133 -posteriormente convertida en cancion (anonima) y pieza teatral 

(Vivanco, 2004}- uHelme" (cuya tematica es la infidelidad de la esposa),134 

donde se relata una practica usual entre las autoridades de la epoca que 

131  El chisme es uno de los vehiculos que contribuyen a formar la comunidad, es su forma 
expresiva. A nivel individual, el chisme apoya Ia estabilidad emocional y Ia salud. Se ha sefia
lado que una caracteristica que diferencia los gl'meros es que el chisme femenino es socio
centrico y se distribuye en las relaciones sociales en el territorio, mientras que chisme el 
masculino, egocentrico y pretende concentrar la atenci6n en el emisor. 

'32 Defino el lugar como el espacio delimitado y apropiado que "contiene" determinada singu
laridad funcional, significativa y expresiva; es el espacio donde especificas practicas humanas 
construyen el lazo social, (re)elaboran la memoria a traves de la imaginaci6n demarcandolo par 
el afecto y la significaci6n en su imbricada funci6n de continente, es tanto un pasibilitador situado, 
como tambien punta de referencia memorablemente proyectivo, crucero de c6digos y pasibilida
des, de permanencia y cambia. Estil demarcado par limites fisicos y/o simb6licos, tiene un len
guaje especifico, una demarcaci6n interior, actores estructurantes y estructurados con jerarquias 
variables, unas formas ritualizadas de experiencia que (re)construye Ia identidad, entre otros 
companentes (Vergara, 2001). 

"'" Aqui refiero al genero del relata. 
'" Segun esta tradici6n (Ayacucho, Peru), el hecho ocurre en 1 80 1 .  EI marido de Rosa 

combinaba Ia plateria con el arrieraje y realizaba constantes viajes que duraban hasta un mes. 
Sospechando que su mujer lo engafiaba con Helme (Hermenegildo), finge partir y retorna esa 

Del lugar-terntono al espaoo. Geograffa de los sentrmrentos • 1 43 



consistia en vigilar la higiene y el orden en las casas (del frontis y de sus 

interiores) : la honorabilidad de la mujer estaba en juego en la presentaci6n, 

el orden y cuidados desplegados ;  se asumia que era "responsabilidad de 

la mujer",135 y la esretica implicaba una moral. En la canci6n "Helme", Rosa, la 

mujer adilltera, cuyo esposo, arriero, estB. de viaje, al escuchar toques en 

la puerta, teme que el esposo haya regresado de manera imprevista, y 

prefiere la presencia de la "ronda" de dichas autoridades :  

Rundalla kaptinqa 

si hay remedio, 

yanallay kaptinqa 

ya no hay remedio. 

(Si es la ronda136 

si hay remedio, 

si es mi esposo 

ya no hay remedio) . 

Es interesante observar que la ronda indica una intervenci6n-presi6n 

de lo publico sobre lo privado, del territorio sobre el lugar y, finalmente, de 

lo masculino sobre lo femenino. De esta forma, el tejido social emplazado 

en el territorio recibia el soporte institucional demarcatorio. 

Retomemos el asunto del viaje, un evento que pone "a prueba" a las 

emosignificaciones137 del territorio asociadas a la tendencia sefialada de que, 

misma noche descubriendo, in fraganti, la infidelidad de su esposa, asesinando salvajemente 
a ambos (De Mara Peralra, 1995). 

'35 Jane Darke, verifica esra condici6n en otro contexto y Ia ejemplifica expresivamente 
pregunrando : "lQue se imaginaria una persona comun que va par Ia calle y observa Ia si· 
guiente? Un jardin delante de la casa con balsas de basura; unas venranas exteriores que no 
se han limpiado durante varios meses y, unas cortinas cuya suciedad salra a Ia visra, roras o 
descolgadas, y un desorden de las habiraciones visible desde la calle" (1998: 99). 

"16 Ronda que llegaria para realizar su practica rutinaria de revisar si hay arden y limpieza 
en la casa. Se informa que generalmente Ia hacian a partir de las cuatro de la mafiana. Debe 
sefialarse que Qarmenqa (Carmen Alto), distrito de Ayacucho, capital del Departamento del 
mismo nombre, era un barrio de arrieros. La tradici6n emplaza el drama de Helme y Rosa 
(los amantes adwteros) en 1801, pero esra practica de la ronda se extendi6 hasra mediados del 
siglo xx en los barrios de la ciudad de Ayacucho, y hasra mas rarde en los pueblos. La mas in
teresante es que esra canci6n au.n se canra hoy, y en su versi6n teatral (Vivanco Allende, 2004) 
se sigue escenificando en las escuelas. 

m Denomino emosignificaci6n a aquellos significados enervados par emociones que inten
sifican la relaci6n que pretenden expresar o representar. Par ejemplo, para el emigrante ilegal 
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en los pueblos y pequeiias ciudades, la gente se conoce bien, y no solo 

posee informacion del pasado personalizado sino inclusive de los proyec

tos familiares y de sus miembros :  "la hija de Juanita se va a Lima a estu

diar . . .  "; "no pues, la Paca dicen que dio un mal paso" .  Par ella y par las di

mensiones de las ciudades y pueblos de la region (en este caso Ayacucho, 

Peru) y, fundarnentalrnente, par el tipo de relaciones sociales que en ellos 

se establecian, la partida era tanto un acto personal-familiar como comuni

tario.  En algunas canciones se representa -par sinecdoque- esta asocia

cion par la figura del campanario138 que oficia como el significante de lo pu

blico (y del pueblo), y tarnbien par el aullar de los perros,139 que si bien en 

la cancion expresa un drama privado, en los pueblos tambien tendria la 

"intencion" de comunicar una perdida al entomo social, como lo muestra 

la cancion "Mi partida" de Sixto Ayvar: 

Triste doblan las carnpanas 

anunciando mi partida 

porque manana me marcho 

lejos de este cautiverio, 

en busca de mi destino. 

Chisi chawpi tutarnanta 

wasiy punkupi allqu allwan, 

tristichak.uyiiarn qapiwachkan 

luigucha yachan ripunayta, 

luigucha yachan waiiunayta. 

("Mi partida", Sixto Ayvar Alfaro, huayna) . 

mexicano, en Estados Unidos, Ia palabra Mexico se carga de mayores sentidos par las emo
ciones que estimula. 

""' La campana tiene muchas otras significaciones, por ejemplo, en Ia canci6n del cantautor 
ayacuchano Carlos Falconi, es cobijo de los huerfanos de Ia guerra senderista; en otras, es 
significante de chisme ("kampana simi", en espaiiol : boca de campana); en Ia literatura de 
Francois Rabelais, lo es de Ia lujuria de los curas "pues solamente Ia sombra de un campanario 
de abadia es fecunda" (Bajtin, 1990: 279), etcetera. 

"'" Quienes publican lo privado, al "anunciar" -ladrando o aullando- intrusiones, parti
das y muerte. Ya los cronistas de Ia conquista habian sefialado su caracter premonitor: • . . .  el 
canto de Ia lechuza, buho u otras aves, el aullido de los perros y el maullido de los gatos. 
Todo esto pronostica muerte para si o para sus parientes o vecinos• (Murua, en Valcarcel, 
1984, t. III : 50). 
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(Anoche, en medio de la noche 

un perro aullaba en mi puerta 

ya me esUi agarrando la tristeza 

sabra pues de mi partida 

sabra pues de mi muerte) . 

Asi, en la primera estrofa, la "campana" metaforiza y muestra expresi

vamente el saber amplio de la biografia y los planes de los sujetos-familia 

en las comunidades pequefias, aunque tambi€m su caracter publico refiere 

a ese sentimiento que se agranda, expande, y que parece estar en todos 

lados cuando se va partir, sentimiento que no solamente acecha a quien 

viaja, sino tambi€m a los que se quedan -"Tu es partis, tu es partout" ,  (TU 

partiste, ahora esUis en todas partes) ; " Por todas partes se oye tu voz :  'yo 

me voy de aqui'" -.140 No obstante, es necesario dirigir la mirada hacia las 

palabras fmales de los dos illtimos versos de la estrofa: su condici6n original 

-digamos territorial, comunitario-- es asumida negativamente ("cautiverio") 

y considera que el viaje es una busqueda de algo mejor que le corresponde y 

que, implicitamente afll'IIla, no esUi en dicho espacio original : 141 "porque ma

nana me marcho ( . . .  ) en busca de mi destino" ;  asi, de alguna forma, el hori

zonte temporal (destino) conlleva a la reformulaci6n del horizonte espacial 

(salir) y lo remite a la incertidumbre (del espacio). La segunda estrofa vuelve 

a poblar el ambiente de simbolos que -parafraseando a Baudelaire-142 "mi

ran", de manera c6mplice, a los sujetos. Asi el perro y su aullido-lamento 

"hablan" anunciando caminos y sufrimiento. La canci6n continua: 

Mawk.a raqaypi sabilitay 

warma makiywan tarpukusqay 

imanasqam qilluyanki 

laduykipiraq kachkaptiy, 

luigucha yachanki ripunayta. 

("Mi partida", Sixto Ayvar Alfaro, huayna) . 

1 40 "Mojado", de Ia Maldita Vecindad. 
14 1 Debe subrayarse que las emociones y sentimientos bacia el lugar y el territorio no son 

siempre positivos, en todo caso lo que importa es que nunca hay indiferencia; esta funda el 
no-lugar. 

142 Vease "Correspondencias", en Las flores del mal, Obras selectas (2000), Madrid, Edimat 
Libros, p. 66. 

1 46 • Abilio Vergara F1gueroa 



(Mi sabilita que moras en el caser6n viejo 

mi sabilita que sembre con mis juveniles manos 

par que pues amarilleas 

si alin estoy a tu lado 

sabras pues de mi pronta partida) . 

En esta tercera estrofa el compositor extrema la imagen del deterioro 

y el abandono en el propio lugar de origen al enfatizar en la condici6n rui

nosa del caser6n, para dotarle vida (debilitada) al implicarse con la usabila", 

planta que cultiv6, que tambien amarillea comunicando intuiciones de 

distancia, antes de partir. El caser6n, con su deterioro, simboliza el pasado, 

un pasado que se quiere evitar-negar : el sujeto se confronta con el lugar

casa y el territorio, que la identidad adscriptiva supone firme e imbatible, 

como ocurre en la canci6n ucasita" de Cesar Romero Martinez, donde 

muestra la fortaleza de la memoria-casa, a la que emplaza como construe

tara del proyecto personal-familiar: 

Quiero verte siempre erguida 

como magnolias de luna 

que ni la lluvia de llanto 

rompan tejados serenos 

casita de mis recuerdos 

baw de mil ilusiones 

refugio de sentimientos 

vengo a recoger mis pasos 

(uCasita", Cesar Romero Martinez, huayna). 

La imagen que fusiona la lluvia con el llanto expresa la nostalgia que 

hace crecer el dolor del sujeto elevandolo a lo c6smico, con lo que tam

bien reafirma su fortaleza. Esa imagen remite a las figuras de la casa 

elaboradas par la topofilia del hagar desarrolladas par Gaston Bachelard, 

que el designa como el uespacio feliz", que uaspiran a determinar el valor 

humano de los espacios de posesi6n, de los espacios defendidos contra 

las fuerzas adversas, de los espacios amados"  (2000 : 28) .  Lugares ensal

zados que se oponen a los espacios de hostilidad o indiferencia caracte

risticos de los que ocupan en los espacios de destino los emigrantes 
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pobres .  No obstante, se intuye el riesgo en la posibilidad de que ese 

Jugar-casa como micleo del  terri torio-memoria se quebrante : urompan 

tejados serenos" .  

El  poema uteje lo  real y lo  irreal" y en este nuevo espacio ulas condicio

nes reales ya no son determinantes .  Con la poesia, la imaginacion se sirua 

en el margen, donde precisamente la funcion de lo irreal viene a seducir o 

a inquietar -siempre a despertar- al ser dormido en su automatismo" 

(Bachelard, 2000 : 27) .  Asi, la figura de la casa tonifica, expande el espiritu 

que converge en el cronotopo-casa, fijando la memoria (pasado) al retorno 

deseado en el momenta en que la cancion realiza el recuerdo como proyec

to (futuro) que se sujeta a la casa entraiiable, en una ciclicidad semejante 

al del tiempo mitico que hace del origen, el destino. 

Casita de mis recuerdos 

vengo a recoger mis pasos, 

baw de mis ilusiones, 

refugio de sentimientos, 

vengo a recoger mis pasos 

io acaso los olvidaste? 

("Casita", Cesar Romero Martinez, huayna) . 

David Harvey, extiende bien la fuerza del lugar hacia el territorio, que 

en el lenguaje popular y etnico se denomina tierra y que se constituye en 

factor importante de la experiencia de la identidad : 

Aqui encontramos, en la dimension simbolica, una version particular de esa 

diah�ctica entre lo social y lo ambiental que se ilustran uno dentro del otro. Al 

pensar y comprender sus relaciones con el mundo fisico de una manera 

particular, los nativos americanos participan de un acto moral de imaginacion 

que constituye un entendimiento del mundo fisico, y al mismo tiempo de si 

mismos. De aqui se desprende que perder la tierra es equivalente a perder 

la identidad, y que los procesos de modemizaci6n, acumulaci6n de capital e 

integraci6n espacial sercin profundamente quebrantadores de estas marcas 

de identidad cultural [ . . .  ] La preservaci6n o construcci6n de un sentido de 

Iugar es entonces un momenta activo en Ia transici6n de Ia memoria a Ia 

esperanza, del pasado al futuro (1998 : 38). 
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Ante la incertidumbre de la perdida de referentes estables, par la crisis 

de las certezas, y tambien par efectos de la globalizaci6n, el retorno a los 

referentes situados, territoriales, se intensifica en ciertos sectores. En uca

sita", no solo es el •tar" el que se constituye en el marco protector, sino el 

arnbiente mas privado, familiar, re-construido par la distancia, en una suerte 

de fortaleza, a prueba de las tormentas de las diversas crisis . Asi, frente a la 

velocidad instaurada par el capitalismo y la obsolescencia de casi todo lo que 

produce la compresi6n del espacio y del tiempo, Harvey seii.ala que : 

Rochberg-Halton ( 1986:  1 73), en un estudio par muestreo sabre los residen

tes de Chicago del Norte en 1977,  encontr6, par ejemplo, que los objetos 

realmente valorados en la casa no eran los Ntrofeos pecuniarios" de una 

cultura materialista que hacian las veces de "indices visibles de la clase 

socioecon6mica, la edad, el genera, etcetera", sino los artefactos que encar

naban Nlos lazos con las personas arnadas y los familiares, las experiencias 

y actividades valoradas, y los recuerdos de acontecimientos significativos 

de la vida y de la gente" .  Fotografias, objetos particulares (como un piano, 

un reloj , una silla), y acontecimientos (escuchar un disco con una pieza de 

musica, cantar una canci6n) son el centro de una memoria contemplativa y, 

par lo tanto, generadores de un sentimiento de identidad que es ajeno a la 

sobrecarga sensorial de la cultura y de la moda consumistas. La casa re

sulta un museo privado para protegerse de los estragos de la compresi6n 

espacio-temporal (Harvey, 1998: 323) .  

cesar Romero Martinez (ayacuchano, autor de "Casita") realiza este movi

miento afectivo seii.alado par Harvey: el vivi6 mucho tiempo en Lima ejercien

do la abogacia, y es el prototipo de huarnanguino143 que desde la capital (espa

cio) •vive su Huamanga" [territorio), participando en diferentes eventos 

culturales, en asociaciones de provincianos en Lima, difundiendo la musica 

de su tierra y componiendo canciones muy exitosas. Su cosmopolitismo no 

impide que cante al retorno a los lugares de la infancia que de-marcaron su 

identidad mas adscriptiva y lo simboliza en el mayor referente de la matria 

cultural: la casa, siendo este un lugar antropol6gico (Vergara, 2001) par exce

lencia, donde la memoria se estructura y se asume bajo la asociaci6n metaf6-

rica del balli-memoria: resguardo provisor, cobijo y archivo activo, constructor 

de comunidad y redes que alimentan la imaginaci6n y los sentimientos. 

"" U so indistintamente los gentilicios huamanguino y ayacuchano porque asi se usa en el 
lenguaje cotidiano. 
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EL MOJADO COMO AGOR 

DEL DESPLAZAMIENTO CONTEMPORANE0 1 44 

Empaco las ganas de quedarsej su condicion de translonnarse/ 
en el hombre que soiio y no ha Iogrado./ [. . .  ] 

Dijo adios con una mueca disfrazadade sonrisa, I 
Ie suplico a Dios crucilicado en la repisa/ el resguardo 

de los suyos, y perforo Ia frontera como pudo. 

("Mojado", RICARDO ARJONA) . 

El emigrante ilegal, conocido en Mexico como mojado145 es otro actor que 

pone a prueba la condici6n emosignificativa de los Jugares y del territorio.  

Su desplazamiento, caracterizado par el peligro y las expectativas 

inciertas,146 pone ante el sujeto la conciencia del espacio como sin6nimo de 

una dimension desconocida, productora de incertidumbre, confrontando 

sentimientos contradictorios que se narran y cantan, inicialmente, en 

forma tragica, y posteriormente -si se logra el cometido-, bajo el genera 

epico, a veces excluyendose y otras, complementcindose. 

Seiialar el contexto que promueve el refugio econ6mico y la migraci6n 

como altemativa forzosa de vida es quizB. redundante ; sin embargo, es un 

elemento que se encuentra en la base de la explicaci6n del factor de riesgo 

que adscribe a la epopeya migratoria su cariz dra.m.atico y esta presente con 

frecuencia en sus expresiones musicales como argumento identitario: uNo 

soy un desaiTaigado/ vine par necesidad" (uEl otro Mexico", Enrique Franco). 

Estos corridos que naiTan la travesia del mojado ubican su origen tanto 

en los niveles econ6mico-sociales como etnicos, aunque se remarque el pri

mero, cuando el mensaje tiene par destinatario a mexicanos, mientras que 

lo mexicano se convierte en etnico -piel y territorio se confunden- cuando 

'" Vease Vergara, 1994, 1998, 1999; De la Garza, 2007. 
'45 Segun informaci6n diversa (prensa, oficial, academical, cada afio cruzan la frontera 

Mexico-Estados Unidos, alrededor de 500 mil personas. Esta cifra puede ser muy relativa 
porque documentarla es muy dificil; sin embargo, lo que habria que destacar es que muchos 
encuentran la muerte en el intento, tanto por las condiciones del territorio, por acci6n criminal 
de grupos xen6fobos norteamericanos, por la acci6n represiva de las patrullas fronterizas, 
como por los secuestros y asesinatos de los grupos denominados "delincuencia organizada". 

••• A diferencia del manejo del riesgo (Giddens, 2000) en Ia sociedad moderna, el mojado 
no tiene los recursos para calcular los medios para lograr sus fines ni puede anticipar los 
obst.aculos que se le presentaran (s6lo los intuye), pues el viaje es conducido por los polleros, 
quienes tambien, si bien conocen Ia ruta y las dificultades, tampoco pueden garantizar com
pletamente el lagro final de sus objetivos .  El viaje del mojado se habita mas como peligro
miedo que como riesgo-posibilidad. 
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el interlocutor es gringo : ucuando han sabido que un doctor/ 0 un ingeniero 

se han cruzado de braceros/ porque quieran progresar/ o que un cacique 

deje tierras/ y ganado, par cruzar el Rio Bravo/ eso nunca lo veran". 

La estru.ctura de las canciones, generalmente ubica el eje de sus tema

ticas en dos dimensiones espaciales :  el mexicano (territorio) y norteameri

cano (espacio), con una frontera que es propiciatoria en varies sentidos : es 

la marca de la diferencia, es la zona del riesgo, es la franja cuya transposi

ci6n posibilita "los d6lares" (el bienestar para la familia), es la promesa o, 

tambien, la soledad cultural, la disgregaci6n familiar o la muerte. 

Asi, la figura espacial de "este lado" (territorio-Mexico) mas intensa, se 

construye en la vivencia Mal otro lado" (espacio-Estados Unidos) : son las 

privaciones, fundamentalmente culturales y afectivas, las que constru.yen 

un universe ut6pico que toma como referencia al Mexico imaginario (ima

ginado desde un enfoque situado, de mojado, ilegal y discriminado) que 

acentua la necesidad emosignificativa del entomo perdido. Es importante 

subrayar que las referencias a la familia, los amigos (una manera de hacer 

extensiva a la familia) y al barrio son frecuentes :  "Hoy me encuentro lejos 

muy lejos/ de la tierra que me via nacer/ de mis padres y de mis hermanos/ 

y del barrio que me via crecer/ la nostalgia destroza el alma/ y quisiera 

volverlos a ver" (" Pueblo querido", Ismael Armenta), donde la condici6n de 

mexicanos se corporeiza en la familia, tanto como elemento afirmativo 

de identidad que se evoca-proyecta desde el pasado y el terruiio, y tambien 

como distinci6n opositiva a la otredad gringa, intensificada par las practi

cas discriminatorias en su contra. 

La experiencia migratoria, ademas, conduce hacia otras perdidas iden

titarias, que se formulan desde la perspectiva del espacio y tiempo cotidia

nos, una de cuyas expresiones se procesa en aquello que es lo mas signi

ficative en la relaci6n social-territorial : 147 el idioma: "Mis hijos no hablan 

conmigo/ otro idioma han aprendido/ y olvidado el espaiioV niegan que son 

mexicanos/ aunque tengan mi color" (" La jaula de oro", Enrique Franco) . 

Vease como el idioma (espaiiol) que en un contexte nacional (territorio) 

vehiculaba precisamente esa identidad nacional, se convierte en etnico 

(frente al ingles y lo anglo-espacio) cuando se em plaza en una relaci6n 

multicultural intemacional. 

'47 Salvo el ingles, el idioma franco de Ia globalizaci6n, casi todas las lenguas refieren a una 
identidad mas situada, nacional, aun cuando esta sea producto de procesos coloniales como 
en el caso del espaiiol mexicano o peruano. 
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Posteriormente, las canciones que cantan la gesta del mojado, transfigu

ran las anteriores emosignificaciones de la perdida por la conquista, y pro

duciendose en las luchas que emprenden en "territorio ajeno", configuran 

tarnbien el lenguaje de dicha resistencia dotando a las marchas de simbolos 

y emociones que dignifican148 y transforman la anterior condicion de rninus

valia-culpabilidad-victimizacion que acompaii.o biogrMica e historicarnente 

su condicion de mojados-desarraigados . En este proceso tarnbien se acude a 

otros lenguajes para expresar la irnportancia del inrnigrante en la vida nor

tearnericana como puede verse en la pelicula "Un dia sin mexicanos". 

"Cuando el mojado haga huelga/ de no volver otra vez/ quien va zapear 

la cebolla/ la Iechuga y el betabeV el limon y la toronja/ se echaran toda a 

perder", dice un corrido que interpreta uno de los grupos mas populares y 

queridos, tanto en Mexico como en Ia poblacion latina de Estados Unidos :  

Los Tigres del Norte . Sintetizando una evaluacion popular que ubica las 

relaciones entre los braceros mexicanos y sus patrones nortearnericanos. 

De alguna forma los movirnientos por la "Dignidad" que se desarrollaron en 

Tijuana, entre otras ciudades, y que pretenden boicotear los intercarnbios 

en los mercados fronterizos con Estados Unidos, bloqueando muy signifi

cativamente los puentes y los pasos transfronterizos, tiene su expresion 

en esta percepcion que desarrolla un punto de vista que recupera, para el 

mojado, el orgullo por su trabajo y que de alguna forma contradice las 

pretensiones constitutivas de las practicas humillantes hacia el sector 

mas desprotegido, como es la poblacion indocumentada, la misma que 

respondia, y responde min, ante el maltrato, con la simulaci6n defensiva, y 

progresivarnente transforma en resistencia y protesta colectiva y masiva, 

en las luchas por legalizar su situacion, contra las leyes antirnigratorias :  el 

territorio se asoma en el espacio .  

Es posible discutir sobre la eficacia de la cancion en la conformacion de 

una ciudadania cultural -apegada o arraigada- en un contexto extraii.o, 

ajeno ; sin embargo, la intensidad con que se canta, los arnbientes que fre

cuentan estas canciones y la expansion de estos generos hibridos hacia 

publicos masivos lo vincula a un ambito heterodoxo de la construccion del 

14" Es interesante observar el poder energizante de Ia canci6n cuando se entona en grupo 
y en voz alta, marchando junto a muchos otros par los derechos colectivos, aunque cada uno 
lo cante como si brotara de un interior muy profunda, sentido intensamente a nivel personal, 
posibilitando conectar individuo-colectividad fluidamente, de "ida y vuelta". 
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conocimiento y de reconfiguraci6n del espacio en territorio -ya en Estados 

Unidos-: el del gozo, el placer, la nostalgia, la aiioranza y el rencor social . 

Desde aqui, su capacidad constitutiva es eficaz, aun cuando su poder sea 

restringido, sus ambitos de operatividad son mUltiples :  algunos de los gru

pos que se manifiestan en contra del racismo nortearnericano actual, al 

entonar estes corridos ponen en escena sus propias biografias cuya viven

cia-relato son acompaiiadas por sus melodias y sus "letras" :  "Ya no llores 

madrecita, yo se que te hago sufrir; deja rifarrne rni suerte, voy buscando 

un provenir" ("Rifare rni suerte", en De la Garza, 2007 :  35) .  

A manera de mostrar c6mo han carnbiado las relaciones del territorio con 

el espacio en las percepciones sociales (que ilustran ejemplarrnente los mo

jados), hablemos sabre esta canci6n lirnefia que cantaba los problemas que 

ciertos sectores afrontaban cuando el territorio original dificultaba recrear 

uno nuevo149 en el espacio metropolitano. El triunfo econ6rnico no se acom

pafiaba de logros sociales en una sociedad estarnental y racista de la Lima 

aristocratica, y alin hoy, pero tarnbien puede expresar una forma en que el 

territorio (provincia) "vencia" al espacio (Lima) en el terrene de lo imaginario. 

Las locas ilusiones/ me sacaron de mi pueblo/ ya abandone mi casal para 

ver la capital./ Como recuerdo el dial feliz de mi partida/ sin reparar en 

nada/ de mi tierra me aleje ./ Y mientras que mi madre,/ muy triste y sollo

zando/ deciame : "Hijo mio,/ llevate mi bendici6n"./ Ahara que conozco la 

ciudad/ de mis dorados suefios/ y veo realizada la ambici6n/ que en mi 

querer forje/ es cuando el desengaiio/ de esa vida me entristece/ y aiioro 

con dolor/ mi dulce hogar./ Luche como var6n para veneer/ y pude conse

guirlo,/ alcanzando mi anhelo de vivir/ con todo esplendor;/ y en media de 

esa dicha/ me atormenta la nostalgia/ del pueblo150 en que deje/ mi coraz6n 

(Laureano Martinez, "El provinciano", vals) . 151 

Otra canci6n, mexicana, desde el polo del fracaso, vuelve a idealizar el 

territorio original : "Jacinto Cenobio, Jacinto Adan/ si en tu paraiso s6lo 

149 Alfredo Zitarrosa metaforiza esta situaci6n cuando dice: "No eches en Ia maleta/ lo que 
no vayas a usar/ son mas largos los caminos/ pa'l que va cargao de mas" ("Pa'l que se va"). 

1 50 El enfasis de las cursivas es mio. 
1 51 Constando Ia fuerza emosignificativa del territorio, el coiTido del mojado ratifica esta 

percepci6n: "Adi6s, adi6s California, Texas, Chicago, Illinois/ me llevare su recuerdo porque 
a mi tierra me voyj pues aunque tenga dinero, no soy feliz donde estoy/ [ . . .  ] Me esta. espe
rando Mexico Iindo, por eso mismo me voy a ir;/ soy el mojado acaudalado, pero en mi tierra 
quiero morir" ("El mojado acaudalado", en De Ia Garza, 2007 :  43). 
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habia paz/ yo no se que culpa quieres pagar/ aqui en el infiemo de la ciu

dad" (Francisco Madrigal, "Jacinto Cenobio",  corrido) . 

EL ESPACIO: LA CIUDAD 

COMO ESPACIO-DESARRAIGO Y RECLUSION-ARRAIGO 1 52 

. . .  un hormiguero no tiene tanto animal 

CHAVA FLORES, Sabado Distrito Federal, Corrido. 

Limata chayaykuptiyqa, iimaiiama wakqa, 
karrukunaqa, sisillaiia!" (Cuando llegue a Lima, ique 

era ya pues eso, hasta los carros, como hormigas! 

FLORENTINO JIMENEZ, retablista ayacuchano. 

El imaginario de la ciudad oscila, historicamente, entre dos palos ex

tremos :  la ciudad buena y la ciudad mala. Numerosos testimonios, nove

las, peliculas, cuentos, poemas, "leyendas urbanas", canciones, plantea

mientos filosoficos, antropologicos y sociologicos sefialan que la ciudad es 

habitada par el mal y el bien; par lo bello y lo grotesco; par la libertad y la 

opresion; par la velocidad y la reclusion. La experiencia del habitar citadi

no se configura par las condiciones sociales y economicas de los sectores 

sociales que se expresan y representan en diferentes imaginarios que or

ganizan la vivencia, la memoria y el futuro. 

En esta direccion, par ejemplo, Roger Callais (1998), "elabora un breve 

rastreo de los factores que asisten a la constitucion de lo que denomina "el 

mito modemo de Paris" .  Entre ellos encuentra en la evolucion de la novela, 

de aventuras a la policiaca -y de la de folletin, como Fantomas-, alguna de 

las claves para entender las modificaciones de las imagenes dominantes 

de la gran ciudad" (Vergara, 2003 : 102) .  Asimismo, "al comparar la literatu

ra con la fuerza institutiva de la prensa, sefiala que a pesar de que la pri

mera se situa en 'lo imaginario puro' y actuar de manera 'infinitamente 

mas indirecta y difusa', ejerce 'una presion de la misma naturaleza y casi 

en la misma superficie util ' ;  Bachelard agrega que 'nada ha escapado a la 

epidemia, lo mitico ha contaminado lo real par donde quiera'" (Vergara, 

2003 : 1 72-1 73) .  Las fantasmagorias urbanas se expresan de diferente ma

nera seglin las clases sociales y defmen los tipos de relacion con el espacio 

"2 El arraigo como situaci6n y sentimiento opuesto al ape go; aquel como radicaci6n 
forzada y este como sentimiento positivo hacia Ia localidad que se habita. 
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urbana : para una epoca y escala se vive como territorio sublimado, para 

otros, como territorio que recluye . A continuaci6n veremos dos formas 

irnaginarias en las que se representa a las ciudades, 153 diferenciandolas par 

clases sociales y periodos hist6ricos :  la ciudad sublimada y la ciudad agre

siva y ca6tica. Podemos ver que esa polaridad tam bien tiene su explicaci6n 

en las condiciones y temporalidad de su habitaci6n : los sectores hegem6-

nicos tradicionales y los integrados, versus quienes son excluidos o que 

recit'm llegan. 

La ciudad sublimada como territorio 

La nostalgia es hija del pasado y de la perdida; se procesa y moldea de 

maneras diferentes segUn. la clase social y la cultura. Me gustaria ejempli

ficar brevemente, el apego seiiorial a una parte del territorio, 154 con uno de 

los soportes significantes de las formas esteticas de los grupos hegem6ni

cos tradicionales, a traves de los materiales imaginaries del aire y el aroma. 

NEl aire que trae en sus manos/ la flor del pasado, su aroma de ayer,/ 

nos dice muy quedo al aida,/ su canto aprendido del atardecer. Nos dice su 

voz misteriosa/ de nardo y de rosa, de luna y de miel,/ que es santo el amor 

de la tierra/ que triste es la ausencia que deja el ayer" (Cesar Mir6, N Todos 

vuelven", vals). 

El aroma es un recurso simb6lico predilecto de las clases altas . 1 55 El 

ensueiio se transporta en la figura del aroma, su naturaleza eterea parece 

' " En las grandes ciudades, a pesar de Ia dualidad sefialada, proliferan los puntos de vista 
que Ia imaginan mucho mas diversa y variable. Por otro !ado, Ia ciudad esra constituida desde 
Ia experiencia de los diversos urbicolas, por Ia experiencia desarticulada en lugares y territo
rios y, ella misma, en su escala macropolitana, es espacio. 

'" Del conjunto de Ia ciudad, estos sectores distinguen y afioran Ia parte central, que de
nominaron •centro Hist6rico•, y su afioranza proviene porque Ia fueron perdiendo por Ia 
"invasi6n" de sectores populares, en el caso limefio por migrantes andinos que se desde los 
afios cincuenta del siglo XX hacen presencia masiva en Ia capital. En los afios setenta, habian 
en Lima, alrededor de 6,500 "clubes• de provincianos . 

m Quienes se adjudican para si su exclusividad, mientras que el hedor, desde su perspec
tiva, caracteriza a Ia plebe, a! pueblo. En Ia Lima que cantan estos versos "Ia pestilencia del 
pobre" habita en los barrios populares, en los "callejones de un solo cafio", entre otros territorios 
y lugares. Si bien no amplia, si existe una literatura antropol6gica que ha abordado el proble
ma del olor como soporte significante de distinci6n y estigma. Veanse, como ejemplo, Les 
pouvoirs de l'odeur de Annick Le Gurrer (1988), el texto de David Haves, " Le sens sans parole: 
vers une anthropologie de l'odorat• (1986); el libro de Alain Corbin, Bl perfume y el miasma, 
entre otros. David Le Breton, sefiala precisamente esa facultad clasificatoria y distintiva de los 
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prestarle a la nostalgia y a la ensoflacion su sublime piel; el ayer simboli

zado par analogia a la suave envoltura infinita e invisible del aire , al roman

ticismo crepuscular que se convierte en facultad de conservacion :  

"Dejame que te cuente, limeflo,/ dejame que te diga la gloria,/ e l  ensue

flo que evoca la memoria/ del viejo puente, del rio y la alameda./ Dejame 

que te cuente, limeflo,/ ahara que aun perfuma el recuerdo,/ ahara que alin 

se mece en un sueflo/ el viejo puente del rio y la alameda" (Chabuca Granda, 

" La flor de la canela", vals) . 

"Una veredita alegre/ con luz de luna o de sol,/ tendida como una cinta/ 

con sus lazos de arrebol./ Arrebol de los geranios,/ y sonrisas con rubor,/ 

arrebol de los claveles/ y las mejillas en flor" (Chabuca Granda, "Fina es

tampa", vals) . 

Los versos de estas canciones invocan a esa naturaleza sutil y enalte

cedora del aire que Gaston Bachelard cincela en su Bl aire y los sueiws : "En 

efecto, tratandose del aire, el movimiento supera a la sustancia. Mas aun: 

cabe decir que solo hay sustancia cuando hay movimiento. El psiquismo 

aereo nos permitira verificar las etapas de la sublimacion" (1997 :  18), eta

pas seflaladas como de "sublimacion discursiva", que busca un mas alla,  y 

olm'es, a! decir: " La  subjectivite de Ia perception olfactive, l'interpretation immediate qu'elle opere 
sur le monde, les stereotypes qui elle nourrit a son insu [ . . .  ]. l'espece de rigueur qu'elle parait 
arborer, Ia designe par excellence comme element du discours raciste ou !'expression du 
prejuge de classe• (1998 : 12) .  El mismo autor agrega que, "Ia hierarchie sociale est doublee 
d'une hierarchie olfactive, le prejuge de classe se nourrit de Ia presomption de mauvaise 
odeur de !'autre" .  Mario Vargas Llosa, a! describir los nuevas territorios que frecuenta un 
miembro decadente de Ia antigua aristocracia limefia, ubica en Ia cantina popular los olores 
de los otros : "El corpulento rio de olores parece fragmentarse en ramales de tabaco, cerveza, 
pie! humana y restos de comida que circulan tibiamente par el aire macizo de La Catedral, y 
de pronto son absorbidos por una pestilencia superior: ni tU ni yo teniamos raz6n papa, es el 
olor de Ia derrota papa" [Vargas Llosa, 1973:  1 90). Hace apenas tres afios, cuando el Instituto 
Nacional de Cultura y el Ministerio de Vivienda proponian Ia recuperaci6n de Ia aristocratica 
y colonial Alameda de los Descalzos (a Ia que canta Ia canci6n de Chabuca Granda " La flor 
de Ia canela", citada mas arriba), decian : "El perfume de 'Ia Perricholi' se combinara con esos 
aromas frutales, provocando los suspiros en el virrey y envidias en los enamorados mas j6-
venes" (Thor Morante, 2009 : 43-44). La disputa por las politicas publicas y privadas asociadas 
a los olores y hedores es hegemonizada por los sectores sociales dominantes ;  elias tienen Ia 
posibilidad de reglamentar, pero tam bien de reubicarse para alejarse y demarcarse :  "Obsesio
nadas par ese pantano de las sanies, las elites huyen de las emanaciones sociales y se refugian 
en las praderas balsB.micas. Encuentran a! junquillo que les habla de su yo y hace surgir Ia 
poesia del never more [nunca mas), que revela Ia armonia de su ser y del mundo" [Corbin, 
1987: 247). Existe tambien una literatura muy amplia sabre Ia perdida y nostalgia de/por Ia 
"arcadia colonial" y sus consecuencias imaginarias vinculadas a los sentidos. Vease, por 
ejemplo, Una Lima que se va de Jose Galvez, entre otros. 
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"sublirnacion dialectica", que busca hacia un al lado, en expansion constan

te que realiza la poesia. 

Hasta aqui, el territorio se representa armonico, bello, anhelado.  En los 

versos de estas canciones pareciera que ni el espacio ni la velocidad aun 

no habian triunfado frente al territorio urbana . Sin embargo, habria que 

hacer notar que el territorio, como el lugar, no solo se habita con regocijo 

y placer, pues existen otros, en el mismo periodo que canta la cancion, en 

los que su caracteristica se define par las privaciones y el sufrimiento, 

como el arraigo en las carceles o en los barrios miserables de ayer y hoy: 

"A La Molina no voy mas/ porque azotan sin cesar . . .  " . 156 

La ciudad agresiva y ca6tica 

Las imagenes de la ciudad -como territorio y espacio- tambien han muta

do como producto de las modificaciones estructurales que la masificacion, 

la proliferacion de la diversidad y la interaccion confrontada de estos. De 

una imagen armonica, detenida y sin mayores problemas se pasa a la ima

gen del torbellino y la diferencia que deviene en desigualdad, asi se transita 

de la ciudad sublirnada y armonica de "Mi ciudad" a la figura que propane 

el "Gran circa" :  

Mi ciudad e s  la cuna/ de un nifi.o dormido,/ e s  un bosque de espejos/ que 
cuida un castillo,/ monumentos de gloria/ que velan su andar./ Es un sol 
con penacho/ y sarape veteado/ que en las naches se viste de charro/ y se 
pone a cantarle al amor" (Eduardo Salamonovitz y Guadalupe Trigo, Mi 
ciudad, ranchera) . 
Dificil es caminar/ en un extrafio Iugar/ en donde el hambre se vel como 
un gran circa en accion/ en las calles no hay telon/ asi que puedes mirar/ 
como rico espectador/ te invito a nuestra ciudad./ En una esquina es muy 
facil/ que tU puedas ver/ a un nifi.o que trabaja/ y tinge sonreir . . .  (Maldita 
Vecindad, "Un gran circa", rock) . 

"Un gran circa" expresa, de alguna manera, lo que Mouamar Kadhafi 

sefialo : "Ella junta a los contrarios y a los anonimos.  Ella dispersa a los 

pr6ximos mientras reline a los extrafios" (1998 : 24), corroyendo la vecindad 

y el parentesco157 como organizadores del lazo social, introduciendo tam bien 

"" Canci6n que canta a los sufrimientos de los negros esclavos en Ia Colonia y parte de Ia 
Republica. La Molina es hoy un distrito donde habitan sectores de clase media alta. 

"'Ambos fueron ex.presi6n y productores de Ia localidad y de Ia comunidad que sustenta 
el significado y el sentimiento del territorio propio. 
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el "azar" como nuevo elemento de la relaci6n social : u Por palacio y catedraV 

se dirige hacia/ la Alameda Central,/ cita a ciegas,/ un clavel en el ojal . . .  " 

(Cafe Tacuba, El Catrin, rock) . 

El caracter denso y masivo de la ciudad (Wirth, 1988) y la proliferaci6n 

de la diversidad, tambien pone entre parentesis las anteriores clasificaciones 

que el sistema estamental habia formulado, -como los que destacaban la raza 

y la condici6n etnica como el que desarrolla en la canci6n Salta pa 'tras : 

Sangre con sangre,/ mujeres y hombres./ Poder necesitas de nombresj te

mor, divisiones. Colores y castas : I herencia de segregaciones .  Indio y mes

tiza/ -coyote/ mestizo con india/ -choloj negro con samba/ -samba prieta/ 

blanco y mulata/ -moriscoj blanco con negra/ -mulatoj lobo con negra/ 

-chino/ negro con india/ -jarochoj indio con negra/ -lobo". 

Indios y banda/ patarrajada/ ubiris, nacosj guarines ./ jotos y bugasj rna

charras/ chilangos, oaxacosj yucasj fresas y gruesosj jipiososj cholos y 

chulosj teporochosj grifos y pochos/ chichifosj safados, piradosj demen

tes . . .  (Maldita Vecindad). 

Las geografias imaginarias pueden acentuar la diferencia en el espacio 

resignificando territorios, al segregar en las periferias a los marginates, 

pero tambien se atenuan al hacer que los urbicolas coexistan cotidiana

mente en las calles con muchos otros que comparten los mismos espacios, 

introduciendo su antidoto : la indiferencia. 1 58 No obstante, el imaginario de 

una urbe "agresiva y ca6tica" reestructura los mapas de la ciudad, obligando, 

par ejemplo, a recluirse en condominios cerrados intentando conjuntar a 

quienes se parecen como una forma de protecci6n frente a un exterior 

considerado amenazante e impredecible . 

De esta manera, la incertidumbre ya no afecta s6lo a los pobres, a los 

j6venes, a los inmigrantes, a los indigenas, es decir a los desvalidos o vulne

rables, sino tambien afecta a los de la clase media y alta, quienes se repliegan 

a urbanizaciones privadas para dominar su desaz6n y angustia, tratando de 

controlar sus accesos y homogenizar su vecindario : "Todas las normas ur

banisticas y las reglas de usa de las urbanizaciones privadas apuntan a este 

resultado : garantizar un lugar predecible, limpio, seguro, sana y calma, en 

dos palabras, un lugar ordenado e inteligible, opuesto a una ciudad perci-

'"" Podriamos sefialar que Ia indiferencia es una de las formas predominantes de relaci6n 
social en el espacio, semejante a las "relaciones de evitamiemo• de Erving Goffman (1989) y a 
las "relaciones categoriales• de Clyde Mitchell (1999). 
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bida como sobrepoblada, sucia, peligrosa, contaminada y ruidosa, en suma, 

un lugar de anomia y anarquia" (Lacarrieu y Thuillier, 2001 : 91) .  Esta nue

va segregaci6n invertida reniega del caracter diverso de la ciudad; este 

nuevo encierro invierte la logica del gueto, pues generalmente era el pobre 

extrema o el indeseado, los que eran obligados a recluirse en condiciones 

alin mas rniserables, rnientras hoy, el lugar y el territorio pueden no con

vertirse en espacio, sino en reclusion y arraigo "autoconstruido" .  

Este proceso es aun poco explorado par la antropologia, y su importan

cia excede a los marcos de una investigacion sustantiva par su expansion 

y par sus efectos en la configuracion de lo que se ha venido llamando la 

"feudalizacion de las ciudades", es decir, la construccion de una "ciudad de 

muros" (Caldeira, 2007;  Davis, 2003) .  

La  indiferencia como rasgo de Ia metr6poli-espacio 

Una de las caracteristicas mas resaltantes de la obra del rockero tamauli

peco-defefio159 Rockdrigo Gonzcllez (Vergara y Perez, 2010), ha sido el des

cubrir algunos componentes estructurales de la vida en la ciudad, en espe

cial la que viven los jovenes y los sectores populares de cara a la densidad 

poblacional, la desigualdad social y el poder. Bajo las figuras de "sentirnien

tos de ladrillo", "cara de pavimento", "caras oxidadas", "figuras de cera que 

pasan sin decir tu nombre", expresa, de manera metaforica, lo que el socio

logo aleman Georg Simmel habia tambien descubierto : la promocion citadina 

de la indiferencia y el anonimato como algunas de las formas mas caracteri

zadas de su existencia, que se propaga par su caracter masivo y su prolife

rante diversidad, que condicionan su "insensibilidad" .  Prescindir del detalle 

(que para el provinciano Rockdrigo era muy importante), es decir, despla

zarse con indiferencia, pareciera ser una de las formas en que el urbicola 

lucha para mantener su salud en el espacio metropolitano. 

Simmel sefialaba que las "relaciones emocionales intimas160 se fundan en 

la individualidad"; rnientras que las relaciones racionales, en operaciones logi

cas, en la indiferencia hacia la individualidad, y en ese contexto, "solo los lo

gros objetivamente medibles resultan de interes". "Estas caracteristicas de la 

actitud intelectual contrastan con la naturaleza de los pequefios circulos, en 

159 Nacido en Tampico, Tamaulipas, hizo su mayor producci6n luego de migrar a Ia Ciudad 
de Mexico. 

160 Las cursivas son del autor. 

Del lugar-temtorro al espaoo. Geografia de los sent1rruentos • 1 59 



los cuales el conocimiento inevitable de la individualidad necesariarnente 

produce un tono mas c8lido de comportamiento, mismo que esta mas ana de 

sopesar objetivamente los servicios prestados y los recibidos" (Simmel, 1988: 

49);  mientras que en las metrOpolis este "sopesar" generalmente deviene solo 

en valoracion monetaria: "Con miradas y colores de estanquillo" (Rockdrigo). 

Una actitud frecuentemente denunciada en las canciones de Rockdrigo 

es el aplastamiento del ser par las "estructuras", que se expresa en falta de 

vigor. Simmel halla en la metropolis la causa de una estructura impersonal 

y actitud blasee, que defme como una "disposicion o actitud emocional que 

denota una indiferencia basada en el hastio",  y que fatalmente, en la gran 

ciudad es nuestra "Ultima posibilidad de acomodo" (Simmel, 1988: 51) .  Lo 

anterior se expresa, dice Simmel, en que nuestras sensaciones y emociones 

han perdido el vigor y la frescura. Los tonos se presentan indiferenciados, 

predomina el gris : el dinero "el nivelador mas atroz", "vacia, irreparable

mente, el centro de las casas, su individualidad" (Idem) .  Podria seiialarse 

que vivir en el territorio y en los Jugares energizaba, mientras que el espacio 

de escala metropolitana, hastia, achata. 

Como mostrando compartir el desolador diagnostico de Simmel, el do

cumental: Rockdrigo, la ciudad del recuerdo, inicia con el siguiente texto, de 

autoria del propio Rockdrigo: "Esta es la tierra donde el polvo te ciega, don

de tu no eres nadie, donde no das la mana, donde nunca sonries, esta es 

la tierra que fue hasta que el hombre llego". No obstante, muchos testimo

nios de sus amigos seiialan que el tambien disfruto la ciudad. 

Su cancion "Islas" rastrea esa indiferencia simmeliana del espacio que 

pareciera caracterizar a la ciudad : 

El llego a la vida 

en un tierno edificio de cementa 

de una antigua ciudad de concreto, 

entre gente con cara de pavimento 

y con sueiios hechos de mal aliento. 

El crecio en las calles, 

aprendiendo nacimientos de zorrillo, 

conociendo sentimientos de ladrillo, 

con miradas y colores de estanquillo 

y con cuentos despojados de su brillo. 
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Observese c6mo la rima opera como significante de la rutina -de lo 

cotidiano, el mundo de "lomismo" -/61 un recurso ret6rico para reiterar 

lo que se vuelve mon6tonamente habitual, pero tambien sirve para reali

zar asociaciones semanticas entre imagenes y nociones que en conjunto 

delinean la dureza y la impersonalidad de la vida urbana, que tambien se 

potencia par el manejo de contrastes, tanto en el parrafo como en cada 

linea: tierno-cemento, antiguo-concreto, gente-pavimento, sueiios-mal 

aliento, y luego, asocia la pestilencia, la dureza, con el dinero y la falta de 

brillo, como deficit de vida, gris, hastio . . .  Hay que recordar que Rockdrigo 

tambien creci6 artisticamente en la calle, pues ademas de tocar en ella, se 

"come" a la ciudad en ese micro-intercambio callejero constante donde dis

frutara del detalle, que potenciaba en sus versos cantados. No obstante, ha

bria que decir que ese mismo ambiente lo hizo tamar conciencia de la 

fragmentaci6n e individualizaci6n de las relaciones humanas : todos pare

cieran caminar en su "burbuja"/62 cada quien en su ruta exclusive y exclu

yente ; asi tambien parecen operar las ideas, las instituciones, la ciudad que 

iba perdiendo su centralidad desde hace unos aiios atras : 

Ya que el. . .  

Naci6 en una isla, e n  una isla mental 

y creci6 en otra isla, en otra isla social, 

y muri6 en la gran isla, en la gran isla mental. 

Y asi fue que todo aislado 

par aqui vino a pasar. 

("Islas") . 

Asi realiza la paradoja del sistema capitalista en su etapa cultural posmo

dema, que "incorporando" aisla -via el consumo--, 163 que somete a la tota

lidad fragmentando y oprimiendo a cada uno en el cronotopo-de-la prisa que 

presiona y angustia, obligando a renunciar al detalle, base gnoseol6gica del 

1 6 1  " Lomismo", asi junto, es una figura que utiliza el poeta peruano Cesar Vallejo (1983) 
para expresar el hastio de Ia rutina, de lo habitual. 

162 Aislamiento casi imposible de lograr en el territorio, ya sea en los pueblos o en los barrios 
antiguos de Ia ciudad. 

163 Quiza sean los j6venes quienes contradicen en cierta manera esta tendencia a! hacer 
del consumo el pretexto de una socialidad compartida, par ejemplo, cuando escuchan musica 
frecuentemente juntos, y en este compartir, a veces instituyen Iugares ; par ejemplo, en Ia 
esquina que frecuentan. 
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Iugar y del territorio desplegando el tiempo lineal (como proyecto perso

nal) como unica ruta, hacienda que cada quien sienta la presion -del 

sistema- como suya : implosiva, que uviene de adentro"; sin embargo : 

El sofi6 una tarde 

en utopias de amor y poesia, 

con sus juegos y colores de alegria 

y ya nunca pudo mas estar tranquilo 

acechando como un loco ese tal dia. 

("Islas") .  

En ese contexte caracterizado par la penumbrosa sensaci6n de hastio 

(blasee ), de indiferencia homogenizante, Rockdrigo encuentra los resquicios 

para los ujuegos y colores de alegria" asociadas a las utopias y al amor, re

fundando de esta manera algunos lugares para el optimismo y los ensuefios .  

Diagn6stico oscuro de Ia  ciudad 

Hay en la producci6n musical de Rockdrigo, dos canciones que muestran 

un imaginario muy arraigado y extendido sabre la ciudad, que configura el 

presente asediando el pasado y el porvenir: uvieja ciudad de hierro" y UAven

turas en el D.E" En dichas canciones, se uimagina" la ciudad, uagitada", "ace

lerada", "sin descanso", uinabarcable", "ca6tica", upeligrosa", etcetera; su pa

sado (que posiblemente adeude tambien a las imagenes de su Tampico natal) 

se "piensa" que fue ugrandiosa", "armoniosa", "tranquila" ;  y de su futuro se 

"imagina" que es "apocaliptico", "que no tiene soluci6n", etcetera. 

Vieja ciudad de hierro, 

de cementa y de gente sin descanso, 

si algun dia tu historia tiene alglin remanso, 

dejarias de ser ciudad. 

("Vieja ciudad de hierro") . 

Un componente fundamental que la ciudad ha impregnado a la vida es 

la velocidad (que modifica la relaci6n con el lugar y el territorio), que seglin 

sus analistas condiciona la naturaleza del ser. En la gran ciudad el tiempo se 
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despliega de manera mas rapida que en el campo y en los pueblos .  No 

solo par las distancias que hay que recorrer para coordinar las acciones, 

sino porque cada actividad que realiza el urbicola tiene mas escenarios (en 

el pueblo uno puede hacer "muchas casas a la vez", porque algunas fun

ciones se agrupan en determinadas instituciones,  lugares y personas) 

mientras que en la gran ciudad, en cada caso tiene que exponerse solo 

como una faceta, como un personaje que solo incumbe la actuaci6n pre

sente, a diferencia de la "integralidad mUltiple" del poblador de aldeas, de 

pueblos o de pequefias ciudades .  Asi, en los pueblos a veces hasta se fusio

nan lugares y personas, pues muchas referencias espaciales -lugares

tienen nombre y apellido : "mas abajo de la casa de los Rodriguez . . .  ", que 

operan de manera analogica del "domicilio conocido" .  

E l  imaginario que desarrolla Rockdrigo en "Vieja ciudad de hierro" es  

compartida par amplios sectores, tanto entre la  intelectualidad que opina 

sabre ella, como entre sus habitantes ;  esta. en declive, le ha llegado "su 

otofio" par la dialectica de la relacion mutua entre ella y sus pobladores que 

se ignoran y/o agreden: "par la gente que sin ver has albergado", no sola

mente sefiala la "insensibilidad" ("alberga", no "cobija") de la ciudad hacia 

la "gente", sino tambien de esta, que opera en el tiempo que "somatiza" en 

el cuerpo "maltrecho" de la ciudad y del urbicola, al mismo tiempo, par 

silepsis . Es posible tambien que Rockdrigo haya estado pensando en la (ir) 

responsabilidad de sus autoridades.  

Te han parade el tiempo, 

te han quitado la promesa de ser viento, 

te han quebrada las entrafias y el silencio 

ha volado como un ave sin aliento. 

("Vieja ciudad de hierro") . 

En el verso anterior hay una figura muy interesante y curiosa que propa

ne el cantautor: "Te han parade el tiempo". �Como conciliarla con la anterior 

imagen de la ciudad "sin remanso", cuya caracteristica es precisamente la 

velocidad? Solamente puede hacer congruente la relacion entre ambas figu

ras si introducimos la nocion de escala : a nivel de las microinteracciones 

(en lugares), de la vida personal de cada uno de sus pobladores, es como 

una incansable movilizacion que puede observarse en sus calles, su trans-
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porte, los cuerpos, los rostros y sus gestos, etcetera; pero si se observa a 

escala macro (espacio), el tiempo se detiene en la coordinacion de activida

des que ocupa el presente y somete al urbicola a este tiempo, dificultando 

que conviva con su memoria (olvida a sus amigos, hasta a sus parientes) 

y le limita hacer proyectos para ocupar su propio futuro. iCuantos urbico

las tienen suficiente tiempo para si mismos o su familia y amigos? Sofiar 

se hace dificil en la gran ciudad, y esa sensacion puede conjugar -por 

silepsis- con el gris del smog y con la indiferencia. 

Se ha marchado lejos 

tu limpieza clara y en tu par de espejos164 

han morado colores que son afiejos 

y ahora ya no brillan mas, 

y ahora ya no brillan mas. 

(uVieja ciudad de hierro") . 

uy ahora ya no brillan mas", puede ser la constatacion del color subje

tivo y fisico (nuevamente por silepsis) que asumen: 1 )  el Halma" citadina que 

se uachata" en el tiempo propio, siempre expuesto a los otros, sin llegar a 

dialogar realmente con ese otro que se pone frente a cada uno de nosotros 

y, 2) los colores de la contaminacion, en diruogo, pues no solo hacen gris a 

la atmosfera, sino tambien nuestras vidas;  la ulimpia claridad" (que sus 

uespejos" --cielo-agua, transparentaban) cuestiona el recelo por el pr6jimo 

(uRatas") y la sospecha como relacion predominante en la ciudad. Pero 

tambien la ciudad es diversidad, hay en ella quiza no solo la reivindicacion 

del color frente a lo gris ; de la variedad frente a la uniformacion, sino la 

busqueda-encuentro con ciertos oasis que construye la sociabilidad. 

Capital de mil formas, 

de bellezas que se pierden entre el polvo, 

de tus carros, de tus fabricas y gentes 

que se hacinan y tu muerte no la sienten. 

(uVieja ciudad de hierro") . 

'"' Vease Carlos Fuentes, La region mas transparente (1958, 2008), donde al autor dialoga 
con los imaginaries mas expresivos de Ia ciudad. 
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Hay un posicionamiento axiologi.co implicito en las flguras que viene des

plegando Rockdrigo; la diversidad no solo es un valor, sino que viene siendo 

agredida par la accion del poder instituido y tarnbien par la practicas del 

propio urbicola, aunque es probable que la responsabilidad no sea la rnisma; 

Ia gente de la "fabrica" (propietarios) diflere de la gente "comtin y corriente", 

y esta diferencia remite tambien a responsabilidades diferenciadas para 

con la ciudad, par lo que el "polvo" es tarnbien el flgurado vela que recubre 

la indiferencia. La diferencia de la escala de la vision -deudora del poder 

que se posee-, sefi.alada anteriormente, tarnbien se expresa en la incon

ciencia de la muerte de la ciudad; no la siente, parece decir Rockdrigo, 

porque ambas (ciudad y gente) "se mueren'' mutuamente sin saberlo, quizB. 

imaginando un suicidio involuntario como el que asiste al planeta, formu

lado par los defensores de la ecologia. 

(.Que haras con la violencia 

de tus tardes y tus naches en tus calles 

y tus parques y ediflcios coloniales 

convertidos en veloces ejes viales? 

ya que . . .  

("Vieja ciudad de  hierro"). 

"Edificios coloniales", "parques", "tardes y naches" en las calles, son la 

formulacion espaciotemporal del espacio pUblico urbana y de una epoca que 

la imagen mediatica y los "ejes viales" viene eliminando hace ya unas deca

das. Pareciera formular una ecuacion que conjuga velocidad con perdida de 

lazo social que regionaliza lo sisternico (Giddens, 1995), como productoras 

de la violencia en las macr6polis. Quiza, parafraseando al arquitecto Her

man Brach, podriamos decir que la caracteristica esencial de un periodo se 

puede deducir comunmente par la cantidad, amplitud y velocidad de calles 

y de sus ejes viales, 165 que postergan o an ulan la emosignificacion del terri

torio y del Jugar fundando el espacio. 

'"' Herman Brach sefialaba que "Ia caracteristica esencial de un periodo se puede deducir 
comUnmente de sus fachadas arquitect6nicas", citado en Varios, La ciudad de Mexico. Cr6nica 
de BUB DelegacioneB, Mexico, Gobiemo del Distrito Federal, 2007, p. 85.  
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Los lugares de las violencias : cuerpos juveniles; 
Ia "pandilla" del Barrio 1 8  (B- 1 8) 
y Ia Mara Salvatrucha (Ms- 1 3) 
Alfredo Nateras Dominguez* 

INTRODUCCI6N 

El prop6sito de este texto es articular varias categorias de amilisis en 

clave socio cultural: me refiero a Ia espacialidad, las violencias y las cor

poralidades . El mecanisme a utilizar sera el de Ia trayectoria y el del 

movimiento, es decir, un constante ir y venir, par ejemplo, de las violen

cias al cuerpo y, de este, a los espacios (los publicos, -Ia calle/el barrio

y, los del encierro -las carceles-). 

La centralidad de Ia reflexi6n Ia situo en las adscripciones identita

rias trasnacionales :  los homies166 del Barrio 18 (B-18) y de Ia Mara Salvatru

cha (MS- 13) , cuyo epicentro se localiza en El Salvador, Honduras y Gua

temala (El Triangulo del Norte Centroamericano -TNC-); 167 par lo que 

en algun momenta de Ia narrativa etnografica, se dara voz a ciertos 

miembros, hombres como mujeres, de tales agrupamientos y de dichos 

paises. 

LOS ANCLAJES 

El B-18  y Ia MS-1 3, se edificaron a partir de los contextos sociales, cultura

les, econ6micos y politicos, cuya expresi6n fue el conflicto armada en Ia 

* Profesor-investigador de Ia Universidad Aut6noma Metropolitana-Iztapalapa, Departa
mento de Sociologia. 

• •• Alude a amigo, •cuate", "carnal", hermano -no consanguineo. 
'"7 Tanto los homies o Ia pandilla del Barrio 18, asi como Ia Mara Salvatrucha, son grupos 

integrados en lo esencial por nifios y j6venes centroamericanos. 
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region del TNC, en la decada de los a:iios ochenta y, principios de los noventa, 

a traves de los procesos migratorios fo:rzosos como estrategias familiares 

para salvaguardar la integridad fisica y afectiva de los infantes y de los jo

venes de esa generacion. En el Salvador, hay una guerra frontal entre el 

Ejercito y la guerrilla encabezada por el Frente Farabundo Marti para la 

Liberacion Nacional (FMLN) ; en Honduras, conflictos politicos serios y una 

represion brutal a los movimientos sociales de los maestros y de los estu

diantes que se tradujo en asesinatos y desapariciones de lideres importan

tes ; en Guatemala, masacres escandalosas contra las poblaciones indigenas, 

lo que orillo al surgimiento, en la frontera con Mexico, de asentamiento 

numerosos de refugiados .  

Esta situacion de la region del TNC, supuso que los niii.os y los jovenes 

de esa generacion se desarrollaran y vivieran en climas y en ambientes de 

violencia al extrema, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la situacion se 

traducia a que fueran reclutados por el Ejercito, o por la guerrilla, lo cual 

significaba una muerte cuasi segura; o en el caso de Guatemala, se corria 

el riesgo permanente de ser asesinado simplemente por pertenecer a 

alguna etnia indigena; en Honduras, por militar en ciertos partidos de 

tendencia de izquierda (comunistas), podrian ser desaparecidos o asesina

dos. Para contrarrestar lo anterior, una parte importante de esos nifi.os y 

jovenes, via los flujos migratorios, fueron sacados de sus respectivos paises 

y enviados, por lo regular, a Estados Unidos de Norte America. 

Estos contextos nacionales y locales, implicaron que tanto el Barrio 18 

(B-18), como la Mara Salvatrucha (MS-1 3), se originaran precisamente en la 

patria de llegada: Estados Unidos de Norteamerica (en los Angeles Califor

nia), como una respuesta para enfrentar y sobrevivir a la violencia de la 

que venian huyendo y de manifestacion cultural ante la exclusion social y 

la urgencia de construccion identitaria en resistencia en la disputa de un 

lugar social via la creacion de la presencia (Diaz, 2002), la cual incluyo el 

disefi.o de una particular y defmida estetica corporal. Asimismo, es impor

tante decir que en 1992,  se firman los acuerdos de paz, -en el Castillo de 

Chapultepec, en la Ciudad de Mexico-, que dan fm, al menos formalmente, 

al conflicto armada en la region, en lo particular, en El Salvador; lo cual 

conllevo que en los a:iios posteriores, el gobierno norteamericano, hiciera 

una deportacion masiva de miles de integrantes tanto del B-18 como de la 

MS-13, a sus paises de origen, lo que implico ciertas tensiones y conflictos, 
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en la gesti6n del espacio publico, -su apropiaci6n real como simb6lica-, 

con respecto a los agrupamientos de j6venes locales que no migraron. 

LOS DESCRIPTORES 

El termino mara en Centroamerica, en una de sus denominaciones, significa 

grupo (Romero, 2003), de tal suerte que estamos frente a una configuraci6n 

y heterogeneidad de la adscripci6n identitaria infanto-juvenil, multiple y 

trasnacional, 168 es decir, hay distintos tipos de maras : estudiantiles, deportivas, 

laborales, de amigos, de ancianos y la "pandilleril", par ejemplo, la Salva

trucha, la cual traza -junto con el B-18-, vinculos y redes con otras nacio

nes del mundo; Estados Unidos y Mexico, serian los mejores ejemplos .  

Si  descomponemos la palabra Mara Salvatrucha, tenemos que la Mara, 

tambien es una contracci6n de Marabunta (aquellas hormigas gigantes que 

van destruyendo todo a su paso), en otros terminos, la podriamos pensar 

e imaginar como una metafora (Lakoff y Johnson, 1980) que emularia a 

los flujos migratorios de ese grupo; y Salvatrucha: Salva de El Salvador y 

"Trucha", ponerse listo I avispado, es decir, refiere a un salvadoreiio abu

sado, despierto e inteligente (identidad nacional) . 

En contraparte, la pandilla 169 I los homies del Barrio-18, en la densidad de 

su rostra identitario, se estructuran a partir de replicar, -par ejemplo su 

modelo son los cholos mexicanos-, al mismo tiempo de tratar de diferen

ciarse de otros agrupamientos juveniles y de defenderse de las clicas170 que 

ya estaban asentadas territorialmente en el Sur de California como la de los 

"'" Lo trasnacional se define a traves de las poblaciones migrantes y de los vinculos de los 
Estados Nacionales, es decir, alude a los aspectos relacionados con lo territorial, lo social y lo 
cultural entre varios paises (Ia patria de origen y Ia de llegada). AI respecto Cfr. Kearney (1995) 
y Courtney (2006) . 

'"" El concepto de pandilla , academicamente, es de los mas inc6modos de usar, ya que 
esta muy saturado.  Viene de Ia palabra en ingles Gang y representa Ia violencia, Ia delin
cuencia y al delincuente. Tal terminologia proviene de los estudios de Ia Escuela de Chicago 
de los aiios veinte y treinta del siglo pasado. Lo interesante es que una parte del discurso y de 
los propios integrantes de estos agrupamientos, lo tienen incorporado y lo han reproducido 
en los estudios contemporaneos de las identidades juveniles y en las autodefiniciones de sf. 
con todo lo des valorativo que eso significa. Trataremos de sustituirlo por homies (amigos, 
grupo de cuates, de carnales). 

1 7" En sentido am plio, son micro grupos o micro identidades y, en el ambito de las pandillas, 
se usa para denominar a sectores o celulas organizadas; por lo que hay una gran variedad de 
clicas conformadas por maras, cholos o latin kings. 

Los lugares de las v1olenoas: cuerpos Juveniles • 1 7 1  



italianos, los asiaticos -japoneses, chinos, coreanos- y de las minorias 

afro descendientes.  

La MS-13, es una escisi6n del B-18 y, con base a las historias orales que 

se han reconstruido, cuentan que tal ruptura sucedi6 debido a las disputas 

par el territorio, la conquista del amor de las mujeres y el control de diver

sos negocios en las l6gicas de lo ilegal. Tal quiebre es a muerte, y va mas 

alla del heche factico, es decir, se coloca en c6digos simb6licos : no solo se 

trata de dar muerte o de aniquilar al "otro", sino que cuando se asesina a 

uno de la MS-13 o del B-18,  segun corresponda al vaiven de la venganza, 

-las vendettas de sangre- (Evans-Pritchard, 1977), representa un intento 

imaginario de "borrar corporalmente" la adscripci6n de ese "otro" : una 

suerte de "limpieza identitaria", nevada al absurdo. Par ejemplo, se han 

dado casas donde en algunos sepelios, el agrupamiento rival llega y ametralla 

la caja del asesinado ("matar al muerto"), o se saca el cuerpo y se le tritura, 

en un intento de terminar de liquidar su espacio social, a traves del ejercicio 

extrema de la violencia -"matarlo doblemente, en vida y ya muerto". 

Los agrupamientos de la Mara Salvatrucha (MS-1 3) y de los homies del 

Barrio-18 (B-18), esta.n conformados par niiios, j6venes y adultos j6venes, par 

lo que actualmente proponemos pensarlos a traves de tres cohortes genera

cionales, el primero, los "veteranos", que tienen entre 36, 38 y mas de 40 

aiios; gran parte de ellos fueron asesinados o esta.n privados de la libertad, 

purgando penas muy grandes, de 15  a 40 aiios ;  la segunda, corre -mas o 

menos-, de los 26-28, hasta los 34 aiios de edad, los "sobrevivientes" que 

todavia andan circulando y, la tercera, son niiios -los bichitos, asi les llaman

y, los j6venes, de edades entre los 10 a los 16-18 y 22 aiios de edad. 

Los integrantes de la MS-13 en sus raices provienen de El Salvador ("los 

autenticos salvadorei'ios" I "100 par ciento salvadorei'ios") y, el B-18, incluye 

tambien a hondurei'ios, guatemaltecos y mexicanos, con caracteristicas muy 

parecidas y similares a la de los cholos. 1 71 Par ejemplo, esta.n inscritos en los 

procesos migratorios I trasnacionales,  ya que se les encuentra en San 

Francisco, Nueva York y Washington, sin perder la liga con las clicas de sus 

paises de origen. En este tenor y recurriendo a la hip6tesis te6rica de Jose 

Manuel Valenzuela (2003), en el entendido de que "los cholos mexicanos",  

' 7 '  Los cholos o cholillos, son j6venes mexicanos de cultura transfronteriza que llegaron a 
Los Angeles, California, a fmales de Ia decada de los aiios treinta y se conforman en bandas 
juveniles como una manera de resistir politica y socialmente a Ia exclusion y a Ia discrimina
ci6n racial. 
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son los que les dan el rostra y configuran de sentido a los homies del B-18, 

cobra relevancia deducir que a la Mara Salvatrucha tarnbien y, par exten

sion, incorporan los rasgos identitarios de esas clicas. 

Las cualidades de tales tonos los podemos umirarn I a traves de la for

ma de organizaci6n tipo clica o gang ; escenificaci6n de la batalla urbana 

par la disputa del territorio I del lugar social ; ritos de iniciaci6n; c6digos y 

reglas de honor; la significaci6n del cuerpo, a traves de los tatuajes ;  reivin

dicaci6n de la raza y de la nacionalidad; administraci6n del poder y del 

miedo, es decir, los j6venes salvadoreiios (centroamericanos), al llegar a 

Los Angeles, California, se percatan que la manera de sobrevivir en un pais 

ajeno, era agruparse como lo vienen hacienda, al menos desde 1939 a la 

fecha, los j6venes mexicanos cholos y otras minorias etnicas.  

En cuanto a sus practicas sociales y expresiones culturales, tarnbien usan 

el cuerpo para comunicarse e identificarse como clica o gang; traen tatuajes172 

parecidos a los de los cholos ; escuchan musica, mas del tipo heavy metal, 

hip-hop; grafitean y plaquean en las paredes de las ciudades en su apro

piaci6n simb6lica del lugar. Construyen mecanismos de ritualizaci6n al 

ingresar al grupo, par lo comun, 13 segundos de golpes par parte de la 

Mara, o 18, en lo que ataiie al B-18, -muy similar a los cholos- y; emplean 

una forma particular de hablar, -el ca16. 

Tanto la adscripci6n de los cholos como el B-18 y la MS-1 3, son agrega

mientos de j6venes citadinos, importantes para la construcci6n identitaria 

con sus estilos de vida muy defmidos. Funcionan como grupos de perte

nencia y de referencia cohesionados y con lazos afectivos muy fuertes, 

tanto que la negaci6n del barrio y de la placa, se considera una traici6n, par 

lo que se paga con la vida. 

Ambos agrupamientos (B-18IMS-13), construyen su matriz de sentido, a 

partir de que son niiios, j6venes y adultos j6venes, organizados y constituidos 

como conglomerados de reivindicaci6n social, cultural, racial I etnica, ante 

los otros distintos a ellos en su vivencia nacional I trasnacional (Kearney, 

1995) y experiencia de ser migrantes I extranjeros (Courtney, 2006), regu

larmente indeseables y discriminados en el pais de llegada. Par lo que 

agruparse y reconocerse como j6venes latinos, centroamericanos (hondu

reiios, guatemaltecos o salvadoreiios), une y ayuda, maxime cuando lo que 

'73 Aunque esto ha variado con respecto a los integrantes del B-18  y de Ia MS-13 de Ia ter
cera generaci6n, mas adelante se explicara a detalle tal idea. 
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mas consume emocionalmente, es verse y sentirse alejado de la patria, de 

la tierra de origen, de la familia, de los hijos-las hijas y de los amigos .  Iden

tidades urbanas de la nostalgia y de la tristeza que transitan en los distintos 

espacios de las ciudades con el ansia de caber en alglin sitio y lugar de lo 

social, aunque sea simbolicamente hablando. 

Podemos decir que las upandillas transnacionales" y la violencia urbana 

(Pirker, 2004 ), dibujan parte de la vida cotidiana de las ciudades, las colonias 

y los barrios de las comunidades mas pobres y desfavorecidas donde ha

bitan estos agrupamientos (cholos/B-18/MS-13) .  Ademas, se construyen lo

gicas diferentes y muy particulares con respecto a los tiempos sociales en 

los que transita la existencia, la particular administracion del territorio, del 

miedo social, del poder y de la puesta en escena de las corporalidades .  173 

En este sentido, ser pandillero (hombre o mujer),  de cualquier adscrip

ci6n, es una forma de vida a partir de la cual la violencia se va gestionando, 

administrando y regulando ; por lo que, a decir de Carlos Mario Perea 

(2004), los integrantes de estos agrupamientos hablan de la marginacion 

(Germani, 1980) y evidencian la crisis social y cultural en la que viven una 

gran parte de j6venes, en este caso, en Mexico y en Centroamerica, -in

cluyendo Latinoamerica-, marcados por los procesos de exclusion social. 

Las situaciones de violencia donde una parte de estos chicos son suje

tos de ella, es decir, la ejercen, tiene un impacto en los estados de animo y 

en las afectividades colectivas, ya que generan bastante tension, molestia 

y odio social que favorece a las posturas mas conservadoras de los paises 

como Honduras, Guatemala y El Salvador que le dan accion y protagonis

mo a las iniciativas de ucero tolerancia", a los Planes de Mana Dura, como 

a las propuestas en la reduccion de la edad penal, a los grupos de autode

fensa ciudadana o a la policia comunitaria que violan los mas elementales 

derechos humanos de estos j6venes y, que en su accion, tambien se con

vierten en sujetos de violencia. 

El lugar social como protagonistas de las violencias, ---cuando se invo

lucran- y, aunado a la participacion irresponsable, en la mayoria de los 

1 73 El termino de las corporalidades se desprende, en lo particular, de los estudios de 
genera y del feminismo. Lo central es que los cuerpos son producidos, a traves de las prac
ticas, las intervenciones y los usos (utilizando una variedad de tecnologias para su modifi
caci6n), los cuales devienen en cuerpos de Ia desnudez, Ia pornografia, los tatuajes, las 
perforaciones, Ia cosmetica, Ia belleza y lo transgenero, entre otros.  Los lectores interesa
dos pueden consultar, Muniz (2010) . 
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casas, de los mass media, ha favorecido la edificacion de ciertas representa

ciones estigmatizadas en tanto seii.alarlos como los unicos causantes y 

responsables de la violencia urbana. Asi, se ha creado una opinion publica 

dorninante en contra de ellos y de elias que lo Unico que hace es crear mas 

conflicto social, ya que no aporta absolutarnente en nada para la solucion 

de los problemas asociadas .  Por lo que convenimos con Elena Azaola 

(2004 : 9) cuando afirma: "[ . . .  ] los jovenes no son los Unicos, y muchas veces 

ni siquiera los principales responsables de la violencia en nuestros paises". 

lAS GRAMATICAS : lO SIMB6UCO 

lrnporta resaltar la dimension sirnbolica de las violencias en las disputas por 

el poder -lo politico- (Swartz, Turner y Tuden, 1994) y los mecanismos 

-los accesorios culturales-, a partir de los cuales se muestran y entran en la 

disputa de sentido y de significacion, en este tipo de agrupamientos, en 

contraposicion a los uotros", via el diseii.o de las esteticas corporales, drarna

tizadas y puestas en escena en el espacio publico de la calle y del barrio. 

Georges Balandier (1 994), habla de la "teatrocracia", como una manera 

de regular la vida cotidiana de los seres humanos en colectividad. Atribuye 

un elemento teatral a cada una de las expresiones de la vida social, particu

larrnente en aquellas en las que el poder cobra un lugar relevante . Retoma

mos esta idea y la arnplificarnos en terrninos de que en tal ejercicio, se da 

al rnismo tiempo una produccion de irnagenes y un despliegue de sirnbolos 

ordenados en un sistema ritualizado. Por consiguiente y, agregando lo que 

propane Cohen (1979), en relacion a lo sirnbolico, el ritual y el poder, desta

carnos que en el despliegue de las violencias es viable "rnirar" lo sirnbolico 

como artificio, es decir, los sirnbolos serian el vehiculo a partir de los cuales 

se manifiestan las relaciones asirnetricas de poder. Dentro de estos sim

bolos estarian las rnarcas en la piel, sus inscripciones, es decir, las iconogra

fias de los tatuajes en el territorio y en el espacio del cuerpo. 

Si ligarnos lo que menciona Balandier (1 994) y Cohen (1979), podria

mos pensar que en la escenificacion de la violencia en los espacios urbanos 

y en las carceles,  entre la MS-1 3 y el Barrio-18, -independientemente de 

la cB.rcel de que se trate-, tiene que ver, entre otras consideraciones, con la 

disputa del poder; cuya vertiente simbolica estriba en obtener prestigio 
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social, ser respetados (no solo par las clicas rivales, sino en extension, ya 

que implica a la comunidad en la que viven), incluyendo la administraci6n del 

miedo y del pcinico social que generan con sus acciones y la singular drama

tizacion de sus corporalidades que delinean la especificidad de las relacio

nes intersubjetivas. Las acciones las podriamos ubicar en las coordenadas; 

par ejemplo, de la forma de matar que irian en las logicas de tener que ser 

mas sanguinarios que sus rivales, -en los circuitos de las venganzas-, 

como una forma de demostrar poder. En lo que ataiie a la puesta en esce

na de sus corporalidades, los tatuajes en el rostra son una manera de im

presionar y de causar un impacto de temor en "los otros" .  

Tales situaciones se estructuran, -a partir de la centralidad del cuerpo-

y, a traves de una serie de ritualizaciones "fuertes" �violentas?- como 

las de paso o de iniciacion, llamadas "la brincada" .  Explico : para entrar al 

agrupamiento y, dependiendo de la clica de la cual se trate, el nuevo inte

grante, par lo comim, tiene que soportar varios segundos de golpes que le 

propinan sus compafi.eros I sus homies . Esta representacion se hace ante 

los demas y en el espacio publico del barrio que usan y que lo tienen "apro

piado" ;  su valor simbolico estriba en demostrar la valentia del nuevo miem

bro, -hombre o mujer-, en el entendido de que asi como aguante la 

golpiza, asi sera de confiable para defender al grupo y al barrio en aquellas 

situaciones que se requieran. Es tambien una clara muestra de como fun

cionan las estrategias de la masculinidad al interior de estas adscripciones 

identitarias :  "ser machin" I "valiente" I "arrojado" I "temerario" /"entr6n" 

(Bourdieu, 2000 ; Serrano, 2005). 

En sus origenes y, como matriz de significacion, la estetica corporal 

ocupa un sitio clave, ya que ahi se nuclean aspectos identificatorios con la 

pandilla y la mara que dan cuenta de los procesos de construccion de un 

lugar social al interior como al exterior del agrupamiento . Quizas el ele

mento mas fuerte en cuanto a su carga simbolica, sea la alteracion y la 

decoracion de los cuerpos a traves de los tatuajes y en lo particular, depen

diendo del sitio que se inscriban dentro de la geografia de los cuerpos. 

Regularmente lo que esta. inscrito en la piel, es el nombre de la clica o 

de la gang, a la que se pertenece, lo cual reafuma una especie de identidad 

grupal que ayuda tambien a ser reconocido par los otros y, difundir temor. 

Aunque al mismo tiempo y, par los ambientes y las atm6sferas de violencia 

configuradas a partir de las politicas de cera tolerancia, es un descriptor 
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para ser ubicado y, par consiguiente, detenido o incluso "eliminado", "ser 

sacado de las calles", "bajado del avian" . 

En estas l6gicas de la adscripci6n identitaria, a partir de analizar los 

tatuajes que se rayan, o se pintan -y las cicatrices-, es posible recons

truir las historias de vida, o la trayectoria social de ese integrante de la 

MS-1 3  o de los homies del B-18,  e incluso, seguir deterrninadas pistas del 

movimiento y de los desplazamientos, en la construcci6n de la disputa par 

la creaci6n de un espacio sociocultural. 

En el territorio de esos cuerpos se plasman las vivencias de ser pandillero 

o de la Mara; los vinculos arnorosos establecidos con las chicas, -"las jai

nas"- o con "los batos", -si se es mujel'--; las creencias religiosas; las expe

riencias en la carcel -cual sea esta-; los aetas y las situaciones de muene; 

los nombres de los homboys caidos en la batalla urbana; los atentados contra 

ellos; y rasgos de las misiones realizadas, es decir, la violencia como Iugar, en 

estos agruparnientos, tiene un sitio de residencia: las corporalidades.174 

Una parte de estos tatuajes son impresos en el espacio I el territorio de 

la cara I el rostra, lo cual conlleva, ademas de una medida extrema y radical; 

una forma de interpelar (violentar), la mirada del "otro" u los "otros" que 

"miran" . Marca tam bien diferencia social I cultural y ayuda a legitimarse al 

interior de la grupalidad o de la clica , en tanto desde su valor simb6lico, 

habla de una jerarquia alta, ademas se demuestra arrojo y se instala en el 

Iugar social de lo temerario. 

Miriam del Barrio-18, 1 75 estuvo privada de la libertad durante tres aiios y 

tres meses ;  ahara alejada del grupo, tiene 22  aiios de edad y dos hijos (una 

be be de seis meses y un var6n de seis aiios) ; actualmente vive con su madre 

y esta. en proceso de desidentificaci6n de la clica y, par consiguiente, de irse 

quitando los tatuajes, nos comenta lo siguiente : 

(.Y como fue que aparecieron tus tatuajes?, platicarne (.cua.I fue el pri

mero y par que te lo pusiste? 

R: Mi primer tatuaje fue uno que ando en la espalda [ . . .  ] para hacermelo 

yo tenia que hacer una maldad, agarrar a un MS y, yo lo trarnoye. 

1 74 iPor que el cuerpo? Considero que funciona como una especie de continente 1 de con
tenci6n, ante aquellos sucesos a nivel de lo psiquico y de lo social, donde el discurso o Ia 
palabra, no alcanzan a simbolizar esos acontecimientos, por lo que el cuerpo-la carne, es el 
Ultimo reducto I Ia Ultima barrera, antes --quizl:is-, del colapso total. 

'"' Entrevista realizada en las instalaciones de Ia clinica asistencial "Padre Octavia Ortiz", 
para borrarse los tatuajes, el 24 de noviembre de 2008, en El Salvador. 
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iQue es eso? 

R: Lo apuftale y despues me hicieron el tatuaje de la espalda, decian 

que ya me lo habia ganado [ . . .  ] por eso me hice el de la espalda, ese 

fue el primero. 

iY lo mataste? 

R :  Pues quizci [ . . .  ] porque los demas le siguieron dando, yo como tres 

nada mas, con miedo va. 

Y dime iese fue tu primer tatuaje que te ganaste? 

R: Si, de hecho fue el primero. 

Y despues icomo aparecieron los demas? 

R :  Bueno, los de la cara, si le dispare a uno, ese si creo que se murio 

y, este me lo hicieron, fue ganado, me lo habia ganado, me lo hicieron 

en la cara, ya no podia andar libre y he hecho muchas maldades de la 

cuales gracias a Dios ya me arrepenti, no podia dormir en paz y, asi 

aparecieron los demas, hacienda casas indebidas, peleando contra la 

MS, dandonos duro. 

Aunque quizas los tatuajes en el rostra, por haberselos ganado en si

tuaciones extremas, adquieren el valor de ser una apuesta sin retorno por 

el barrio, "vivo por mi madre y muero por mi barrio" ;  ya que probablemen

te anuncia la adscripcion consciente e instrumental a la muerte . Como lo 

refiere Marlon Carranza: 

Los tatuajes son la expresion simbolica de la incorporacion paulatina, aun

que definitiva a la pandilla. Pero al mismo tiempo es expresion de una 

transformacion personal en la que se va asumiendo la muerte como pro

babilidad en su vida. Es interesante ver como los tatuajes van de un mayor 

ocultamiento a mayor visibilidad (2005 : 31) .  

Los tatuajes en el rostra, los que portan la Mara Salvatrucha (MS-13) o 

el Barrio-18, estan anclados a una especie de saturamiento identitario, o de 

fanatismo irreversible por la clica , es decir, una sobrecarga afectiva por el 

barrio; en el entendido de que hay alga del sujeto (en su historia de vida, 

en su biografia individual) que lo condujo, material y, simb6licamente, a 

incrustarse I a encarnarse, una adscripcion identitaria como "Mara" en la 

piel y al nivel de la mirada : la cara. 

Las corporalidades se han representado y se pusieron abiertamente en 

escena en el espacio publico de la calle, la esquina, el barrio y la comunidad, 
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de una manera espectacular y ritualizada, configuradas a partir de una gran 

diversidad de emblemas culturales que fueron incorporandose en la auto

construcci6n de su afiliaci6n identitaria; las gestualidades a traves de las 

sefias con las manos (regularmente "tirando barrio" :  el nombre de la clica a 

la que se pertenece) ; la manera de caminar -balanceandose-; la mirada 

sostenida; el tipo de ropa que se usaba, -pantalones muy flojos o guangos, 

gorras deportivas, camisetas sin mangas-; la forma de hablar y, en si, la 

teatralidad con la fmalidad de ganar respeto e infundir miedo ante los otros, 

tanto similares como diferentes a ellos y a ellas . 

El asunto del respeto es trascendente, ya que tiene que ver con el orgullo 

de ser de la uMS-13" o del uB-18", vehiculizado a traves de todo ese andamiaje 

y de esos signos que se construyen del lado de la pertenencia como miembro 

de una pandilla o de la mara que regularmente es temida. Se trata de mostrar 

el poder de la presencia construida y representada al circular el espacio ur

bano, al andar la calle, a traves de toda esta serie de signos, de simbolos y de 

artefactos culturales (Balandier, 1994 ; Cohen, 1979) . 

Queda claro que uno de los aspectos fundacionales de toda afiliaci6n 

identitaria es la construcci6n de una imagen social que pasa por la arma

z6n de una facha y de un estilo que va caracterizando al grupo de perte

nencia. Situaci6n que implica el diseii.o, o mejor aun, el rediseii.o de la es

tetica corporal y la incorporaci6n de una serie de objetos culturales que 

precisamente van marcando la diferencia con el otro u los otros contra

puestos a esas adscripciones de que se trate . 

A su vez, la palabra I el lenguaje I el discurso, o la manera particular 

de hablar I de comunicarse entre si y, con los demas, se hace a traves de 

ciertos c6digos verbales y no verbales -corporales-, que los otros sujetos 

que no los conozcan, o que no esten familiarizados con los circuitos de 

sentido y de significado, quedan de alguna manera afuera, es decir, exclui

dos de ese imaginario o de ese sistema de representaci6n comunicativa. 

Probablemente, esta puesta en escena de la corporalidad de estos pan

dilleros, simb6licamente de cuenta de la necesidad de busqueda de recono

cimiento social en una sociedad que regularmente tiende a discriminarlos. 

Una especie de recordatorio radical de que se esta hablando y se estan 

mostrando, no solamente las diferencias culturales,  sino tambien las 

desigualdades sociales, en las que estan inmersos muchos de ellos y de 

elias como integrantes de la MS-13,  Barrio 18,  o cholo, donde los cuerpos 

son los vehiculos y los transportadores de esas violencias sociales .  
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LOS DESCRIPTORES ESPACIALES : 

LAS VIOLENCIAS Y LAS CORPORALIDADES 

Es innegable que las politicas de "cera tolerancia" con sus respectivos pla

nes, impactaron en las dinamicas internas de estos agruparnientos y adqui

rieron otros ritmos y otras modalidades en su funcionamiento, en sus 

sentidos, en las normas y en las reglas que delinean sus acciones tanto al 

interior como al exterior del grupo. Sin embargo, hay una especie de inter

juego entre aquellas cuestiones que alin permanecen y otras que definitiva

mente han cambiado, dicho de otra manera, se suceden al mismo tiempo, 

aunque con marcajes sociales alternados y diferenciados [Idem para las 

clicas de El Salvador, Honduras y Guatemala) . 

Una trayectoria actual es la considerable reducci6n numerica de los 

integrantes de las clicas, -muy acorde con lo que sucede en las correspon

dientes adscripciones identitarias en los tres paises-, ya que han pasado 

de ser colectivos muy numerosos de 60 I 120 I 200 aflliados, a convertirse 

en una especie de celulas, grupos pequeiios de 8 I 1 2  I 16  I 22 miembros, 

lo cual implica que estci.n mas cohesionados hacia adentro y, par lo tanto, 

son mas fuertes y funcionales con respecto a las actividades que llevan a 

cabo en las l6gicas de "la para legalidad", es decir, en registros y en c6digos 

que van en una forma paralela con la "legalidad" instituida. 

De las explicaciones para entender la disminuci6n en la membrecia, hay 

par lo menos, varios relates; primero, una gran parte han sido asesinados; 

segundo, otros tantos estci.n privados de la libertad con condenas de 20 a 40 

aiios y que dificilmente van a salir del encierro I de la carcel; tercero, la de

serci6n a la pandilla , o a la Mara, mas que nada, par los integrantes de la 

primera y, en menor cuantia, de la segunda generaci6n que abiertamente 

tiene que ver con la desilusi6n. 

Actualmente los homies del Barrio 18 (B-18) y de la Mara Salvatrucha 

(MS-13), estan siendo orillados, -dado esos clirnas y ambientes de violen

cia-; a llevar a cabo determinados ajustes a sus esteticas y a sus estilos que 

se traducen en cambios en la apariencia y en la facha, par lo que estan siguien

do la trayectoria de haber sido muy visibles, a tornarse practicamente invi

sibles, en especial, en los espacios publicos, incluso en la comunidad; aunque 

todavia usen el transporte colectivo o caminen las calles, pueden pasar prac

ticamente desapercibidos par una estrategia politica bien definida y clara. 
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Quizas podriamos denominar a este mecanismo de gesti6n politica como 

una especie de camuflaje y de mimetismo social que tendria la fmalidad de 

proteger y, por consiguiente, de preservar la adscripci6n identitaria desde la 

l6gica de la sobrevivencia cultural. Asimismo, adquiere la intenci6n de ser 

un esfue:rzo para no ser excluidos o discriminados por la sociedad I la co

munidad y, tam poco ser ubicados I detectados y, por consiguiente, detenidos 

por los cuerpos de seguridad del Estado, 1 76 o en los casas extremos ser 

eliminados o asesinados .  

Ademas de que ya casi no se les ve en las esquinas, aunado a que las 

esteticas las estcin mutando o desplazando hacia los modelos comunes de 

ser cuerpos, o de portar una apariencia convencional, es decir, estcin dejan

do de raparse o de usar el pelo corto (ahara lo tienen mas crecido) ; ya casi 

no traen arracadas o perforaciones; las camisetas blancas, a cuadros, des

fajados y los pantalones guangos y flojos, los han cambiado por playeras, 

chamarras y sacos ;  e incluso, la forma de caminar balanceandose ritmica

mente qued6 para la historia; los tatuajes ya no se portan en lugares tan 

visibles a las miradas de los otros, 1 77 y la forma de hablar la estcin variando 

en su tono y en las palabras que utilizan. 

Con respecto a la inscripci6n identitaria marcada en la piel, a traves de 

los tatuajes y siendo uno de los emblemas culturales mas potentes cargados 

de sentido y de significado para las clicas de la MS-13 y de los homies del B-18, 

estcin adquiriendo la cualidad de la discreci6n I de la prudencia I de la me

sura, es decir, siguen la siguiente trayectoria, de lo publico a lo privado, en 

las 16gicas de los territorios corporales ;  por lo que ya no se estcin rayando 

en lugares de interpelaci6n abierta al "otro u los otros", como son, o eran, 

los que se plasmaban en la zona de la cara, los brazos, la cabeza, el cuello 

y la pantorrillas (en lo que respecta a la tercera generaci6n) . 

1 76 En El Salvador, el domingo 19 de septiembre de 2010, entr6 en vigor La Ley de Pros
cripci6n de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza 
Criminal. Los lideres, -los palabreros- solo por serlo y estar afiliados a la MS-13, al B-18, a la 
Mara Maquina o a la Mara Mao, seran condenados a 10 ai'ios y, los demas integrantes, a seis 
ai'ios de prisi6n. Lo grave es la criminalizaci6n de la adscripci6n identitaria, del disei'io de Ia 
facha y de la estetica corporal; ya que no es necesario cometer alglin delito para ser detenido 
y encarcelado, sino con que se sea miembro basta (veanse los diarios nacionales, en particu
lar, La Jornada, martes 21 de septiembre de 2010) .  

' 7 7  Bajo las nuevas reglas y normatividades, existe Ia prohibici6n de tatuarse (para algunas 
clicas) y, en todo caso, las iconografias no tienen que ser alusivas a las pandillas y tampoco 
en lugares visibles del cuerpo. 
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En tanto que las palabras y las iconografias marcadas en los distintos 

espacios del cuerpo de los militantes de las clicas, servian a las fuerzas 

policiacas para identificarlos, apresarlos e incluso asesinarlos, ahara, la 

mayoria ya no se ponen tatuajes y, los pocos que lo hacen, eligen determi

nados sitios no visibles ante las miradas (publicas) . Mas aun, las imagenes 

pintadas en la piel, estci.n descargadas de cualquier simbologia, es decir, 

udes simbolizadas" I udes significadas"; en tanto que ya no se estci.n tatuando 

los nombres de las clicas, ni tampoco las imagenes de las tumbas en memo

ria de sus homies caidos en las batallas callejeras I urbanas; ni los nlimeros 

(18) y las letras (MS), que hacen evidente su adscripcion identitaria. 

Joven de 22 aiios, pandillero activo del Barrio-1 8 (B-1 8), 1 78 se dedica a 

traficar carros, asistir a reuniones en la iglesia, a jugar futbol, a hacer gra

fitis para su clica y de lo que pasa en la vida cotidiana. Pinta autos, es papa 

de una nifla pequeiia y vive con su "jaina", -su pareja-. Ha sido "baleado" 

par los escuadrones de ulimpieza social" y tambien par la policia, simple

mente par ser miembro del B-18 :  

El tatuaje, �que estci. pasando con e l  tatuaje? ese ha sido un signa de 

identificacion para la policia y los cuerpos de limpieza, identifican y enton

ces los eliminan, o los detienen y los golpean �que estci. hacienda ahorita la 

18 en relacion a eso? 

R :  Ya no se estci.n tatuando, ya no te puedes tatuar desde aqui, ya no te 

puedes tatuar aqui, ni la cara. 

0, sea la cara ya no te puedes tatuar, ni los brazos, pero �si en otras 

partes del cuerpo? 

R: No, ya no te estci.n dejando tatuar, ya no dejan que te tatU.es el barrio 

[ . . .  ] estci.s limpio, limpio [ . . .  ] Con que te vean alga de una clica, te estci.n 

matando, te miran en el barrio, te estci.n matando, en cambia, asi te le

vantan la camisa, �no?, puedes decir que no sos nada. 

Ahara, par ejemplo [ . . .  ] los tatuajes que traes �te ponen en riesgo? 

R: Si, porque par andar con mi familia, me pueden hasta matar. 

�Quien?, �quien te puede hacer daiio? 

R :  La policia o de la Mara. 

�Como le haces para protegerte? Si sabes que la policia puede detenerte, 

o la Mara te puede identificar, �como le haces para protegerte? 

178 Entrevista realizada en una vecindad, en Ia cocina, en Ia zona de Ia • Linea del Tren", 
ciudad de Guatemala, 18 de noviembre de 2008. 
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R :  Me disfrazo, ando en mi mota, no me vista como cholo, ya no hablo 

como cholo, ya me vista mas formal, ya deja un personaje atras, ahara 

una nueva diferencia, irreconocible mas que todo. 

En este sentido, si las iconografias identitarias ya no dan cuenta de eso, 

en tanto que estan prohibidas por la seguridad y la integridad fisica del 

propio agrupamiento, entonces lo que lo suple, son los hechos, los aetas y 

los comportamientos que se realizan o se ejecutan, los cuales, por lo mismo, 

tienden a ser mas inflexibles, extremos, peligrosos, dificiles y duros, es 

decir, en los margenes y en los umbrales de "lo ilegal" o mejor dicho de "la 

para legalidad" : identidades juveniles al borde I al limite (Valenzuela, Nate

ras y Reguillo, 2007) .  

Uno de los acontecimientos recientes I novedosos, muy complejos y 

fuertes, -poco conocid�, es con respecto a los procesos psicosociales y a 

los mecanismos instrumentales que estan emergiendo en el hecho de que 

algunos integrantes del B-18  como de la MS-13,  tanto hombres como muje

res, estan quitandose los tatuajes, es decir, una especie de destatuarse que 

conlleva la idea de la desidentificacion, -"desidentificadores del estigma"

(Goffman, 1993) .  

Los motivos son diversos y pueden concurrir varios al unisono, tenien

do como eje y nucleo de significacion las vivencias sociales, el particular 

cohorte de su biografia individual y la violencia reencarnada en sus corpo

ralidades .  Cualquiera que sean las causas para des tatuarse, lo que articu

la tal decision y le da sentido es el hecho de que se esta en el intento y en 

el deseo de reconstituir la adscripcion identitaria desde diferentes sitios 

culturales, a fm de edificar otro lugar social que permita la construccion de 

un horizonte de presente y de futuro descentrado o alejado de las acciones 

de la Mara o de la pandilla y contrarrestar la exclusion social (Saravi, 2004 

y 2009) ; la discriminacion que se padece (de la propia familia o de la comu

nidad) ; el acoso I la persecucion, tanto de la Mara o de la pandilla rival, 

como de los cuerpos policiacos y de las fuerzas de elite . 

Lo que esta apareciendo y, haciendose cada vez mas evidente, es una 

suerte de desilusion con respecto a la adscripcion identitaria a la cual se ha

bian afiliado, en funcion de que no estan o no han cumplido con lo que espe

raban que les iba a otorgar u ofrecer tal agrupamiento, a nivel de lo material 

(lo economico ), pero sabre todo en lo afectivo I lo emocional (lo simbolico ), 

-en particular para la segunda generacion. 
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Quizas esta situaci6n se pudiese explicar, provisoriarnente, a partir de la 

veta de los nucleos de sn representaci6n social (Moscovici, 1979), es decir, 

lo que en el imaginario de cada uno de los integrantes, hombres como mu

jeres, se habian construido con respecto a lo que era la Mara o la pandilla 

y, al no cotejarse o coincidir con sus vivencias en la cotidianidad del agru

pamiento y, mas que nada, a lo largo del tiempo social ; han propiciado una 

suerte de estado de B.nimo del desencanto que remite y se deposita en el 

cuerpo, lo cual coloca al sujeto en la dificil decision de des afiliarse I desa

gruparse de la clica; ya que se ha vaciado de sentido, en otras palabras, la gru

palidad se ha des cualificada. 

Al parecer, tanto la desilusi6n y el desencanto a la adscripci6n identita

ria correspondiente, -como afectividades que repercutiran en el rediseiio 

corporal-, se van gestando conforme transcurre la temporalidad de las 

vivencias y se centra o corre fundarnentalmente a partir de que los lazos 

de solidaridad, los vinculos de hermandad, "el carnalismo", muy caracte

risticos de estas adscripciones (dar la vida por mi homie), se estcin debili

tando Oo cual no quiere decir que se hayan perdido) y, sabre todo, se siwan 

en la ruta de su transformaci6n dada la urgencia de la sobrevivencia mate

rial, por lo que uno de los valores que esta. dominando y que van delineando 

las relaciones intersubjetivas se basa en el dinero Oos negocios I las ganan

cias), por sabre los otros valores inmateriales I simb6licos, lo cual genera 

tensiones y conflictos en las dincimicas internas de estos agrupamientos.  

Una de las situaciones asociadas mas delicadas y riesgosas con el des

tatuarse y, por consiguiente, des identificarse, tiene que ver con el as unto de 

la deserci6n, es decir, con el huir de la Mara o de la pandilla , que implica 

regularmente carnbiar de lugar de residencia para no ser encontrado; llevar 

una vida un tanto clandestina; adquirir las habilidades y las estrategias para 

tener mas posibilidades de no ser identificado por los rivales ;  reconstruir la 

red de relaciones familiares y sociales quizas para tener mas posibilidades 

de conseguir trabajo o de sub emplearse, y hacer todo para autoincorporar

se a la sociedad como tal, o a la nueva comunidad en la que se este viviendo. 

La deserci6n, por una parte, ante los c6digos y las reglas vigentes de 

las clicas del B-18 y de la MS-13,  se traduce como des lealtad I traici6n y, 

por la otra; quitarse los tatuajes de esas adscripciones implican su nega

ci6n I su contraposici6n, aspectos que se pagan con la vida (sentencia de 

muerte), ya que a partir de esos hechos, se duda de la discreci6n y se sos-
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pecha del desertor o de la desertora, en tanto se ti.ene casi la seguridad de 

que va a ucantar" o "andar de soplon o soplona", o de pasar informacion a 

los rivales, a la policia o dejarse entrevistar par los reporteros, los academi

cos y los investigadores ;  situaciones que par lo regular los pondrian en 

riesgo y en condiciones muy vulnerables ante los "otros" .  

lmplicitamente estos aspectos de la desercion y de la des identificacion 

(ligada a los tatuajes como marcajes y emblemas culturales), en relacion a 

la membrecia, nos remite a la reflexion y a la discusion con respecto al 

asunto de la temporalidad social en la pandilla y en la Mara. Se ha afirmado, 

incluso par ellos mismos que nunca se dejara de ser MS-13 o B-1 8 .  �Que 

quiere decir lo anterior? �A que se refieren con dicha afirmacion? 

Creo que una de las pistas de explicacion Ia encontramos en el meca

nismo de lo que se denomina como "el brincarse", -la afiliacion-, que va 

acompafiada de un ritual. Este suceso marca el inicio temporal de la mem

brecia al grupo. Reflexionandolo a la inversa, el "desbrincarse", se convier

te en un analizador; ya que remite al hecho de que se esta intentando 

edificar otro Iugar social al interior de la pandilla , o de la Mara, que no im

plica, negar o perder la adscripcion identitaria, no significa la fmitud en las 

coordenadas del tiempo social que corresponda, es decir, asi como para 

ingresar a la clica se lleva a cabo el ritual de iniciacion Hamada, "brincarse", 

de igual manera, aunque en sentido contrario, para tener "el pase" y, ocu

par otros lugares como Mara o pandilla , en algunos casas se lleva a cabo 

el (des) ritual de "la desbrincada" que consiste en recibir un castigo o una 

golpiza defmida par la clica (parecida a la del ingreso) . 

Par lo regular, el pase se solicita y, se otorga, -la clica hace "la rueda o 

el mitin", para tamar una decision-, bajo las siguientes circunstancias : uno, 

alegando el as unto de la maternidad o de la paternidad; dos, cuando a alguien 

le da par la conversion religiosa (cristiana) ; tres, a partir de que ya se tiene 

una larga y respetable trayectoria y se ha sobrevivido a las violencias urba

nas (Pirker, 2004) y a las situaciones de muerte ; ya sea porque se estuvo 

largamente en prision, o porque se han tenido vivencias de estar a punta de 

morir, o de haber estado "cerquita" de ser asesinado, -"los veteranos".  

En cualquiera de estas circunstancias,  remite a otro tiempo y Iugar 

social que se empieza a construir, a ocupar y a ejercer, al interior de Ia 

adscripcion identitaria, la cual no se pierde, simplemente muta y se mueve, 

siempre bajo Ia vigilancia de Ia clica correspondiente de que realmente se 
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este llevando a cabo de una manera Ncorrecta" y uadecuada", ese nuevo rol 

social ; de no cumplir, viene la sanci6n que por lo comun es sin concesio

nes.  Estos Npases" situan al pandillero o al de la Mara, en un tiempo y en 

un sitio Npasivo", Ncalmados",  no activos ;  lo que implica que no estB.n com

prometidos en el consumo de drogas y, tam bien, se alejan de todas aquellas 

actividades o acciones de las violencias y de las muertes.  Digamos que en 

este sentido, su temporalidad social como pandillero o de la Mara, adquiere 

el estatus de ser longevo y para siempre. 

lAS VOCES: DE LA DERMIS DE LA CALLE 

AL ESPACIO DEL CUERPO 

Uno de los articuladores y analizadores culturales de las relaciones inter

subjetivas mas potentes con los que contamos, a lo largo de la historia de 

la humanidad, ha sido el consumo de sustancias, el ejercicio de las violen

cias y, las intervenciones que se han tenido con respecto a la decoraci6n y 

a la significaci6n de los cuerpos. 

En las sociedades contemporaneas, una parte importante de la condi

ci6n juvenil y, determinadas adscripciones identitarias, han usado sus 

cuerpos como territorio y espacio politico, es decir, de expresi6n y de 

manifestaci6n del malestar social y de interpelaci6n abierta y sin conce

siones al poder del Estado y a sus instituciones; via los tatuajes, las perfo

raciones, el branding, las escarificaciones u otro tipo de practicas extremas 

(amputaciones o incrustaci6n de metales y de piedras preciosas) . 

En lo que ataiie a Nlas pintas" o a los tatuajes que llevan consigo, -como 

galerias ambulantes-, algunos j6venes en lo general y, en lo particular, 

aquellos de los sectores sociales mas desfavorecidos ;  morenos -no 

blancos-; habitantes de las zonas populares; con algunos indicios de 

emblemas culturales de pertenecer a alguna adscripci6n identitaria en re

sistencia ; o abiertamente de ser miembros de clicas del B-18 o de la MS-13; 

en lo automatico, ante la mirada construida de las figuras del autoritarismo, 

se activan los mecanismos del estigma social (Goffman, 1993), contra todos 

estos actores, los cuales se traduce en acciones violentas en sus vidas coti

dianas y de actos de discriminaci6n concretos .  

En los espacios privados, como lo  son los ambientes y las dinB.micas fa

miliares, en un alto porcentaje, se libra una batalla por la disputa de esos 
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cuerpos intervenidos, par una parte, entre los mundos adultos y, par la otra, 

los mundos juveniles, plagada de tensiones y de conflictos no resueltos. De 

igual manera, aunque desde otros lugares de sentido, en los territorios de lo 

laboral (el trabajo), no se admiten a todos aquellos que porten un tatuaje y 

es motivo de ser despedido cuando los patrones o gerentes de fabricas o 

de establecimientos comerciales se dan cuenta que alguien de sus emplea

dos esta "pintado en su cuerpo" o "trae pintillas" .  En las coordenadas del 

espacio publico, transitando la ciudad, caminando la calle o andando en 

bus, esos jovenes decorados, se exponen a las miradas acosadoras y hos

tigantes de la gente comlin y, lo mas preocupante, a ser detenidos (invaria

blemente), par los cuerpos de seguridad del Estado : los policias. 

Cristian Alexis,179 es un joven salvadoreiio de 21 aiios de edad, quien 

esta en proceso de quitarse los tatuajes que porta en el cuerpo; es obrero 

en una fabrica de textiles (maquiladora) . A los 14 aiios se decoro su piel 

par la presion social que ejercio su grupo de pares y nunca se imagino 

los problemas que le traerian sus iconografias con su sociedad, la familia, 

la policia y, mucho menos, para conseguir un mejor empleo.  A continua

cion, nos hace el siguiente relata en extenso : 

�Guru fue la motivacion que te llevo a hacerte, en su momenta, el tatuaje? 

R: Practicamente par el tipo de amistades [ . . .  ] el grupo [ . . .  ] andaban 

fregando [ . . .  ] la mayoria andaban tatuados [ . . .  ] par estar en el grupo. 

Y �alglin grupo en especial de los que hay aca? 

R :  No, no, asi, ibamos a la disco, tomamos y, todo eso, nada mas.  

Ya me platicabas un poco de que estas teniendo dificultades par tener 

tu tatuaje, �que problemas fuertes has tenido de estar tatuado? 

R :  [ . . .  ] fijese que la vez pasada, mi tio me consiguio una entrevista para 

trabajar en TACAS [ . . .  ] pero [ . . .  ] par andar tatuado, me dijeron que gente 

asi no aceptaban. 

TU familia cuando te tatuaste, �que te dijo? �Como reacciono? 

R: Eso fue lo mas dificil, cuando mi familia se dio cuenta, fue cuando tuve 

problemas con todos ellos, acuerdese que la familia siempre quieren 

lo mejor para uno, el padre, la madre, se enojaron, siempre esta la dis

criminacion de parte de la familia, tambien cuando uno se hace un tatuaje 

que no sea de pandillas, siempre le dicen a uno que ya parece marero. 

179 Entrevista realizada el 24 de noviembre de 2008, en Ia clinica asistencial • Padre Octavia 
Ortiz", barrio de mexicanos, El Salvador. 
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Platicame una de las experiencias mas desagradables que hayas tenido 

par andar tatuado en la calle . 

R :  Una vez con una novia que tuve, andaba alga tornado, un policia 

me para y me dijo que yo andaba hacienda des6rdenes en la calle y me 

comenz6 a registrar y cuando me via tatuado me dijo que yo era pan

dillero y comenz6 a golpearme y sinceramente no soy pandillero, pero 

para la sociedad, la gente que anda tatuada la "discriminan" y, todo 

porque me dijo que yo era pandillero y no era tatuaje de pandillas, ni 

nada y, alin asi me golpe6. 

En los casas mas extremes e inaceptables, desde cualquier punta de 

vista o posicionamiento politico, las iconografias que dan cuenta de la 

membrecia a la MS-1 3 o al B-18, han sido un signa que activa la violencia o 

un motivo para eliminar I asesinar o deshacerse de integrantes de estas 

adscripciones identitarias ; hechos que han sido ampliamente documenta

dos par determinados academicos y organizaciones de la sociedad civil y 

de sus familiares.  

Hay un desplazamiento iconografico de los signos de la identificaci6n 

del barrio de los homies del B-18 y de la Mara Salvatrucha (MS-13) que sigue 

la trayectoria plastica de la epidermis de la calle, de los muros, de las pa

redes (los placasos I las escrituras de las clicas a las que se esta adscrito), 

hacia los distintos lugares y espacios de las corporalidades, via los tatuajes.  

Podriamos considerar a este acontecimiento como una puesta en la escena 

sociocultural de una suerte de re fundaci6n o de re significaci6n de los 

cuerpos en aras de la adscripci6n identitaria que se esta empezando a 

construir; ya que es comun que en lo posterior se sigan plasmando una 

serie de imagenes y de frases alusivas, en una especie de performatividad I 

performance (Butler, 2002) . -En lo particular para la tercera generaci6n. 

Asi como en ciertas paredes y muros de las calles I de los barrios I de 

las comunidades, aparecen los placasos de ambas adscripciones identita

rias, tanto del Barrio 18 (B-18) como de la Mara Salvatrucha (MS-13),  de igual 

manera se van plasmando, poco a poco, en sus respectivos cuerpos, bajo 

diferentes modalidades o formatos visuales, a saber, para el B-18 :  18 I XVIII I 

EIGHTEEN I xv3 I 666, -la menos usada o conocida de las "pintas"-; en lo 

que ataii.e a la MS-13 :  MS I EMES I SALVATRUCHA I MARA SALVATRUCHA I 13 .  

En estos desplazamientos iconograficos de  la  epidermis de  las paredes 

y de los muros, hacia la piel de los cuerpos, se da una puesta en escena de 
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las adscripciones, un performance a traves de su representaci6n comunica

tiva, realizando ciertos movimientos y seiias con el cuerpo, en lo particular 

con las manos, lo que implica utirar barriou, es decir, es un c6digo cerrado 

y muy dificil de entender (si no se es parte de la pandilla o de la Mara), un 

mecanismo visual de auto reconocimiento I de reivindicaci6n, hacia aden

tro y, hacia afuera de la grupalidad y, al mismo tiempo, de identificaci6n con 

respecto a los enemigos y a los rivales .  

En el  caso del territorio y de lo  visual del espacio de la  corporalidad, la 

violencia se activa, par una parte, en el registro de la palabra, es decir, si 

alguien o algunos andan rondando par ahi, o pasan par ese lugar, se les 

pregunta, "de que barrio" y si "al tirar barrio", -las particularidades ges

tuales que hagan con sus cuerpos y sus manos-, no son de la adscripci6n 

identitaria del sitio, par lo menos reciben una paliza o uson tramoyados", 

-apuiialados-; y par la otra, se da a traves de la mirada, observando los 

posibles tatuajes que se porten y que "delatan" la pertenencia y la membre

cia; ya sea al B-18 o a la MS-13 .  

En esta misma matriz de significaci6n, si  alglin miembro o integrante 

de estas adscripciones identitarias que barre o despinte los placasos de la 

clica a la cual pertenece, plasmados en las paredes y en los muros, o que 

se des tatue o se barre los tatuajes correspondientes, significa negar la 

membrecia y se interpreta como una traici6n I deslealtad, par lo tanto, 

aplica la sanci6n que par lo regular se paga con la vida, es decir, se da la 

"luz verde" Oa sentencia de muerte). 

En estos cuerpos, a partir de la heterogeneidad de las vivencias y de la 

diversidad de las acciones que se vayan teniendo desde el lugar de ser inte

grantes, es como van apareciendo las sucesivas inscripciones y marcajes en 

la piel, es decir, se van hacienda y construyendo las historias individuates 

y las trayectorias sociales al interior de la clica que corresponda. A partir de 

aqui, van emergiendo en secuencia de tiempo, una serie de imagenes y 

de tatuajes (sombreados y, par lo comun, en blanco y negro) que van enca

minados a ir  delineando la longevidad social de la pertenencia a la grupalidad 

a que haya lugar (En lo particular para la segunda y la tercera generaci6n). 

Si a la piel de estos cuerpos, les edificamos y les aplicamos la metafora 

(Lakoff y Johnson, 1 980), de los pergaminos o de los lienzos, entonces 

adquieren un valor hermeneutico, en tanto se les puede interpretar, ya que 

las iconografias -los tatuajes- y las escrituras encarnadas, van dando 
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cuenta y hablan de ciertos momentos de las historias sociales de vida del 

pandillero(a) ; una suerte de trozos de historias de vida; su curriculum vitae 

plasmado en irnagenes, dibujos y escrituras. 

Las inscripciones y las intervenciones de los cuerpos, via escritura I 

tatuajes, ta.rnbit'm nos habla del cohorte generacional al que se pertenezca 

y del lugar social que se ocupa al interior de la adscripci6n identitaria, par 

ejemplo, los homies que mas tatuajes tienen en sus cuerpos (llenos los 

brazos, la espalda, el pecho, el cuello e incluso en la cara y en la cabeza), 

par lo comlin, son los de la prirnera generaci6n (terrninando los 30 y reba

sando los 40 afios de edad), ocupan el lugar de "palabreros" -lideres-, la 

mayoria de los cuales estan privados de la libertad, purgando penas de 25 

o mas de 30 afios y que dificilrnente van a salir del encierro; par el  contra

rio, los de la tercera generaci6n, los mas "bichitos", de 101 1 2  I 14  I 1 6  afios, 

par lo regular portan, hasta ahorita, uno o dos tatuajes que aluden a su 

indeclinable adscripci6n identitaria (18 I eigtheen) o (Salvatrucha I 1 3),  en 

un lugar del cuerpo poco visible ante la mirada de los otros (el pecho o la 

espalda) y su sitio social es como "soldados" .  

En si, podriarnos afirmar que las inscripciones y los tatuajes que se 

plasman en los cuerpos de estos j6venes,  hombres como mujeres, son 

relatos plasticos y fehacientes de las diversas vicisitudes que van dando 

visibilidad a la existencia de andar carninando la calle ; de las creencias y 

de la fe religiosa, -irnagenes de Cristo I de la Virgen de Guadalupe-; de las 

emociones y de las afectividades hacia las personas cercanas, -nombres 

de las madres, hijos (as), parejas, esposas, herrnanas-; del paso par los es

pacios del encierro, -fechas y nombres de las carceles donde se estuvo-; 

los apodos de los homies caidos I asesinados y las lapidas con sus respec

tivas cruces, par lo comun, una forma de recordar los enfrentarnientos con 

los rivales, ya sea la policia o la clica ; aparecen ta.rnbien, los que simple

mente se hacen para decorar y adornar, hacer lucir los cuerpos y, los del 

"alucine", par lo regular, hojas de mariguana y de botellas de alcohol . 

DESPLAZAMIENTOS DE LAS VIOLENCIAS : 

LA CALLE, EL ESTADIO, EL ENCIERRO 

Los clirnas de violencias tienen plasticidad y movirniento, ya que transitan 

del espacio publico de la calle, hacia otros sitios sociales, par ejemplo, en 
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los recintos educativos,  en forma de tension y de conflicto generacional 

(Mead, 2002), con otras tesituras y tonos, escenificados por el autoritaris

mo y Ia falta de comprensi6n de los mundos adultos con respecto a las ac

ciones sociales y expresiones culturales de Ia mayoria de sus alumnos, es 

decir, de estudiantes j6venes.  

Otra trayectoria emergente de las violencias sociales, es Ia que se esta. 

escenificando de la calle bacia los estadios de mtbol, via las re configuracio

nes de las grupalidades denominadas como "las barras bravas" -por 

ejemplo H La Ultra Fiel" I " Los Revolucionarios" I H La Mega Barra"-, perte

necientes a los equipos mas populares de Honduras : el Olimpia, Matagua 

y Real Espaiia, respectivamente. Desde las historias orales que circulan, se 

ha comentado insistentemente que algunas clicas del B-18  y de la MS-13, 

tienden a camuflarse en estas adscripciones y protagonizan en los estadios 

sendas peleas o mejor a'lm, refieren que han mutado hacia estos agrupa

mientos conformados mayoritariamente por j6venes .  

Otra trayectoria de las violencias y de las muertes, quizas la mas cruenta, 

es la que se desplaza del espacio publico de la calle, hacia los territorios del en

cierro (las cB.rceles ), en tanto que ahi se acrecienta la represi6n, la fragilidad 

de la vida y la precariedad de las corporalidades tanto a nivel material (con

diciones de existencia) como simb6licas [tristeza l depresi6n l desesperanza) .  

Hay una conexi6n de los imaginarios colectivos "del afuera de la calle", 

en relaci6n a las representaciones sociales que se edifican en "el adentro 

del encierro", -con sus matices particulares dependiendo de la carcel de 

que se trate-, con respecto a la discriminaci6n por la diferencia cultural, 

el miedo a la heterogeneidad de las I los j6venes y el odio identitario hacia 

los integrantes del B-18 y de la MS-13 .  Esto decididamente esta. influyendo 

en la cualidad de las relaciones intersubjetivas que se establecen entre los 

diversos actores que estB.n privados de la libertad y de los lugares que se 

destinan explicitamente para unos y para los otros, es decir, la adscripci6n 

construye el Iugar y este, es habitado por una tonalidad especifica de la 

violencia e incluso de ser cuerpos .  

En lo  que ataiie a los  espacios de los confmamientos, ademas de que 

los intemos estB.n separados entre si; por una parte, se ubican las pandillas 

y las Maras de los demas reos y, por la otra , entre las clicas de ambas ads

cripciones, incluso existen m6dulos especiales para pandilleros del B-18, 

denominados en general, " La Maquila" y carceles individuales nombradas 
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"cubiculos escorpion", de 4 x 4  metros, sin sanitaria, donde solo pueden 

sacar la cabeza y pasarles alimentos .  

Aunado a lo anterior, dada la afiliacion y la adscripcion, son discrimina

dos en los servicios de salud del penal y especialmente maltratados par los 

custodios y castigados deliberada y emocionalmente para que no puedan 

recibir a sus visitas cuando les toea par derecho (su familia: esposa I pareja 

I "jaina", o a sus hijos I as), esto va minando su estado de 8nimo y, en algunos 

casas, el cuerpo es el receptacula de las afectividades al extrema: aparecen 

los cortes -"las charrascas"- o amputaciones en las corporalidades . 180 

Los conflictos de muerte son reales, estando adscritos a la pandilla del 

B-18, o a la MS-13 y, ademas, adquieren varias tesituras e involucran a distin

tos actores del encierro; de inicio se entablan contra los integrantes de la 

clica rival; colateralmente con los "peseteros", -son aquellos que se han 

salida de ambas adscripciones identitarias-; tambien est:an los "paisas", 

-los civiles que no han pertenecido a ninguna de las clicas-; los reos co

munes y las autoridades carcelarias, es decir, practicamente con todos los 

actores que habitan el encierro de las prisiones se tienes dificultades . 

Estos microescenarios han abonado a la reconfiguracion y a la consoli

dacion de una dinamica de la "cultura pandilleril" fuerte y muy cohesionada 

hacia adentro del grupo correspondiente y, al mismo tiempo, a la genera

cion de altas dosis de desconfianza de los pandilleros y de la Mara hacia 

los demas, par lo tanto, la mayoria que componen a todos "los otros", a los de 

afuera de la adscripcion identitaria son imaginados y considerados como sus 

potenciales enemigos y rivales, lo que lleva al despliegue de una serie de 

estrategias en la gestion del autocuidado marcados par la discrecion que 

implica que sean los palabreros ,  -los que llevan la palabra del grupo-, 

quienes manejan la informacion y los que al final de cuentas taman las 

decisiones mas delicadas, ya que saben que sus caminos de la vida social, 

par lo comun, son la sobrevivencia de la identidad o la muerte. 

En esta rearticulacion del "adentro de la carcel", hacia "el afuera de la 

calle", algunas decisiones, para llevar a cabo el ejercicio de las violencias y 

180Hay algo en Ia espacialidad del encierro y de las prisiones -las carceles- (Ia dureza, 
el aislamiento, Ia soledad, Ia protesta), en formatos de violencia (autoinfligida) donde los cuer
pos deciamos, son el ultimo reducto antes del derrumbe defmitivo. Asimismo, las cicatrices 
son un simbolo de valentia, de "aguante", por lo que ayuda en Ia construcci6n del prestigio y 
del respeto ante los otros similares. Cfr. Paya (2006). Esta matriz de sentido y de significaci6n 
es muy parecida y se encuentra en algunos agrupamientos juveniles como los emos (Nateras, 
2010), o en Ia condici6n juvenil y adolescente (Le Breton, 2010) .  
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los ajustes de cuentas, a traves de Ia venganza (Evans-Pritchard, 1977) con

tra los rivales ;  o de realizar determinadas acciones que sirvan de ejemplo a 

los propios integrantes de estas clicas ,  tienden a decidirse uadentro", para 

efectuarse uafuera", en este caso concreto, ocurre en aquellas situaciones en 

que se udeserta" de Ia pandilla o de Ia Mara, sin haber obtenido uel pase" ;  

ya que se lee como traici6n y, par lo  tanto, se paga con Ia  vida. 

Los casas paradigmaticos I climaticos de las violencias y de las muertes 

en determinados espacios del encierro, han sido los relacionados a las 

masacres, que en lo que ataii.e especificamente a Honduras, adquirieron 

tonos de barbarie inusitada, de una crueldad burda I absurda, en los cuales 

el Estado, par negligencia y omisi6n, ha sido abiertamente responsable . 

Los eventos registrados en la CEIBA, uEl Porvenir" y, los de San Pedro Sula, 

son los que mejor dan cuenta de la situaci6n anterior, los cuales han cau

sado un gran dolor social -no solo para los familiares, los amigos o los 

conocidos cercanos-. Ademas, se tiene la sospecha fundada y sustentada, 

par las evidencias con las que se cuentan, a partir de los testimonios re

construidos de diferentes actores e incluso de ciertos protagonistas I de los 

que estuvieron ahi; que fueron asesinatos los que se cometieron con pre

meditaci6n, alevosia y ventaja, contra un sinmimero de integrantes del 

Barrio 18 (B-18) y de la Mara Salvatrucha (MS-13) .  

FUENTES CONSULTADAS 

AzAOLA, Elena (2004), HPresentaci6n", Revista Desacatos, Juventud: exclusion y 
Violencia, Mexico, CIESAS, pp. 7-1 1 .  

BALANDIER, Georges (1994), Bl poder en escenas. De la representaci6n del poder a1 
poder de la representaci6n, Barcelona, Espana, Paid6s. 

BOURDIEU, Pierre ( 2000), La dominaci6n masculina, Barcelona, Anagrama. 

BUTLER, Judith (2002), Cuerpos que importan. Sobre los limites materiales y dis
cursivos del "sexo" , Buenos Aires, Argentina, Paid6s .  

CARRANZA, Marlon (2005), unetenci6n o muerte : Hacia d6nde van los 'pandille

ros'  de El Salvador", en Luke Dowdney (ed.), Ni guerra ni paz, comparacio
nes internacionales de niiios y j6venes en violencia organizada, Rio de Janeiro, 

Brasil, COAV (Children in Organized Armed Violence), pp. 224-241 .  

COHEN, Abner (1979) , uAntropologia politica : el anali.sis del simbolismo en las 

relaciones de poder", en J.R. Llobera (camp.), Antropologia politica, Barce

lona, Anagrama. 

Los lugares de las v1olenoas : cuerpos JUveniles • 1 93 



CoURTNEY, Robert (2006), Mexico en Nueva York. Vidas transnacionales de los 

migran tes mexicanos en tre Puebla y Nueva York, Camara de Diputados, 
Mexico, UAZ y Miguel Angel Porrua. 

DiAz, Rodrigo (2002), " La creaci6n de Ia presencia. Simbolismo y performance 
en grupos juvenilesw, en Alfredo Nateras (coord.), Jovenes, culturas e iden
tidades urbanas, Mexico, UAM-I, Miguel Angel Porrua, pp. 19-41 .  

EVANS-PRITCHARD (1 977), Los Nuer, Barcelona, Anagrama. 

GERMANI, Gino (1 980), El concepto de marginalidad, Buenos Aires, Argentina, 

Nueva Vision. 

GorrMAN, Erving (1993), £stigma. La identidad deteriorada, Buenos, Aires, Ar

gentina, Amorrortu. 

KEARNEY, Michael (1995) ,  "The Local and the Global : The Antropology of 
Globalization and Trasnationalism", Annual Review of Anthropology, vol. 24, 

pp. 547-565. 

LAK.orr. George y Mark Johnson (1980), Metaforas de la vida cotidiana, Madrid, 

Espana, University of Chicago. 

LE BRETON, David (2010), "Firmar o rasgar su cuerpo : las nuevas generacio

nesw, en Elsa Mufiiz (coord.), Disciplinas y practicas corporales. Una mirada 
a las sociedades contemporaneas, Mexico, Anthropos, UAM-A. pp. 72-85.  

MEAD, Margaret (2002), Cultura y compromiso. £studio sobre la ruptura genera
cional, Espana, Gedisa. 

MoscoVICI, Serge (1979), E1 Psicoanalisis, su imagen y su publico, Buenos Aires, 

Argentina, Editorial Huemul. 

MUNIZ, Elsa (2010), " Las practicas corporales. De Ia instrumentalidad a Ia com

plejidad", en Elsa Mufiiz (coord.), Disciplinas y practicas corporales. Una mi

rada a las sociedades contemporaneas, Mexico, Anthropos, UAM-A, pp. 1 7-48. 

NATERAS, Alfredo (2010), "Performatividad. Cuerpos juveniles y violencias so

cialesw, en Rossana Reguillo (coord.), Los jovenes en Mexico, Mexico, FCE, 

Biblioteca Mexicana, pp. 225-261 .  

PAYA, Victor (2006), Vida y muerte en la carcel. £studio sobre la  situacion institu
cional de los prisioneros, Mexico, UNAM, Plaza y Valdes.  

PEREA, Carlos Mario (2004), "Pandillas y conflicto urbana en Colombiaw, Revista 
Desacatos, Juventud: Exclusion y Violencia, Mexico, CIESAS, pp. 1 5-35 . 

PIRKER, Kristina (2004), " La rabia de los excluidos :  pandillas juveniles en Cen

troamerica", en Raquel Sosa (coord.) ,  Sujetos , victimas y territorios de la 
violencia en America Latina, Mexico, Universidad Aut6noma de Ia Ciudad de 

Mexico (UACM) , pp. 133-157 .  

ROMERO, Matias (2003), Diccionario de salvadoreiiismos, El Salvador, Delgado. 

SARA vi, Gonzalo (2009), Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad y exclu
sion en Mexico, CIESAS, Mexico. 

1 94 • Alfredo Nateras Dominguez 



--- (2004), "Juventud y violencia en America Latina. Reflexiones sabre 

exclusion social y crisis urbana",  Revista Desacatos, Juventud: Exclusion y 
violencia ,  Mexico, CIESAS, pp. 127-142.  

SERRANO, Jose Fernando (2005), " La cotidianidad del exceso. Representaciones 

de la violencia entre j6venes colombianos", en Francisco Ferrandiz y Carles 

Feixa (eds.), J6venes sin tregua, Barcelona, Anthropos, pp. 129-143.  

SWARTZ, M, V. Turner y A. Tuden (2004), "Antropologia politica: una introduc

ci6n", Revista Alteridades, Mexico, UAM-I, aiio 4, num. 8. 

VALENZUELA, Jose Manuel, Alfredo Nateras y Rossana Reguillo (coords.) (2007), 

Las Maras. Identidades juveniles al limite, Mexico, Universidad Aut6noma 

Metropolitana, El Colegio de la Frontera Norte, Juan Pablo Editores .  

--- (2003), " Pachomas (Pachuco-cholo-Mara), Nortecos y Fronteras" ,  en 

Perez, Valdez, Gauthier y Gravel (coords.), Mexico-Quebec. Nuevas miradas 
sabre los j6venes, Mexico IMJ/Observatoire Jeunes et Societe . 



Entre los espacios del miedo y 
los espacios de Ia violencia : discursos y 
practicas sabre Ia corporalidad y las emociones 

Paula Soto Villagran* 

INTRODUCC16N 

En las ultimas decadas el papel de las emociones para una mejor com

prensi6n del espacio ha comenzado a adquirir cierta centraliadad en el 

trabajo de las geografias de genera. Par un lado, el lugar adquiere una 

renovada actualidad y presencia con relaci6n a las asociaciones emocio

nales que inspira como : el placer, el  deseo, el amor, el apego, entre 

otras. Par otro lado, hay un profunda interes y sensibilidad par analizar 

las diferentes dimensiones culturales del genera donde destacan las 

experiencias emocionales, y con ella la permeabilidad y fluidez de los li

mites corporales. 

En este contexto, el interes de este trabajo es analizar la relaci6n entre 

cuerpo, emociones y lugares, a partir de una emoci6n especifica -el mie

do-, encarnado en un sujeto particular -las mujeres-, pues desde nues

tra perspectiva resulta clave analizar como se entrelazan las condicionan

tes espaciales, corporales y emocionales en los modos de habitar de las 

mujeres en la ciudad. Este capitulo se organiza en tres momentos analiti

cos : en un primer momenta nos interesa ubicar el interes te6rico par el 

cuerpo y las emociones desde el pensamiento feminista en la geografia, 

discutiendo el contexto de lo que Liz Bondi, Joyce Davidson y Mick Smith 

(2005) han denominado el Giro Emocional (Emotional Turn). En un segundo 

momenta, establecemos algunas rutas de anaJ.isis que nos aproximan a la 

• Profesora-investigadora de Ia Universidad Aut6noma Metropolitans, Unidad lztapalapa, 
Departamento de Sociologia. 
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comprensi6n del miedo a la violencia181 como una emoci6n desde una pers

pectiva te6rica y empirica, y su relaci6n con la espacialidad. Por ultimo, nos 

dedicamos a analizar un conjunto de materiales empiricos obtenidos en 

trabajo de campo. Nuestra apraximaci6n metodol6gica ha sido seguir las 

pistas de los discursos construidos e interiorizados subjetivamente por mu

jeres de una colonia popular de la Ciudad de Mexico, y a traves de su re

construcci6n avanzar en la interpretacion de algunos elementos significa

tivos de la configuraci6n espacial del miedo femenino en la urbe. 

EL LUGAR DE CUERPO Y LAS EMOCIONES 
EN EL DEBATE DE LAS GEOGRAFiAS FEMINISTAS 

Si bien el cuerpo y las emociones son una parte integral de la vida humana, 

su conceptualizaci6n como una realidad interior, inmaterial y privada ha 

llevado a que sean desestimadas de la investigaci6n cientifica. En efecto, 

las ciencias sociales y en particular el el saber geogrMico se ha situado en 

el terreno publico, dejando lo privado y el cuerpo, sus cualidades y sus 

habitos sistematicamente fuera del analisis (Davidson, Bondi y Smith, 

2005 ; McDowell, 2000). Una de las razones puede encontrarse en "los ses

gos de genera de la praducci6n geogrMica" como lo han definido Anderson 

y Smith (2001), pues hist6ricamente la subjetividad, la pasi6n y el deseo han 

sido comtinmente tratadas como caracteristicas vinculadas a la feminidad, 

y por ella, devaluadas como objetos de investigaci6n. 

Pese a esto, los enfoques feministas en geografia han sido pioneros en 

introducir y dinamizar los anB.lisis socioculturales sabre el cuerpo y las 

emociones .  A continuaci6n puntualizamos tres aspectos que desde nuestra 

perspectivas resultan significativos .  En primer lugar, las geografias de ge

nera han sido fundamentales para posicionar la discusi6n del cuerpo como 

un lugar. En estos rerminos, se ha acordado que el cuerpo es la primera 

••• En este trabajo hacemos referencia al miedo a Ia violencia en dos sentidos. 1) Mas que 
una experiencia individual, lo entendemos como una experiencia social y colectiva, incrustada 
en relaciones de poder que dan forma a las practicas cotidianas y 2) El miedo que tematizamos 
es centralmente el miedo a Ia violencia de genero, que definida de acuerdo a la Organizaci6n de 
Naciones Unidas es "todo acto de violencia basado en el genero que tiene como resultado po
sible o real un dafio fisico, sexual o psicol6gico, incluidas las amenazas, Ia coercion o Ia priva
ci6n arbitraria de Ia libertad, ya sea que ocurra en la vida publica o en Ia privada". 
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escala geografica, el espacio en donde se localiza el individuo y sus lirnites 

resultan permeables respecto a los otros cuerpos (McDowell, 2000; Rich, 

1999) . 182 Tal como sostiene Soja la Ncreaci6n de geografias" comienza con el 

cuerpo ; el sujeto es entendido como una entidad espacial implicada en una 

relaci6n compleja con su entorno (Soja, 201 1) .  Al mismo tiempo en el cuer

po se vive y experimenta las emociones, de manera que el cuerpo es el 

sitio de la experiencia emocional y por ende el espacio forma parte de la 

corporeidad (Longhurst, 2003 ; McDowell, 2000) . La reflexi6n, sin embargo, 

ha ido mas alla, pues desde el punta de vista de las geografias feministas 

las emociones si bien son consideradas como una realidad individual y 

corporal, al mismo tiempo se conciben como colectivas e inseparables del 

entorno social, cultural y politico .  

En segundo Iugar, se ha elaborado una sostenida critica feminista al 

mapa de oposiciones binarias en torno a las cuales se ha construido el pen

samiento social en general y el geogrcifico en particular. En la geografia de 

acuerdo a McDowell (1 992), las dicotomias mente/cuerpo; cultura/natura

leza; raz6n/emoci6n ; abstracto/concreto son mapeadas desde la base de 

las diferencias de genera de manera que el inferior de ambos atributos es 

aceptado como femenino-natural y, por lo tanto, excluido de la investiga

ci6n cientifica. En efecto, estas oposiciones binarias han estado en el centro 

de los cuestionamientos, pues lo femenino se asocia indisociablemente a 

la emoci6n, el cuerpo y lo privado; mientras la racionalidad, la mente y lo 

publico quedan instituidos dentro de los dominios de la masculinidad. 

En este contexto te6rico resulta muy estimulante la idea de embodiment 

o Nencarnaci6n" entendida como una acci6n de dar cuerpo, de sumergir 

en la corporeidad algo o alguien, lo que tiene dos efectos centrales, por un 

lado combinar varias dimensiones de la existencia tales como sentimientos 

y emociones (Del Valle, 1999 : 1 1) .  Por otro lado, frente a un mundo dicoto

mizado que excluye socialmente a las mujeres, el concepto de encarnaci6n 

es clave pues permite unificar los dualismos (Haraway, 1991) .  

En tercer Iugar, en el  debate metodol6gico se retoma el  papel del cuerpo 

y las emociones para cuestionar la posicion objetivista, neutral y universal 

'"' Para Adrianne Rich el cuerpo es Ia primera geografia, y por lo tanto, es central para Ia 
experiencia del Iugar y para Ia politica de las mujeres, pues a partir de el se ubica a las per
sonas. Esta perspectiva situada de entender al sujeto determina que Ia localizaci6n mas im
portante sea su arraigo en el marco espacial del cuerpo, lo que ademas constituye un punta 
de partida de Ia aproximaci6n epistemol6gica denominada politica de Ia localizaci6n. 
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del metoda Ncientifico" .  Vision que ha contribuido sustanciamente a ocultar 

cuestiones como las creencias y practicas del investigador (McDowell, 

1992). Esta critica implico en las geografias feministas busquedas metodo

logicas que ponian enfasis en las vidas concretas de las mujeres y, por lo 

tanto, a los relatos en primera persona de las informantes .  En esta pers

pectiva, en los procesos de investigacion se manifiesta la fluidez de las 

emociones;  donde los placeres, las ansiedades, las incertidumbres, entre 

otras, se movilizan en las relaciones entre investigador y sujeto investigado 

y entre las personas y los lugares .  Es decir, las investigadoras no solo se 

concentran en la vida emocional de los Notros" de quienes elias mismas 

parecen permanecer ajenas, sino que apelan a una refle:xividad que obliga 

a visibilizar las vidas, sentimientos y afectividad de las propias investigado

ras.  En este punta el concepto de posicion183 es clave para el ancilisis critico 

de las subjetividades, debido a que nuestro trabajo estci impregnado y es 

informado por la emocion en dinBmicas y formas complejas (Monk y Gar

cia Ramon, 1987;  Valentine, 2002 ; Monk. y Hanson, 2008). 

Todo esto desemboca en un renovado interes por la espacialidad de 

las emociones, los sentimientos y los afectos, dando lugar a las Geografias 

Bmocionales, ampliamente documentadas en Davidson, Bondi y Smith 

(2005 ) , asi como en Smith, Davidson, Cameron y Bondi (2009). Lo que estas 

autoras han enfatizado, son las interacciones afectivas entre las sociedades 

y sus espacios, entre la espacialidad y la temporalidad de las emociones y 

mas especificamente, la forma en que estas emociones se vinculan alrede

dor y dentro de ciertos lugares .  

La aportacion especifica de esta mirada geogrcifica tendiente a la reva

lorizacion del papel de la emocion en diferentes campos de investigacion, 

encuentra en los espacios emocionales interesantes perspectivas de estu

dio (Nogue y De San Eugenio, 2011) .  Esta propuesta extiende los limites de 

la investigacion, donde tematicas como los espacios afectivos y la globali

zacion, paisajes de la emocion, la semiotica, la poetica del afecto, el espacio 

publico, la politica y la emocion, 184 asimismo la discapacidad y enfermedades 

'"'El termino "posici6n" es clave para el arullisis feministas, pues permite indagar en las com
plejas relaciones de poder, se basa en el argumento de que el conocimiento depende de quilm lo 
hizo, es decir de sus creadores generandose una "politica de producci6n de conocimiento", lo que 
en Ultima instancia se cristalizanine una geografia de Ia "posicionalidad" (McDowell, 1992). 

'84 Es necesario poner atenci6n en que much as de estos temas han sido evocados en alglln 
momenta par la geografia humanista de los afios setenta, y estan adquiriendo un renovado 
protagonismo (Nogue y De San Eugenio Vela, 2011) .  
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cr6nicas (Moss y Dick, 1999), los problemas de salud mental, las fobias y 

los miedos (Pain y Smith, 2008), adquieren renovada relevancia. 

EL MIEDO URBANO COMO UNA EMOCION . 
PRECISIONES CONCEPTUALES Y APROXIMACIONES TEORICAS 

El miedo como una categoria de aruilisis, ha sido uno de los temas mas signi

ficativos para abordar el aruilisis feminista de la ciudad. Esto porque el concep

to de genera ha contribuido a mostrar que los miedos y la violencia urbana 

tienen componentes de genera especificos, en el sentido de que tanto la violen

cia como el miedo comparado entre hombres y mujeres son claramente dife

renciables (Sabate, Rodriguez y Diaz, 1995; Dammert, 2002 ; Del Valle, 1999). 

Par ella es necesario establecer algunas precisiones te6rico-empiricas 

que orientan nuestro trabajo y que resultan significativas para aproximar

nos a la comprensi6n del miedo urbana femenino. 

Una primera puntualizaci6n se refiere a que en buena medida la litera

tura intemacional, retomando estadisticas oficiales de delito y encuestas de 

victimizaci6n en diferentes paises, han afirmado que "las mujeres sienten un 

temor mayor que los hombres, pero serian victimas en menor porcentaje" 

(Dammert, 2007). La anterior ha llevado no solo desestimar su percepci6n 

sino a considerarla en algunas ocasiones como "irracional" y en otras como 

"parad6jica". Esto Ultimo debido a que el miedo de las mujeres a la violencia 

y sus efectos espaciales se sustenta en dos supuestos que en la realidad no 

necesariamente se dan. Par un lado que las agresiones de que son objeto las 

mujeres ocurren en lugares publicos, y par otro lado; que quienes las come

ten, son desconocidos que no tienen ninguna relaci6n con las afectadas 

(Morrell, 1998; Del Valle, 1999; Bondi, 1999). Coincidentemente como lo ha 

formulado Gill Valentine (1989) las mujeres sienten mayor miedo a ser 

asaltadas par un desconocido en el "espacio publico" ;  no obstante, corren 

un mayor riesgo de ser agredidas sexualmente en el "espacio privado" par 

alguien conocido. Evidentemente este supuesto implica que los escenarios 

privados donde la violencia domestica ocurre tienden a ser una realidad 

invisibilizada e incluso naturalizada 185 en los ancilisis y metodologias a traves 

'"' En terminos de Bourdieu (2000) el arden masculino esta tan arraigado en Ia sociedad 
que no requiere justificaci6n, se impone a si mismo como evidente y universal, ejercicio 
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de las cuales se investiga el fenomeno del miedo y la violencia. En este 

sentido, desde una perspectiva de genera se tiende a construir una asocia

cion sirnbolica donde el rniedo se asocia espacialrnente a la calle, rnientras 

la violencia se asocia espacialrnente con la casa. 

Una segunda precision teorica para el abordaje del rniedo es que las 

dirnensiones espaciales fisicas y subjetivas serian inseparables. Como lo 

han sefi.alado algunas geografas las emociones se fl.ltran fisicarnente en los 

entomos sociales, asi como en las experiencias subjetivas de los indivi

duos .  De este modo, aunque las emociones como el miedo pueden ser 

experiencias subjetivas, considerando las criticas feministas del pensa

miento binario ; estas emociones son engendradas dentro de relaciones 

sociales especificas. En esta perspectiva el espacio es una construccion a 

la vez social y emocional, que se produce no solo a traves de procesos 

econornicos y sociales sino a traves de las relaciones de poder presentes 

en la vida cotidiana, dentro de las cuales se encuentran las relaciones de 

genera (Koskela, 1999). Lo interesante para nuestra aproxirnacion es que 

las caracteristicas fisicas, sociales y emocionales del espacio se refuerzan 

mutuarnente. Asi, se produce una especie de sirnbiosis entre el lugar y el 

sentido del rniedo (Lindon, 2009) .  

Finalrnente, una tercera puntualizacion teorica es que la  interpretacion 

que ha orientado mayoritariarnente los estudios sabre el rniedo y la violen

cia de las mujeres esta. arraigada en la teoria de socializacion. Esta posicion 

teorica ha sido fundamental para poner en cuestion el deterrninismo biolo

gico, al sostener que a traves de los procesos de socializacion hombres y 

mujeres van identificando las formas, los sujetos y los tiempos del peligro . 

En el caso de las mujeres Mel proceso de aprendizaje cornienza con el con

trol y continuas advertencias de los padres a las adolescentes .  Los padres 

instalan en sus hijas un sentirniento de vulnerabilidad en el espacio publico, 

que se reforzara posteriorrnente con la alirnentacion constante de noticias 

procedentes de los medias de comunicacion y de uamigas y conocidas" 

(Sabate et al. , 1 995 : 299). Sin embargo, la mirada desde las teorias de la 

socializacion al afirrnar que el genera estaria deterrninado par acuerdos 

norrnativos como consecuencia directa de la imposicion y curnplirniento de 

la ideologia de genera, tendria ciertas dificultades para pensar en la varia-

sutil pero eficaz del poder, enquistado en el discurso y los sistemas simb61icos, se inscribe 
como parte •natural" de Ia vida social, y alli radica su eficacia. 
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bilidad de las experiencias de las mujeres y en las formas a traves de las 

cuales, las mujeres podrian manejar el miedo y par ende construirse en 

agentes dentro de estos procesos. De esta forma un enfoque complementa

rio podemos encontrarlo en las teorias post-estructuralistas que consideran 

que las posiciones del sujeto y el lugar son constituidas y vinculadas dentro 

y a traves del discurso. En esta linea argumental, a diferencia de las miradas 

centradas en la socializacion, es posible interpretar la identidad de genera 

a traves de las capacidades de resistencia y creatividad de los agentes .  Tal 

como lo demuestran los trabajos de Bondi y Metha (1999), que desde pos

tulados post-estructuralistas definen las emociones desde un punta de 

vista posicional como un discurso variable dependiendo de las diferencias 

entre raza, edad, nacionalidad y como Hproductos culturales que se repro

ducen en forma de experiencia corporeizada, y que pueden ser interroga

das par su papel en las relaciones sociales a traves de ancllisis del discurso" 

(Bondi y Metha, 1999: 70) . 

PRAGICAS Y DISCURSOS DEL M IEDO. 

lA COTIDIANEIDAD DEL MIEDO FEMENINO 

Para explorar la importancia de la interconexion entre genera y miedo, nos 

preguntamos como las mujeres relatan sus experiencias de miedo a la 

violencia en la Ciudad de Mexico. El ancllisis que presentamos para abor

dar este objetivo se sustenta en un trabaj o etnografico en la colonia 

Doctores, 186 pues coherentemente con el planteamiento teorico que hemos 

propuesto profundizamos en las dimensiones subjetivas del espacio, de 

manera de poner enfasis en la importancia de la experiencia humana y los 

procesos de significacion del miedo a la violencia, otorgando centralidad al 

sujeto habitante que construye y reconstruye cotidianamente la ciudad 

(Lindon, 2006a y 2008) . 

En este sentido mas que indagar en la frecuencia del miedo como un 

fenomeno abstracto, nos interesa esclarecer la relevancia de la dimension 

'86 Esta colonia tiene 1 1 7  afios desde su fundaci6n, y est:a clasificada como una de las 25 
colonias con mayor mimero de habitantes en Ia carcel en Ia Ciudad de Mexico. Las rejas en 
puertas y ventanas forman parte del paisaje urbana. De acuerdo a estadisticas oliciales 
ninguna de sus calles o callejones se salvo de tener un delincuente en los reclusorios, siendo 
las de doctor Barragan y doctor Andrade las que concentraban Ia mayoria de recluidos. 
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espacial tanto fisica como simbolica, junto a las experiencias y practicas de 

las emociones en contextos particulares, de cuya interaccion se constru

yen modos de estar en el mundo y diferentes culturas del habitar (Jiron, 

Lange y Bertrand, 2011) .  Lo que en ultima instancia contribuyen a modelar 

un imaginario colectivo urbana, en la perspectiva de Reguillo, para quien 

Mel miedo es una experiencia individualmente experimentada, socialmente 

construida y culturalmente compartida" (Reguillo, 2000 : 189). 

El hila conductor de los siguientes apartados son los relatos de muje

res187 construidos a partir de las narrativas y practicas sabre el miedo a la 

violencia vivida y/o imaginada, en tanto es un elemento que aparece y 

reaparece persistentemente en sus discursos acerca de como habitan los 

espacios de la ciudad. 

Ubicando el miedo femenino 

De acuerdo a la observacion y a lo planteado por las mujeres,  el miedo 

es espacial, pues recurrentemente en el discurso y en las practicas se 

diferencian y jerarquizan espacios,  lugares y sitios de acuerdo al sentido 

de peligro, la seguridad que ellos generan y si permiten o no el contacto 

cercano y proximo con otros/as.  En este contexto nos centraremos en 

primer lugar en la localizacion del miedo y, en segundo lugar, en los rna

pas mentales que se construyen en torno a los lugares y sitios,  como dos 

dimensiones presentes en los relatos que pueden aproximarnos mas 

profundamente al tema. 

En una primera entrada espacial, constatamos que el miedo a la violencia 

se encuentra mediado por los lugares considerados como amenazantes.  

Ciertamente las mujeres entrevistadas de la colonia elaboran un detallado 

establecimiento de marcas sociales respecto a trayectos, calles, callejones 

y pasajes, que actlian como referencias urbanas donde es seguro caminar y 

donde no, donde permanecer y por donde solamente pasar. En este sentido 

'"' Se analiza el resultado de 15 entrevistas en profundidad a mujeres de diferentes edades 
(20-60 afios) de Ia colonia, asi como de etnografias situadas y acompafiamiento a las activida
des cotidianas de algunas de ellas. En las entrevistas se abordaron temas relacionados con el 
tipo de situaciones que se definen como peligrosas, las diferencias temporales entre el dia y 
Ia noche, los cambios en las rutinas y en los itinerarios utilizados, poniendo enfasis en aque
llos lugares del miedo percibidos ; asimismo, los imaginarios sabre el "otro" que involucran. 
Desde nuestra perspectiva son los aspectos que permiten profundizar en las consecuencias 
espaciales del temor. 
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son capaces de ubicar puntas estrategicos claramente y sin mayores es

fuerz.:os, son referencias topograticas con un alto sentido diferenciador. 

Este fijate que par la calle del hospital, saliendo del metro que es Doctor 

Jimenez, porque en las naches esta. alga oscuro y solo ; a pesar de que es 

el hospital no hay mucha vigilancia, y este par ejemplo yo que venia de 

trabajar de alla (se refiere al centro comercial Parque Delta), que seria como 

a las nueve y media, un cuarto para las diez, estaba demasiado solo (Jac

queline, 23 aiios). 

Un hallazgo significativo entonces es la singularidaddad espacial que 

asume el temor en la experiencia de las mujeres entrevistadas, asi "la calle 

Doctor Barragan par detras del mercado Hidalgo", "saliendo del metro Ni

fios Heroes", "Doctor Norma que estci pegada a la Buenos Aires", "la calle 

de Doctor Erazo", son recurrentemente mencionadas como lugares del 

miedo, ya sea par las dificultades de acceso, par la degradaci6n fisica, la 

falta de vigilancia, la suciedad y oscuridad, aspectos que en su conjunto se 

ven como amenazantes.  

En una segunda entrada a la espacialidad, hemos encontrado que las 

mujeres desarrollan mapas mentales que se organizan en torno la oposi

ci6n abierto-cerrado.  Mientras los espacios abiertos, abandonados y eria

zos encarnan uno de los mitos mas difundidos en la construcci6n del 

imaginario del miedo y la violencia que afecta a las mujeres .  Los espacios 

cerrados se caracterizan par una restricci6n de visibilidad, de acceso y, par 

tener salidas limitadas.  Estos illtimos se vinculan con aquellos lugares en 

que el alcance visual de las mujeres,  ocultan las oportunidades para el 

ataque encubierto donde "hombres pueden estar ocultos", estas referen

cias quedan representadas en callejones, calles cerradas, que a menudo 

son agravados par la mala iluminaci6n y la carencia de disefio vinculados 

a la seguridad. 

Asimismo, es interesante indicar que hay un nivel de mayor compleji

dad espacial que escapa a la oposici6n abierto-cerrado. Efectivamente en

contramos relatos que dan cuenta de espacialidades que hacen referencias 

a lo cerrado dentro de lo abierto. Lo anterior recuerda los escenarios den

tro o fuera de un recinto en terminos de Constancio de Castro (1 997) .  Es 

decir, lugares eminentemente abiertos para los que no se requiere traspa

sar el umbral de una puerta, sin embargo, tienen normas de privatizaci6n 
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que reducen la entrada y la salida. Los parques, plazas, juegos infantiles, 

canchas de futbol rapid a, configuran una situacion muy especial, 188 porque 

al estimular la reunion de grupos de jovenes facilmente vinculados con el 

consumo de alcohol y drogas, son ellos quienes regulan informalmente el usa 

del espacio, definiendo un adentro compartido. En definitiva son espacios 

situacionales definidos par relaciones de poder desiguales cuyos limites 

explicitan inclusion y exclusion. De igual forma se percibe la existencia de 

zonas arboladas, caches estacionados, comercio ambulante, el exceso de tra

fico, la distribuci6n de drogas dentro de la colonia son elementos del paisaje 

urbana que vulneran con mayor facilidad a las mujeres .  

Un analisis particular merecen los medias de trasportes como lugares 

semi abiertos, en especial peceros, metro y metrobus. En ellos nos encon

tramos con una situacion percibida como especialmente peligrosa cuando 

situamos a los cuerpos en el espacio . McDowell (2000) lo denomina el 

factor de "la aglomeracion", y para nuestro caso de estudio este efecto de 

la aglomeracion de extraiios en los medias de trasportes se percibe como 

una sensacion de riesgo de un tipo particular de violencia de genera que 

es el acoso sexual, y puede incidir en la definicion de donde sentarse, pre

ferir irse de pie, o dejar pasar el metro o el pecero y esperar el siguiente 

siempre y cuando "venga mas desocupado" . 189 

La paradoja mas importante de pensar los espacios cerrados y los 

abiertos, es que dentro de las narrativas que construyen las mujeres 

entrevistadas cuando localizan los lugares cerrados como lugares del 

miedo, escasamente lo ligan con la imagen de la casa. En efecto, la casa 

en una primera mirada es valorada como un territorio seguro, y con ella 

llama la atencion que se deja fuera del discurso las multiples formas de 

violencia domestica que han experimentado cotidianamente . Como parte 

de esto encontramos que se presenta una disociacion entre casa-hogar y 

ciudad. Sin embargo, hemos podido constatar, en un nivel de mayor pro

fundidad del trabajo de campo, que la violencia aunque no es facilmente 

reconocible en el discurso de las entrevistadas, es una realidad que atra-

186 Consideramos especial la situaci6n porque al introducir la temporalidad estos mismos 
lugares son los mas valorados por las mujeres, en las siguientes paginas se pondra enfasis 
en to contradictorio de estas espacialidades. 

••• Es interesante mencionar que el acoso sexual en el transporte publico es un delito tipi
ficado en el C6digo Penal del Distrito Federal como un acto de violencia bacia las mujeres y 
es sancionado por la ley. 

206 • Paula Soto Villagran 



viesa y signa la cotidianeidad para algunas de ellas (Morrell, 1 998 ;  Del 

Valle, 1999;  Bondi, 1 999) .  

La relacionalidad del  miedo 

La simbolizaci6n espacial del miedo no es una elaboraci6n que realizan los 

agentes individualmente, par el contrario es intrinsecameme relacional, en 

tanto se construye un imaginario de un 110tro" u "otros" definidos como 

potenciales agresores.  Desde el enfoque de Mariana Portal (2004) el proce

so de dotar al miedo de un rostra que permita nombrarlo, significarlo, 

prevenirlo y controlarlo, implica la puesta en escena de tres mecanismos 

fundamentales uun mecanismo de sobrevivencia que protege a los sujetos;  

un mecanismo de desarrollo que los impulsa a actuar; y un mecanismo de 

conciencia identitaria que requiere del marcaje de las fronteras entre el yo 

y los otros, para ejecutar la acci6n" (Portal, 2004 : 2) .  

En nuestra investigaci6n constatamos que la relaci6n entre mujeres y 

entomos se expresa en la construcci6n de la alteridad con un "otro", una 

representaci6n construida que resulta significativa en la medida que esa 

otredad se representa mayoritariamente a traves de figuras masculinas. 

El otro aparece en los discursos como ��hombres con comportamientos ex

traiios", 11j6venes en las esquinas", "los viene, viene", "los delincuentes", 

umalvivientes", "los chavos de la calle" .  Frente a la representaci6n del otro 

amenazante -los hombres- se construye una idea de nosotras -las mujeres-, 

la idea a traves de la cual se articula la identificaci6n es el sentido de vulne

rabilidad. Esto tiene sentido en terminos del discurso de genera hegem6-

nico, en tanto la feminidad es culturalmente percibida como pasiva, no 

agresiva y par lo tanto no violenta.190 De hecho cuando la violencia se da hacia 

los varones se desafian los c6digos dominantes de genera (Conell, 2003) .  

En otro sentido, hay una cierta capacidad para reconocer y actuar fren

te a los extraiios.  Estar atentas "andar alerta" da un cierto manejo que 

permite detectar el comportamiento inadecuado del "otro" .  Asimismo, ese 

110tro" pude ser una figura descifrable en el paisaje, el vandalismo, los 

'"" Es necesario matizar esra afirmaci6n, pues algunas entrevisradas reconocen que particu
larmente en los transportes publicos, el metro es un buen ejemplo, donde podemos encomrar 
escenas de alra violencia proragonizadas par mujeres. Par ejemplo, Ofelia de 47 afios afuma que 
"el metro estB. pear, porque hay mujeres que son peores que los hombres, a veces si vas en un 
vag6n que son puras mujeres y estB. pear, que si van con los hombres, hay mucha agresi6n". 
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graffitis, el deterioro, refuerzan la sensaci6n de vulnerabilidad (Lindon, 

2006) ; son vacios potenciales, posibles arnenazas, zonas a las que hay que 

temer, de las cuales resguardarse e incluso evitar. 

Pues el hecho de que vas en la calle y a veces es con palabras que te agre
den pero hay veces que lo hacen fisicamente, liegan y pues como que te 

nalguean y casas asi, y pues esa si seria una agresi6n [ . . .  ] (Mariana, 27  

ai'i.os). 

Alga que te incomode, ya sea que te esten insultando o a lo mejor no te 
insulten verbalmente pero el hecho de una mirada, pues que de alguna 
manera te esten acosando con la mirada, o sea, pues yo creo que si inco
moda la manera que lo hacen, yo siento que eso ya es abuso, o sea como 
que ya estan abusando, pues ya sea verbalmente o con la mirada o con la 
expresi6n (Laura, 25 ai'i.os). 

En estos fragmentos vemos como la intimidaci6n del Notro" hace inter

pelar de manera agresiva el espacio personal de las entrevistadas. Estas 

amenazas van desde un silbido, un piropo, un acercarniento sexual, mira

das hostiles, son cada una de elias y en su con junto, pruebas evidentes par 

un lado, de la demostraci6n del dominio masculino en la calle, y par otro, 

se crea una sensaci6n de que elias no pueden decidir con quien interac

tuar; es decir, la iniciativa de la interacci6n es mayoritariarnente de un 

"otro" .  Par ambos aspectos constatamos que los miedos se entrelazan con 

las particularidades del lugar para producir efectos emocionales en las 

mujeres, asi el no sentirse acogidas en el espacio publico implica inevita

blemente la experiencia corporal de "cuerpos fuera de lugar". 19t Esta viven

cia influye directamente en los modos de sociabilidad de genera en el es

pacio urbana pues ese temor se establece como una constante en las 

formas de usa de los espacios publicos de las mujeres en la ciudad. 

La temporalidad del miedo 

Ahara bien, no todos los lugares publicos son percibidos como arnenaza 

de la misma forma todo el tiempo. En este sentido otra caracteristica de los 

191  La idea de cuerpos fuera de Iugar Ia tomo de Linda McDowell (2000). Esta autora des
cribe Ia idea de los cuerpos gestantes y enfermos, como ejemplos de los problemas que ex
perimentan el cuerpo y sus limites. Para nuestro caso hacemos referencia a una sensaci6n de 
incomodidad que experimentan las mujeres en espacios especialmente publicos. 
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mapas mentales de los entomos de temor, es que son elaborados a traves 

de la asociacion simbolica entre noche, oscuridad y peligro. La temporali

dad a partir de la oposicion noche-dia tiene implicancias especificas, pues 

si cada uno de los lugares antes indicados se visualizan en la noche, los 

temores y la tension aumentan. Lo paradojico de este simbolismo del lugar 

es como ciertos lugares como juegos infantiles, canchas deportivas, plazas, 

que contradictoriamente en las maiianas y tardes son los que con mayor 

libertad las mujeres recorren junto a sus hijos, pero vistas desde temporali

dad noctuma implican riesgos y precauciones para poder circular par alli, 

como reflexionan Lourdes y Guillermina. 

Pues en las naches cuando son las calles muy solas, cuando estan muy 

solas, en las naches si llego a pasar en un Iugar donde esta muy solo y 

oscuro, porque tambien hay poca luz en ocasiones en las calles que yo 

ando, eso si es lo que me ocasiona alga de desconfianza o miedo (Lourdes, 

51  afios). 

Falta mucha vigilancia en la noche, pero sabre todo alumbrado, porque par 

este lado del mercado esta muy obscuro, todo alrededor del mercado, en 

las canchas, y justa en la placita de aqui, pero de la parte de atras par Bal

mis esta mas oscuro todavia, entonces si falta mucho alumbrado y mas que 

nada vigilancia porque, par ejemplo, esta la salida del metro y ahi han 

asaltado a varias de mis vecinas justa en la salida del metro, y uno como 

mujer �que puede hacer? Y la verdad si me da miedo y sabre todo en la 

noche (Guillermina, 44 afios). 

Como ambos relatos lo muestran hay una clara conciencia de las con

diciones fisicas y sociales del entorno; las calles limpias, la presencia de 

basura, las construcciones en mal estado, el alumbrado, las dificultades 

de acceso, los rallados en los muros, entre otras, son mencionadas como 

seiiales de amenaza; asi como los ocupantes de los lugares dentro del espa

cio publico de la colonia. 

Una dimension fundamental que se deriva de los hallazgos anteriores 

es la construccion del barrio a traves de un usentido del lugar" paradojico. 

Par un lado, se considera un lugar de identidad pero al mismo tiempo se 

percibe como inseguro. En la perspectiva de la geografia humanista, el 

sentido del lugar hace referencia a las dimensiones subjetivas, percepcio

nes, sentimientos individuales y colectivos construidos sabre los lugares .  

Siguiendo esta definicion, las mujeres entrevistadas de una generacion 
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mayor consideran que la colonia es el lugar donde se permanece la mayor 

parte del tiempo y forma parte de su biografia individual y colectiva, don

de el apego par la interaccion diaria, la cercania a las formas ritualizadas de 

convivencia barrial, la familiaridad de sus calles, coexisten con un horizon

te de experiencias, donde la sensacion de temor y de inseguridad desdibuja 

ese sentido del barrio. Un buen ejemplo, en torno al cual se tejen emocio

nes ambivalentes, lo podemos observar cuando las mujeres mayores apre

cian con impotencia la vision estigamtizada que sabre su colonia constu

yen los medias de comunicacion. 

Hubo un tiempo como de los noventa en adelante que decian en la televi

sion que las colonias mas peligrosas eran la Doctores y la Buenos Aires, 

eso afect6 a la colonia. Y tambien en los medias decian eso, hubo un tiem

po que los taxis despues de las siete de la noche ya no querian entrar a la 

colonia, y fue como esos afios en que aparecieron esas noticias. Y se siente 

feo eso, porque a mi me encanta mucho mi colonia, donde estB. mi edificio, 

me gusta mucho porque me conocen desde que naci, conozco al senor de 

las gelatinas, de los tamales y algunos empleados de la farmacia, algunos 

se jubilaron, otros ya fallecieron, me gusta mucho, pero no puedo negar el 

miedo que me da pasar par algunas calles,  yo evito pasar par Doctor Erazo, 

me dan miedo los muchachos en estado de intoxicaci6n (Martha, 32 afios). 

La colonia se constituye entonces en un lugar lleno de significados, con 

una dimension existencial y una vinculacion emocional a un espacio concre

to con atributos bien defmidos (Tuan, 1974).  

La encarnaci6n del miedo 

A lo largo del ciclo vital vamos incorporando discursos que regulan la rela

cion con el propio cuerpo que se encarnan en el manejo del espacio, los 

modos de hablar, de moverse, de permanecer, de expresar las emociones, 

que en defmitiva inciden en los usos y la vivencia del cuerpo y del espacio. 

De este modo podemos considerar que el miedo y el objeto del miedo tienen 

una variabilidad sociocultural, lo que significa que se encuentra mediado a 

traves de diferencias de genera, raza, edad, etcetera. 

De acuerdo a este argumento la forma en que perciben la inseguridad las 

mujeres mayores a 50 afios, dice relacion con el temor e inseguridad frente 

a aetas delictuales como robos y asaltos ;  experiencias vividas par las en-
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trevistadas directamente y que resultan ser episodios impactantes que las 

han obligado a andar con desconfianza por las calles de la propia colonia. 

Pero, principalmente, temen por la integridad fisica o psicol6gica de sus 

hijos/as o nietos/as pequeiios/as a su cargo. Sin embargo, para las mujeres 

j6venes a diferencia de lo anterior, presentan un temor que escapa a la 

vivencia cotidiana y que aparece insistentemente y de multiples formas en 

las narraciones de sus experiencias urbanas y se relaciona directamente 

con su espacio mas intima -el cuerpo--, que en la mayoria de los relatos se 

ve cristalizado en el miedo a la violencia sexual. 192 Cuando este temor a la 

agresi6n sexual en los espacios publicos se constituye en una fuerza in

controlable podemos hablar de acuerdo a la geografia feminista de la 

Nagorafobia".193 Esta experiencia del lugar, desde nuestra perspectiva, es el 

rasgo distintivo del miedo de las mujeres como genera en la ciudad y que 

lo hace difereme al temor masculino. 

En base a esto las mujeres aprenden e interiorizan a quien, cuando, a 

que temer y como responder, mediante diversas formas que incluyen por 

una parte, la experiencia propia o la experiencia narrada por otras mujeres 

y, por otra, mediante el proceso de encarnaci6n de la memoria en el cuerpo, 

es como el fantasma urbana que denomina Silva "aquella presencia indes

cifrable de una marca simb6lica en la ciudad, vivida como experiencia co

lectiva, de todos o de una parte significativa de sus habitantes, por la cual 

'92 De acuerdo al Informe Mundial sabre la Violencia y Salud, la "violencia sexual" se de
fme como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insi
nuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 
modo la sexualidad de una persona mediante coacci6n por otra persona, independientemen
te de la relaci6n de esta con la victima, en cualquier ambito, incluidos el hagar y el Iugar de 
trabajo.  Disponible en linea http ://www.paho.org/spanish/am/pub/violencia_2003.htm 

'93 En La condicion Agorafobica, Ruth Bankey (2002) sostiene que la metafora de la "agora
fobia" es tan obviamente espacial, que se ha convertido en un tropo central para comprender 
los comomos de la realidad social. En sus planteamientos la gran mayoria de los escritos en 
las ciencias sociales y las humanidades utilizan Ia "agorafobia" como una estructura de signi
ficaci6n para debatir y examinar una amplia gama de temas sociales, culturales, filos6ficos, de 
genera y las cuestiones geograficas. Ahara bien desde Ia perspectiva de Ia geografia feminista 
Ia experiencia agoraf6bica se entiende como una experiencia emocional encarnada, insepara
ble del contexto socioespacial. En efecto, en terminos de genera Ia idea de Ia experiencia 
agoraf6bica ha servido como una categoria para establecer Ia relaci6n entre espacios "publi
cos" y "privados" (Davidson, 2003). Por otra parte, en los estudios urbanos se ha utiilizado Ia 
•agorafobia" como una patologia para describir el presente urbana, entendiendola como una 
enfermedad praducida por la degradaci6n o desaparici6n de los espacios publicos integrado
res y pratectores a la vez abiertos para todos (Borja, 2003). 
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nace o se vive una referencia de mayor caracter imaginario que de com

probaci6n empirica" (Silva, 2001 : 2 1 7) .  

La socializaci6n temprana contribuye a establecer aquellos fantasmas 

y lleva a asociarlo con lugares que geograficamente son conceptualizados 

como seguros o inseguros para las niiias "el proceso de aprendizaje co

mienza con el control y continuas advertencias de los padres a las adoles

centes. Los padres instalan en sus hijas un sentimiento de vulnerabilidad 

en el espacio publico, que se reforzara posteriormente con la alimentaci6n 

constante de noticias procedentes de los medios de comunicaci6n y de 

amigas y conocidas" (Sabate et al. , 1995 : 229) .  

En el  caso de Guillermina de 44 afios recuerda como los limites estuvie

ron presentes en sus recorridos por la colonia: "como habia muchos centres 

nocturnes en esa parte, pues en la noche mi papa no nos dejaba andar en la 

calle, porque como eramos puras mujeres no nos dejaba andar en la noche, 

lo mas tarde era las ocho de la noche y a las nueve estB.bamos encerradas". 

En terminos de Bankey (2002) para la vida cotidiana de las mujeres la 

"agorafobia" seria una metB.fora de las consecuencias de la socializaci6n de 

los temores espacial sobre los cuerpos, identidades y subjetividades.  Pero 

al mismo tiempo desde la perspectiva de la geografia de las emociones, el 

miedo como producto cultural reproduce en forma de experiencia corpo

reizada la reproducci6n de las relaciones espaciales (Bondi, 1999). 

El miedo de las mujeres a la violencia sexual y especialmente la viola

cion, puede ser entendido como un discurso encarnado. Este tema ha sido 

desarrollado par la antrop6loga Teresa del Valle (1 999),  quien sostiene que 

las practicas espaciales de las mujeres expresan una cierta interiorizaci6n 

del miedo . La autora utiliza el concepto de "cronotopos genericos" para 

hablar de la memoria encarnada en el cuerpo. Los cronotopos genericos 

serian nexos cargados de reflexividad y emociones que a la vez actuan 

como sintesis de significados, tambien son enclaves temporales donde se 

negocia la identidad. De esta manera, considera que el miedo de las muje

res a circular por lugares publicos y principalmente en la noche es un 

cronotopo generico. Se trataria de una memoria no discursiva, que estB. 

vinculada al concepto de em bodimen t, y que para Del Valle (1 999) tiene 

como punta de partida el habitus de Bourdieu (1991), en el sentido de alga 

pasado par la experiencia corporal y la interiorizaci6n personal que incluye 

el proceso emocional. El cuerpo aqui es el centro de la acci6n y la memoria 
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Una ideologia del miedo se reproduce cotidianamente a traves de los me

dias de comunicaci6n, las noticias de crimenes, el usa sensacionalista de 

las imagenes ,  contribuyen no s6lo a exagerar la situaci6n de inseguridad 

sino que tienden a culpar a las mujeres y victimizar su destine (Koskela, 

1999). 

Porque uno como mujer pues ora si que uno tiene que salir, emonces uno 
anda con temor de que le vayan a hacer hasta "otra cosa", porque luego 
muchas veces ya no es lo que te quitan, sino que ya van sabre "otra cosa", 
y hasta le pegan a uno y no se vale. De hecho a una amiga de aca apenas 
la asaltaron en el metro Sevilla, le quitaron todas sus casas pero aparte de 
que le quitaron todas sus casas, o sea se sube ella en un taxi, se subieron 
otros dos mas adelante y la querian violar porque la manosearon toda, le 
querian quitar el pantal6n, le metieron la mana hasta par ahi, pero como 
vieron que traia toalla femenina la bajaron y la dejaron hasta otra colonia 
lejos (Jacqueline, 23 a:fios) . 
Yo me acuerdo que esa vez iba con una amiga a la escuela en la manana, 
y par la explanada de la iglesia, justa en la explanada de la iglesia, ibamos 
las dos caminando, y de repente pues empujaron a mi amiga, y ya volteo 
y era un tipo que iba desnudo y yo asi como que, pues ya nada mas nos 
echamos a correr las dos (Mariana, 25 a:fios). 

Este temor a la violencia sexual modela la relaci6n con los demas, in

fluye en la movilidad/inmovilidad y en la apropiaci6n que en y del e spacio 

publico realizan las mujeres ,  y define c6mo reacciorian ante el otro y el 

poder que se le asigna. Asimismo, la violencia hacia las mujeres en los 

espacios publicos no acaba en el mismo hecho violento, sino que sigue 

actuando a traves de sus consecuencias ,  ya que mantienen sistematica

mente sentimientos de desvaloraci6n personal e inseguridad. 

Multiples discursos, mas alia de Ia 

victimizaci6n, praaicas de Ia resistencia 

Paralelamente a los discursos  dominantes de genera existen formas de 

subjetividad y practicas sociales para enfrentar la inseguridad de las mu

jeres, a traves de las cuales se desafia o se resiste a estos discursos .  Varies 

relates muestran diversas estrategias adoptadas par las muj eres entrevis

tadas para para evitar o eludir los riesgos reales o imaginaries .  Dentro de 
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estas practicas cotidianas encontramos :  caminar par la calzada antes que 

par la banqueta, que la e spere el marido, papa, novio o amigos en la esta

ci6n del metro a en la parada de los microbuses,  caminar en grupo o andar 

uen bola". Los cuidados tambien optan par modificar las practicas e spacia

les cotidianas ,  es decir buscar trayectos altemos para evitar espacios y 

equipamientos que dentro de sus experiencias son simbolos de peligro, 

repetir con insistencia los trayectos e itinerarios, muchas veces porque los 

lugares que ya han sido recorridos una y otra vez, son los que mayor 

seguridad brindan.  

Pero sin duda la e strategia que mas llama la atenci6n e s  preferir no 

frecuentar lugares que se reconocen como masculinos, limitando los mo

vimientos urbanos como la participaci6n social, la recreaci6n e incluso  en 

algunos  casas, has ta  abandonar el trabajo o los estudios .  A este proceso 

de reclusion hogarei'ia y restricci6n de los movimientos par la ciudad algu

nas antrop6logas y ge6grafas  denomoninan uconfinamiento territorial" 

(Ortner, 1 996;  Rose, 1 993) .  El confinamiento territorial nos habla de limitar 

para si mismas la utilizaci6n de lugares de la vida publica, y con ella no 

ejercer la libertad de salir y estar donde se quiera. 

Le hablo a mi esposo, y cuando yo ya veo que es tarde y le hablo a mi es
poso par telefono y le digo iven, no? y entonces ya viene mi esposo con el 
carro y ya nos esperamos ahi un rata con mi amiga, y ya ella se va con su 
esposo y ya me vengo con el para mi casa, pero cuando ando sola par 
ejemplo tengo que ir donde la consejera del Avon, que ella vive mas para 
atras, y si me da miedo porque ahi esta feo, pero yo voy caminando y se 
me quedan viendo y yo me day vuelta y al final de cuenta asi me los quedo 
mirando yo y me sigo, a sea tampoco me voy a dejar que me amedrenten 
porque me ven feo, a porque soy mujer, entonces los enfrento (Guillermina, 
44 ai'ios) . 
Yo del metro me echo mi carrerita, porque sigue habiendo delincuencia 
igual, mi hija la grande va a la universidad esta en Insurgentes su univer
sidad, y va al metro Revoluci6n, sale a las 1 1  de la noche, a sea salia a las 
10 de la escuela y se venia en el metro y llegaba aqui a las once, once y 

cuarto y tambien se echaba su carrerita, porque los que cuidan los carros 
son los que fuman, taman y se drogan, pero son de ahi entonces ya sabes 
que si alga pasa ya sabemos d6nde agarrarlos .  Entonces para no provocar 
nada corro, par eso me encanta correr, yo salgo del metro y me echo mi 
carrerita, eso ha sido una soluci6n y no hablarle a nadie. Y lo mismo le he 
dicho siempre a mis hijas, vas a salir solita, entonces sales, corres y no le 
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hables a nadie a menos que en el metro te encuentres con alguien conoci
do y ya asi uno sale acompafiada y ya somas tres o cuatro, pero sola no 
(Concepcion, 51  afios). 

Una lectura sugerente de ambos relatos es que rnientras existen mul

tiples discursos dorninantes de genera e identidad de genera que no ofre

cer posiciones alternativas a traves de la cuales desafiar o resistirse a las 

imposiciones espaciales basadas en una definicion tradicional de la femini

dad, mas alla de la figura que victimiza a las mujeres en el espacio urbana, 

las narrativas de ambas mujeres generan estrategias de resistencia. Reuti

lizan un saber cotidiano y se situan a si mismas como sujetos.  Baja esta 

interpretacion podemos concebir estas estrategias como micropracticas de 

"resistencia" . 194 En los casas analizados las mujeres se resisten a la imposi

cion del temor individual y colectivamente en diferentes formas y escalas .  

A nivel de escala individual-local podemos visualizar que el  andar acompa

iiadas con "otros y otras", confrontar a quienes representan un potencial 

agresor, y las denuncias sabre todo cuando ocurren en los transportes 

publicos, son alternativas que implican lineas de ruptura en las practicas y 

de discontinuidad discursiva. 

(ONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos explicitado que las emociones son podero

sas, tiene el poder de transformar la percepcion nuestros espacios, de am

pliar o constreiiir los limites de nuestro cuerpo y de nuestros paisajes coti

dianos. Nuestra pregunta sabre el rniedo a la violencia de las mujeres en la 

ciudad han articulado tres dimensiones del tema: en primer lugar, presen

tamos la idea del miedo femenino como un paisaje emocional complejo, y 

aunque las emociones no son faciles de observar o demarcar espacialmente, 

es a traves de la reconstruccion de los discursos y las practicas que los 

mismos generan o inhiben, que podemos establecer puentes de compren

sion. En segundo lugar, estableciendo claramente las diferencias de genera 

' "' Seguimos las ideas de De Certeau (1996) en el sentido de que esas microresistencias 
se fundan en pequefias libertades, movilizan recursos insospechados y estarian ocultos ante 
Ia gente ordinaria, y con esto desplazan las fronteras verdaderas de Ia intluencia de los pode
res de Ia multitud an6nima. 
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involucradas para explorar con mas detalle como el miedo de las muje

res incide en el usa y aprapiacion de los espacios urbanos, pero ademas 

considerando que el miedo tiene una variabilidad sociocultural al encon

trarse mediado a traves de diferencias como el ciclo de vida y la edad, par 

lo cual no necesariamente debe ser considerado como un praceso uniforme. 

Y en tercer lugar, evidenciando la dimension espacial a traves de la cual 

los sujetos, particularmente las mujeres simbolizan el miedo. Se trata, par 

un lado, de mostrar que las relaciones de poder de genera se materializan 

en un espacio y tiempo determinado; pera al mismo tiempo, el espacio es 

central en la configuracion del miedo a la violencia, a traves del cual se con

trola y limita la libre circulacion par la ciudad, en nuestro caso, de un colec

tivo de mujeres.  Baja este entendido se puede concluir que el miedo a la 

violencia permite analizar las relaciones de poder y ubicar su importancia 

para la comprension del espacio urbana, donde la condicion desigual de las 

mujeres contribuye a producir y repraducir las relaciones de poder tradi

cional entre los generos.  

Lo anterior permite comprender que si bien las mujeres tienen acceso a 

muchos lugares dentro de la ciudad, en muchos de ellos, sienten hostilidad, 

incomodidad, sienten una extraiieza o falta de pertenencia, ya que deben 

transitarlos siempre cuidadosamente par la amenaza y peligro ante las po

tenciales agresiones "masculinas". Lo que estci en juego bajo cualquiera de 

estas formas de intimidacion que perciben las mujeres, es el efecto de con

trol que el espacio puede ayudar a construir, en la medida que las interac

ciones, los actores, la percepcion y utilizacion espacial de los lugares publi

cos expresa las limitaciones para moverse con libertad par la ciudad. 

Par todo lo anterior, es que afrrmamos que tanto el conocimiento, la 

movilidad y la permanencia temporal par ciertos lugares responden a fe

nomenos socioculturales relacionados entre otros con el genera. En con

secuencia el patriarcado como "uno de los espacio historicos del poder 

masculino que encuentra su asiento en las mas diversas formaciones so

ciales y se conforma par varios ejes de relaciones sociales y contenidos 

culturales" (Lagarde, 1997 :  91) asume una forma especifica en el territorio 

urbana, a traves de la imagen del miedo, uno de los imaginarios que se 

construye persistentemente en el discurso de las entrevistadas y en sus 

practicas urbanas.  Y esta es quiza una de las mayores expresiones de las 

relaciones de poder, pues la subordinacion de las mujeres se asimila a 
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traves de la .interiorizacion del temor ante la amenaza de la violencia, en el 

hagar o en el trabajo, en la via publica o en la intimidad de la casa, condi

cionando sus comportamientos e impidiendo disfrutar con autonomia de 

la experiencia urbana. 

En cualquiera de los casas, en definitiva lo que encontramos en el caso 

analizado es lo que ha afii'I11ado Alicia Lindon (2006), como un modo de 

habitar menguado, esto es carcaterizado par la exclusion de la complejidad 

urbana, lo que supone mayor dificultad en el acceso a paisajes urbanos, a 

la diversidad de otredades, a la multiplicidad de encuentros y experiencias 

propias de la vida urbana. Como resultado se generan barreras simboli

cas que se entrelazan con las particularidades del lugar y terminan sien

do los mecanismos mas sutiles pero mas efectivos para demarcar un pai

saje emocional en la ciudad. 
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Sexismo ftexible y malabarismos. 
Sabre las practicas cotidianas de Ia clase 
obrera en tiempos de Ia transnacionalidad 

Irene Molina* 

INTRODUCCION 

iOjalB Maria ! 
iOjala, Luchita! 

iOjalB, Maruquita ! 
iOjala , Ohinita l 

Maria esta bailando. 
Rosario estci bailando. 

Soy mujer, soy mujer, soy mujer de verdad. 
Soy nina, soy nina, soy nina de verdad. 

Las mujeres estlln bailando. 
Las ninas estlln bailando. 

Espulguen, espulguen sus piojos, m ujeres. 
Peinense, peinense sus cabellos, ninas. 795 

En este capitulo se discuten algunos aspectos relacionados con las practi

cas sociales de espacio-tiempo en la vida cotidiana de los obreros y obreras 

en un lugar particular del capitalismo transnacional, la planta Volvo de 

Tultitlan en Mexico. 196 El estudio forma parte de un proyecto comparativo 

• Profesora-investigadora titular en Geografia Humana, Instituto de Estudios de Vivienda 
y Urbanismo, Universidad de Uppsala, Suecia. 

• Extracto de •Baile a Ia mujer perfumada" de Tonik Nibak, en Debate Peminista , aiio 12 ,  
vol. 21 ,  octubre de 200 1 .  

" '" La planta Volvo-Tultitllin fabrica auto buses para I a  vema interna e n  Mexico y para Ia 
exportaci6n a otros paises de America Latina. La planta contaba al momenta de las entrevis
tas con 1 ,360 personas en el piso de Ia fabrica de las cuales s6lo algo menos del 5 por ciento 
eran mujeres .  Las edades de los trabajadores hombres variaron entre los 20 y los 60 afios, 
mientras que las mujeres eran en general mas j6venes, 26-45 afios de edad, lo cual se 
debia a una politica intencionada de Ia empresa de contratar a personas j6venes, pero 
tambien a que Ia politica de igualdad de genera de Ia empresa era bastante nueva. La planta 
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entre tres plantas de la empresa transnacional (TNC) Volvo, una mas peque

fia en Sudafrica y otra de similar tamafio a la de Tultitlan en Suecia. 197 El 

presente anatisis se concentra exclusivamente en el caso mexicano198 y ba

sandose en 24 entrevistas, con seis obreras y 18 obreros de dicha empresa, 

trata justamente sabre las diferentes tensiones espacio-tiempo propias de 

los utransnacionalismos localesn en las vidas de obreros y obreras. La vida 

cotidiana de los trabajadores de las empresas transnacionales en la Ciudad 

de Mexico se estudia desde la perspectiva de la utilizaci6n del espacio

tiempo fuera de la empresa, pero en una relaci6n intima y ritmica (Lefebvre, 

2004) con la vida laboral dentro de la fabrica. El anatisis mostrara las con

diciones precarias de los trabajadores y trabajadoras condicionadas par los 

bajos niveles salariales, a la vez que revelara aspectos relacionados con la 

cotidianeidad de estos en los cuales no solo la desolaci6n se manifiesta 

sino que tambien donde la esperanza, la solidaridad y las practicas trans

gresoras de los y las entrevistadas son pan de cada dia. 

El capitulo se estructura en un primer apartado de presentaci6n de las 

corrientes te6ricas en las cuales el anatisis se insertara, a saber la critica 

feminista a la dicotomizaci6n cartesiana; el concepto de espacio del soci6-

logo urbana Henri Lefebvrel ; la economia politica urbana del ge6grafo 

David Harvey y, par Ultimo, la geografia de las emociones .  A continuaci6n 

se presenta el anatisis de las entrevistas y, finalmente, se desarrollan con

clusiones relacionadas con la potencialidad de las perspectivas de la geo

grafia de las emociones para analizar relaciones sociales de genera y clase 

en los espacios de producci6n del capitalismo transnacional. 

fue comprada par Ia transnacional Volvo a Ia empresa mexicana MASA en 1 998, traspasandose 
asi todos los medias de producci6n a los nuevas duefios, incluyendo parte de Ia mana de obra 
que fue recontratada. 

197 El material empirico forma parte de un proyecto de investigaci6n que se desarrollo du
rante los afios de 2006-2009. El proyecto tenia como objetivo el analizar las relaciones sociales 
en Ia vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras de estas plantas, en Ia busqueda de ele
mentos de ancllisis de las formas de producci6n, reproducci6n y explotaci6n de Ia mana de obra 
en las condiciones actuales del capitalismo transnacional. En este sentido el reto tanto te6rico 
como metodol6gico mayor para el grupo de investigaci6n era el de lidiar con las paradojas con 
las que nos enfrentamos al intentar formular una plataforma adecuada para un proyecto et
nogrlifico global y a Ia vez local, Ia cual ademas se proponia centrar el conocimiento en las 
experiencias corporales de los trabajadores y trabajadoras en diferentes contextos nacionales. 
Mis agradecimientos a las investigadoras y amigas Nora Rathzel (directora del proyecto), 
Diana Mulinari, Paula Miihlck y Aina Tollefsen par un intercambio enormemente enriquece
dor durante el transcurso de esta investigaci6n. 

198 Los casas de Sudafrica y de Suecia asi como el ancllisis comparativo de los tres casas 
se encuentran en proceso de publicaci6n. 
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(ONTEXTOS TE6RICOS 

El presente trabajo se apoya en la corriente feminista postcolonial de la 

interseccionalidad, concepto que apunta, valga la redundancia, a visualizar 

las intersecciones que existen entre una serie de esferas vitales interconec

tadas pero que han sido artificialmente separadas en construcciones dico

t6micas, tales como el lugar de trabajo respecto del hagar, el espacio publi

co respecto del espacio privado, la esfera productiva respecto de la esfera 

reproductiva o lo masculino respecto de lo femenino. La perspectiva en 

este trabajo se inserta en la critica feminista a tales construcciones dicot6-

micas de la realidad y a su paradigma positivista y racionalista, a la vez que 

se inscribe en la propuesta lefebvriana de que a pesar de todas las frag

mentaciones de la vida urbana posmoderna, la vida cotidiana se produce 

en un esquema continuo espacio-tiempo del actuar, pensar, sentir y expe

rimentar (Lefebvre, 2004) . Esta idea ha sido recogida y repensada par el 

feminismo poscolonial anglosaj6n, el cual postula la necesidad de com

prender los mecanismos de opresi6n cruzados que existen, par ejemplo, 

entre el racismo y el sexismo y la opresi6n de clases (Hill Collins, 2000). 

Tambien varios autores latinoamericanos como Quijano (2000), Stolcke 

(2000) y Belausteguigoitia (2001) han trabajado esta idea de las opresiones 

cruzadas.  En los paises n6rdicos esta escuela ha adquirido resonancia en 

las voces del feminismo poscolonial latinoamericano en la diaspora (Muli

nari y Molina, 2011) .  De Lefebvre (2004) recogemos tambien la idea de la 

vida cotidiana ocurriendo en ritmos, idea que al ser unida con las restantes 

corrientes te6ricas que sostienen el ancl.lisis, nos ofrece la interesante po

sibilidad de acercarnos a la complejidad de las relaciones sociales de ge

nera, de clase y raciales en la vida laboral de la postmodernidad y el capi

talismo global. 

En segundo lugar, el estudio de la vida cotidiana en la ciudad se en

cuentra asociado a la comprensi6n de la vida en general en el capitalismo 

avanzado.  La l6gica de los procesos de producci6n y consumo capitalistas 

esta intimamente ligada a la l6gica -valga la paradoja- irracional, del cre

cimiento urbana y al reto que significa para las grandes mayorias el vivir en 

las ciudades contemporaneas. En concordancia con el proyecto de investi

gaci6n mayor, dentro del marco del cual este trabajo se desarrolla, otro 

soporte importante para el contexto te6rico es el econ6mico-politico, en 
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particular los escritos de Gramsci que datan de 1 9 2 7  sabre la idea del 

uhombre nuevou, no aquel del socialismo, sino mas bien el hombre nuevo 

del capitalismo, bajo el alero del entonces novedoso modelo fordista de 

producci6n. Este nuevo modelo de persona involucraria al trabajador, nos 

explica Gramsci, completamente, con todo su cuerpo y su mente, en el pro

ceso productivo, debiendo asi transformar par completo su estilo de vida en 

terminos de la relaci6n trabajo-ocio, cuerpo y mente, modos de comunica

ci6n y formas de hacer experiencias sabre la sociedad y los modos para 

intervenirla. Cuando analizamos los cambios producidos en el transnacio

nalismo industrial, en los ejemplos analizados par el proyecto de investiga

ci6n en cuesti6n, nos pregunta.bamos en su fase inicial, si estos nuevas 

seres humanos -trabajador o trabajadora- nuevamente se encontrarian 

en proceso de transformaci6n. 

LOS OBREROS Y OBRERAS 

Y EL NEOLIBERALISMO ACTUAL 

Otro crucial autor tambien, desde el punta de vista de la teoria de la eco

nomia politica, es el ge6grafo David Harvey, y en especial dos de sus obras 

mas recientes : Breve histaria del nealiberalisma (2005) y Espacias de esperanza 

(2003), las cuales constituyen una continuaci6n con respecto a sus anterio

res contribuciones te6ricas a la relaci6n entre los procesos del avance del 

capitalismo y los procesos de urbanizaci6n, con un enfasis mayor puesto 

en temas anteriormente ignorados o insuficientemente trabajados en sus 

propias obras (Massey, 1993), como la relaci6n del modelo de producci6n 

capitalista con otras formas de opresi6n en adici6n a la opresi6n de clase, 

a saber, el racismo y el sexismo. En estos trabajos mas recientes, el autor 

aiiade el analisis de las nuevas formas del capitalismo y donde examina 

desde las perspectivas hist6rica y geografica, la teoria y la practica del neo

liberalismo a partir de los aiios setenta a la vez que incorpora la idea mas 

compleja sabre el cuerpo del trabajador como un tapas generizado y racia

lizado. Harvey defme el neoliberalismo contemporaneo como una respuesta 

a la crisis de acumulaci6n sufrida par el capitalismo en los aiios setenta, la 

cual se caracteriz6 par una baja de los rendimientos de las inversiones, de 

forma simultB.nea con un incremento de las luchas sociales. El neolibera

lismo y la transnacionalizaci6n de la producci6n pudo establecerse a prove-
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chando el hecho de que la crisis habia provocado la subordinaci6n de los 

Estados frente a las instituciones bancarias, las cuales pudieron imponer 

privatizaciones, ventas de bienes y servicios a capitales transnacionales, y 

la reducci6n de las garantias laborales .  Para Harvey, aunque el neolibera

lismo transnacional haya tenido exito en incrementar el capital y el poder 

de los estratos de mayor estatus econ6mico de la sociedad, este ha, al mis

mo tiempo, ampliado la brecha entre estos y las mayorias empobrecidas, 

acentuando nuevamente el rol fundamental y nunca verdaderamente ate

nuado de la lucha de clases.  Basandose en estos hechos Harvey denomina 

a la epoca actual del capitalismo neoliberal y su relaci6n con los Estados

Naci6n como la de acumulaci6n por desposesi6n . La crisis de acumulaci6n, 

caracteristica intrinseca del capitalismo segun Marx, reaparece en estas 

condiciones nos sefiala Harvey, como un componente hist6rico del mode

lo neoliberal global. Este postulado sabre el empeoramiento de las condi

ciones de vida de la mana de obra es corroborado en nuestros analisis de 

las condiciones de la clase obrera de las empresas transnacionales como 

tantos otros autores anteriormente han sefialado (Massey, 1994; Sklair, 

2001 y 2002; Harvey, 2003, McDowell, 2009) .  

LA GEOGRAFfA DE LAS EMOCIONES 

EN LOS ESTUDIOS INTERSECCIONALES 

La tercera linea te6rica inspiradora del analisis en este capitulo es la geo

grafia de las emociones. A pesar de entregar una perspectiva irreemplaza

ble para la comprensi6n de aspectos relevantes para el analisis de la vida 

de las personas, comprensi6n a la cual las ciencias sociales y las humani

dades tienen el deber y la ambici6n de entregarse par completo, la geogra

fia de las emociones ha sido un tema practicamente ausente en los estudios 

sabre la vida laboral (Valentine, 2002;  McDowell, 2010) .  Sin embargo, en las 

ciencias sociales en general se ha hablado del vuelco afectivo en relaci6n a 

la incorporaci6n de los afectos a los estudios de las relaciones sociales (par 

ejemplo, Blackman y Venn 2010;  Clough y Halley, 2007; Koivunen, 2010;  

Thien, 2005) . Paralelamente, algunos autores se han referido a lo que llaman 

vuelco emocional (Bondi, 2005 ;  Cadman, 2009).  La incorporaci6n de las 

emociones en la teoria social y, especialmente, en la teoria del espacio social, 

nos habla nuevamente de la critica anticartesiana que ha venido ocurriendo 
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en las fllosofia y en las ciencias sociales (Aluned, 2004) acusando su estructu

ra de separacion entre -par un lado- cuerpo y emocion y -par otro lado

las ideas y el racionalismo. Esta falencia debe par tanto ser asociada con la 

tradicion de categorizacion dicotomica a la que hice referenda hace un mo

menta. Los estudios de la vida cotidiana basados en las practicas socioespa

ciales de las personas han sido preferentemente abordados desde la pers

pectiva de la separacion entre los espacios de produccion y los espacios 

para la reproduccion respectivamente. Los estudios tempranos de genera 

de los afios setenta asociaban directamente la vida cotidiana a los espa

cios del barrio y del hagar, identificados estos como los principales espacios 

para la reproduccion y tam bien para la expresion de sentimientos y emocio

nes.  De tal modo, el hagar y la vivienda quedaron reducidos a la esfera pri

vada de la vida, mientras que el lugar de trabajo -las oficinas y las fabricas

Y sus entornos se convirtieron en el espacio publico par defmicion (Molina, 

2006 ; McDowell, 1 999) y donde solo habria espacio para el dinamismo y la 

racionalidad. Las construcciones discursivas generizadas del espacio pro

ductivo de la fabrica lo asociaron a este con valores y caracteristicas "esen

cialmente masculinos".  La vivienda, incluyendo partes del espacio liminal199 

del barrio fue concebida mas bien como la base, lo inmutable, la caja fuerte 

y el calido "espacio femenino" (McDowell, 1999;  Rose, 1993), mientras que 

la fabrica se constituyo en un espacio dinamico y proclive a la evolucion y al 

desarrollo. Mas alla de su origen cartesiano relacionado con la division dico

tomica entre el cuerpo concebido como lo terrenal y alma como lo esencial

mente divino, esta construccion generizada de los lugares refleja en el plano 

fllosofico la relacion jerarquica entre el espacio y el tiempo, en la cual el es

pacio ha jugado el papel del sujeto subordinado. El espacio ha sido represen

tado en las ciencias como lo inmutable y permanente, como aquello carente 

de desarrollo; mientras que el tiempo se encuentra en mutacion constante y 

esta discursivamente asociado al progreso y a la innovacion, relacion que es 

'"" El concepto de liminalidad (Iiminality) fue utilizado por primera vez en Ia literatura por 
el antrop6logo britci.nico Victor Turner (1 969) y se refiere a una especie de limbo espacial y 

temporal, un umbral o estaci6n en el proceso ritual de transici6n entre un estado determina
do a otro dis tin to . En el periodo liminal, las caracteristicas del sujeto ritual o del, como Turner 
Jo denomin6, "pasajero", son necesariamente ambivalentes .  Siguiendo a Turner, Sharon Zuk.in 
(1991)  utiliza el u'!rmino para referirse a espacios liminales, concibiendo el espacio -al igual 
que Turner, como relativo y relacional. A traves de meuiforas diversas, Zuk.in analiza Ia rela
ci6n entre poder econ6mico y representaci6n cultural- el espacio es representado y estruc
turado tambien de forma metaf6rica segun la autora. 
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cuestionada par la geografa britanica Doreen Masey (1998) . El espacio, cons

truido "en femenino" ha sido de est.a manera subordinado a la dimension del 

tiempo, a su vez construido "en masculino".  

Retomando la idea de las intersecciones del poder antes discutida, cabe 

seii.alar que las asimetrias sociales causadas par los sistemas de clasismo, 

racismo y sexismo no pueden entenderse disociadas la una de la otra. El 

enfoque de la interseccionalidad no tiene primariamente que ver con enten

der diferentes identidades o subjetividades como, par ejemplo, el ser mujer 

y trabajadora o indigena, a pesar de que tal interpretacion ha sido muy bien 

acogida en los paises nordicos, donde se organizan cursos y talleres sabre 

la interseccionalidad como un metoda de investigacion mas que como una 

perspectiva teorico-politica. 200 La acepcion de la interseccionalidad como 

herramient.a teorica se enfoca en los mecanismos que han creado dichas 

categorias -mujer, trabajadora e indigena-. Asi, la introduccion del enfo

que interseccional se insert.a en el proyecto feminist.a emancipador de la 

desest.abilizacion del poder patriarcal, masculinist.a, racist.a y heteronorma

tivo a traves de tal enfoque integrado, y es ese enfoque integrado que 

funcionara como hila conductor del presente trabajo.  

LA TRAMPA DE LA VIDA COTIDIANA 

EN LA GEOGRAFIA FEMINISTA 

Aun hacienda hincapie en que est.a division dicotomica -de las esferas de 

la vida cotidiana, par una parte en el lugar de trabajo y par otra en el lugar 

de residencia- es posible de interpretar en parte como una especie de 

jugada estrategica utilizada par la geografia de genera en los aii.os setenta 

(disciplina que de otra manera probablemente hubiera sido insensible al 

genera), y aunque este proceso deba ser reconocido como un cambia po

litico de importancia historica dentro de las ciencias sociales, la separacion 

trabajo/hogar ha demostrado ser problematica en varios sentidos .  En la era 

de los cuestionamientos a la rigidez y el reduccionismo que ha caracterizado 

a las estructuras de pensamiento y de construccion de conocimiento posi

tivist.as, racionales o cartesianos, los limites y fronteras tambien han sido 

objeto de constantes ejercicios de-construccionist.as (Entrikin, 1 990;  Anzal-

200 Para una mayor contextualizaci6n de los debates n6rdicos en tomo al concepto de in
terseccionalidad vease Mulinari y Molina, 201 1 .  
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dua, 1 987 ;  Olsson, 1 990) mientras que los limites entre lo privado y lo 

publico han sido objeto de cuestionarniento del ferninismo (Rose, 1 993;  

McDowell, 1 999). 

Entonces, y como ya ha quedado bien establecido en el conocirniento 

cientifico postrnoderno, y ademas parafraseando a Lefebvre, las mUltiples 

dirnensiones en las vidas de las personas no se presentan de forma fraccio

nada, ni en el espacio ni en el tiempo.  Pero si bien las esferas de lo privado 

y lo publico, el hagar y el trabajo a menudo se fusionan en lo cotidiano, la 

construcci6n de este irnaginario dicot6rnico produce el efecto de ahondar 

las tensiones que se producen en el nivel local de los cuerpos de los traba

jadores y trabajadoras y sus movimientos .  Entonces,  lo que se deberia 

enfocar son las diferentes tensiones que se generan en el contexto de las 

luchas diarias de la clase trabajadora par la supervivencia, dadas las lirni

taciones de tiempo y de dinero en una organizaci6n espacial fragmentada 

de la vida cotidiana. Las vidas en el trabajo, en los espacios publicos, en el 

hagar (o en la calle si no se tiene hagar), se encuentran intersectadas a 

traves de practicas y experiencias corporales, las que contienen tanto lo 

espacio-temporal como todo lo asociado a las estructuras de los sentirnien

tos y las emociones .  Indudablemente, las vidas se encuentran ademas 

basicarnente intersectadas par las estructuras politicas y econ6rnicas de 

cada sociedad en particular. Esto es lo que Lefebvre (2004)201 llarna ritrnos. 

La vida cotidiana se produce dentro de y junto con el ritrno, lo que no deber 

ser entendido como sin6nirno de arrnonia, sino mas bien de continuidad, 

ya que hay ritrno tanto en el arnor como en la dorninaci6n y la domestica

ci6n vigilante, y par tanto, tarnbien en el proyecto social de las clases do

minantes de disciplinar al trabajo y al trabajador. La vida cotidiana esta 

compuesta par ritrnos secretos, publicos, ficticios, dorninantes y dornina

dos . En todos estos movimientos del cuerpo, el ritrno y el tiempo se en

cuentran involucrados en un continuo. 

Siguiendo a Lefebvre, Shields formula esta especie de sirnbiosis entre 

cuerpo, espacio y movirniento a traves de la metafora de la araiia y la red 

que esta teje a BU alrededor: 202 

'"' La version original francesa fue publicada en 1 992 por su esposa y coautora Catherine 
Regulier-Lefebvre, un afio despues de su fallecimiento y llev6 el ti�ulo : Elements de rythma
nalyse: Introduction a la connaissance des rythmes, Paris, Syllepse, Collection Explorations et 
decouvertes. 

202 A pesar de Ia evidente admiraci6n que Shields expresa por las obras de Lefebvre, este 
se refiere al autor frances de forma critica sei'lalando su falencia en proyectar su razonamiento 
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Este sistema de espacio funciona en todas las escalas. En el nivel mas 

personal, los seres humanos nos auto imaginamos en terminos espaciales, 

como un yo que actua dentro de un cuerpo, o un tapas objetivado. Las 

personas se extienden -mental y fisicamente- en el espacio de la misma 

manera en que una arafia extiende sus extremidades, en una especie de 

red. Nos convertimos en una parte importante de estas extensiones en la 

medida que estas forman parte del cuerpo y de su prolongaci6n en el es

pacio. La disposici6n especifica de los objetos, de los equipos de trabajo, 

de los paisajes y de la arquitectura son ejemplos concretos de esta espa

cializaci6n. Del mismo modo, las ideas acerca de las regiones, las imagenes 

de las ciudades transmitidas par los medias de comunicaci6n y las percep

ciones de los "buenos barrios" ,  en una especie de estructura mental de la 

segregaci6n de las ciudades, son otros aspectos de este espacio que es 

necesariamente producido par cada sociedad, y que deja su huella en la 

Tierra (Shields, 1999:  146-147 ;  traducci6n de la autora) . 

La relaci6n entre el espacio y el tiempo en el capitalismo ha sido am

pliamente explorada por David Harvey quien afirma que la historia del 

capitalismo es la historia del urbanismo. Invocando la teoria social marxis

ta en su ancilisis de las ciudades, Harvey (1 982, 1985a y 1985b) argumenta 

que cada fase de los procesos de evoluci6n del capitalismo se ha producido 

por -y a su vez ha producido-- una geografia hist6rica a traves de la cual 

han surgido formas particulares de espacialidades urbanas . Tambien ins

pirado en la teoria de la producci6n del espacio de Lefebvre (1991), Harvey 

elabora el supuesto basico de que la construccion del espacio urbana esUi 

intrinsecamente ligada a los procesos constituyentes del capitalismo. Hay 

una logica dialectica historico-geogrcifica, tanto en los procesos de urbani

zacion como los de industrializacion que es imposible de disolver. 

En la teoria de Harvey sabre la urbanizacion del capital, el trabajador 

(se deduce que siempre es un trabajador en masculino) no solo tiene una 

posicion central en el marco del proceso de produccion, sino tambien como 

protagonista de los procesos masivos de consumo. Sin embargo, el traba

jador para Harvey es evidentemente no solo un hombre sino que ademas 

uno europeo y de raza blanca, y he aqui la falencia de su modelo para ex

plicar las relaciones coloniales de poder basadas en la ideologia institucio

nalizada del racismo, y mas alin, las intersecciones de ambas con las es-

a las relaciones de genera y a los problemas generados par las ideologias del racismo y el 
nacionalismo. Shields (1 999). 
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tructuras de explotaci6n y dominaci6n basadas en el genera. A su vez, la 

reproducci6n para el ocurre en una especie de lugar abstracto y no es 

especificamente realizada por una persona en particular, sino por un 

sujeto descorporealizado. Sin embargo, a pesar de su debilidad desde la 

perspectiva las estructuras de dominaci6n y explotaci6n racistas y sexistas, 

la teoria espacial de Harvey ha demostrado ser de una enorme utilidad 

para la comprensi6n de las relaciones intrincadas espacio-tiempo asocia

das a los procesos de producci6n y a la distribuci6n del poder en el urbanismo 

capitalista. En este sentido, incluso las dimensiones de las relaciones de 

poder que no estan en el centro de ancllisis de Harvey, pueden ser facil

mente dilucidadas utilizando su modelo de explicaci6n. 

TIEMPO-ESPACIO GENERIZADO 

EN LA PRODUCC16N-REPRODUCCI6N 

El corolario de la discusi6n anterior es que la separaci6n entre vida laboral 

y domestica se disuelve en el cuerpo mismo y en las vivencias y emociones 

de los trabajadores y trabajadoras, en este caso particular, de la planta 

Volvo en Tultitlan, Mexico. Un aspecto primario de esta relaci6n entre cuerpo, 

emociones y trabajo, es el hecho de que trabajar en la fabrica implica estar 

lejos de casa pasando la mayor parte del dia en otro lugar distinto y sepa

rado del hagar. Este alejamiento del hagar y de la familia se experimenta 

como alga lamentable por muchos de los entrevistados, tanto hombres como 

mujeres;  aunque es tan clara como esperable que los roles de genera esten 

marcando las experiencias diferenciadas de las tensiones entre el tiempo 

en el trabajo y tiempo en el hagar. Para los hombres, el principal aspecto 

que se pierde es el de compartir con los niiios. Es ya aqui donde el tema 

del trabajo en terminos de tiempo mas que de lugar se comienza a eviden

ciar como un problema; no parece ser la distancia entre el lugar de trabajo 

y el hagar lo que constituye el problema principal sino que mas bien la 

duraci6n de la ausencia y su acumulaci6n en el tiempo : 

Siento que rnis hijos crecieron demasiado rapido y que no los disfrutamos 
como niiios. Par lo tanto, trato de estar con ellos tanto como sea posible. 
Ya que la rnitad de un a:iio trato de no trabajar extra para compartir mas 
tiempo con ellos. (Hombre) 
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Como este trabajador lo explica, no es el trabajo correspondiente a una 

jornada ordinaria sino que las horas extras de trabajo lo que agudiza la 

ausencia. Sin embargo, para los hombres en general no es la dificultad 

para realizar el trabajo domestico lo que aumenta su estres o sus senti

mientos de culpa. Considerando una jomada ordinaria, sin horas extras, el 

siguiente entrevistado nos explica como es su dia : 

El trabajo termina a las cuatro y media, el bus sale a las cinco y llego a mi 
casa a las cinco y media. Cuando llego a la casa como, tomo un bafio y 
despues mira la television. Me levanto a las cinco y treinta de la mafiana, 
el transporte sale a las diez para las seis y llega a las seis y veinte a la fa
brica. Nos vamos a desayunar en •1a Guera", 203 despues nos vamos a cambiar 
y empieza el trabajo a las siete. Los fmes de semana ayudo en la casa. El 
domingo nos vamos a dar un paseo, a Chapultepec o nos vamos a la ciudad. 
(Hombre} 

Otro de los trabajadores tambien •ayuda" al llegar a casa : 

Ahara como estamos nuevas en el area de instructores me gusta quedar
me un poquito mas para conocer mas y adaptarme mas rapido al trabajo. 
Despues me dirijo a la casa lo mas prontamente posible para ayudar a 
los niftos con las tareas. Cuando mi senora trabaja soy yo el que les ve las 
tareas. (Hombre) 

Para las mujeres, sin lugar a dudas la falta de tiempo se traduce en 

un problema ligado a sentimientos de culpa hacia la familia y en particu

lar hacia los nifios, acompafiada de cansancio por la insuficiencia de 

horas de suefio, ya que trabajar en la fabrica no significa de modo alguno 

una liberacion del trabajo domestico. Muchas de las mujeres trabajado

ras delegan la responsabilidad de la casa y los hijos en otras mujeres, las 

abuelas, sobrinas, vecinas, etcetera, todas ellas mujeres que a su vez se 

encuentran ocupadas con su propia subsistencia. La solidaridad feme

nina, como se ha vista en tantos otros estudios de genera, es un factor 

importante de alivio de la carga del hagar. El remunerar a alguien para 

limpieza, la cocina o el lavado de la ropa es una solucion poco realista 

para las obreras debido a la economia muy limitada que elias describen 

2'" " La Giiera• es un k.iosco ubicado inmediatamente afuera de Ia fabrica, donde los 
trabajadores y trabajadoras compran alga para comer antes de ingresar al area restringida 
par Ia manana o despues de Ia jomada de trabajo par Ia tarde. 
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en las entrevistas .  Las dobles jornadas laborales son asi una realidad 

para las trabajadoras entrevistadas. 

Yo no tengo ninguna ayuda, ni de mi mama, ni de mi prima ni hermanas, 
estoy sola. (Mujer) 
Yo la apoyo a mi hija, pero no cien par cien, ya que ella que es la mama, 
que cuide al bebe. (Mujer) 

Este conflicto aparece agudizado para las mujeres en relacion a sus 

compafi.eros varones, dada la division del trabajo domestico. Todos los 

entrevistados coincidieron en que ellos "aportan" o "ayudan" con el trabajo 

domestico, pero que la mayor responsabilidad recae sabre la compafi.era. 

Entre las entrevistadas se encontraban algunas jovenes sin hijos, para las 

cuales tambien el trabajo domestico adquiria el caracter de "ayuda" .  

Llegando a la  casa par ejemplo lava las ropas, me gusta ayudar en la  casa. 
De vez en cuando viene mi novio. El estB. cansado. El sabado hay que plan
char, limpiar. Tambilm nos vamos con la familia, con mis papas a algun 
sitio. (Mujer) 

Sin embargo, es indudable que las experiencias mas problematicas en 

relacion a la ausencia son las relatadas par las mujeres jefas de familia. 

En media de su relata sabre las condiciones laborales, una de las entrevis

tadas aprovecho la oportunidad para relatar la dificil situacion que atravesa

ba en el momenta de la entrevista. Era madre de tres hijos, pero ninguno 

de ellos vivia con ella. El mayor, un joven de 18 afi.os de edad, se habia 

casado y su esposa habia recientemente dado a luz a una nifi.a. La hija de 

14 afi.os se habia ida de la casa hacia dos meses, presionada par la influencia 

del padre, que desde Estados Unidos habia movilizado a sus parientes en 

Mexico para que "sacaran" a la nifi.a de la casa de la madre, como ella relato. 

Su hijo menor, un bebe de un afi.o, vivia en casa de su abuela porque la 

madre no podia "permitirse el lujo" de pagar una guarderia. Los relatos 

acerca de los desplazamientos diarios de esta entrevistada, una vez mas 

nos revelaron los dilemas del tiempo, junto con los sentimientos de angus

tia permanente creados par la presion social de deber demostrarles al 

resto de las personas alrededor -en particular a los familiares mas cerca

nos- que elias tambien pueden ser "buenas madres" .  Este sentimiento de 

angustia de "la buena madre" es probablemente aun mas estresante y 
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problematico para las madres solas que para los trabajadores y trabajado

ras en general. Sin embargo, el trabajo, tal como nos han inforrnado una 

larga lista de estudios ferninistas sabre la vida laboral, ha cumplido histo

ricarnente una doble funcion para las mujeres, a saber : como generador de 

ingresos propios y, como tal, de fuente de independencia econornica; pero 

tarnbien como vruvula de escape de la cotidianeidad y la monotonia domes

tica. Como relata esta trabajadora, el tiempo en la planta no solo es viven

ciado como una forma indispensable para el sustento familiar, sino que 

tarnbien un lugar donde al poder tamar distancia de los problemas domes

ticos y de los dolores causados por estos, ella podia "ordenar las ideas y 

los sentirnientos en su cabeza" .  Sin embargo, el conflicto entre el rol de 

madre y de sosten del hagar, del que tantas autoras nos han informado 

(Badinter, 1991 ; Mulinari, 1 995) la hacia constantemente dudar de que el 

trabajar fuera del hagar fuera una decision correcta, especialmente cuando 

una de las hijas explicitarnente le exigia estar mas tiempo en casa. En la 

siguiente cita la entrevistada se refiere a dicho conflicto : 

La ni:fi.a ahorita si me reproch6 que no se iba a regresar conrnigo porque 
no le daba el tiempo necesario. Yo le digo que si no trabajo no las puedo 
mantener, y me dice que ni aun asi, ya no me regreso contigo. 2,Y yo que 
voy a hacer? Si tengo que trabajar. (Mujer) 

Un sentimiento recurrente en las entrevistas con las mujeres (y 

tambien con algunos de los hombres) era la importancia de la educa

cion para los hijos y lo caro que se torna, a pesar de ser esta de acceso 

publico, debido a que cada familia debe proveer a sus hijos de unifor

mes y utiles escolares .  La apertura del aiio escolar es vivenciada por 

las trabajadoras como una epoca de tension especial debido a todos los 

gastos extras que se sabe ocasionara. A pesar de que la educacion en 

Mexico es gratuita, esta es una aseveracion relativa con connotaciones de 

clase, en la medida que la familia debe incurrir en multiples gastos 

asociadas a la escolaridad de los hijos .  Este tema nos pone nuevamente 

en evidencia la precariedad de las condiciones laborales de estas tra

bajadoras y trabajadores .  

La situaci6n en todos lados es muy dura, la situaci6n no es estable en el 
pais, no es estable econ6rnicamente . Hay que hacerlo par los hijos, hay 
que sacrificarse por los hijos.  (Mujer) 
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Pero el mas econ6mico de los uniformes para la escuela cuesta mil dos
cientos, y que madre que es madre le explica a sus hijos que no puede 
comprarle el uniforme . . .  yo me quedo sin comer antes de decirle esto a 
uno de mis hijos. (Mujer) 

La fuerte expresi6n: i.Que madre que es madre . . .  ? nos confirma enton

ces la idea de que el espacio generizado no se reduce a la esfera laboral204 

sino que se produce y reproduce en la esfera domestica y nuevamente en 

la vida laboral, en una suerte de relacion circular y continua, o sea en una 

relacion ritmica de tiempo-espacio y emociones.  Una perspectiva novedosa 

e interesante que nos recuerda las intersecciones entre clase, genera y 

espacio, es la de la autora Alicia Lindon (2006) quien nos relata como la 

multiplicacion de los diferentes pianos de la vida domestica en las localiza

ciones perifericas,  situacion tambien generalizada entre las obreras de 

Tultitlan, constituye lo que ella denomina un modo femenino y "sacrificado" 

de habitar la periferia. Las difi.cultades del entomo como, por ejemplo, la 

falta de pavimentacion de las calles, representan alin mayores dificultades 

para las mujeres de condiciones sociales precarias ,  si las comparamos con 

mujeres de clase media o de clases privilegiadas .  

DONDE EL GENERO CONFLUYE 

A pesar de las experiencias altamente generizadas de las formas en las 

cuales el tiempo transcurre fuera de la fabrica, hay por lo menos dos am

bitos en los que es posible identificar proyectos comunes para hombres y 

mujeres que viven en pareja, los que son las compras y la recreacion. El ir 

de compras es una actividad importante, que por razones obvias de tiempo 

y de dinero se agenda para el fin de semana, cuando los trabajadores han 

recibido su salario y disponen del tiempo necesario. Algunos se van "de la 

204 Las relaciones laborales de genero de la investigaci6n en cuesti6n han sido tratadas en 
Diana Mulinari y Nora Ratzhel (2008), The Promise of the "Nordic"  and its Reality in the South: 
The Experiences of Mexican Workers as Members of the "Volvo Family i Complying with Colonialism, 
Keskinen et al Ashgate Series, Londres, pp. 67-83; mientras que Ia descripci6n del proceso 
!aboral en la planta se encuentra en Nora Rathzel et al. (2008), ·unvollendete Transforma
tionen: Widerstreitende Zugehorigkeiten, autbrechende Geschlechterverhaltnisse, Stadt-Land
Beziehungen: Arbeitsalltag in einem europaischen transnationalen Untemehmen in Mexik.o", 
Forum Kritische Psychologie, num. 52, pp. 29-5 1 .  
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mana" como lo seflalan varios de los entrevistados que viven en pareja, a 

la Central de Abastos, donde es posible encontrar todo lo necesario para el 

hagar. La repeticion y la recurrencia son dos caracteristicas en la descrip

cion de esta actividad de la vida cotidiana fuera de la planta. La repeticion 

en rerminos de que el ir de compras se realiza una vez a la semana, lo cual 

es condicionado por el pago del salario los dias viernes de cada semana, y 

recurrente, porque los relatos aparecen en todas las entrevistas. El ir de 

compras se considera parte de las actividades de recreacion mas que, como 

lo caracterizariamos en la teoria, como actividad de reproduccion. Otra 

actividad repetida y recurrente que parece ser de gran importancia para los 

entrevistados, pero principalmente para las madres, como ya deciamos, son 

las actividades en torno a la educacion de los niflos, como ayudar a los niflos 

con las tareas escolares.  En adicion a estas actividades, y como es total

mente esperado, el cocinar y el limpiar, actividades que para la literatura 

feminista son clasificadas como trabajo no remunerado, aparecen como 

actividades de Mtiempo libre" .  Tanto los trabajadores como las trabajadoras 

seflalaron esas actividades como importantes pero a la vez tediosas. Una 

actividad de tiempo libre que tanto hombres como mujeres seflalaron como 

prioridad era el ir a la iglesia una vez par semana. El deporte tambien apa

recio, a la par de las actividades religiosas, como una actividad importante ; 

andar en bicicleta y trotar son actividades recurrentes y valoradas tanto 

par las mujeres como par los hombres.  

lAS RELACIONES SOCIALES INFORMALES EN EL LUGAR 

DE TRABAJO, LTIEMPO PARA EL OCIO? 

El ocio y el tiempo libre o bien de descanso en el lugar de trabajo son prac

ticamente un fenomeno inexistente . Los descansos son rigurosamente 

controlados tanto en el espacio como en el tiempo. Es muy dificil entonces 

hablar acerca de relaciones sociales informales en el lugar de trabajo, cuan

do estas se encuentran fuertemente reguladas par el empleador, a veces a 

traves del sindicato, que mas que jugar un papel de defensor de los dere

chos laborales, aparece como un representante del empleador en el piso 

de la fabrica. En las palabras de Lefebvre este seria el ritmo de la domina

cion en el lugar de trabajo ;  es probablemente aqui donde la tension tiempo, 

cuerpo, espacio y movimiento adquiere su expresion mas dramatica. 
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En el modelo de producci6n denominado tac-time por la propia empresa, 

cada unidad de producci6n esta en movimiento durante tres horas, lo que 

no significa que la persona que termina antes de lo previsto pueda asumir 

con relajo la siguiente unidad, sino que entonces el trabajador o la trabaja

dora deben trasladarse hacia la unidad posterior o hacia la anterior, con el 

objeto continuar trabajando en otra zona; porque la idea es justamente 

producir mas con menos personas -evitando los tiempos muertos y dis

minuyendo los costas de mana de obra-. "Hay 30 minutos de almuerzo 

y no hay mas pausas. Pero si uno toma cafe durante el trabajo, no hay 

problema". (Mujer) 

A veces el tiempo libre se genera involuntariamente o bien desaparece 

de acuerdo a las necesidades y voluntades de la empresa. 

Hay semanas donde descansan a la gente porque no hay trabajo y hay que 
pagarles eso con sabados . Ellos taman las decisiones sin discutir con no
sotros. Si tu te quedas tres horas mas no te permiten un compromiso, por 
ejemplo que pagas tres horas cada dia. Tiene que ser un sabado. 0 te lo 
descuentan de las vacaciones, sin preguntarte si te gusta. A veces tU has 
planeado a ir a alglin sitio con la familia y despues no puedes ir porque no 
te quedan suficientes dias para ir a ningun lado. Hay 14 elias de vacaciones .  
Las vacaciones dependen del tiempo que tu has estado en la fabrica. Asi 
te quedas hasta los 12 aftos en la fabrica y despues te dan dos dias mas, 
asi es que el maximo son 16 dias.205 Uno no tiene la posibilidad de decidir 
si paga con vacaciones o con horas. (Hombre) 

Asi y todo hay expresiones disidentes en cuanto a la utilizaci6n del 

tiempo libre fuera de la planta, y este tiempo es altamente valorado para 

actividades familiares y de grupo.  

Nos vamos al grito del Presidente en la plaza. El  grito es :  viva Mexico y des
pues viva los personajes que hicieron la revoluci6n. Dura una hora y treinta 
minutos el grito. Despues hay comida y baile. Yo voy vestido con ropa tradi
cional, con un sombrero grande. (Hombre) 
La familia es lo mas importante. Vamos al municipio de Tultepec para ver a mi 

mama y a mis hermanas. Son dos horas con el trMico, es que lo podemos 
hacer algunas veces, para los cumpleaftos, alglin sabado o domingo pero a la 

205 Comparar con el derecho a vacaciones de los trabajadores en Suecia que es de un 
minima de cinco semanas. 
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manana nos tenemos que venir porque el tianguis de mi suegra no se cieiTa, 
no hay dia de descanso. Venden quesadillas y sopas y yo los sabados y do
mingos les ayudo, cuando no trabajo aqui, en lo poco que puedo. (Hombre) 
Nos desestresamos, nos tomamos unas cervezas, como le digo planea
mos y vamos y nos junta mas y mejor hacemos un convivio [ . . .  ] asi antes 
lo haciamos pero ahara con lo que cuesta todo con lo duro que esta todo lo 
hacemos cada seis meses, nada de obligaciones, como se quiera, cuanto cada 
uno pueda . . .  si alguien puede tamar una naranjada, lo que a cada uno le 
quede . . .  (Hombre) 

EL MANEJO DEL DINERO, DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 
COMO CONDICIONAMIENTOS A LA VIDA 

Con la globalizaci6n, vale decir la nueva forma de organizaci6n de la pro

ducci6n y el consumo de masas en el capitalismo, las narrativas de algunos 

habitantes de la Ciudad de Mexico, y en particular sabre sus batallas dia

rias para hacer alcanzar el tiempo a pesar de las multiples tareas, circulan

do en una de las ciudades mas grandes pero tambien mas contaminadas y 

congestionadas del mundo, nos han entregado antecedentes importantes 

para el analisis de la cotidianeidad de la clase obrera. Sin embargo, esta 

gran ciudad es cada vez mas policentrica, multifocal y multinodal, todo lo 

cual implica que al menos para algunos segmentos de la poblaci6n cada 

vez es mas posible vivir y trabajar en areas reducidas de la ciudad sin nece

sidad de circular par toda el area urbana (Garcia Canclini, 2003) .  Si bien 

esta no es una situaci6n representativa para la clase obrera en general, si era 

una posibilidad para varios de los obreros y obreras entrevistadas, ya que 

estos eran reclutados siguiendo la tradici6n de la empresa automotriz estatal 

predecesora MASA, desde la region de Tultitlan. Para aquellos trabajadores 

que viven fuera de esta area, la empresa dispone un bus de acercamiento 

par la manana y par la tarde. Sin embargo, los tiempos de viaje siguen sien

do prolongados. Para poder cumplir la jomada de ocho horas que comienza 

a las siete de la manana, la mayoria de los entrevistados, especialmente las 

mujeres, deben levantarse a las cuatro o cinco de la manana. 

Todos los domingos par la tarde voy al tianguis ; deja a mi sobrina todo 
preparado, ella no mas le cocina a mi be be. Me levanto a las cuatro y media 
para preparar el bebe y dejarselo a mi sobrina, tomo el bus de las seis y 
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cuarto. Despues de las siete hasta las cuatro y media sin parar [ . . .  ] En 
ocasiones nos quedamos hasta las siete y media y que volver y el bebe y 
yo me acuesto a las dace, dace y media de la noche y se hace muy pesado, 
para lavar, planchar, hacer la comida del bebe y para tener libre, se hace 
muy duro, especialmente para tener libre. (Mujer) 

La jornada de trabajo como sefialabamos anteriormente contiene muy 

pocos descansos, los que ademas son muy cortos y estrictamente contro

lados. Este ritmo acelerado y la falta de tiempo para la convivencia, em

peora las condiciones tanto de la calidad en la vida laboral como la de las 

relaciones sociales entre compafieras o compafieros de trabajo. 

Claro que es linda el comedor, que dicen que es linda comer todos juntos, 
pero nos roban cinco minutos de nuestra comida, hay que comer de prisa 
hay que chequear al entrar y al salir, es una presion que uno siente uno se 
siente . . .  , dicen que es buena que comamos todos juntos que es mas bo
nito pero yo prefiero comer con mis compafieros en la planta y mas tran
quila. [ . . . ] Claro que nos dejan tamar llamadas . . .  pero lo primero que dice 
el supervisor, lo primero que dice cuando a uno lo reciben es que no hay 
que abusar . . .  dicen que se abusan pero no es cierto . . .  la gente cuando toma 
una llamada es porque realmente lo necesita. A mi no me gusta pedir per
miso no me gusta estar debiendo favores todo el tiempo. (Mujer) 

Ocio y tiempo libre, entendido como el tiempo fuera del trabajo, y tras 

el transporte desde y hacia el lugar de trabajo, es un recurso escaso para 

los trabajadores .  Los que tienen un cache pueden reducir el tiempo de 

transporte, teniendo asi la posibilidad de desarrollar otras actividades du

rante su tiempo libre .206 

Sin embargo, lo que parece ser la principal forma de pasar el tiempo 

libre es para realizar otras actividades remuneradas, tales como conducir 

un taxi o vender algun producto en el mercado. Esto es reflejo del nivel 

insuficiente de salarios pagados par la empresa el que coloca a trabajadores 

y trabajadoras en una situaci6n parad6jica de precariedad a pesar de contar 

con un trabajo de jomada completa y un contrato formal en una empresa 

de prestigio internacional. De hecho, el bajo salario parece ser una de las 

206 Esto es por supuesto valido en general, lo cual pudimos observar en los casas de 
Sudafrica y de Suecia en el proyecto en cuesti6n . Sin embargo, en el caso de los trabajado
res suecos, el acceso a un autom6vil en el hagar no constituye una excepci6n sino que mas 
bien una condici6n basica. 
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razones par las cuales los empleados dejan la fabrica, como nos explicaba 

uno de los instructores entrevistados.  "Un hombre tenia 13  afios aqui y se 

fue, ya se aburri6. Es dura la situaci6n tambien afuera -cuando no hay 

trabajo" .  (Hombre) 

A pesar de estos trabajadores y trabajadoras pertenecen a una empre

sa transnacional de alto estatus, lo cual valoran los propios trabajadores al 

referirse al valor agregado de trabajar para la Volvo, y a pesar de que tra

bajan jornada completa y a veces considerablemente mas que eso, los 

ingresos familiares no son suficientes ni siquiera para la alimentaci6n del 

grupo familiar. A pesar del hecho que una jornada completa de trabajo en 

esta empresa transnacional no genera el ingreso suficiente para mantener 

a la familia y al hecho de que muchos trabajadores deban realizar tareas 

extras para completar el ingreso familiar, algunos de los entrevistados se 

muestran reacios a culpar a la empresa; la responsabilidad la localizan en 

ellos mismos o en la situaci6n politica y econ6mica del pais. 

Es dificil, la vida cada dia sube mas, cada dia mas. Las casas suben en vez 
de bajar, la gente desgraciadamente estamos que no nos alcanza, pero no 
es yo les digo a los compa:iieros, esto no es responsabilidad de la empresa, 

no se le puede culpar a Volvo de todo, porque tal vez no nos alcanza porque 
a lo mejor no mas tenemos un empleo, cuando solamente es uno solamente, 
un solo empleo, es muy dificil. Y buena, como para mi esposa que es muy 
dificil conseguir empleo, par la edad o tomo un ejemplo en caso de que me 
liquiden, a mi edad el cuerpo aunque quiere no aguanta, ya esta viejo, na
die te quiere a mi edad, ya tambien por la edad, como por ejemplo mi es
posa puede tener algunas chambas pero trabajo, no se le proporciona por 
la edad avanzada. (Hombre) 

La autoinculpaci6n como la "incapacidad" de tener mas empleos par, 

en este caso, el hecho de no ser ya tan joven, de tener un cuerpo cansado 

par los afios, es la raz6n aducida para explicar que el dinero no alcanza, 

en lugar de nombrar el salario insuficiente o las injusticias sociales que los 

rodean. Tambien la autoculpa se expresa como una mala administraci6n 

del dinero, tema par lo demas tambien generizado, siendo la mujer la res

ponsable de la "buena administraci6n" : 

. . .  Cuando se administra bien. La mayoria de la gente vive al dia. Va de 
semana a semana. (Hombre) 
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Lo importante es adrninistrar, la familia, es cosa de la familia, de la esposa. 
El problema es cuando desgraciadamente son familias numerosas, de har
tos niiios porque ahi si que se las ve mal. (Hombre) 

Otros ,  y quizci.s la mayoria de los obreros y obreras, en lugar de justificar 

a la empresa o de auto inculparse mostraron ser conscientes de la sobre

explotaci6n de la que son objeto par parte de la compa:ii.ia, a pesar de ser 

esta una empresa sueca y de prestigio internacional. La contradicci6n de 

ser contratado par una empresa transnacional de prestigio internacional y 

al mismo tiempo tener una situaci6n econ6mica precaria esta. presente en 

la mayoria de los relatos .  

La  gente dice : estamos trabajando mas, pero �nos van a pagar mas? Se 
gana muy poco aqui . Cuando la Volvo lleg6 todos dijeron que los obreros 
van a mejorar su vida. Pero no se han dado los cambios que se habian 
esperado. (Hombre) 
Aqui no se ve mucho futuro, no nos alcanza, no somas motivados, deberia
mos ganar mas par lo que hacemos.  XX (el jefe sueco) se da cuenta de lo 
que hacemos y ha tratado de ayudarnos.  El hizo lo que pudo, habl6 con los 
jefes, pero no cambia nada. (Hombre) 
Con el sueldo que gano no he podido hacer mucho. Me he comprado un 
terrenito y tengo dos hijos en la primaria, aparte de que hoy hay muchos 
gastos, a veces el uniforme todo cuesta, estoy al dia no me alcanza para dar
nos ninglin tipo de lujo. Mi madre y mi suegra tienen un negocio y mi mujer 
trabaja alli, y con lo que saco de la fabrica sin lo del negocio de mi mujer no 
podemos vi vir. (Hombre) 
Pero aqui no tienen una buena politica de salarios, no apoyan la mana de 
obra de los trabajadores, es muy desgastante y se desgasta los pulmones, 
deberian ser mas accesibles .  Y donde yo trabajaba antes se ganaba muy 
buen dinero y tambien es intemacional. (Mujer) 
( . . .  ) es que queremos mas salarios . . .  mi area estB. contaminada, es peligro
so trabajar alli y sin embargo, estamos igualados con los de planta. (Mujer) 

GLOBALIZACION Y TRABAJO DE LAS MUJERES 

Entre las esposas de los trabajadores hombres de Volvo-Tultitlan, una clara 

mayoria tenia un trabajo remunerado afuera del hagar, muy a menudo en 

el sector industrial. En todos los casas,  los obreros se referian a esta situa-
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cion como algo nefasto, las mujeres se veian uobligadas" a salir a trabajar 

debido a la precaria situacion economica de la familia, dado el bajo nivel del 

salario de los hombres, y ternan asi que uapoyar" al marido. Para los hom

bres, aspectos como la autorrealizacion o la busqueda de la independencia 

economica de las mujeres no estaban en el centro de la toma de decisiones 

de ellas. Esto no quiere decir que los hombres estuvieran descontentos con 

el hecho de que sus esposas trabajaran fuera del hagar, solo que no lo 

presentaban como una situacion deseable . En algunos casas expresaron 

que en realidad es positivo que las mujeres tengan una actividad propia, que 

tuvieran relaciones sociales fuera de la familia, etcetera. Uno de los entre

vistados lamento que no hubiera apoyado a su esposa para que ella logra

ra obtener una profesion. 

No, no, no, ella nunca ha trabajado. Ella es ama de casa. Yo soy el Unico 
proveedor de la familia. Ha sido dificil a veces porque el gasto en el hagar 
ha aumentado todo el tiempo, pero lo hemos logrado porque ha habido 
dinero de mi trabajo, he tenido suerte. Cuando empece en Volvo tenia un 
salario bajo, por supuesto [ . . .  ] He estado aqui desde 1991 .  Pero ha funcio
nado, si, creo que hemos tenido el dinero suficiente, pero tambien es cier
to que no he dejado que mi esposa se desarrolle como yo lo he hecho. Tal 
vez le hubiera gustado tener un trabajo .  (Hombre) 

AI entrevistar a mujeres, tanto argumentos de autosuficiencia como de 

necesidad se presentan como vB.lidos para la decision de haber buscado un 

trabajo remunerado en la fabrica. "Esto es bonito que se le den la libertad. 

Soy una mujer independiente" .  (Mujer) 

La estructura de las relaciones de genera relatadas por los entrevista

dos parece ser dominada por el imaginario del trabajo femenino como algo 

negativo . La expresion de los trabajadores entrevistados masculinos en 

terminos de que "se vio obligada a conseguir un trabajo" puede ser enten

dida en este contexto como discursos masculinistas (Rose, 1 993), fuerte

mente enraizados en la cultura popular. Las tendencias negativas en la 

economia mexicana durante las illtimas dos decadas permiten mas fB.cilmen

te entender las crisis que han afectado a familias de clase trabajadora. Diver

sos aspectos relacionados con el mercado de trabajo y las fluctuaciones 

economicas han sido estudiados por investigadores mexicanos (Cordourier 

y Gomez Galvarriato, 2004) . Estos y otros estudios afirman que la partici

pacion de las mujeres en el trabajo industrial durante el siglo xx ha estado 
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intirnarnente relacionada con las condiciones econ6micas, es decir, con el 

nivel de salarios de los hombres .  En los periodos de descenso de los ni

veles de salarios masculinos, aumenta la participaci6n de la mujer en los 

mercados laborales. Esta explicaci6n no contempla aspectos importantes de 

las dimimicas de la emancipaci6n de genera, y parece mas bien estar 

reflejando el poder de los discursos masculinistas revelados tambien en 

las entrevistas, en el sentido que uella se via obligada a salir a trabajar" .  La 

estigmatizaci6n del trabajo femenino es un aspecto importante para el ana

lisis de estas relaciones .  Hay una gran estigmatizaci6n del trabajo de la 

mujer como alga fuera de lugar en el mercado de trabajo industrial, mien

tras que este es mas arnpliarnente aceptado en los discursos cuando se trata 

del sector servicios (McDowell, 2009).  

Al margen de las razones aludidas par las mujeres para explicar su 

presencia en la fabrica, las narrativas de los trabajadores de las empresas 

transnacionales estan demostrando que el nivel actual de los salarios pa

gados par la empresa son muy bajos, no solo respecto a los niveles obser

vados para el caso de Suecia en el mismo proyecto de investigaci6n (90 par 

ciento menos), sino tambien en el contexto mexicano nacional. Ni siquiera 

en los hogares con dos ingresos de salarios industriales, estos son suficien

tes para el sustento familiar. Como hemos vista anteriormente, varios de los 

trabajadores entrevistados tienen que destinar parte del tiempo despues de 

su jornada de trabajo en la fabrica a la realizaci6n de otras actividades re

muneradas, a menudo en el mercado de trabajo informal, atendiendo tian

guis o conduciendo taxis.  

RELACIONES GENERIZADAS Y LA VIOLENTA 

CONSTRUCCI6N DE GENERO 

La construcci6n del genera dentro y fuera de la fabrica es otro de los am

bitos donde los espacios de producci6n y reproducci6n confluyen. En va

rios pasajes de las entrevistas, las trabajadoras expresan que en el trabajo 

de ben demostrar que estan ahi para trabajar, no par el hecho, o a pesar del 

hecho de ser mujeres;  no estan alii para mirar a los hombres, buscar pa

reja, etcetera, una acusaci6n que sienten permanentemente sabre si y par 

su sola presencia en la planta. Par lo tanto, hay una forma generizada de 

hablar que consiste en no ser considerada como una mujer, que de ninguna 
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manera implica que deban vestirse o comportarse como los hombres;  sino 

que se trata mas bien de un equilibria entre poder ser mujer y a la vez no 

ser considerada como tal. 

Creeran que uno quiere conquistar y que va querer uno conquistar si  lo 
que uno quiere es irse a la casa a dormir. Uno quiere hacer un trabajo 
honrado nada mas [ . . .  ] y se les va quitando esta idea porque una muestra 
lo que vale. (Mujer) 
Uno viene a trabajar y no a conquistar. (Mujer) 
Que me dicen Miss TNC par mis piernas.  Pero venimos a trabajar no a 
presumir. (Mujer) 
Yo estaba aqui tres aiios en producci6n y estaba en la linea y despues para 
abajo en soldadura, y alli hay una operaci6n y luego hay que agacharse y 
a mi me daba tanta pena, y buena que habia agacharse y ponerse de panza 
y buena, al principia me tenia que tumbar de panza y luego darme vuelta 
en una posicion erotica y me daba mucha pena, pero trataba de que no se 
me notara que tenia pena . . .  pero ahara ya no. Pero luego me respetaron. 
Ahara hago el movimiento con permiso, ahi te voy. Yo creo que ya se han 
acostumbrado. (Mujer) 

Las madres solteras sienten ademas la estigmatizaci6n social par parte 

de las mujeres casadas, y alli se produce una relativizaci6n del sexismo que 

representan los hombres .  Dentro de todo, los colegas varones son percibi

dos como mas respetuosos y comprensivos con las madres solteras que 

sus colegas mujeres casadas. 

A mi me humillan, nos humillan porque somas madres solteras . . .  pero 
aqui en la planta son las mujeres casadas las que llevan la pear vida. Aqui 
pasan casas todos los dias y son las mujeres casadas, elias juzgan a las 
madres solteras y hacen lo mismo pero como tienen el titulo en la cabeza, 
entonces se dan el derecho de juzgarnos.  Los hombres, los compaiieros 
de trabajo, son mejores porque saben que una madre soltera necesita el 
trabajo, que no viene aca por sacarle el trabajo a nadie o para los lujos, que 
viene aca porque lo necesita y eso lo respetan los hombres.  (Mujer) 

EL RITMO DEL SEXISMO FLEXIBLE DE LA GLOBALIDAD 

La multihabilidad, un concepto que la empresa utiliza para caracterizar la 

flexibilidad que los trabajadores deben mostrar en el trabajo, cuando estos 
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deben dominar varios y no solo uno de los momentos en el proceso de 

producci6n, es alga que al fmal del trabajo de campo nos pareci6 una forma 

adecuada para describir la vida cotidiana de los trabajadores,  y en especial 

de las trabajadoras en general. 

Se llama multihabilidades . . . yo como soldadora seria electricista, es como 
multiusos, buena es que es buena para poder exigir el aumento, exigir lo 
que a uno le corresponda par cuanto ha rendido en su categoria, debe ser 
una persona de mil usos. 

Utilizando las palabras de Doreen Massey, aunque generadas en un 

contexto alga distinto (Massey, 1 993), podriamos llamar a este fen6meno 

de super explotaci6n de la mana de obra industrial femenina en el postfor

dismo global como sexismo flexible. Estas entrevistadas lo ejemplifican a 

traves del concepto de multihabilidad .  La trabajadora debe desdoblarse, 

para poder ser utilizada en distintos momentos durante la producci6n 

-una persona de mil usos.  

La satisfacci6n de sacar el trabajo que antes hacian dos y ahara yo solita, 
ya lo estoy sacando sola, da la satisfacci6n que si puedo. Es que las muje
res hacemos a lo que vamos. Somas mas movidas . Como en casa. Elias 
llegan a la casa y los trastos y pensar en maiiana. Tenemos un ritmo. Y el 
hombre no [ . . .  ] Yo lava los sabados para tener la ropa de los nifi.os.  Hay 
que comprar el jam6n para el lunch, el alimento para los nifi.os.  (Mujer) 
Me levanto a las cuatro y media de la maiiana; prendo el calef6n, y organizo 
y preparo el desayuno y el lunch de los niiios. A los nifi.os los despierto con 
el telefono para que se levanten; yo ya estoy en el bus. En la tarde, al llegar de 
trabajar, hay que revisar tareas, lo que no entienden de los deberes, revisar 
cuademos [ . . .  ] mi dia viene terminando a las once treinta, me acuesto a las 
dace y media. Duermo cada noche entre tres y media y cuatro horas. (Mujer) 
Uno como madre hace maroma y teatro. (Mujer) 
La gente que me conoce dice que tengo el ritmo acelerado. Tengo el mal 
hB.bito de tener todo ordenado/limpio en la casa. (Mujer) 
Gada tres horas se va mover la unidad y la gente que estB. en el hueco -que 
terminaron su parte en la unidad, pero no les ha llegado su nueva unidad, 
tiene que irse o atras o adelante para trabajar en la otra zona. Asi uno 
puede hacer mas con menos gente- que no haya tiempos muertos. (Mujer) 
Con las mujeres casi ni nos vemos, somas tan pocas y estamos repartidas. 
Nos vemos solamente en el area de comida . . .  pero salimos con los par 
ejemplo con ella de pintura. Con ella salimos los viernes y nos vamos a 
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bailar, en esto si que hay compafierismo, uno se des-estresa bailando, es 
bien gracioso y nadie puede trabajar en este lugar, yo no podria trabajar 
asi si el viemes no me voy a bailar. Nos quitamos los uniformes. Uno esta 
tenso par el trabajo. El viernes nunca falla. Es dia para nosotros, no mas 
un ratito, depende, alguno toma una sola cerveza y nada mas; otros siguen, 
depende, porque si uno anda mal econ6micamente no puede salir o solo 
sale un ratite (Mujer) . 

El movimiento y el ritmo estan permanentemente presentes en las 

narrativas tanto sabre el trabajo o sabre la vida fuera de este; tanto en el 

hagar como fuera de este : somas mas movidas, maroma y tea tro, el ritmo 

acelerado, uno se desestresa bailando, son narrativas expresadas par algu

nas mujeres y representan ejemplos, desde las practicas cotidianas, de 

los modos en que las dicotomias intelectualidad/emoci6n y su derivado 

espacio de producci6n/espacio de reproducci6n, pueden ser de una vez por 

todas desestabilizadas y erradicadas de los amllisis de la vida laboral de 

hombres y mujeres en el mundo. La geografia de las emociones, en este 

caso con particular enfasis en la noci6n del ritmo y del movimiento, en 

estudios etnogrMi.cos interseccionales, que pongan enfasis en las relacio

nes de poder en sus distintas escalas, del cuerpo, de lo local y de lo global, 

nos ofrecen nuevas y fascinantes modos para la investigaci6n. 

CONCLUSIONES 

Las narrativas de los trabajadores y trabajadoras de Volvo-Tultitlan han 

contribuido con una cuota indispensable de conocimiento al analisis en 

esta investigaci6n teniendo, como tratare de resumir, implicancias en lo 

empirico, en lo metodol6gico y en lo epistemol6gico . Un debate urgente 

dentro de los estudios sabre la globalizaci6n y las identidades transnacio

nales y subjetividades parece ser el de la compresi6n del cuerpo y sus 

movimientos emocionados espacio-temporales. Sin embargo, este ancilisis 

carece de relevancia hist6rica cuando es disociado de las relaciones de 

poder que condicionan dichas relaciones .  A partir de las narrativas de las 

trabajadoras y trabajadores en este estudio se suma a los ya tantos que se 

cuestionan la idea romantica de la globalizaci6n como un fen6meno de 

fronteras abiertas y de libre circulaci6n. La idea del espacio abierto y su 

aniquilaci6n par parte del tiempo virtual aparece como una falacia cuando 
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la vida cotidiana se evidencia como fuertemente condicionada par la nece

sidad de resolver el rompecabezas cotidiano de la relaci6n entre espacio, 

tiempo y dinero para cada trabajador o trabajadora y su familia en sus vi

das que dificilmente pueden ser otra cosa que locales .  Aun cuando una 

parte de las y los entrevistados declararon vivir en la cercania de la planta 

de Tultitlan, lo cual en un contexto de urbanizaci6n exacerbada como la de 

la Ciudad de Mexico, es una apreciaci6n altamente relativa, los atributos 

(dis)funcionales de este conglomerado urbana, hacen del dilema del des

plazamiento espacial, uno de los principales conflictos que resolver en la 

vida cotidiana. En lugar de una compresi6n espacio-temporal, como propo

nia Harvey (1989), lo que estamos presenciando aqui es una ampliaci6n 

tanto de espacio como de tiempo; mas bien deberiamos hablar de la infla

ci6n del espacio-tiempo (Massey, 1991), es decir que ni espacio ni tiempo 

son aniquilados, sino que los efectos de ambos se hacen sentir. Pero esta 

inflaci6n espacio temporal esta, como deciamos, fuertemente afectada par 

las condiciones impuestas par el capitalismo transnacional y la division 

internacional del trabajo.  El dilema enfrentado par las obreras y obreros 

entrevistados, mucho mas en el sur que en el norte como constatamos en 

el ancllisis comparativo en otras etapas de esta investigaci6n, es estirar el 

tiempo para poder trabajar mas, para poder cumplir con el trabajo remu

nerado y tambien con el no remunerado, a pesar de las restricciones pre

sentadas par la separaci6n espacial entre uno o mas lugares de trabajo, y 

el hagar. Esta exigencia de tener que Hser capaz" de mantener varios traba

jos genera angustias permanentes asociadas a sentimientos de culpa par 

no alcanzar a cumplir con todo lo que requiere. 

Tanto para las mujeres como para los hombres, aun cuando segU.n he

mas vista en este capitulo hay diferenciaciones de genera al respecto, la 

variante multihabilidad de producci6n flexible que la empresa Volvo ha intro

ducido en Mexico no es mas que un componente ya existente de la vida 

cotidiana de los trabajadores y en particular de las trabajadoras. El movi

miento constante en el lugar de trabajo y otros lugares visitados diariamente, 

par un lado, y en la vida familiar y las tareas domesticas par otro, nos sugie

ren que las trabajadoras y los trabajadores de la planta Volvo-Tultitlan son 

unos expertos malabaristas del tiempo, el dinero y el espacio. La multihabi

lidad es probablemente un atributo que los trabajadores de estos y todos los 

rincones del mundo, en particular los que viven y trabajan en las antiguas 
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colonias, hoy en dia llamada pobres del mundo, paises subdesarrollados, 

tercer mundo o su denominaci6n mas reciente, upaises de salarios bajosu, 

han incorporado inevitablemente a su vida cotidiana. 

Los discursos sabre la flexibilidad del capitalismo deben ser analiza

dos a la luz de las estructuras de poder y de opresi6n de genera, raza y 

clase de poder en los espacios de reproducci6n de la vida cotidiana. El 

ritmo del que nos hablaba Lefebvre se transforma aqui en una mezcla 

de emociones de reconforte, como en el baile de las mujeres, y aquellas de 

angustia y desgastes fisico y siquico, como la de la multiplicaci6n del tra

bajo tanto remunerado como el domestico y el solidario. Si bien es cierto el 

malabarismo y la multihabilidad de los obreros y obreras relatados en este 

capitulo ocurren al ritmo de la desigualdad y de la injusticia social, contie

nen tambien importantes dosis de resistencia y se desarrollan bajo la cons

tante del esfuerzo par vivir dignamente. 

Las narrativas de la planta de Tultitlan nos confirman que la vida coti

diana se produce en unos ritmos que no deber ser romantizados como 

arm6nicos o sincronizados, pero donde si hay continuidad. Como bien 

decia Lefebvre, hay ritmo tambien en el proyecto social de las clases domi

nantes de disciplinar al trabajo y al trabajador. Habria que agregar los rit

mos propios del capitalismo global, los que se encuentran muy lejos de ser 

arm6nicos pero si son constantes y cargados de consecuencias materiales 

para las personas en las que sus relaciones de poder se alojan. Estas con

secuencias materiales son simultaneamente corporales y emocionales .  En 

todos estos movimientos del cuerpo, el ritmo y el tiempo se encuentran 

involucrados en un continuo. A su vez, los sentimientos de culpa par no 

cumplir, la sensaci6n de no ser suficiente, o los sentimientos de orgullo par 

el trabajo realizado o par haber cumplido como madre, la necesidad de 

bailar para relajarse, etcetera. Son parte de las consecuencias materiales y 

emocionales de los trabajadores y trabajadoras del capitalismo transnacio

nal. El enfasis entonces en las etnografias de las emociones, en un con

texto de analisis politico-econ6mico en el cual las relaciones de poder 

son elementos articuladores centrales, nos ayuda a humanizar la pro

ducci6n de conocimiento cientifico. La incorporaci6n de las teorias sabre 

las emociones y sus resultados empiricos, aparecen al fm y al cabo, como 

un aporte epistemol6gico de gran importancia, par tanto esta practica de 

investigaci6n pone en evidencia el frena que han significado las episterna-
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logias positivistas que nos han fo:rzado a separar dicot6micamente el cuerpo 

de las ernociones.  
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Peregrinaci6n y procesi6n. 
Itineraries religiosos diferenciados 
en su espacializaci6n y corporeizaci6n 

Armando Garcia Chiang* 

El termino itinerario como recorrido o ruta. lo relacionamos con la carto

grafia, donde el plan de viaje sigue las indicaciones del camino y las para

das, incorporando en el trayecto aquellos conjuntos y elementos a prote

ger, permitiendonos la introducci6n en un universo de tradiciones que van 

mas alla de localismos para participar de la historia social. Otra definicion 

lo caracteriza como una sistematizaci6n de los desplazamientos, que deter

mina los modelos de usa y consumo del espacio geograt'ico en funci6n del 

tipo de traslado, el objeto del mismo y el usa realizado del destino. 

El presente capfrulo busca inscribirse en la dinamica de conformaci6n de 

campos de encuentro de miradas sabre la espacialidad y la corporeidad/emo

cionalidad y, desde esa perspectiva, explorar las diferencias existentes entre 

las peregrinaciones y las procesiones .  

En ese contexto, se presenta. en primer lugar, un breve repaso de la 

forma en que el estudio de la emoci6n y del cuerpo ha ida permeando en 

las ciencias sociales, en general, y en la geograffa en particular. 

En un segundo aparta.do, aborda en forma sucinta. el estudio de la cor

poreidad y la emoci6n en el campo de lo religioso. Un tercer aparta.do se 

abaca a presentar la forma en que la geograffa se ocupa del analisis de lo 

religioso y la pertinencia de utilizar el cuerpo y las emociones en el analisis 

espacial. 

Finalmente, el cuarto aparta.do muestra la forma en que han sido anali

zadas las peregrinaciones y procesiones e intenta. dilucidar la pertinencia de 

considerar esta.s manifesta.ciones como itinerarios religiosos diferenciados. 

• Profesor-investigador del Departamento de Sociologia de Ia Universidad Aut6noma 
Metropolitana-Iztapalapa. 
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EL CUERPO Y LAS EMOCIONES 

EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA GEOGRAFJA 

Para Adrian Scribano (2008, 2010), el cuerpo es el Jocus de la conflictividad 

y el arden. Es el lugar y tapas de la conflictividad par donde pasan una 

buena parte de las logicas de los antagonismos contemporaneos. En el, la 

produccion, circulacion, distribucion desigual y acumulacion de las ener

gias basicas para la vida tienen su territorialidad privilegiada. 

Par ella, es desde el cuerpo que es posible observar la constitucion de 

una economia politica de la moral, es decir, unos modos de sensibilidades, 

practicas y representaciones que ponen en palabras la dominacion. 

Para Scribano, es desde ese contexto que los mecanismos que soportan 

lo social se estructuran alrededor de un conjunto de practicas hechas cuer

po que se orientan a evitar sistematicamente el conflicto social. Los procesos 

de desplazamiento de las consecuencias de los antagonismos se presentan 

como escenarios especulares y desanclados de un espacio-tiempo, los cua

les permiten la aceptacion, par parte del sujeto y la sociedad toda, del he

cho de que la vida social se lleve a cabo como "un-siempre-asi" . 

Asociado a lo anterior, el mismo Scribano apunta que los dispositivos 

de regulacion de las sensaciones consisten en procesos de seleccion, cla

sificacion y elaboracion de las percepciones socialmente determinadas y 

distribuidas.  La regulacion implica la tension entre sentidos, percepcion 

y sentimientos que organizan las especiales maneras de "apreciarse en el 

mundo" que las diferentes clases y los diferentes �ujetos poseen. 

Las cadenas y esquemas cognitivos-afectivos que conectan (y desco

nectan), las practicas sociales en tanto narraciones y visiones del mundo 

hechas cuerpo, constituyen los procesos que pueden caracterizarse como 

ideologicos, en ese sentido, los mecanismos y dispositivos sefialados son 

un gozne practico y procedimental donde se instancian los cruces entre 

emociones, cuerpos y narraciones.  

Los mecanismos que dan soporte social al sistema no actlian ni directa, 

ni explicitamente como "intento de control", ni "profundamente" como pro

cesos de persuasion focal y puntual. Dichos mecanismos operan, segun 

Scribano, "casi desapercibidamente" en la porosidad de la costumbre, en 

los entramados del comlin sentido, en las construcciones de las sensacio

nes que parecen lo mas "intima" y "unico" que todo individuo posee en 

tanto agente social. 
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En esa misma linea, Ana Julia Arechaga (2010) da cuenta en primer 

lugar de como el cuerpo tambien es espejo de las dinamicas sociales .  Y, 

par ende, amerita instalarse dentro de las ciencias sociales como un 

objeto de estudio vcilido, constituyendo un camino par recorrer. En se

gundo lugar, el cuerpo debe ser considerado como un producto social, y 

como tal, reflejo de la sociedad desigual en la que vivimos .  Estas desigual

dades calan hondamente en nuestras practicas y representaciones hasta 

·valverse carne.  Asi nuestro cuerpo constituye un recordatorio de la 

clase a la que se pertenece, tanto para nosotros mismos, como para los 

otros .  Esta autora utiliza conceptos tornados de la obra de Pierre Bour

dieu (1990, 1 998, 2007a y 2007b) donde se definen las clases no solo par 

su capital economico sino que tambien se tiene en cuenta el capital cul

tural, social y simbolico, los cuales determinan la posicion que se ocupa 

en el espacio social. 

En complemento a lo anterior, Michael de Certeau (1987 :  38-39) apun

ta que el cuerpo se anuncia par todas partes como una fiesta de los senti

dos, pero se trata de un cuerpo fragmentado, inventariado gracias a un 

desmembramiento analitico, descompuesto en lugares sucesivos de la 

erotizacion con lo cual se muestra que la infiltracion universal del imagi

nario esta caracterizado precisamente par una erotizacion creciente . La 

dispersion de los placeres sustituye un espacio temporal a lo que antaiio 

estaba integrado. Metcifora de la felicidad, el cuerpo es serial, es la anti

raz6n, aunque esta estructurado como la razon contemporanea, par lo 

tanto representa su negativo y su homologo. 

Para Certeau (1987) las confesiones del corazon y los desnudamientos 

del cuerpo representan elementos sorprendentes de un discurso social de 

la felicidad. Es posible interpretar estos elementos como un exhibicionismo 

sentimental o sexual, pero ese gesto tiene un sentido mucho mas profunda : 

el mostrar lo que se esconde y como consecuencia, retirar lo que separa. 

La confesi6n sentimental es, sin duda mas radical, pero paradoxalmente 

mas simbolica, el desvestir un cuerpo funciona como la alegoria de una 

busqueda del placer, de una comunion o de la realidad. Es una desmitifica

cion, a pesar de tener alin la forma de un mito. 

Desde ese punta de vista, tres rasgos caracterizan el regreso del cuerpo 

en el imaginario :  expresa una transgresion, connota una com union y busca 

la aprehensi6n de una realidad. 
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Tomando en cuenta lo anterior, puede decirse que el cuerpo y las emo

ciones constituyen dos componentes esenciales de Ia vida, que vienen 

siendo reconocidas crecientemente, y pueden ser utilizados como una 

forma de comprender lo social en sentido amplio (Lindon, 2009). 

Como tantas otras componentes de Ia vida social, el cuerpo y las emo

ciones ameritan ser estudiadas en si mismas.  Sin embargo, deben ser 

analizadas en un entramado de relaciones con otras dimensiones de lo 

social, evitando asi esencialismos. En otras palabras, no se aborda el cuer

po como objeto de estudio en si mismo, sino en relacion con otras dimen

siones : se estudia el cuerpo y las emociones como una ventana para com

prender Ia construccion social de Ia ciudad, de lo urbana y sus lugares, a 

traves de los sujetos que Ia habitan corporal y emocionalmente. 

Esta situacion explica par que algunos autores no dudan en analizar 

los espacios donde el individuo uactante" ejerce su influencia. Asi, Ia geo

grafia en Ia vida cotidiana y en particular en los espacios domesticos no es 

un uinvento" de unos geografos y geografas en demanda de nuevas temas, 

sino un resultado impecable de Ia aplicacion a Ia geografia de nuevas cons

tataciones hechas desde las demas ciencias sociales, sabre Ia importancia 

del individuo como actor en todas las esferas de Ia vida social, lo que no 

podia dejar de lado su rol en Ia produccion del espacio (Collignon, 2001 ; 

Collignon y Staszak, 2003). La sensibilidad de esta geografia innovadora va 

entonces en el sentido de un replanteamiento generalizado de las ciencias 

sociales (Chivallon, 2000), y no obedece a impulsos individualisms o de 

renovacion tematica sin sentido. 

A partir de las reflexiones anteriores, es posible tambien entender que 

existe un giro consecutivo en lo que concieme a Ia indagacion geografica: 

el investigador entonces, se ve confrontado a dos situaciones complemen

tarias .  La primera de estas es lo referido a Ia escala de los procesos estu

diados, donde lo pequefio (es decir para los geografos tradicionales, Ia 

microescala) se toma Ia dimension del espacio inteligible. La segunda si

tuacion se define par Ia relacion del individuo con el espacio, que en esta 

perspectiva queda profundamente marcada par su experiencia -el con

cepto de experiencia espacial en Ia perspectiva de Buttimer y Seamon 

(1980)- la cual, esta tefiida par lo sensible. 

Seglin Liz Bondi, Joyce Davidson y Mick Smith (1998 : 1) ,  Ia geografia, 

al igual que muchas otras ciencias, ha tenido continuamente problemas 
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con la expresi6n de los sentimientos.  Las dificultades para comunicar los 

elementos afectivos en juego dentro de las topologias de la vida cotidiana, 

se han traducido, hasta un cierto punta que la geografia se ha abocado a 

evitar, negar, suprimir o minimizar las cuestiones emocionales .  Sin em

bargo, en la decada de los noventa esa situaci6n estaba en proceso de 

cambia y el "giro emocional" en la geografia fue mas el resultado de reco

nocer que las emociones ya formaban parte del trabajo de algunos ge6grafos, 

que de la repentina aparici6n de un nuevo y brillante tema de estudio. 

Bondi, Davidson y Smith (1998), seiialan que la geografia emocional 

intenta entender la emoci6n, experimental y conceptualmente, en terminos 

de su mediaci6n espacial y su articulaci6n mas que como estados mentales 

subjetivos completamente interiorizados. En ese sentido, destacan tres te

mas centrales :  a) la posicion de la emoci6n en los cuerpos y los lugares; 

b) la relaci6n emocional entre la gente y los lugares que la rodean, y c) las 

representaciones de las geografias emocionales. 

Con respecto al primer tema, destacan el anB.lisis geografico critico de 

las enfermedades cr6nicas donde se ha evidenciado la pertinencia de utili

zar la emoci6n como categoria de estudio, el concepto de encarnaci6n 

(embodiment), de donde se desprende dos cuestiones que pueden ser 

especialmente pertinentes para analizar las peregrinaciones y proce

siones .  La primera es la emoci6n en los cuerpos de los turistas y la relaci6n 

que establecen con los lugares que visitan, la segunda es el rol de las emo

ciones en la constituci6n de lugares.  

A prop6sito de la relaci6n emocional entre la gente y el media que la 

rodea, Bondi, Davidson y Smith apuntan que existe un entendimiento ge

neral en lo concerniente al constreiiimiento de la emociones dentro de li

mites psicosociales y materiales, a traves de los cuales pueden diferenciar

se las personas entre si y el media del que provienen. Sin embargo, esas 

fronteras no son impermeables o definitivas. Ejemplo de ella son las geo

grafias de la "agorofobia" donde se muestra que las fronteras corporales 

pueden ser repentinamente rebasadas durante un ataque de paruco y que 

no vuelven facilmente a su estado original. Otro ejemplo, de brechas entre 

las fronteras emocionales seria el de acciones que nos conmueven, ya sea 

par otras personas, par el arte, la musica, la literatura o los paisajes.  

Par otro lado, si bien es cierto que las identidades y las desigualdades 

son relacionales y de esa forma aceptadas par los cientificos sociales, tam-
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bien es un hecho que generalmente no se toma en cuenta que las emocio

nes dejan su huella en la opresion y la desigualdad. 

Finalmente, Liz Bondi, Joyce Davidson y Mick Smith (2007) apuntan 

que una tarea irnportante de las geografias emocionales es el analizar como 

los modos de representacion movilizan, producen y buscan dar forma a las 

emociones .  

Desde un contexto diferente, Guy Di Meo (2008) seiiala es a partir de 

la decada de los ochenta cornienza a imponerse nueva geografia cultural 

en el paisaje de la geografia francesa. Aprovechando el ugiro cultural" y el 

uretorno del sujeto 0 actor", dos tendencias que tienen un poco mas 20 

aiios en las ciencias del hombre y de lo social, la geografia cultural es en 

ocasiones presentada como un alternativa a la geografia social, de inspira

cion marxista, la cual aparecio un par de aiios antes que ella. Segl:m este 

autor, estas dos zonas geograficas son inseparables ya que la dimension 

social de toda la geografia necesariarnente tiene prioridad sabre su compo

nente cultural. Todo nace en un crisol cultural y social constituido en el 

tejido de las relaciones sociales y espaciales, aunque, a su vez, los conte

nidos culturales forman los contextos sociales y espaciales que los produ

cen y expresan. Frente a una geografia cultural, que no siempre escapa 

al culturalismo, una geografia cognitiva y critica, a la vez social y cultural 

representa una alternativa. 

LA EMOCJON, EL CUERPO Y LA RELIGION 

Para John Corrigan (2004 : 5) existe, una tradicion de investigacion sabre el 

Iugar de la emocion en la religion que va de lo rnistico a lo sicologico, de lo 

teologico al mundo del arte, de los exegetas de las Escrituras a la literatura, 

y de ahi, al estructuralismo y posestructuralismo social . Sin embargo, 

para este mismo autor, esta clara que gran parte de esa investigacion se 

ha realizado al servicio de las tradiciones religiosas, como una apologia de 

la religion, o como teologizacion constructiva. 

La busqueda de claridad en el estudio teologico de la emocion se ha 

orientado hacia la comprension del lugar de la emocion en la creencia 

religiosa. Como tal, ese estudio se ha enfocado principalmente a analizar 

la naturaleza de la fe, al conocirniento religioso, al razonarniento moral, a 
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la revelacion, y a la integridad doctrinal, en el campo de las doctrinas reli

giosas institucionalizadas. 

Un punta de vista que no ha dado tanta irnportancia a las cuestiones 

teologicas y doctrinales es el estudio de la emocion y la religion centrado en 

comportamiento emocional de personas y grupos en situaciones ligadas a la 

religion. A traves de la observacion de actuaciones rituales, los investigadores 

que trabajan este campo tratan de reunir datos que les permitan comprender 

como las sociedades construyen estructuras de arden y significado. 

En ese sentido, conviene subrayar que el estudio de la emocion a traves 

del lenguaje es una parte irnportante de la investigacion en la materia. Entre 

los estudios de la religion, que analizan la emocion y el idioma, hay varios 

enfoques. Entre ellos, cabe destacar los que abordan la construccion de lexi

cos de las emociones religiosas, o bien los que argumentan a favor de una 

relacion intima entre lenguaje y sentimiento en la experiencia cristiana. 

Par otro lado, Corrigan (2004) sostiene que es esencial para que los 

investigadores permanezcan conscientes de que toda emocion es, hasta 

cierto punta, regida par la cultura, par expectativas culturales derivadas de 

un actuar emocional . Par lo tanto, debe enfatizarse que el estudio de la 

emocion en la religion es complicado desde el principia par la necesidad 

de hacer distinciones entre la vida emocional como lo ordena par la cultu

ra y la rebelion contra esa autoridad par parte de individuos y grupos para 

quienes la cubierta emocional que otorga lo religioso ya no les proporciona 

arden y sentido . 

Abundando al respecto, puede decirse que los individuos guiados par 

las normas irnpuestas sabre ellos par la adhesion religiosa construyen su 

emotividad, en lo que respecta a la religion, de tal manera que logran si

tuarse en un lugar de menos ortodoxia mas o menos.  Con esto en mente, 

es especialmente irnportante intentar una mejor comprension de las for

mas individuales en las que se practica la religion. 

Balance de una amplia gama de artefactos culturales, la investigacion 

sabre la religion y la emocion requiere desarrollar una familiaridad con la 

forma en que la emocion se estudia en las diversas ramas de las artes y 

las ciencias. Tambien es necesario un ejercicio de separacion de las ideolo

gias de la emocion basadas en la tradicion religiosa, la cual puede ir de los 

presupuestos budistas acerca de las inconveniencias del deseo, a la hiper 

valoracion cristiana del amor. 
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El estudio de la religion y la emocion significa par tanto, analizar la emo

cion como un data que puede ser sometido a un examen desde una variedad 

de perspectivas disciplinarias .  Asimismo, siguiendo de nuevo a Corrigan 

(2004 ), conviene subrayar que el potencial del estudio de la emocion puede 

desarrollarse con mayor claridad a traves del anB.lisis interdisciplinario. 

Otro punta de vista es el de Albert Kasanda Lumembu quien apunta 

que el pensamiento religioso participa tambien en el proceso de redescu

brimiento del cuerpo, de su papel antropologico, simbolico y espiritual. En 

el pasado, el cristianismo consideraba al cuerpo como una carga, un yugo 

o una tumba para el alma; hoy, esta religion reconoce en la textura corpo

ral un espacio de salvacion y de manifestacion divina. 

La teologia catolica sostiene que par el hecho mismo de la uencarna

cionu, el cuerpo (ampliando el concepto, podemos hablar del mundo) tiene 

una profunda dimension espiritual. Tambien el interes actual par los nue

vas movimientos religiosos, sabre todo par los que otorgan una atencion 

particular a las manifestaciones corporales, hace parte de la misma logica 

de reconocimiento y de valoracion de este componente imprescindible de 

la humanidad. 

Conviene notar que desde tiempo atras es concebible establecer un 

lazo historico entre el cuerpo y lo religioso, o bien articular el cuerpo a las 

numerosas prescripciones religiosas que lo han tornado par objeto .  Sin 

embargo, conviene interrogarse si esa relacion es la misma en la actuali

dad, si lo sagrado aun forma parte de nuestra experiencia de hombres 

modemos o posmodemos y en ese sentido, si el cuerpo todavia tiene lazos 

con lo sagrado. 

Una respuesta a las interrogantes anteriores,  que conviene retener 

para el anB.lisis de las peregrinaciones y procesiones es la propuesta de 

Aurelien Liarte (2007), quien apunta que el cuerpo continua siendo, si bien 

con una forma diferente, un espacio sagrado y una de las principales mo

radas de lo sagrado, es decir, un territorio de lo sagrado. 

EL ANALISIS GEOGAAFICO DEL FENOM ENO RELIGIOSO. 

LA GEOGRAFIA CULTURAL Y LOS CAMBIOS EN LA VISION TRADICIONAL 

Es indudable que la religion juega un papel prominente en el paisaje con

temporaneo politico y cultural. Sin embargo, relativamente pocos geogra-
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fos han contribuido a una mejor apreciaci6n de este fen6meno207 (Proctor, 

2006 : 165). 

Un aspecto esencial a subrayar en el an8lisis geogratico del fen6meno 

religioso es el hecho de que la construcci6n religiosa del espacio no obe

dece verdaderamente a esquemas universales, par lo que conviene interro

garse sabre el rol de lo religioso como factor de transformaci6n del ambien

te y de los paisajes (Racine y Walther, 2006). 

Ahara bien, en lo que concierne a la utilizaci6n de las manifestaciones 

corporales y en ese sentido al an8lisis de la relaci6n existente entre la espa

cialidad y la corporeidad!emocionalidad, es posible sostener que no existen 

trabajos geograticos que aborden el an8lisis de lo religioso desde esta pers

pectiva, o par lo menos que lo hagan teniendolo como eje principal. 

En una revisi6n decenal de la geografia de lo religioso, Lily Kong pre

senta un panorama de los estudios geograticos sabre lo religioso. En el, la 

autora habla a fonda de la dialectica entre la politica y la poetica de religi6n 

(2001), reconoce que muchos estudios sociales analizan c6mo "la politica da 

forma a la poetican;  mientras que los estudios sabre la poetica de lo sagrado 

tienden a hacer caso omiso de la politica, un acto que ella atribuye a un 

enfoque romantico (Ferber, 2006). Para Kong la religi6n es comprehensiva, 

tiene una dimensi6n politica, pues est:.B. ligada a las relaciones de poder. 

Para Zeny Rosendhal (2009) la dimensi6n geogratica de la cuesti6n reli

giosa analiza el diruogo entre lugar, cultura, religi6n, comunidad e identidad 

frente a la compleja e incierta dincirnica de la sociedad contemporanea. 

Seglin Rosendahl, la primera afirrnaci6n de la religiosidad que se abre 

al an8lisis espacial es la diferenciaci6n entre lo sagrado y lo profano que 

implicitamente conlleva una significaci6n espacial, de acuerdo a ella, "la 

reflexi6n sabre lo sagrado incorpora las consideraciones sabre lo profano. 

El hecho de la manifestaci6n de lo sagrado, es  indicado par el termino 

hierofania, que etimol6gicamente significa alga sagrado que se revela. Lo 

207 En el contexto mexicano, entre los escasos trabajos sabre el tema debe desracarse un libra 
de caracter monogrMico, coordinado por Gisela Landcizuri, Liliana L6pez Levi y Estela Sanchez 
Albarran, Diversidad religiosa en Xochimilco, el Atlas de la diversidad religiosa en Mexico, edirado 
bajo la responsabilidad de Renee de la 'Ibrre, el libro Regiones y religiones en Mexico. £studios de 
la transformacion socioreligiosa , coordinado por Alberto Hernandez y Carolina Rivera, los cua
les son fruto del proyecto de investigacion Perfiles y Tendencias del Oambio Religioso en Mexico 
1 950-2000, realizado con apoyo del Consejo N acional de Ciencia y Tecnologia y coordinado por 
Renee de la 'Ibrre quien es rambien corresponsable del libro Una ciudad donde habitan muchos 
dioses. Oartografia religiosa de Guadalajara. 
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sagrado se manifiesta siempre como una realidad de arden enteramente 

diferente a la realidad de lo cotidiano" (2002 : 27) .  

Esta afirmacion esta en la misma linea que lo  escrito par Pierre Deffon

taines en el libro Geographie et Religion publicado en 1948, donde el autor 

sei'iala que el estudio geografico de lo religioso aborda las repercusiones 

geograficas de los hechos de la religion en el paisaje y que la religion, 

es ante todo el paisaje y los marcadores de lo religioso que se puedan 

detectar en el. 2°8 

Es en ese sentido que lugares y espacios adquieren dimensiones sim

bolicas en diferentes culturas .  Vista de este modo, tierra, piedras, troncos, 

rocas, fuentes, aguas que fluyen en los rios, criaturas vivas situadas en el 

territorio son cargadas de significacion religiosa. El mito y el lugar, el pai

saje y la identidad, la naturaleza y la sociedad, la identidad del hombre 

converge con el espacio y esa diversidad religiosa que persiste y crece 

cuando encontramos en el atributos culturales intangibles. 

Completando estas idea, Nogue (2006) apunta que la geografia ha esta

do tradicionalmente interesada en la distribucion espacial de las religiones 

en el sentido de cartografiar las distribuciones religiosas y definida en su 

sentido descriptivo como "aquella que se dedica a la descripcion e interpre

tacion de las relaciones espaciales, los paisajes, y los lugares de los feno

menos sagrados y de las practicas religiosas" .  

El cuerpo y las emociones en Ia  geograffa de lo religiose 

La vision geografica tradicional de lo religioso se ha vista transformada a 

partir de dos momentos teoricos significativos, que han permitido su re

troalimentacion. Un primer momenta teorico significativo es el contexto de 

la renovacion y reestrucruracion de la geografia culrural, cultural turn, deno

minado "giro cultural", este movimiento intelectual, que desde fines de 

los ai'ios noventa envuelve a la geografia humana se relaciona en termi

nos generales, con un mayor interes par la dimension cultural de los 

objetos geograficos. La culrura deja de tener un caracter residual "ahara es 

vista como el media a traves del cual las transformaciones se experimen

tan, contestan y constituyen" (Nogue y Albet, 2004 : 159) . 

•os Debe mencionarse que para Deffontaines el estudio geogratico de lo religioso debe limi· 
tarse a las repercusiones geograficas. 
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La preeminencia que adquiere la cultura es considerada como un avan

ce para comprender de mejor forma la construccion del espacio, y como 

un mecanismo a traves del cual las personas transforman el mundo mate

rial en un mundo de sirnbolos a los que da sentido y atribuye valor (Krarnsh, 

1999; Luna, 1999; Fernandez Christlieb, 2006). 

De esta forma la incorporacion de lo no material en el estudio del es

pacio y la espacialidad ha sido un eje estructurador del giro cultural y un 

eje renovador en las geografias de lo religioso. La idea de entender el es

tudio de lo sagrado a todas sus dimensiones simbolicas ha arnpliado el 

interes de la geografia de la religion par temas y enfoques muy diferentes 

de los que habian sido habituales, se arnplia entonces a diferentes tipos de 

manifestaciones sociales que pueden agruparse bajo las ideas de fenome

nos religiosos, nuevas espiritualidades, la experiencia de los sujetos, insti

tuciones culturales, etcetera. 

Par su parte, Peter E. Hopkins (2009) refuerza la irnportancia de este 

tipo de cuestiones al seiialar que en la Ultima decada los geografos han 

focalizado la religion como un indicador significativo de diferenciacion so

cial y cultural. 

De esta forma a partir de la relevancia que adquiere la geografia huma

nista de inspiracion explicitarnente fenomenologica, orientada mas bien a 

cuestiones de sentido, intencion, valores existe un resurgirniento del ana

lisis de los fenomenos religiosos. 

En ese contexto, una perspectiva en la cual el cuerpo sea espejo de las 

dincirnicas sociales, se convierte en un objeto de estudio vcilido y pertinente 

para analizar en general la problematica religiosa y, en forma particular, 

la peregrinacion y la procesion, las cuales tienen un componente eminente

mente geogrcifico, no solo par lo que irnplican como desplazarnientos, sino 

porque ser consideradas como una forma de sacralizar un territorio. 

ITINERARIOS RELIGIOSOS : 

LA PEREGRINACI6N Y LA PROCESI6N 

Las peregrinaciones y procesiones como ritos religiosos, es decir, como 

manifestaciones de culto publico a la divinidad, se encuentra en todos los 

pueblos y religiones .  Como acto de culto se celebraban tarnbien en el An

tigua Testamento. 
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La Iglesia cat6lica ha adaptado e incorporado esas tradiciones religiosas 

al culto cristiano, depurandolas y dandoles caracteristicas diferentes .  Segtlll 

Colette Moreaux (1969) las peregrinaciones y procesiones pertenecen a un 

espiritu tradicionalista y son parte de la cultura de las profesiones modes

tas. Para esta autora, el interes de las peregrinaciones y procesiones, pero 

sabre todo de estas ultimas, reside en que muchas de las personas que 

participan no tienen ninguna otra forma particular de religiosidad, excepto 

la participaci6n en la misa dominical y en un numero reducido de comu

niones y confesiones.  

Por otro lado, conviene apuntar que Sallnow (1974) encuentra que la 

peregrinaci6n indigena es cualitativamente distinta de las peregrinacio

nes populares de la religiosidad cat6lica y su practica se realiza en ter

minos que le son propios .  

Para este autor, esas diferencias se  deben a que los naturales aun 

conservan alga de sus antiguas creencias, que dieron lugar a la formaci6n 

de un sincretismo religiose. Un ejemplo es el de la VIrgen de la Candelaria de 

Yunguyo, cuyo nombre termin6 siendo el de Copacabana, conservando asi 

el apelativo del antiguo idolo. 

En esa linea, debe de hacerse hincapie que no todas las peregrinacio

nes actuales a santuarios de virgenes o de Cristo tienen rezagos precolom

binos, las hay urbanas completamente cat6licas y otras que presentan 

sintomas indigenas. 

La peregrinaci6n 

Una peregrinaci6n se define, desde un punta de vista creyente, como un 

uviaje que se emprende para llegar a un lugar considerado sagrado. A par

tir de una perspectiva antropol6gica", Walter Adams (1993) sefi.ala que la 

peregrinaci6n es un ritual que regula la interacci6n social a traves de dos 

dimensiones la politica y la econ6mica. Politica ya que el lugar central al 

cual se dirigen los peregrines tiende a conformarse en antiguos o actuales 

centres politicos .  En el plano econ6mico este mismo autor considera que 

los lugares de peregrinaci6n operan como lugares centrales que integran 

comunidades de distintas zonas ecol6gicas en una extensa red de inter

cambia donde predominan las relaciones simbi6ticas .  

262 • Armando Garcia Chiang 



Esta posicion es cuestionada por Roberto Shadow y Maria Rodriguez 

Shadow (1 994 : 19-20) quienes opinan que ese modele sea de utilidad para 

entender el funcionamiento general de las peregrinaciones.  

Para estes autores, los centres de peregrinaje, en lugar de reafli'IIlar y 

apoyar incondicionalmente a las instituciones establecidas de poder pueden 

ser vistas como espacios de un poder alternative, en donde se expresan no 

simplemente mensajes de integracion sino tambi€m deseos utopicos de 

bienestar que contrastan fuertemente con la realidad de la existencia coti

diana representada por las instituciones dominantes .  

Desde otro punto de vista, e l  geogrcifico, Maria Pocas Santos (2009 : 1 95) 

apunta que las practicas religiosas son portadoras de una densidad espa

cial que puede traducirse en campos tan variados como los trayectos o 

itineraries (entre los que destacan las peregrinaciones) recorridos desde y 

hacia los lugares sagrados, los edificios o monumentos de caracter religiose, 

algunas formas de la naturaleza a las que se les atribuye caracter simboli

co o sagrado, la toponimia de inspiracion religiosa, la difusion en el espacio 

de las formas littirgicas o rituales, o tambien los objetos moviles de uso o 

significado religiose (estatuas, reliquias, etcetera) . 

Las ideas de Pocas Santos se inscriben dentro de una segunda re

flexion teorica en el campo del ancllisis geogrcifico, a la cual se hizo referen

cia en la seccion anterior, que es la renovacion de la concepcion misma de 

espacio. En ella, se plantea que mas alia de la referencia a la localizacion, 

punto, area o entidad fisica, el lugar tiene una dimension subjetiva, como 

resultado de la introduccion de las diferentes experiencias de las personas. 

En esa renovacion de la espacialidad, el concepto de lugar remite a la 

capacidad del ser humane de abstraer, simbolizar y, convertir el espacio en 

algo mas que un contenedor fisico . Por lo tanto, uel lugar no es solo un 

heche que deba explicarse en el marco mas amplio del espacio, tambi€m es 

una realidad que debe ser clarificada y entendida desde las perspectivas de 

la gente que le han dado significado" (Tuan, 1974 :  2 1 3) .  En efecto, los luga

res, en particular Nlos sagrados" est:B.n llenos de significados, cuentan con 

una dimension existencial, una vinculacion emocional con el ser humane 

y se relacionan en un espacio concreto y con unos atributos bien defmidos. 

Por su parte Christiane Sfeir (2012) apunta, utilizando el ejemplo del 

Libano, que eventos como las canonizaciones y beatificaciones inducen 

movimientos religiosos diversos, en particular las peregrinaciones. Asimismo, 
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misas y procesiones espectaculares incitan a desplazamientos que engen

dran, a menudo, mutaciones espaciales. 

Siguiendo a Deshayes (2007), Sfeir subraya que los lugares de peregri

naci6n son generalmente los lugares donde vivi6 el fundador de la via es

piritual de los peregrinos, 0 bien, donde vivi6 alguno de los discipulos mas 

notorios, o bien aquellos animados por una presencia divina particular, lo 

cual favorece que todo fen6meno religioso sea seguido de una dinamica 

que afecta el lugar involucrado, especialmente cuando se convierte en un 

centro de peregrinaci6n. El comportamiento de los peregrinos diseiia en

tonces una nueva geografia del hecho religioso, la cual, se expresa en la 

transformaci6n de un territorio . 

En esa misma linea, el ge6grafo frances Jean Rene Bertrand (1 999) 

analiza el dominio que ejercian las religiones sabre las relaciones sociales ;  

estudi6, ademas, las diversas formas de  organizaci6n social respecto del 

territorio que las cobijan y, desde luego, su conducta en los espacios reli

giosos. Realiz6, desde la geografia, un acercamiento a la peregrinaci6n que 

las comunidades realizan hasta lugares sacros .  

Otro angulo de estudio, parte del hecho de que los traslados religiosos, 

por parte de fieles y peregrinos, dotan a los lugares sagrados de incues

tionables potencialidades turisticas.  Un especial interes han tenido las 

peregrinaciones ;  ejemplos como el de Montserrat en Espaiia, que ha sido 

objeto de significaciones y apropiaciones diversas, desde interpretaciones 

pre-cristianas hasta su identificaci6n patri6tica, pasando por la iconografia 

cat6lica de la Virgen (Nogue, 2006 ; Can6ves, 2006), muestra como el paso 

de un lugar de culto a una visita turistica transforma a los sujetos de pere

grinos a consumidores de un producto turistico. 

A ese respecto, Zeny Rosendahal (1996, 1998 y 1999) ha sintetizado las 

relaciones espaciales que se dan entre las peregrinaciones y el turismo. 

Esta autora bas6 su metodologia de analisis en el estudio del paisaje y las 

formas geograficas, en los rituales religiosos y el tipo de funci6n (devocio

nal, politica, turistica) . Consider6, asimismo, romerias e interacciones es

paciales, la fuerza de las redes sociales, los desplazamientos del participan

te y el alcance territorial. 

Muy relacionado con lo anterior, conviene estudiar a los santuarios 

como lugares de culto y espacialidades dotadas de sentido y significaci6n 

(Sahady et al. , 2009) por su parte, Stefania Mangano (1 990) se aproxim6 al 
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tema a traves de su obra Territorio y santuarios: el caso Liguria , la cual es 

definida como una region de alta concentracion de movimientos religiosos 

y actividades turisticas. 

Par otro lado, una propuesta pertinente para analizar las peregrinacio

nes es la de Carlos Alberto Steil y Sandra de Sa Carneiro (2008) quienes 

proponen que la experiencia de la peregrinacion debe ser interpretada a 

traves de los mUltiples significados que ha ida adquiriendo, tratando de com

prender las nuevas formas que producen las combinaciones entre los signi

ficados utradicionales" de un fenomeno milenario (peregrinacion) presente 

en muchas tradiciones religiosas y los nuevas significados que se le atri

buyen, sabre todo en la perdida del monopolio de la mediacion par parte de 

las instituciones religiosas, la participacion de agencias de turismo y el 

enfasis de las nuevas formas de reflexividad de la sociedad contemporanea. 

Estos autores sostienen que existe un nuevo tipo de peregrinacion, al 

cual puede asignarsele provisionalmente la etiqueta de "moderno",  que 

parece revitalizar el fenomeno de la peregrinacion no solo como una expe

riencia religiosa, par una parte, sino tambien como una expresion cultural 

(el turismo) . Par lo tanto, es importante analizar las ambiguedades, las 

tensiones y contradicciones de un fenomeno que opera con la aparente 

contradiccion entre moderno y tradicional, 

Steil y de Sa Carneiro (2008) seflalan que tambien debe tomarse en 

cuenta la dimension psicopedagogico de la peregrinacion moderna como 

una experiencia de desplazamiento, de movimiento, que crea su propio 

espacio y permite reelaborar y transmitir experiencias, tanto personates, 

como colectivas que crea un espacio propio de nuevas aprendizajes sobre 

la dimension humana. En este sentido, los autores seflalan que toda peregri

nacion crea un campo o area de la educacion para la construccion de la 

identidad social de las personas. 

Otra perspectiva util para el anB.lisis de las peregrinaciones, esta. basa

da en el concepto de embodiment utilizado por Thomas J. Csordas (1 990, 

1994 y 1996) quien apunta que su desarrollo se basa en el postulado me

todologico de que el cuerpo no es un objeto para ser estudiado en relacion 

con la cultura, sino que debe ser considerado como el sujeto de cultura, o 

en otras palabras como el terreno existencial de la cultura. 

Par ella, no debe ser vista como una oportunidad para explicar la ex

periencia (en la causa y efecto), sino como el campo semantico donde los 
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cuerpos se mueven y se realizan las experiencias .  Par lo tanto, la perspec

tiva de la corporeidad articula un importante punta de vista metodol6gico 

en el que se entiende la experiencia corporal como una base existencial 

(existential ground) de la cultura y de si mismo (Csordas, 1994). 

En esta configuraci6n, desde la comprensi6n de la experiencia de la 

corporalidad de las peregrinaciones modema en Brasil, Steil y de Sa Car

neiro (2008) proponen que se debe tratar de entender ciertas disposiciones 

implicitas que permitan descubrir los procesos contemporaneos mediante 

los cuales se crean relaciones entre las estructuras de significado y la prac

tica de la uperegrinaci6n modema". 

En esa misma linea, otro aspecto a problematizar son los constructos 

te6ricos en tomo al significado de uperegrino" o "turista" como tipos idea

les, y en ese ejercicio, analizar las representaciones que se asocian com lin

mente con las estructuras de significado que estas formas de "ser" tienen 

como referencia. 

El interes par eventos como peregrinaci6n y turismo religioso, puede 

ser inscrito en un campo mas amplio donde se analice el hecho de que 

tales rituales estan en tension constante con las acciones cotidianas de los 

grupos sociales, quienes producen y transmiten valores que le dan sentido 

a las practicas cotidianas y a los sistemas establecidos .  Es precisamente 

par ese motivo que se debe estar dispuesto a incorporar nuevas combina

ciones y nuevas puntas de referencia, que den cuenta de formas diferentes 

en un mundo que puede ser contradictorio. 

Es a traves de esta conexi6n que puede percibirse el ritual como un 

vehiculo que produce historia, un vehiculo que apoya y legitima el mundo 

creado, al mismo tiempo que acepta que sus estructuras son susceptibles 

de cambia. 

Otro aspecto relevante es el hecho de que los peregrinos buscan una 

relaci6n casi de inmediato con lo sagrado, donde el cuerpo, en su realidad 

fenomenol6gica, aparece como un lugar de encuentro entre los seres hu

manos y otras dimensiones de la existencia : naturales y lo sobrenaturales ;  

fisicas y psicol6gicas ; personales y ecol6gicos .  Es e n  e l  cuerpo, e n  tanto 

morada de uno mismo, que estas dualidades se conjugan, hacienda posible 

la inmanencia de lo sagrado en los individuos . 

Es precisamente este aspecto que el marco te6rico de Csordas (1 994 y 

1996) nos puede ayudar a descifrar estas nuevas formas de peregrinaci6n, 

266 • Armando Garcia Chiang 



ya que el concepto de corporeidad articula un punta de vista metodol6gico 

en el que la experiencia corporal se entiende como el terreno existencial 

de la cultura y del yo, relativizando asi los significados que pueden ser 

vistas no como posibilidades de explicaci6n, sino campo semantico en el 

que los cuerpos se mueven y se llevan a cabo las experiencias .  

Los ideales de superaci6n y conocimiento de si mismo, presentes en 

los relatos de los peregrinos, apuntan a un aprendizaje con vistas a la 

transformaci6n personal como el sentido ultimo de la peregrinaci6n. Par 

ultimo, que ha demostrado ser fundamental es la relaci6n metonirnica,209 a 

traves de la cual se establece una continuidad radical del sujeto con el 

paisaje donde se exponen sus experiencias en un tono mistico de descu

brimiento de si mismo y automejoramiento. 

Carlos Alberto Steil y Sandra de Sa Carneiro (2008) abordan el signifi

cado etimol6gico de Mperegrinaci6n", Mperegrinaci6n" y Mturismo religioso". 

A partir de los debates semanticos y epistemol6gicos estos rerminos, 

su intenci6n es mostrar c6mo los usos y significados que se que se les 

asignan estan vinculados al tiempo, y al contexto, par lo tanto es muy im

portante analizar las respectivas posiciones desde las que operan los agen

tes y sus respectivas relaciones sociales .  En resumen, significados y usos 

que no estan ligados a una esencia, pero se estan moviendo en tiempo y 

espacio en los contextos sociales.  

Par otro lado, Daniele Hervieu-Leger (1999) define al peregrina como 

una figura tipica de la movilidad en lo religioso que caracteriza a la epoca 

actual. Para ella, la noci6n de peregrina hace pensar a la fluidez de los re

corridos espirituales individuates, los cuales pueden, bajo ciertas condicio

nes,  convertirse en trayectorias de identificaci6n religiosa. El peregrina 

desarrolla una forma de sociabilidad religiosa que se manifiesta a traves de 

una movilidad territorial y de una inscripci6n temporal en asociaciones .  

La Mcondici6n peregrina" se define como un trabajo de  construcci6n 

biografico donde el peregrina tiene una practica voluntaria, individual, m6-

vil, modulable y excepcional que se distingue de la practica clasica de una 

religi6n caracterizada par ser obligatoria, comunitaria, territorializada, fija 

y repetitiva. Asimismo, el control institucional se relaja tanto en el plano 

espacial como en el temporal. 

209 Se entiende como metonimia al proceso cognitivo en el que una entidad conceptual, el 
vehiculo, proporciona acceso mental a otra entidad conceptual, Ia meta, dentro del mismo 
dominio o modelo cognitivo idealizado. 

PeregnnaCI6n y proces16n. lnt1neranos rellglosos • 267 



La procesi6n 

Debe destacarse que existe un numero reducido de textos academicos que 

aborden el amilisis de las procesiones .  Entre ellos conviene subrayar un 

trabajo de 1955 titulado Notas sobre la sociologia de las procesiones , de J. H.  

Dalmais, Bl culto eucaristico en Lourdes de Christian Teysseyre, realizado en 

1995, y un analisis de las peregrinaciones y procesiones rituales en los 

Andes escrito par Maria Rostoworoski en el 2003. 

Ahara bien, en lo que respecta a su definicion, la procesi6n puede ser 

vista como un acto sagrado en el que personas, generalmente con el clero, van 

solemnemente de un lugar a otro hacienda un homenaje publico a Dios, a 

la Virgen o a los santos.  Puede ser dentro de la iglesia, entre iglesias, etce

tera. Hay diferentes costumbres en las que se utilizan diversos himnos y 

oraciones .  Pueden llevar flares, cirios, estandartes, entre otros .  

Hay procesiones festivas y otras penitenciales .  Las procesiones pue

den estar asociadas con una fecha, con una intenci6n especial (fm de una 

epidemia, pedir perd6n, acci6n de gracias, etcetera) o pueden ser un acto 

de devoci6n frecuente como ocurre en ciertos santuarios .  

La Iglesia ha adaptado e incorporado esa tradici6n religiosa natural y 

espontB.nea al culto cristiano, depurandola y reservandola para algunas 

ocasiones especiales .  En ese sentido, la procesi6n, desde el punta de vista 

formal de la Iglesia cat6lica es un caminar en arden eundo ordina tim, y par 

lo tanto, supone el desplazamiento de todos los que participan de la proce

si6n, de manera armoniosa. Par lo tanto, no constituye una manifestaci6n 

espontB.nea de personas que caminan de un lugar a otro, sino que es una 

expresi6n organizada de fervor religiose. 

Segtin la Sagrada Congregaci6n para el Culto Divino y la Disciplina de los 

Sacramentos, 210 la procesi6n es un caminar del cual forma parte toda la Iglesia, 

es decir el pueblo fiel y clero. Es una "asamblea litUrgica" en movimiento, presi

dida y guiada par el clero. Par tanto, si en la procesi6n no hay clero, o bien, no 

es presidida par el clero estando este presente, no se considera procesi6n. 

La procesi6n tiene su punta de partida y de llegada en dos "lugares 

sagrados",2 1 1  que en principia deben ser distintos, entre los cuales pueden 

210 Documento del 20 de agosto de 1 870 de Ia Sagrada Congregaci6n de Ritos, no hay le
gislaci6n reciente a! respecto, 

2 1 1 En ese sentido, conviene aclarar que para Ia Iglesia Cat6lica un Iugar sagrado es el lugar 
en el cual se realizara una acci6n liturgica y que existen solo tres aetas que son propiamente 
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ser incluidos iglesias, catedrales, basilicas, santuarios, temples, iglesias Con

ventuales.  Tambit:m pueden considerarse como lugares sagrados las capillas 

y los oratorios de todo tipo ya sean publicos o privados. 

La procesi6n, en si no es de caracter litlirgico, sino que es upara-litur

gico" .  Sin embargo, cuando la procesi6n estci unida, ya sea al principia, al 

final, o en ambas, a alguna acci6n liturgica propia, puede considerarse 

como litlirgica. 

En ese sentido, conviene utilizar la clasificaci6n de procesiones de Ra

mon Molina Piiiedo (1991) .  

a] Procesiones liturgicas 

Son las que se encuentran descritas en los libros liturgicos generales 

y particulares ;  debe observarse en ellas con fidelidad las prescrip

ciones que dichos libros hacen en lo tocante a ritos, oraciones y 

canticos. Pueden ser ordinarias o extraordinarias . 

Las ordinarias son aquellas que se celebran en dias determinados 

del aiio a tenor de los libros liturgicos o de las costumbres de las 

iglesias, entre ellas destacan: la del Domingo de Ramos, la del 2 de 

febrero y la de la noche de Pascua. Puede tambit:m incluirse dentro 

de esta categoria las llamadas procesiones funcionales,  que son 

aquellas que solemnizan un movimiento necesario para realizar los 

ritos; tales como comuni6n de enfermos, la de los funerales, Ia del dia 

de jueves Santo para trasladar Ia Eucaristia al monumento y las que 

estan ligadas a la realizaci6n de un acto liturgico : entrada de los 

concelebrantes en Ia misa solemne, procesi6n con las ofrendas, la 

de los fieles al ir a comulgar y Ia del dia del Corpus Christi. Son tam

bien procesiones liturgicas las que celebran las parroquias como la 

del dia de su Dedicaci6n o la del titular de la Iglesia. 

Par ultimo, existen procesiones liturgicas extraordinarias, que son 

aquellas que par ciertas causas publicas estan pre scritas para 

otros dias;  entre ellas pueden enumerarse : para pedir la lluvia, el 

buen tiempo, contra las tempestades, en tiempo de hambre, mor

tandad y peste, en tiempo de guerra, para dar gracias y para tras

ladar reliquias. 

linirgicos :  Los Sacramentos; el "Oficio Divino" (presidido por el clero) y Ia  "Santa Misa". Asi
mismo, cualquier otro acto, aunque sea de piedad, quedara enmarcado en tomo a los oficios 
Extralittirgicos y Para-liturgicos. 
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b) Procesiones no litU.rgicas 

Se consideran como pia exercitia (ejercicios o practicas piadosas) y 

esUin bajo la responsabilidad del Obispo u Ordinaria de cada lugar. 

Suelen tener importancia en la vida religiosa de los pueblos par su 

celebridad, el drama que revisten a veces y la emoci6n que suscitan. 

Sin duda alguna, en ciertos casas, es como desbordamiento popular 

y exterior de una fiesta litU.rgica. 

Unas veces son conmemorativas, como la que se celebra en Echter

nach (Gran Ducado de Luxemburgo) llamada Mprocesi6n de los con

vulsionarios" ;  fue instituida en el siglo VIII para lograr la cesaci6n de 

una epidemia y el municipio, agradecido, ha venido celebrandola. 

Otras se celebran con ocasi6n de las fiestas de las poblaciones.  Mu

chas se realizan con imagenes de los misterios del dia, de los Santos, 

de la vida de la Virgen, o con imagenes famosas y veneradas .  

L ltinerarios diferenciados 7 

En la introducci6n de este capitulo se apunt6 que el rermino itinerario como 

recorrido lo relacionamos con la cartografia, que el plan de viaje sigue las indi

caciones del camino y las paradas, incorporando en el trayecto aquellos con

juntos y elementos a proteger, permiti€mdonos la introducci6n en un universo 

de tradiciones que van mas alla de localismos para participar de la historia 

social, o bien que se trata de una sistematizaci6n de los desplazamientos, que 

determina los modelos de usa y consumo del espacio geogratico en funci6n del 

tipo de traslado, el objeto del mismo y el usa realizado del destino. 

En tiempos recientes, han existido intentos para diferenciar los itinera

rios religiosos como el realizado par Jimenez Madariaga (2006 : 86, 87) 

quien establece una diferenciaci6n entre las peregrinaciones al definir a la 

Romeria como una manifestaci6n ritual de caracter religioso que implica 

convivencia festiva y el desplazamiento colectivo al Iugar sagrado donde 

habita un sirnbolo de devoci6n, par lo general en el campo, mas o menos 

alejado de los nucleos urbanos. Esta defmici6n, seglin la autora, marca una 

diferencia con el sentido etimol6gico de la palabra el cual es considerado 

como una peregrinaci6n a un Iugar sagrado, especificamente a Roma. 

Otra definicion, esta. establecida lineas arriba, cuando se mencion6 que 

la peregrinaci6n puede ser vista como un ritual donde se crean espacios 

270 • Armando Garcia Ch1ang 



de un poder altemativo, en los cuales se expresan no simplemente mensa

jes de integracion sino tambien deseos utopicos de bienestar que contras

tan fuertemente con la realidad de la existencia cotidiana. 

Par otra parte, la procesion, desde el punta de vista formal de la Iglesia 

cat6lica es un caminar en arden, no constituye una manifestacion espon

tanea de personas que caminan de un Iugar a otro, sino que es una expre

sion organizada de fervor religioso y debe ser presidida par el clero. 

A simple vista, esas dos definiciones ofrecen una diferenciacion entre 

peregrinacion y procesion. Sin embargo, debe subrayarse que la primera 

de elias es una disquisicion analitica, mientras que la segunda, representa 

la enunciacion formal de la Iglesia catolica. Asimismo, si a las peregrina

ciones se le agregan elementos como la participacion explicita del clero o 

una mayor organizacion formal, esa diferenciacion desaparece y volvemos 

al punta de partida. 

Al efectuar una revision sistematica de las defmiciones tradicionales de 

peregrinacion y de procesion es posible sostener que no existe una diver

gencia estricta entre elias, ni siquiera en lo que respecta a las distancias re

corridas.  Ambas son consideradas como manifestaciones de un culto y la 

mayor parte de los trabajos que las analizan no consideran necesario ahon

dar en una definicion, en ese sentido, las diferencias sefialadas lineas arriba, 

no bastan para sostener la idea de que se trate de itinerarios diferenciados.  

Par ella, conviene volver a plantear la optica original de este trabajo y 

proponer que la diferenciacion entre la peregrinacion y la procesion puede 

ser establecida utilizando la relacion diferente que se establece entre el 

cuerpo, la emocion y el espacio cuando se realizan itinerarios de larga dis

tancia y cuando se efecruan trayectos cortos.  Asimismo, esa relacion impli

ca formas diferentes de sacralizar el espacio 

En ese sentido, se debe tamar en cuenta que los trayectos o itinera

rios (entre los que destacan las peregrinaciones y las procesiones) recorri

dos desde y hacia los lugares sagrados, los edificios o monumentos de 

caracter religioso, representan practicas religiosas portadoras de una den

sidad espacial donde la experiencia de desplazamiento y de movimiento 

crea un espacio propio, el cual, permite reelaborar y transmitir experien

cias, tanto personales, como colectivas propicias a nuevas aprendizajes 

sabre la dimension humana y representan un campo fertil propicio para la 

construccion de la identidad social de las personas. 
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La peregrinaci6n y Ia procesi6n pueden ser consideradas como itine

rarios religiosos con una relaci6n diferente al espacio y a Ia emoci6n. 

Siendo, el primero de elias, una iniciativa personal o colectiva que reali

zan creyentes hacia un Iugar considerado como sagrado. Es realizado par 

motivaciones religiosas y como un acto de fe. 

En su realizaci6n, no es obligatoria Ia participaci6n de personas pertene

cientes al clero, lo cual permite pensar en una mayor espontaneidad de las 

mismas . Asimismo, es necesario destacar Ia cuesti6n de Ia distancia del 

recorrido, Ia cual debe formalizarse como un recorrido que implique mas 

de un dia, dejando a las procesiones una duraci6n menor a una jomada. 

He ida a Chalma tres veces, Ia primera tenia 15 afios y casi no me canse. 
En la segunda tenia 20 y tambien fue facil hacerlo. Ahara que tengo 34, ya 
comienzo a cansarme, tres dias de camino es pesado, pero pienso hacer 
otra vez la peregrinaci6n hasta que me canse demasiado.212 

El segundo itinerario, Ia procesi6n, cuenta con diferentes grados de 

solemnidad, se efectua de un Iugar considerado como sagrado hacia otro 

de esa misma naturaleza y esta destinado a agradecer un beneficia o im

plorar Ia ayuda "divina", es realizado cantando u orando. En lo que se re

fiere a Ia distancia recorrida, esta puede variar de algunos centenares de 

metros a varios kil6metros pero su itinerario se completara en una jomada. 

La localidad de Cerro Blanco 1ra secci6n, es un pequefio pueblito, a Ia 
entrada esperamos la llegada de la procesi6n con las autoridades invitadas, 
seguidas par la musica de la banda de Reforma y Planada del hermano 
municipio de Amatan, Chiapas. Ellos vienen a acompafiarnos en la proce
sion en honor al Sagrado Coraz6n de Jesus, luego volveremos a este mis
mo Iugar para despedir a San Lorenzo que se regresa a Amatan.213 

De la misma manera, se hizo una tercera procesion para el patrono de la Villa 
Tapijulapa, Santiago Apostol, a el la llevamos en un mueble de madera que se 
usa solo para las procesiones. Despues lo llevamos a un lado de San Lorenzo 
MB.rtir y los dos entran juntos a saludar al Sagrado Coraz6n de Jesus.214 

212  Entrevista directa realizada el 7 de mayo de 2009 con un poblador de San Pedro Ozto
tepec, delegaci6n Milpa Alta. 

213 Entrevista directa con uno de los responsables de Ia ermita situada localidad de Cerro 
Blanco fa. Secci6n, Municipio de Tacotalpa, Tabasco, participante en Ia procesi6n del Sagrado 
Coraz6n de Jesus, realizada el 7 de mayo de 2009. 

214 Entrevista directa con un poblador de Ia localidad de Cerro Blanco fa. Secci6n, Munici
pio de Tacotalpa, Tabasco, participante en Ia procesi6n del Sagrado Coraz6n de Jesus, reali
zada el 7 de mayo de 2009. 
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San Lorenzo Martir, viene de la iglesia de Amatan, Chiapas, lo acompaii.a
mos los mayordomos que nos turnamos para cargarlo a puro mecapal. Es 
cansado porque tenemos que salir temprano para poder regresar en la 
tarde a nuestra casa215 

Ahara bien, en lo que se refiere a la relaci6n con el cuerpo, los pere

grines buscan una relaci6n casi inmediato con lo sagrado, donde lo cor

poral, en su realidad fenomenol6gica, aparece como un lugar de encuentro 

entre los seres humanos y otras dimensiones de la existencia : naturales y 

sobrenaturales ;  fisicas y psicol6gicas; personales y ecol6gicos. Es en el 

cuerpo, en tanto morada de uno mismo, que estas dualidades se conjugan, 

hacienda posible la inmanencia de lo sagrado en los individuos . 

De esta forma, el comportamienta de los peregrines dise:ria. entances una 

nueva geografia del hecho religioso, la cual se expresa par la transformaci6n 

temporal o permanente de un territario que se convierte a su vez en un cam

po fertil propicio para la construcci6n de la identidad social de las personas. 

Es posible entonces establecer una diferencia entre itineraries al sos

tener: a) en la procesi6n al realizarse generalmente en lugares urbanos o 

bien par caminos construidos, se establece una relaci6n con la naturaleza 

menos intensa, aunque la inmanencia de lo sagrado en los individuos tam

bien se presente ; b) existe una apropiaci6n diferente del espacio par parte 

de los participantes ya que par una parte el recorrido procesional es practi

camente el mismo cada vez que se realiza, par la otra parte, el encontrarse 

en un media urbana obliga a compartir el espacio con otros usuarios;  c) el 

seguimiento de c6digos formales estrictos en la procesi6n implica un acer

camiento menos libre al acto ritual , y d) el hecho de que se tengan que 

recorrer distancias importantes implica que los participantes lo hacen con 

plena conocimienta de causa, con una preparaci6n previa y que no pueda 

ser vista como el equivalente de asistir a una ceremonia eclesiastica como 

la misa o las comuniones. "Es importante participar en el Viacrucis de Nues

tro Senor Jesucristo, es un momenta de comuni6n que impresiona no solo 

a las personas que participamos sino tambien a las que nos miran pasar".216 

21 5 Entrevista directa con uno de los mayordomos de Ia parroquia de San Lorenzo Martir, 
Amaum, Chiapas, participante en Ia procesi6n del Sagrado Coraz6n de Jesus Ia localidad de 
Cerro Blanco 1a. Secci6n, Municipio de Tacotalpa, Tabasco, realizada el 7 de mayo de 2009. 

216 Entrevista directa con un participante en Ia procesi6n del "Viemes Santo", entrevista 
realizada el 22 de abril de 201 1 .  
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Par otro lado, los ideales de superaci6n y conocimiento de si mismo, 

presentes en los relatos de los peregrinos, apuntan a un aprendizaje donde 

existe una transforrnaci6n personal el cual no existe en las narraciones de los 

participantes en una procesi6n 

En ese sentido, la experiencia corporal, experirnentada en una peregri

naci6n o en una procesi6n, puede ser vista como una base existencial de 

la cultura y como eje de diferenciaci6n de estos procesos espaciales .  

La primera vez que hice la peregrinaci6n a Chalma, lo hice porque todos 
los hombres de mi familia lo habian hecho. Sin embargo, al llegar me 
senti sumamente contento de haber llegado hasta alla. La segunda vez 
que fui, el cansancio fue mayor pero tambien lo fue el sentirniento de cum
plir con una obligaci6n" .2 1 7  

'Thrnbien con respecto a las peregrinaciones, una celebraci6n interesante 

son las Antorchas Guadalupanas,218 las cuales se llevan a cabo principalrnen

te en el centro y sur del pais, en estado como : Chiapas, Guerrero, Puebla, 

Tlaxcala y Veracruz; en un nllinero menos irnportante Carnpeche y Yucatan. 

Consisten en escoger un Iugar sagrado para el catolicismo, que puede ser 

una parroquia, santuario, ermita, donde se alurnbre una antorcha que sera 

transportada hasta el lugar de origen de los participantes.  Las modalidades 

pueden ser caminando, corriendo o bien en bicicleta. Par lo general recorren 

una cantidad irnportante de kil6metros (mas de 100 en promedio) y requie

ren un irnportante esfuerzo fisico, organizativo y de logistica. 

Me meti al Comite organizador de la Antorcha porque era parte del grupo 
juvenil de la parroquia. La primera vez que hice el recorrido llegue muy 
cansado pero feliz de estar con rnis arnigos.  La segunda vez, fue mas can
sado porque ademas de correr tenia que ocuparme de la organizaci6n en 
el lugar donde descansabamos.219 

21 7 Entrevista directa realizada el 7 de mayo de 2009 con un poblador de San Pedro Ozto
tepec, delegaci6n Milpa Alta, quien ha realizado dos peregMnaciones al santuario me:xiquense 
de Chalma. 

218 Las Antorchas Guadalupanas son otro ejemplo de Ia dificultad para diferenciar Ia pere
gMnaci6n de Ia procesi6n, ya que este tipo de recorridos se efect.Ua de un Iugar considerado 
como sagrado hacia otro de esa misma naturaleza, en ocasiones puede ser acompafiada par 
miembros del clero y forzosamente tiene un caracter organizado. Par lo tanto, el esfuerzo fisico 
es un factor que debe tomarse en cuanta al tratar de definirla como peregMnaci6n o procesi6n. 

••• Entrevista realizada a un participante de Ia Antorcha Guadalupana que iba de Ia Parro
quia Antonio de Palenque, Chiapas, a Ia localidad de Amatan, Chiapas; localidad situada en 
los primeros contrafuertes montaflosos del estado, realizada el 1 5  de diciembre de 2008. 
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Esta es la cuarta vez que participo en una antorcha. Hemos cambiado dos 
veces de lugar para encender la antorcha. Nos cuesta mucho trabajo y 
dinero, organizarnos y venir por la antorcha. Ademas nos cansamos mu
cho. Pero es alga importante para todos nosotros el poder homenajear a la 
Virgen.aao 

A manera de conclusion, conviene apuntar que en una epoca caracteri

zada por una recomposicion de lo religiose donde existen sectores, que 

conflrman las hipotesis weberianas referentes a la secularizacion, los cua

les conviven con grupos que buscan nuevas formas de espiritualidad o 

con los que buscan un regreso a las tradiciones cristianas seculares, el anali

sis de la peregrinacion y de la procesion como itineraries religiosos diferen

ciados utilizando la perspectiva de la corporeidad puede servir de herra

mienta para una mejor comprension de la problematica social y religiosa 

actual, ya que tales rituales estan en tension constante con las acciones co

tidianas de los grupos sociales, quienes producen y transmiten valores que 

le dan sentido a las practicas cotidianas y a los sistemas establecidos.  

Por otro lado, desde un punta de vista geograflco, asistimos a una dispu

ta por el territorio, a un proceso diferenciado de sacralizacion del espacio 

donde existen formas diferentes de construccion de un lugar sagrado.  

En ese proceso pueden oponerse o actuar en forma simultanea una 

politica de posicionamiento basada en la conquista del espacio, una politica 

de posesion, en la cual un lugar sagrado es asignado o poseido por un 

grupo, o bien una politica de exclusion donde la santidad del lugar es con

servada estableciendo y manteniendo fronteras que diferencien el interior 

del exterior (Garcia Chiang, 2012) .  

El  proceso de sacralizacion del espacio le  da un nuevo significado a 

elementos urbanos o rurales banales y en cualquier lugar puede nacer una 

capilla, instalarse una imagen, darle sentido a una cruz, valorizar una roca, 

en fm, puede decirse que en los itineraries religiosos, pero sabre todo en 

las peregrinaciones, el espacio se llena de formas de la divinidad. 

En este proceso la religiosidad popular juega un rol contundente, la 

mayoria de sus soportes iconograficos, lugares y practicas tienen una vita

lidad asombrosarnente expandida; sus ritmos, fiestas, contenidos y espe-

220 Entrevista directa realizada a un participante de Ia Antorcha Guadalupana iniciada en 
Ia Parroquia Antonio de Padua, Cardenas, Tabasco con destino a Ia localidad de Nuevo Cam
pechito, Campeche, realizada el 1 1  de diciembre de 2010. 
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cialistas no han necesitado alejarse de la institucion, pues su relacion con 

ella ha sido siempre ambigua y elastica, lo que le ha permitido acomodarse 

de mejor manera en el contexto actual. Por ella, es posible sostener que en 

Mexico la religion puede estar cambiando de forma pero, de ninguna ma

nera, que este perdiendo su importancia y vitalidad. 
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