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 En este ensayo trataremos de analizar los principales supuestos detras de
 los estilos mlis comunes de investigar a la clase obrera en Mexico: el es-
 tilo cronologico, el cuantitativo y el antropologico. Mostraremos c6mo en
 cada uno de ellos subyacen concepciones diferentes acerca de la clase obre-
 ra y del conocimiento; aunque muchas veces estas concepciones no for-

 men parte del conocimiento explicito de los investigadores, que han apren-
 dido a investigar reproduciendo, en "estado practico", metodologias y
 teorias que no Ilegan a conocer ni mucho menos a dominar. La ensenanza
 ,como reproduccion implicita de concepciones del mundo y del conoci-
 miento se traduce, en este caso, en la aceptacion de formas de investigar
 a la clase obrera sin conciencia de los supuestos que se arrastran con los
 diversos estilos de investigaci6on.

 Por estilo de investigacion no estamos entendiendo exclusivamente ni
 nmetodologia ni t6cnica ni teoria por separado, sino una articulacion entre
 m6todo, teenica privilegiada, supuestos teoricos y supuestos de realidad
 sobre la clase obrera que forman un procedimiento concreto de acerca-
 miento a esa realidad. Un ejemplo claro de los diversos estilos que nos in-
 teres-.2n es el que hemos Ilamado cronologico: consiste en hacer la crono-
 logia del movimiento obrero, principalmente a partir de la hemerografia;
 su objeto principal es el de mostrar la dominacion y el poder del Estado
 dentro de las organizaciones sindicales y su tema las luchas de los obreros

 por la independencia. Detras de este estilo, como veremos, hay supuestos
 acerca de la relacion entre Estado y sindicatos (teoricos, metodologicos,
 tecnicos v de concepcion sobre la clase obrera) que justifican su perti-
 nencia. Asi como el estilo cronol06gico. estudiaremos el cuantitavista y
 el antropololgico.

 1. EsTI-os, CONCEPCION DE LA CLASE OBRERA Y EPISTEMOLOGIA

 A diferencia de lo sucedido en otras latitudes, la investigacion sobre la
 clase obrera en Mexico -particularmnente despues de 1968- ha sido pro-
 fundamente influida por el marxismo. Los autores no marxistas no han
 ;deiado de reconocer en sus problematicas esta hegemonia, aunque posi-

 [3]
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 blemente esta situacion haya tendidq. a cambiar a partir de la crisis de los
 ochenta.

 Desde las preocupaciones marxistas, dos sectores de la realidad apare-
 cen frecuentemente separados: el de los obreros comunes interesados por
 sus reivindicaciones inmediatas, y el de los militantes politicos e intelec-
 tuales dotados de una ideologia coherente. Para estos uiltimos, el proble-
 ma fundamental consiste en lograr que la clase obrera asuma sus "tareas
 historicas". Esta dualidad presupone una separacion entre lo economico
 y lo politico, entre lo inmediato y lo historico. A esta dualidad el mar-
 xismo le ha dado hist6ricamente dos soluciones: la conciencia que viene
 desde afuera y la teori'a del derrumbe. En la primera solucion, la episte-
 mologia que la fundamenta presupone la existencia de una teoria con
 capacidad de predecir, depositada en un cuerpo especial de intelectuales;
 una teoria capaz de, decir si el proletariado esta impelido por sti verrdadero
 ser Q por lo contingente.

 De esta manera, el apoyo del proletariado al reformismo o al estalinis-
 mo es interpretado como falsa conciencia y errores de las direcciones. Asi,
 la historia de la humanidad, mEs que ser la de Ia lucha de clases, es la
 historia de las direcciones acertadas o err6neas.1

 Las diversas maneras de concebir las relaciones y determinaciones en-
 tre la clase ohrera, el movimiento, las direcciones y la conciencia, condu-
 cen las grandes orientaciones metodologicas del an'alisis de la clase obrera
 -en particular, del movimiento obrero.

 En primer t6rmino, la corriente historiografica, que ve al movimiento
 obrero como secuencia de acontecimientos colectivos, pone el acento en
 las decisiones e ideologias de los grandes maquinistas de la locomotora de
 la historia. Es la corriente epis6dica del acontecimiento o donde las huel-
 gas y las represiones sustituyen a las batallas y los lideres a los generales.

 En segundo termino tenemos a la corriente sociodemografica, con-
 fluencia de la demografla y de la sociologia funcionalista del trabajo. Para
 esta corriente, la clase obrera es un objeto estructural, definible por su
 situacion, que se caracteriza por un conjunto de variables estructurales,
 las cuales supuestainente podrian determinar formas diferenciadas de ac-
 cion. El marxismo tampoco es ajeno a esta perspectiva; algunas de sus
 tradiciones coinciden con los supuestos del objetivismo, el estructuralismo
 y el positivismo.2

 Finalmente, tenemos la corriente obrerista de anAlisis de la clase obre-
 ra a partir de sus condiciones de existencia en el trabajo. Esta corriente,
 al tratar de alejarse del subjeti'vismo de la historiografia del movimiento
 obrero, asi como del estructuralismo de la segunda corriente, trat6 de

 l Viase una explicaci6n mis amplia en Enrique de la Garza, et at., "El prota-
 gonista social de la Revoluci6n", en Cuadernos Politicos, nu'm. 41.

 2 VWase una explicaci6n mis ainplia de las tres corrientes en Enrique de la
 Garza, "Los estudios sobre Ia clase obrera en Meico", en Nueva Antropologla,
 nu'm. 29.
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 recuperar, con la obra de Raniero Panzieri, la idea marxista de la his-
 toria como articulacion entre objetividad y subjetividad; dle acuerdo con
 esta concepcion, la clase obrera no seria un simple objeto estructural, ni
 su accion dependeria tan s6lo de la estructura y de los "dadores" de con-
 ciencia de clase, sino que seria siempre un sujeto-objeto. "Los educadores
 deben ser educados" significaria que las ideologias no pueden ser despo-
 jadas de su caracter historico, e incluso la ciencia seria una interpretacion
 cultural, lo cual le confiere solo una capacidad relativa de corresponden-
 cia con un objeto que en parte esta dado, pero en otro sentido tambien
 es voluntad.3

 En Mexico tienen presencia estas tres corrientes, pero la corriente his-
 toriograifica es sin duda la mas antigua, la mias numerosa en terminos de
 produccion y la mas consolidada y legitimada. Su problema central es el
 de la relacion entre Estado y sindicatos. Este problema tiene sin duda
 irna base objetiva: la presencia del corporativismo estatal. La relacion en-
 tre direccion sindical y base obrera, la democracia sindical, la indepen-
 dencia sindical y la relacion entre dirigencia sindical y Estado serian sub-
 problemas derivados del anterior. Esta perspectiva se volvio masiva sobre
 todo a partir de 1968, en especial con la insurgencia sindical de principios
 de los setenta.

 Un supuesto explicito originalnente en la corriente historiografica y
 que ahora se reproduce simplemente como estilo de investigacion se refiere
 al papel historico del proletariado, papel mediado por la adquisicion de
 una conciencia de clase ante la cual los "charros" 4 y el Estado aparecen
 como obstaculos para el transito de la clase en si a la clase para si, train-
 sito que se daria en funcion de los partidos, dirigentes e intelectuales com-
 prometidos. Es decir, detras de la historiografia mexicana del movimiento
 obrero hay una concepcion particular de la historia donde la clase obre-
 ra es un objeto estructural (explotado, sometido a salarios bajos o muy
 comunmente decrecientes, y al desempleo) cuya subjetividad es Ilenada
 por aparatos y dirigentes en formna coincidente o no con su verdadero
 ser. En esta medida, la reconstruccion historica es el encadenamiento de
 acontecimientos colectivos de la clase obrera (huelgas, manifestaciones,
 etcetera) que se dan en funci6n de una situacion estructural de explota-
 cion (solo diferenciable cuantitativamente como nivel de explotacion; por
 ejemplo, evolucion del salario real), pero sobre todo de la capacidad de
 las direcciones para senialar "que hacer". Asi se justifica que la tecnica
 privilegiada para esta perspectiva sea la hemerografica; no interesan los
 problemas de la visi6n del mundo del obrero comuin, porque se trata de
 substituirla por una ideologia coherente de la contradicci6n del capital
 con el trabajo. Aun mis, los movimientos concretos se conciben, aun en

 3Vkanse las tesis de R. Panzieri expuestas en extenso en el texto de proxima
 publicacion: Enrique de la Garza y Horaclo Vizquez, Clase obrera, sindicatos, par-
 tido (el obrerismo itatiano), UAM, 1988.

 4 Lideres sindicales oficiales.
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 sus derrotas, como pasos hacia la adquisicion de la conciencia de clase.
 Toda la demagogia acerca de las huelgas derrotadas en sus demandas
 materiales, pero victoriosas por haber desenmarcado el caracter de clase
 del Estado, se encuentra dentro de esta perspectiva. La crisis actual de

 esta corriente no se deriva exclusivamente del inter6s cada vez mayor por
 problemas y formas de anMalisis alternativos, con enfasis en el tiempG pre-
 sente, sino de la duda intema de la propia perspectiva acerca de sus su-
 puestos fundamentales: mision historica del proletariado (como un pro-
 blema mas de metafisica que de ciencia); dudas acerca de la capacidad
 de esa ciencia marxista de seiialar el "qu6 hacer" (vinculado con la dis-
 persi6n del marxismo en Mexico en mu'ltiples posiciones donde ninguna
 puede reclamar una legitimidad basada en la resonancia de sus plantea-

 mientos); dudas acerca de que en la clase obrera solo interese la estruc-
 tura y las ideologias de las direcciones (las ideologias coherentes sin duda
 alguna son "resemantizadas" por la clase obrera comiun de acuerdo con
 una vision del mundo que le viene dada de antemano; y aunque esta cam-
 bie, su transformacion nunca dependerA exclusivamente de las ideologias
 coherentes); y sospecha de las grandes limitaciones que tiene la informa-
 cion periodistica como fuente de datos, asi como el "descubrimiento" de
 que existen los archivos, las encuestas y las entrevistas como fuentes mias
 seguras.

 La corriente sociodemogrifica se ha encargado en Mexico de medir
 las caracteristicas de las poblaciones trabajadoras a partir de encuestas.
 Su valor descriptivo es innegable. Conocer, por ejemplo, las distribucio-
 nes por edad, ingresos, estado civil, ubicacion en ramas economicas, etce-
 tera, de los trabajadores no puede ser despreciado. Pero cuando esta co-
 rriente ha tratado de vincular situacion (como le llama Alain Touraine)
 con accion o formas de conciencia ha mostrado inevitablemente sus limi-
 taciones. Istas provienen tambien de su particular concepcion de la clase
 obrera: un objeto estructural que reacciona determinado linealmente por
 cierta situacion estructural. De esta manera, los trabajadores calificados,
 jovenes, solteros, de mas altos salarios y sin tradicion obrera tendrian un
 comportamiento diferenciado en lo sindical, politico e ideol6gico de los
 viejos, casados, sin calificacion, de tradicion obrera, etcetera. Antigua
 propuesta en parte del positivismo y del estructuralismo: son las estruc-
 turas las que se mueven -independientemente de como se conciban estas;
 los hombres son suma de status-roles, dir6a el funcionalismo, que les asig-
 naii posiciones y comportamientos. Si hay cambios, se dan por tensiones
 en las estructuras, por discrepancias funcionales, por desfases de subes-
 tructuras, etcetera. Los hombres estan involucrados, pero muy a su pesar
 se vuelven instrurnentos de estas estructuras-manos invisibles. Tendriamos
 que aclarar que una parte importante de la investigacion marxista en
 MleXico, a partir de los procesos de trabajo, coincidiria con esta concep-
 cion sobre la clase obrera.

 Finalmente, la corriente marxista de los procesos de trabajo apareci6
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 tardiamente en Mexico y cre6 grandes expectativas en cuanto a recupe-
 rar antiguas nociones del metodo de Marx que en las otras dos corrientes
 no era posible encontrar. Por un lado, el privilegio de las relaciones de
 produccion sobre la circulacion en el estudio de la clase obrera. Las rela-
 ciones de produccion vistas como una totalidad, no s6lo de explotacion
 sino tambien de poder. El punto de partida es el obrero comu'n y no las
 direcciones, como en la primera corriente.

 Sin embargo, la primera etapa de esta corrente que no se propuso
 simplemente describir procesos de trabajo y calificaciones diversas, sino
 explicar la accion obrera, cayo en uni profundo reduccionismo tecno-
 logico y un deductivismo ante la falta de reflexi6n sobre la epistemologia
 y la metodologia marxistas en confrontacion con las del positivismo. A lo
 anterior se a-nadio su falta de rigor en el uso de indicadores, su incapaci-
 dad para conseguir la famosa reconstruccion de la totalidad (que se con-
 creta a describir los cambbios en composiciones tecnicas de la clase obrera
 y deduce teoricamente sus comportamientos); y sobre todo, su incapaci-
 dad para definir con claridad su problem'atica central. Esta situacion de
 virtual reduccionismo parecio empezar a remontarse a partir del "Primer
 coloquio sobre crisis, procesos de trabajo y clase obrera", realizado en Ja-
 lapa, Ver. en octubre de 1986, donde se presento un conjunto de ponen-
 cias que nos vuelven optimistas en cuanlto al futuro de la perspectiva.5

 Sin embargo, iniciada esta vertiente con Panzieri en Italia (aunque
 reconoce antecedentes importantes en Marx y Gramsci), a la fecha no
 es posible asegurar que su proyecto metodologico haya cristalizado -una
 excepcion seria el avance obtenido durante el ascenso obrerista en Italia
 en l969 con respecto al uso de la encuesta obrera para abordar problemas
 de salud en el trabajo.6 Un problema no suficientemente aclarado es el de
 la reconstruccion de la totalidad desde el punto de vista metodologico;
 otro, el de la traduccion metodologica de la concepcion de la clase obre-
 ra coino algo dado y dandose; y otro, las consecuencias de la coinvesti-
 gacion en la acci6n, que la distinga de la concepcion iluminista de la cien-
 cia v del conocimiento como puro reflejo.7

 La hora del obrerismo en el terreno politico tambien hace tiempo que
 paso en Europa. Reconversiones, recomposiciones y derrotas de la clase
 obrera, asl como 'incapacidad de articular fabnrca y sociedad sin reduc-
 cionismos marcaron su ocaso. Sin embargo, en la hora de la crisis y la
 reestructuracion internacionales de los ochenta, que pasa sin duda alguna
 por Mexico,8 algunos de los problemnas-apuntados, esbozados por los obre-

 5 Como muestras veanse las pouencias de Arnulfo Artega Mertenz, Germran
 Sanchez Daza y de Leonard Martinez publicadas como articulos en los nuinieros 3
 y 4 de la revista Brechn y en la re-vista, Azcapotzalco Economria, respectivamente.

 6 VWase el desarrollo de esta propuesta y su confrontaci6n con otras en el ex-
 celente trabajo de tesis de Asa Cristina Laurell.

 7 Sobre la coinvestigaci6n, v4ase Enrique de la Garza y Horacio Vizquez, op. cit.
 8 Un anMlsis sobre la crisis y la reconversi6n en M&ico puede verse en En-



 8 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 ristas italianos y franceses, cobran actualidad: la reestructuracion actual
 aparece no solo como un instrumento de mayor explotacion, sino tambien
 como la vla para vencer antiguas capacidades de resistencia recomponien-
 do a la clase obrera; el concepto de composici6n de clase (como sintesis
 de lo tecnico, lo social y lo politico) apunta a las preocupaciones actuales
 sobre el concepto de sujetos obreros, sus estructuraciones y desestructura-
 ciones; la bancarrota de la metafisica de las clases y de los partidos ilumi-
 nistas apuntan tambi6n a la recuperacion de la hermeneutica obrerista,
 como salida y alternativa a la crisis y al postmodernismo; y la crisis de
 la epistemologia dominante, que es a la vez la crisis de una forma de hacer
 ciencia) habla de la posibilidad de la recuperacion de un concepto no
 positivista del conocimiento, relacionado con una idea de cambio ni natu-
 ral ni unidireccional ni necesano, pero posible a trav6s de las pricticas
 heterogeneas de los sujetos.

 Las opciones acerca de c6mo analizar a la clase obrera no s6lo tienen
 relacion con la concepcion objetivista o subjetivista que se tenga sobre
 esta clase y el cambio social, sino tambien con la postura sobre el proceso
 de conocimiento cientifico. tste es el campo de la epistemologia y de la
 metodologla. El vinculo de estos dos dominios con las teorias, por ejem-
 plo, sobre el movimiento obrero, no es directo desde el momento en que
 el positivismo -corriente dominante hasta mediados de este siglo- ya no
 se presento -como en sus origenes, como teoria social junto a metodo-
 logia, sino como reflexion acerca del quehacer de las ciencias naturales,
 que se inici6 a finales del siglo anterior, identificando nuevos problemas
 y aventurando soluciones cada vez mas finas sobre los mismos. Por otro
 lado, tenemos la conversi6n, desde finales del siglo x=x, de la ciencia na-
 tural en tecnologia. Esta novedad impuso a la ciencia natural criterios
 estrictos de cientificidad en cuanto a su transformacion estricta en una
 cicncia del experimento y capaz de cuantificar. Asi, el positivismo va acu-
 naiTdo su modelo de ciencia que puede resumirse en el metodo hipotetico-
 deductivo. Metodo de justificaci6n de las teorias y no de creacion de las
 mismas. El ideal es establecer un solo metodo para la ciencia, reducido a
 una logica de la investigacion cientifica; la cual, apoy'andose logicamente
 en la induccion, transcurra como un proceso deductivo desde la teoria
 hasta los datos. Este ideal de l6gica de la investigacion cientifica tenia sin
 duda supuestos no universalmente compartidos: el supuesto de indepen-
 dencia del objeto y del sujeto; el supuesto de tarea cientlfica coma corres-
 pondencia; v el supuesto de posibilidad de neutralidad del m6todo y del
 dato.

 Pero el ideal positivista hacia agua por todos lados: ni fue posible
 obligar a las teorias a ser estrictamente sistemas deductivos de hip6tesis,
 ni el lenguaje tecnico pudo ser estrictamente traducido (deductivamen-

 rique de la Garza, et at., Crisis y reT'structuVsZCen productiva on Mixco, UAM-I,
 1988.
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 te) a un lenguaje empirico, ni tampoco se pudo sostener que el dato y la

 obseracion fueran algo simplemente dado.. En torno a todo el metodo
 dominante giraba no solo una logica ahistorica, sino multiples decisiones
 del investigador impregnadas de cultura historicamente determinada.

 Primero, las crlticas de Popper debilitaron el criterio de verificacion

 pcsitivista como criterio de verdad; luego, Kuhn v Fayerabend se encar-
 garon de Ilevar la l6gica de la investigacion cientifica a un terreno his-
 torico v contribuyeron a cuestionar el criterio positivista de demarcacion;
 finalmente, el renacimiento de las corrientes hermeneuticas en torno a
 las teorias del discurso cuestionaron la neutralidad de todo lenguaje cien-
 tifico. En sintesis, el fracaso del positivismo y de las teorias sociales que
 se inspiraron en el y que fueron eficientes durante muchos decenios (key-

 nesianismo, funcionalismo y conductismo) fue su incapacidad para trans-
 fcrniar todo proceso de investigacion en un sistema rigido de reglas y en
 uni proceso puramente logico y neutral, a raiz de la crisis y reestructura-
 cion actuales.9

 El marxismo ingenuamente ha creido escapar a las influencias de las
 hegemonias positivistas. Primero, inmersos en una dialectica rudimenta-

 na que ci .sovietisrnio contrapiso a las "metodologias burguesas" como m'-
 todo marxista, el estalinismo v sus homologos mexicanos (la logica dialec-
 tica de Eli de Gortari) mostraban su atraso e incomprension acerca de

 lo que en el siglo xx se entiende por metodo. La insistencia sobre la dia-
 1CC icI como metodo apuntaba mas al siglo xviii, a las ideas de metodo
 itidiferenciado, de concepcion del mundo, en lugar de procedimiento or-
 denado de investigacion concreta. La otra vertiente marxista, la del me-
 todo de la economia politica, reiniciada despues del estalinismo, que podia
 haber apuntado hacia una alternativa consistente y actualizada, quedo
 initerr-umpida a mediados de los setenta, despues de las criticas de Colletti
 v de la crisis de los uItimos partidos comunistas fuertes en Europa.'0

 En cuanto a la investigacion sobre la clase obrera, el panorama meto-
 dol6oiico no es menos desolador. Por un lado, encontramos investigacion
 quc trato de hacer consecuente su concepcion de la clase obrera con su
 foinna de investigarla: Panzieri, Negri, Thompson son ejemplos brillantes
 de esto. Por el otro, una incapacidad de los estudiosos sobre la clase obre-
 ra -particularmente grave en Mexico- para pensar en terminos abstrac-
 tos, para articular coherente y explicitamente supuestos de realidad con
 metodos y tecnicas, cuando menos.

 El resultado salta a la vista: cualquier cronologia pasa en Mexico por

 V9 Vase una explicacion m'as amplia sobre la crisis de positivismo en Enrique
 de la Garza, et al., Hacia una metodologza de la reconstruccion, uNAM-Porr'a, 1988.

 10 Esta refleion se contin'a, sin embargo, en un nivel superior y ubicada en
 el contexto de crisis de los grances paradigmas de la modernidad en America La-
 tina a trav6s de la obra de H. Zemelman; vease, de este autor, Uso critico de la
 teor:'a, El Colegio de M6xico, 1988, y Conocimiento y sujetos sociales, El Colegio
 de Mexico, 1988.

 2



 10 REVISTA MEXICANA DE SOCIOL.OGIA

 investigacion marxista, a condicion de hacer acto de fe proletaria. Pero
 estas investigaciones poco han servido a esa clase obrera; su maniqueismo
 y su afatn de demostrar, las pernanentes traiciones de las direcciones (sean
 de izquierda o de derecha) han dejado fuera de su 6ptica enormes espa-
 cios de la existencia de los trabajadores.

 Las corrientes historiograficas, sociodemograficas y de los procesos de
 trabajo se concretan en Mexico en tres estilos que las cruzan: el crono-
 l6gico, el cuantificacionista y el antropologico. Discutiremos a continua-
 cion cada uno de ellos.

 II. EL ESTILO CRONOLOGICO EN LA HISTORIOGRAFIA SOBRE EL MOVIMIENTO

 OBRERO EN MEXICO 11

 Los estudios sobre el movimiento obrero en Mexico son abundantes,
 sobre todo despues de 1968. Pero la mayoria de ellos han sido elaborados
 dentro de un estilo particular que lIamaremos "estilo cronologico", con-
 sistente en hacer el relato de los acontecimientos -en orden cronologico-
 a partir de informacioon periodistica y rescatando casi exclusivamente los
 datos que los periodicos suelen proporcionar: fechas de acontecimientos
 colectivos (por ejemplo, huelgas, marchas, represiones); discursos de los
 dirigentes o funcionarios pu'blicos; y manifiestos de los partidos, sindica-
 tos, etcetera.'2 Este estilo se caracteriza tambien por tener como proble-
 ma central el de la relacion entre el Estado y los sindicatos. Ademas, como
 buena parte de los investigadores de esta corriente simpatizan con el sin-
 dicalismo independiente, el problema de las relaciones entre sindicatos y
 Estado tinde a convertirse en la historia de los sindicatos hacia su inde-
 pendencia.

 Este tipo de historiografla ha sido fuertemente influido por el marxis-
 mio r(n una interpretacion impllcita o explicita de corte luckacsianro, en el
 sentido de analizar a la clase obrera en su movimiento en tanto transito
 de la clase en si a la clase para si. De esta manera, la historia del movi-
 miento obrero es la cronica de c6mo dicha clase tiende a convertirse en
 clase para si, con una conciencia de clase. Ademas, un modelo de partido
 que estuvo presente a principios de los setenta (aunque ahora sea poco
 reivindicado) permanece implicito en e-ta forma de hacer historia, aun
 en autores insospechadamente leninistas. Seg'n este modelo, la clase obre-
 ra seria incapaz por ella sola de adquirir una conciencia de clase; para
 ello. necesitarfa de la intervencion de los intelectuales partidarios. los cua-
 les, conocedores de la ciencia del marxismo se convierten en los verdade-

 11 Este anartado fue presentado como ponencia en el II Simposium de Histo-
 ria Contemporinea de Mebico realizado en la ciudad de Quer6taro, en febrero de
 1988.

 12 Enrique de la Garza, et at., "Los estudios sobre la clase obrera en Mexico",
 op. cit.
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 ros depositarios de la conciencia de clase, con la tarea de lievarla desde
 afuera a aquellos que, dotados de una mision historica, son incapaces de
 asumirla por si solos.

 De acuerdo a esta concepcion, el proletariado, supuesto actor princi-
 pal de la historia, es movido por la situacion estructural de explotaci6n

 por las direcciones acertadas o err6neas, verdaderos sujetos del cambio
 subjetivo.

 Detras de estos supuestos hay de hecho una teoria de la historia suma-
 mente simplificada, en donde el movimiento obrero es resultado de las
 condiciones estructurales mas las subjetivas externas (la accion de diri-
 gentes). Se trata de una teoria que no incorpora las formas en que los
 conflictos en la estructura pasan por el filtro de una vision del mundo
 de las masas, que tiene a su vez otras determinantes, ademas de las ideo-
 logias iluministas. Es el resultado, tambien, de una concepcion teleologica
 de la hiistoria donde el proletariado tendr6t finalmente que asumir su mi-
 sion hist6rica; de una idea del partido corm) depositario de la conciencia
 de clase y encargado de Ilevarla desde afuera a los trabajadores; y de una
 icdea de socialismo como socialismo de Estado, donde el Estado suplanta
 al partido en sU mision iluminista, despues de la toma del poder.

 El estilo cronologico en Mexico obedecio, en general, a estos supues-
 tos, los cuales, aunque ahora no se reconozcan como tales, siguen repro-
 duciendose autonomamente como forma de hacer historia, aprenidida de
 otros que lo han hecho asi, como simple reproduccion escolar, sin presu-
 poner una discusion teorica y epistemologica previa.

 Los supuestos mencionados han repercutido en este estilo metodologica
 N7 tecnicamente. En el primer sentido, al concebir la reconstruccion his-
 torica como la vinculacion entre condiciones materiales (especificamente,
 niiveles de ingreso y empleo) con la accion de dirigentes y partidos, lo que
 explicaria las insurgencias sindicales, contra las que se opondrian los ene-
 migos: "charros", Estado (instituciones gubernamentales y funcionarios

 rn2iblicos) y patrones. Asirnismo, pueden aparecer aliados tales como or-
 ganizaciones o personalidades independientes. De esta manera, como dir'a
 Arnaldo Cordova, los verdaderos actores son las organizaciones, y espe-
 cificamente las direcciones. La clase obrera se convierte en un simple ob-
 jeto estructural manipulado, dirigido o reprimido por lideres "charros" o
 independientes.

 Lo anterior ha tenido tambien profundas consecuencias en el plano
 tecnico. La fuente privilegiada de informacion son los periodicos, de los
 cuales se captan los eventos colectivos v el discurso politico de los "ver-
 daderos actores" (dirigentes, funcionarios. empresarios). Esto ha dado
 origen en Me6xico a un especimen particular: la figura del "recortador de
 periodico": testigo impotente de las virtudes o miserias de los periodicos.

 Los supuestos mencionados se ven agravados, desde el punto de vista

 epistemol6gico, por un ernipirismo ianiplo6 (live no cuestiona el dato pe-
 riodistico, salvo en slls aspectos mas superficiales, y que cree que la reali-
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 dad es aprehendida de inmediato a traves de lo observable (aunque aqui
 lo observable sea captado a traves de otros: los periodistas, y de su par-
 ticular visi6n del mundo), sin darse cuenta de que el dato periodistico es
 tambien un dato de discurso, que con ello arrastra valores, intereses de
 periodicos y periodistas; y que, por tanto, no es simplemente lo objetivo-
 observable-absoluto que los historiografos cronicos quisieran.

 Pero dificilmente se puede encontrar a alguien que, con profundidad,
 crea todavtia que lo observable es lo dado inmediatamente, como pens6 al
 inicio el circulo de Viena. Esta creencia y su problematizacion fue una
 de las causas l6gicas de la crisis del positivismo moderno desde finales de
 los cincuenta. Al menos desde Berkeley, la percepcion es ya reflexion y el
 mundo externo v el de la percepcion no tienen por que ser identicos.
 Tampoco para Piaget hay sensacion pura y, a su vez, el "historicismo"
 advirtio de como el dato es solo una pista que necesariamente tiene que
 ser interpretada; junto al psicoanalisis que considera que los datos de la
 conciencia y de la conducta no deben tomarse "en si", sino deben ser rein-
 terpretado s.

 Desde una perspectiva marxista no positivizante --la que aparece en
 el Marx de las Tesis sobre Feuerbach- lo empirico debe ser considerado
 como un nivel de la relacion sujeto-objeto que impone, por tanto, al dato
 una doble determinacion (con sus respectivas mediaciones): primero, la
 que proviene del sujeto que lo acunfa con todos sus valores y conceptos
 teoricos. y segundo, la que se deriva de la realidad externa al sujeto. Asi,
 en el dato periodistico, este no es nunca un simple reporte empirico de la
 realidad. El periodista y el periodico seleccionan que es importante de
 acuerdo a valores e intereses, mas alla de la existencia o no de la censura.
 Las cronicas periodisticas estain salpicadas de juicios y apreciaciones inter-
 pretativas del periodista (v.gr. el animo de la gente en una manifesta-
 cion), de interpretaciones explicitas o implicitas acerca del origen, signi-
 ficado, etc'tera, del evento (por que se origino una huelga, por ejemplo).
 Es decir, el periodista no puede ser perceptor neutral de empirias, sino
 siempre un constructor e interprete.

 En esta medida, el dato periodistico evidentemente vale, pero no vale
 en si. Es 'Litil en tanto seamos capaces de pasarlo por el filtro y la comple-
 mentariedad de las determinantes que lo hicieron posible. Sirve siempre
 y cuando no se le desvincule de las condiciones historicas de su produc-
 cion y no se le considere exclusivamente como dato de verdad. Asi, la in-
 formacion periodistica sobre un conflicto es parte del contexto que influye
 en el desenlace del proceso y no simple testigo de otra realidad ajena al
 mundo discursivo periodistico.

 Es decir, el dato periodistico no es simple dato para verificar, sino un
 resultado a investigar en cuanto a sus condiciones de produccion. La in-
 formacion periodistica empirica es tambien discurso politico y en esa me-
 dida algo por lo cual se lucha y, por tanto, producto de la lucha. El dato
 discursivo solo tiene significado ubicandolo en un contexto, reconstruyen-
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 do su contexto y, en esa medida, es un nivel mas de la realidad del mo-
 vimiento obrero. Esto resulta m'as evidente en el an'alisis de discurso de
 dirigentes y funcionarios, los que adem'as de pasar por el filtro interpre-
 tativo periodistico, deben ser tomados como dato verificador al misnio
 tiempo que resultado de la coyuntura a ser reconstruida.

 Considerando el dato de discurso como resultado, es posible evitar las
 simplificaciones interpretativas del estilo cronologico, en cuanto a juzgar
 el discurso como acertado o erroneo de acuerdo con una vision teleol6-
 gica de adopcion de misiones historicas. Nunca vamos a encontrar direc-
 ciones que se orienten solo por el problema de la verdad, ni las masas
 seran nunca simple instrumento de aquellas. Discursos considerados alie-
 nantes en terrminos abstractos pueden cumplir funciones liberadoras, y, a
 la inversa, en nombre del comunismo se han construido feroces dicta-
 duras.

 En Mexico, el estilo cronologico ha sido en general cualitativo, sin
 contar propiamente con una tecnica de recoleccion o anailisis de la infor-
 macion. Se reduce generalmente a la elaboraci6n de cronologias con co-
 nectores sintacticos y algunos elementos muy generales del contexto del
 movimiento analizado, los que aparecen comuinmente como introduccion
 en estos estudios.

 Pero algunos historiografos cronologos han creldo ganar en rigor con-
 virtiendo el dato periodistico en un dato cuantitativo que les permita ha-
 cer series en el tiempo o comparaciones transversales. Normalmente, estas
 cuantificaciones se reducen al conteo de casos, como niumero de conflic-
 tos, marchas, etcetera, y a la recuperacion de datos agregados para cada
 caso (nu'mero de huelgas, por ejemplo) captables directamente de los pe-
 riodicos. Ademas, como dichos analisis han tenido la pretension de mostrar
 tendencias nacionales, no han podido o querido confirmarse a traves dc
 investigacion directa, ni mucho menos de plantearse el problema de la
 representatividad .13

 El estilo cronologico cuantitativo agrecra a los p- r()i*nis del estilo n11
 general los derivados del cuantitativismo - de la conibinacion de cronis-
 mo Deriodistico y cuantitativismo.

 En primer termino, los cronistas cuantitativos en Ne'xico, tienen de
 comun con los cronistas en general el uso casi exclusivo de informacion
 periodistica, con la complicacion de la representatividad (de otra manerna
 no tendria sentido dicha cuantificacion).

 D-sde el punto de vista de la i'epresentatividad. nc) lhav en los cWti-
 vadores de este estilo ningiun planteaiiienito acerca de como resolverlo.
 Simrulemente se colecta, codifica y cuantifica toda la informaci6n peiio-
 distica sobre movimientos obreros. Al respecto, los estudios iias conocidos
 se limitan a utilizar los llamados periodicos nacionales (editados en el iwF

 1' Veanse, Sergio Ramos v Armando Rend6n. "C Los conf1i:ctoe 1ab!)ora1e-; c'8l Nt6-
 xico: 1977", en Memorias del Encuentro sobre historia del movinmiento obrero, T.
 III, UAP, 1980, p. 210, y los nuimeros del Boletin COSINA, editado por el SITUAM.
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 y matutinos de circulacion nacional), dejando fuera la multiplicidad de
 diarios regionales y locales. Las limitaciones en la cobertura del universo
 saltan a la vista. UTn conocido estudio,14 de aquellos que parecen mas ri-
 gurosos, hace el conteo para el ano de 1977 de 316 casos de conflictos obre-
 ros (con una definicion tan amplia que comprende desde huelgas hasta
 disputas intersindicales). Sin embargo, las estadisticas (a disposicio6n de

 cualquier mortal) de la sTyPs muestran el siguiente pa.norama para 1977:

 Federales Locales Totales

 Demandas 9 895

 Emplazamientos 5 004

 viuelgas 368 476 844

 FUENTE: STYPS.

 Salta a la vista la enorme subvaluacion de los conflictos en el estudio
 rmencionado; s6lo el numero de huelgas estalladas en el ano supera en un
 150% a los casos analizados por los autores; pero los problemas de falta
 de representatividad en esta forma de hacer historia no terminan aqui. En
 el disefo de uina muestra, si se hace una adecuada distribucion de los
 casos seleccionados (manteniendo un tamano minimo de muestra) es po-
 sibl? tener confiabilidad. r'Como se hace la seleccio6n de casos en el estilo
 mencionado? Evidentemente, no la realiza el investigador, puesto que

 toina todos los que le proporcionan los periodicos; son los periodistas y
 periodicos los que seleccionan los casos y esta seleccion, sin duda, no es
 al azar, sino sesgada por: la facilidad de disponer de informantes (por
 e jemplo, para los periodicos nacionales, los conflictos en el DF); la linea
 editorial del periodico que privilegia unos temas sobre otros (en La for-
 naida aparecen comrinmente mas noticias laborales que en otros peri6dicos);
 la aparicion de otras noticias importantes para el editor que resten espacio
 a 10s temas laborales. Es decir, la comparacion y el conteo de variables de
 un anio a, otro no necesariamente es fiel, y el aumento o disminucion esta
 sujeto a demasiadas eventualidades como para considerarlo vailido en si
 rnismo.

 Todo esto sin considerar que el dato periodistico no es precisamente
 el mejor elaborado ni depurado. El apresuiramiento, la falta de confron-
 tacion con otras fuentes, la deformaci6n en la memoria, la ideologia, et-
 cetera. de, los informantes (muchas veces el periodista no esta presente di-

 14 Ibid.
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 rectamente en los acontecimientos), el juicio subjetivo del periodista, la
 censura, etcetera, son elementos que dan a esta informacion confiabilidad
 baja, que aunada a su falta de representatividad hace del estilo "cronol6-
 gico cuantitativo" uno de los mas inseguros e irrelevantes para pretender
 dar culenta de la realidad.

 Ademas, aunque algunos autores insistan en ello, la informacion perio-
 distica solo permite comparar un numero muy limitado de variables. De
 una nota periodistica laboral a otra es comiun que no se incluya el mismo
 tipo de datos, lo que obligaria, a dejar muchos casilleros en blanco, con lo
 que se pierde capacidad comparativa.

 Al respecto, hemos hecho un ejercicio retomando la forma de analisis
 del boletin COSINA. Esta publicacion que pretende analizar las tenden-
 cias del movimiento obrero a partir de los periodicos, conto durante varios
 meses una serie de variables tales como: tipo de conflicto (obrero-patro-
 .nal o sindical); rama de actividad; n?umero de trabajadores afectados; dis-
 tribuci6n geografica; nu'mero de demandas planteadas; nu'mero de deman-
 das solulcionadas; tipo de demanda; aumento salarial demandado; aumento
 salarial otorgado; formas de lucha obrera; acciones legales de los tra-
 bajadores: y formas de lucha patronal.

 En el mes de marzo de 1983 encontramos, utilizando la informacion
 cle los periodicos nacionales, los siguientes resultados:

 Porcentaje de los casos
 reportados por los

 Variable del Boletin COSINA perio'dicos en los que
 aparece la informacion

 de la variable

 Niimero de trabajadores 56.6%o
 Poblaci6n o estado de la Repu'blica 57.5
 Demandas de los trabajadores 64.2

 Awunento salarial demandado 47.2
 Aumento salarial obtenido 37.7
 Forma de lucha obrera 50.9
 Forma de lucha patronal 36.8
 Tamanio de la empresa (produc-
 ci6n, etcetera) 7.5

 Rama de la produccion 83.9
 Conflicto intersindical 10.4
 Conflictos resueltos 32.1

 FUENTE: Peri6dicrs nacionales.
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 Tomando en cuenta que los periodicos no construyen ninguna mues-
 tra de conflictos sindicales, salta a la vista lo incompleto de la informa-,
 ci6n hemerografica, de acuerdo con las pretensiones del cronismo cuantita-

 tivista. Con excepcion de la variable "rama de la produccion", deducible
 a partir del nombre del sindicato m'as que de la informacion explicita de
 los peri6dicos, el resto de las variables son captables en general en menos

 del 50% de los casos reportados por los periodicos. Si a lo anterior agre-
 gamos que los periodicos no pretenden cubrir todo el universo de los con-
 flictos nos encontramos con un panorama desolador en cuanto a confia-
 bilidad de las conclusiones. De esta manera, sus observaciones sobre
 alguna de las variables relacionadas con el conflicto (si crecen o dismi-

 nuyen con el tiempo, o de acuerdo con diversas variables intervinientes

 en un mismo mes o afio), no pueden tomarse en serio dadas las limita-
 ciones de las fuentes utilizadas.

 Si profundizamos en el comportamiento de algunas de las variables

 mencionadas, el panorama es todavia m6as decepcionante. El periodista
 generalmente obtiene la variable "nuimero de trabajadores" (que para
 el ejemplo anterior los periodicos s6lo reportaron en el 56.6%O de los ca-
 sos de conflicto), a partir de entrevistas a dirigentes sindicales, los cuales
 tienden a inflar las cifras de agremiados cuando quieren magnificar los
 conflictos. Estos informantes casi nunca distinguen entre trabajadores sin-
 dicalizados de personal total ocupado, o bien trabajadores de base y even-
 tuales, de tal forma que no siempre las cifras de trabajadores en conflicto
 son comparables.

 En cuanto a las demandas de los trabajadores, a veces son numerosas
 y variadas, quedando al juicio del reportero decidir cuales son las ma's
 importantes, dejando fuera aspectos que en un analisis m6as profundo pue-
 den ser fundamentales. Asi sucedio a principios de los setenta, cuando se
 iniciaron las huelgas automotrices relacionadas con la reconversion indus-
 trial. Para los periodicos, el problema principal era salarial, cuando buia
 en el trasfondo la reestructuracion de los procesos de trabajo.

 Otro tanto podriamos decir de las formas de lucha obreras y patrona-
 les. Es comun que los periodicos no den cuenta de todas estas formas, y
 pueden pasar como secundarias expresiones que tal vez significan un cam-
 bio en el terreno del enfrentamiento. Por ejemplo, a finales de los seten-
 ta, la uoi y Linea Proletaria reconocieron el espacio de los procesos de

 trabajo como terreno fundamental del enfrentamiento relacionado con Ia
 rcestructuracion industrial. Para los peri6dicos, las demandas y formas
 de lucha tanto de obreros como de patrones, seguian siendo las salariales
 y la huelga, cuando las demandas sobre el trabajo v la lucha departamental

 lhabian pasado a primer plano.
 Asimismo, datos acerca de la produccion industrial, el capital inver-

 tido, etcetera, que darian cuenta del taman-o del establecimiento, estain
 generalmente fuera del horizonte de la noticia periodistica. En cuanto a
 los conflictos intersindicales, estos no siempre aparecen como tales y un.
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 emplazamiento a huelga por motivos economicos esconde toda una gran
 trama intersindical.

 Ademas de los problemas sefnalados, es de mencion la falta de comple-
 mentariedad de las noticias entre los diversos peri6dicos, lo que reafirma
 nuestra consideracion de que estas fuentes no pueden ser consideradas
 como representativas. Para los enamorados de la cuantificacion, daremos
 un coeficiente de captacion del universo por las noticias periodisticas en
 el ejemplo que estamos utilizando. Del uiltimo cuadro podemos obtener
 que la captacion promedio de las variables reportadas por parte de los
 periodicos es de 44.1% con respecto a los casos de conflicto mencionados
 por los diarios. Si esta cifra se calcula con respecto al total de conflictos
 reales, se reduce substancialmente. Ademas, como la seleccion de casos
 por los periodicos no es representativa, la confiabilidad de los cailculos a
 partir de estas fuentes es sumamente pobre.

 Pero aqui no terminan las penurias del cronismo cuantitativo. Su ob-
 jetivo final de medir, que est'a sujeto al misticismo de la cuantificacion,
 se basa en la crencia de que necesariamente lo objetivo es lo medible; asi,
 busca con ello reflejar tendencias, sin la menor profundidad acerca de la
 diferencia entre serie empirica y tendencia profunda. Cae irremisiblemen-
 te en el positivismo cuando la tendencia se vuelve extrapolacion de datos
 empiricos; creyendo captar el movimiento, lo congela y tiene implicita la
 linealidad entre condiciones de vida y salario con el movimiento obrero.
 Los trabajadores son puros nuimeros, con los cuales se pretende captar le-
 galidades que se imponen sobre los hombres de came y hueso y sus pro-
 -ectos y voluntades.

 El cuantitativista cronologo, cuando ha logrado reducir a nu'meros no-
 ticias lo hace a traves de un codigo; cual es la relaci6n entre codigo e
 hipotesis y entre c6digo y dato no cuantitativo? El primer problema ni
 siquiera aparece en estudios como el mencionado, lo cual lo convierte en
 un descriptivismo ingenuo que poco dice sobre la realidad. En otros casos,
 el metodo hipotetico deductivo que esta detras hace perder entre cifras el
 dolor de cabeza del positivismo por no poder resolver satisfactoriamente
 la relacion entre hipotesis teorica e indicadores. En cuanto al vinculo entre
 indicador y dato observable, tampoco hay una respuesta satisfactoria, y la
 decision de cu'ando un dato entra en el casillero de una variable se deja
 al buen juicio del ayudante de investigacion y del estudiante que pilesta
 su servicio social. Esto, sin considerar que en la apariencia del discurso
 periodistico se esconden motivos, causas y formas que a veces son dife-
 rentes a como son expresados en la noticia. Por ejemplo, formalmente una
 huelga puede estallar por causas economicas, pero esconder un trasfondo
 de lucha democratica "anticharra", que el periodista en su prisa no logra
 captar y que al investigador le tocara profundizar. Y puede no estar clara
 la definicion de una huelga como economica o politica, y el analista tiene
 que tomar una decision al respecto.

 Al salvar el escollo del c6digo y la decisi6n de que cuenta al leer las
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 noticias, el cronologo cuantitativo obliga a homogeneizar y contar como
 iguales eventos que pueden tener pesos diferentes. Por ejemplo, en esta
 chata perspectiva el conteo de una huelga debe ser exactamente igual que
 el de otra (una huelga mas otra huelga sumnan dos). Con ello se hace abs-
 traccion de lo especifico e importante de un evento con respecto al otro
 (probiema que no se resuelve con el c'alculo "obreros/huelga", puesto que
 la iinportancia de una, huelga no necesariamente se da por su tama-no).

 Al contar homogeneizando se comienza a operar con la logica de las
 materniaticas, olvid?andose de lo real v en.comenda'ndose a B. Russell. El
 problema consiste aqui en que deseamos obtener conclusiones validas para
 un sistema real a traves de operaciones matemnaticas. Para que las con-
 clulsiones fuesen v'alidas seria necesario que existiese Isomorfismo entre
 sistema ieal y matematico, cosa que nadie ha probado.Y

 Resuimiendo: la forma de analisis del estilo cronol6gico cuantitativo
 estff sujeta a tantas mediaciones (deformaciones, seria mas correcto) que
 sus conclusiones de tendencia en el tiempo o de mapas transversales ca-
 recen de validez y confiabilidad.

 Entre estas mediaciones hemos destacado: las que introduce el repor-
 tero al construir la noticia; las que provienen del papel de la prensa en
 las luchas por el poder; las del investigador cron6logo cuantitativo al se-
 leccionar y aplicar su codigo; las que se derivan de la no representativi-
 dad de las noticias periodisticas; las que son causadas por el proceso final
 de cuantificacion en cuanto homogeneizacion e isomorfismos forzados. Pero
 el problema principal no se deriva de la existencia de mediaciones entre
 concepto y dato, sino de la ignorancia y vulgaridad con las que se cree
 que toda investigacion, para ser cientifica, tiene que ser cuantitativa, que
 lo contable es lo objetivo y que lo real es tal cual se lee en los peri6dicos.
 Este absurdo supuesto no s6lo lleva al privilegio de la hemerografia sobre
 otras fuentes, sino a ignorarlas por completo. Hay anaIisis del movimiento
 obiero en Mexico que, recurriendo s6lo a los periodicos, son incapaces de
 saber articular, confrontar los datos hemerograficos con los de los archi-
 vos o los de entrevistas a profundidad. El uso de actas de asamblea, regis-
 tro de sindicatos. contratos colectivos. estatutos, etcetera, no pasa por el
 horizonte de esta perspectiva de la historia del movimiento obrero. La
 pobreza teorica, metodologica y tecnica forrna parte de la misma.

 Desgraciadamente, esta forma de hacer historia, aunque en decaden-
 cia, sigue reproduciendose en algunas universidades importantes. Es la for-
 ma mas facil, no tiene que enfrentarse a los enignmas de las actas, los
 documentos, etcetera. no elaborados para servir de cronicas, ni tampoco

 15 Estrictamente el problema del isomorfismo puede ser enunciado asi:
 1. Los axiomas matefiticos se corresponden con los axiomas de la teoria

 social.
 2. Los t6rminos matemnticos se corresponden con los t&rminos de la teoria

 social.
 3. Las conexiones I6gicas son iguales entre matemiticas y teoria social.
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 a los desprecios de los burocratas depositarios de los archivos. Es la forma
 castrante de hacer historia sin imaginacion, sin labor detectivesca. Para
 ella, los datos son cristalinos -y en todo caso, el problema puede ser de
 falta de datos a cuantificar-; los motivos son siempre manifiestos, no

 cabe interpretar, reconstruir, articular, sino s6lo medir, contar y hacer
 cuadros o grAficas. "Isa sera la verdad, algo mras allI es metafisica", se-
 flalxth' el empirismo mas ranchero.

 S(do la pobreza intelectual de nuestro medio puede haber originado
 que perspectivas como la Gue homecs c1 iticado fueran admitidas comoe
 investigacion cientifica. La ausencia incluso de suficiente cantidad de
 investigaciones provoca que cualquier escrito sea digerido y citado.

 Pero el. panorama. esta cambiando, la historia obrera no se reduce
 ahora al cronologismo, ni mucho menos al cronologismo cuantitativo; se
 discute con propiedad a E. P. Thompson, a la escuela de los Annales, a la
 historia economico-social, etcetera; un rico panorama se abre para la his-
 toriografia del movimiento obrero, condicion de su desarrollo es que sepa
 superar v negar perspectivas como el cronologisnio cuantitativista.

 APEANDICE

 EJEMPLIFICACION DE LAS MEDIACIONES ENTRE REALIDAD
 Y CONCLUSIONES EN LA PERSPECTIVA CRONOLOGICA
 CUANTITATIVISTA

 a) Mediaciones imp7vcstas por el reporte?ro

 Ejemplo: En 19187, para la revista Prcr-so, Hernandez Juarez, Secre-
 tario General del STRMI, se convierte sorpresivamente en un charro, cuan-
 do antes se le consideraba un lider valioso.

 Para demostrarlo, la revista recurre a informacion proveniente de la
 oposicion a dicho dirigente; antes utiliza sobre todo la que proporcionaba
 la direccion del sindicato.

 bA Mfediaciones impuestas por la politica editorial

 Ejemplo: En el caso mencionado en el punto I, no es dificil pensar
 que el cambio de juicio acerca de la direccion del STRM est6a relacionado
 con un viraje en la politica del editor del Proceso con respecto a Hernan-
 dez Ju'rez, vinculado a la politica nacional y a la tension provocada por
 aquel al intentar el ano pasado forzar la politica salarial del gobierno.

 c) AMediaciones impuestas por el codigo del investigador

 E.jemplo: En el articulo mencionado de S. Ramos y A. Rendon
 (p. 250) se hace una clasificacion del tipo de actividad economica en que
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 Entrevtsta valores del Observaci6n
 periodista ores del periodista

 \ ores del
 entrevistad

 Rep rtajc

 Politica itorial El discurso

 _ _ (censura)* periodistico
 IFt como poder.

 Noticia pTblica

 Informaci6n cuantitativa directa
 poco confiable.

 C6digo del investigador
 Mediaciones
 derivadas de Datos cuantitativos obtenidos de
 la escasa peri6dicos
 representatividad -no representatividad

 -no selecci6n al azar
 -escasa comparabilidad

 Mediaciones

 de la
 cuantificaci6n Homogeneizaci6n del dato

 Aplicaci6n de una l6gica matemitica
 (supuesto del isomorfismo)

 Datos agregados (cuadros, grificas, etcetera)

 Conclusiones de tendencias

 FIG. 1. Serie de mediaciones no tomadas en cuenta por el cronologismo cuantita-
 tivo ingenuo y que relativiza su capacidad de obtener conclusiones vilidas.
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 se ubican los conflictos en "productivas", "no productivas" y "no espe-
 cificadas". Como "no productivas" se consider6 los transportes, la admi-
 nistracion putblica, los servicios, las universidades y el comercio.

 Salta a la vista la enorme confusion conceptual en las categorias uti-
 lizadas como codigo:

 1. Se mezcla la categoria marxista de trabajo no productivo con la
 nlo marxista de sector terciario.

 2. Se ignora que Marx incluye a los transportes entre otras activida-
 des generadoras de plusvalia.

 3. Se ignora que puede haber servicios productivos.
 4. Se mezclan categorias: las universidades, en las clasificaciones con-

 vencioniales, son parte de los servicios educativos.
 Eni el mismo trabajo se clasifica a los enemigos de los trabajadores en

 empresa privada, "charros" y Estado. Pero. en el momento de definir v
 asignar un punto a un casillero referido a los "charros", evidentemente

 (lue (sin uina discusion teorica a fondo que ni siquiera se intenta en este
 trabajo) la decisi6n de si una direcci6n es 'clharra" o no se deja al gusto
 del codificador V.gr. i Donde asignar a la uoi o a la direccion del STUNAMN,
 O a SI-TIN de WVallev? La sola consideracion de pertenencia al CT no bas-
 tzi (hasta mencionar el caso del SME).

 d) Le, falta de representatividad

 Lo hemos mencionado antes en el estudio de S. Ramos v A. Red6n:

 se detecta en los periodicos 316 conflictos v las cifras de la STYPS mues-
 tran varios miles. Evidentemente que los periodicos no son censos ni pre-
 tenden ser representativos estadisticamente.

 tstos destacan sobre todo las noticias individualizadas. Tampoco pue-
 de esperarse un seguimiento estricto de los conflictos. En los periodicos,
 muchos de ellos "nunca terminan". Es decir, los periodicos no mantienen,
 ni tienen por que mantener como noticias los mismos casos con el tiempo.
 En esta medida, el analisis cronologico-cuantitativo temporal resulta do-
 blemente falto de representatividad.

 Ademc's, resulta importante destacar como se genera la noticia perio-
 distica. Cuando no es un suceso importante, las fuentes son comunmente
 el CT. la c:Trm o la STyPS. Pero en ninguno de estos casos el periodista tiene
 tiempo de hacer un an'alisis pormenorizado de cada caso e incurre en fla-
 grantes inexactittudes v contradicciones.

 e) Mediaciones por la homogeneizacio'n y cuantificacion

 Ejemplo: En el boletin COSINA de junio de 1983 se reporta 24 huel-
 gas de hecho, entre ellas la del SUTIN. Al homogeneizar la huelga del SUTIN,
 esta cuenta I. al igual que las otras huelgas. La suposicion de isomorfismo
 1hiace que 24 veces 1 sea 24. Lo cual es impecable logica de los n'umeros
 riaturales. Pero en la realidad una huelga importante como la del SUTXN
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 puede contar ma's que las otras 24 o bien las 24 huelgas de hecho mas
 que las 140 legales reportadas en este mes. Ante esto, nada puede la cuan-
 tificacion, incluso si se trata de ponderar los sumandos, porque estas pon-
 deraciones no dejaran de ser arbitrarias.

 III. EL ESTILO CUANTITATIVO EN EL ESTUDIO DE LA CLASE OBRERA

 El estilo cuantitativo, en sentido estricto, es m'as sofisticado que el
 cronologismo cuantitativo y sus fuentes de datos no son los periodicos, sino
 las estadisticas. En su aspecto fundamental, los cuestionarios cerrados.

 En Ia literatura funcionalista, el estilo cuantitativo tiene extensos an-
 tecedentes. El balance que el Industrial Conflict de Kornahuser liacia
 en 1954 mostraba su importancia en el mundo desarrollado. Por ejemplo, en
 este reading se veia c6mo la propension a la huelga y el conflicto obrero
 pal-ronal habian sido analizados en funcion del ciclo econo6mico, de la evo-
 lucion del salario, del nivel del enmplieo, etcetera.

 En A-merica. Latina, esta perspectiva tambien ha generado investiga-
 ciones en el analisis del movimniento huelguistico y en estudios de proce-
 sos de trabajo, usando datos estadisticos o construyendo indices cuantita-
 tio-os a partir de enctiestas con cuestionarios cerrados para medir actitudes
 y opiniones y relacionar estas con comportamientos politico sindicales.

 Per ejemplo, en un conocido trabajo 16 que utiliza estadisticas se busca
 explorar las hipotesis, primero de la correlacion entre perdida del poder
 adquisitivo del salario y accion sindical, en confrontacion con aquella que
 harila depender la actividad sindical de la posicion del gobierno, en par-
 ticular del Ejecutivo Federal con respecto al sindicalismo. La primera hi-
 '6tesis es ampliada en el sentido de la correlacion entre acci6n sindical
 y ciclo economico. Como indicadores de actividad sindical se utiliza: nU'-
 mero de demandas, de emplazamientos a huelga y de huelgas, que en
 terminos mas finos se convierte en vrolumen del conflicto (dias-hombre
 perdidos en huelgas/1000 trabajadores); extension del conflicto (nufmera
 de trabajadores/huelga X 1000): intensidad del conflicto (horas-hombre
 perdidas/trabajador en huelga). El ciclo, por su parte se mide como cre-
 cimiento del PIB.

 Estudios como el senfalado, que tienen sin duda un nivel de rigurosi-
 dad, sistematicidad y seriedad mayores a lo que hemos Ilamado el crono-
 logismo cuantitativo, implican una serie de supuestos como los siguien-
 tes: primero, la clase obrera es un objeto estructural caracterizada por la
 medici6n de ciertas variables; la accion obrera puede ponerse en funcion
 de estas variables estructurales o de otras semejantes. Incluso, cuando en
 esta perspectiva se analiza el problema de la subjetividad. normalrnente
 se le reduce (a la manera funcionalista) a una serie de opiniones o acti-

 16 Ilan Bizberg, "Politica laboral y acci6n sindical en Mexico". en Foro lnterna-
 cional, nium. 98.
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 tudes estandarizables a traves de preguntas cerradas de cuestionario. Con

 esto la subictividad, sus iiiveles. incoherencias y fluidez se convierten en
 otra strie de variables cstructurales.

 Desde el punto de vista metodologico, esta perspectiva esta' profunda-
 mente influida por lo que en los centros academicos del mundo anglo-
 sajon se tiene por la u'nica logica de la investigacion cientifica: la del
 positivismo, lievada al extremo de identificar cientificidad con cuantifica-
 cion. Para desgracia de este estilo, la logica estricta de verificacion que
 sigue ignora la crisis de la logica positivista y los problemas internos in-
 salvables a que esta se ha enfrentado: primero, las objeciones de Popper
 a la verificaci6n; segundo, la incertidumbre en la definicion de indica-
 dores; tercero, la correlacion o la regresion munltiples que aqui encuentran
 aplicacion no permiten asegurar la eliminaci6n en ultima instancia de co-

 rrelaciones y regresiones espu'reas y el proceso de determinacion de causas
 que parece riguroso y seguro no Io es en absoluto; y cuarto, el problema
 de Ia incertidumbre del dato cuantitativo y su generacion, que trataremos
 posteriorrnente en extenso.

 Los estudios que utilizan estadisticas, desde el punto de vista de la
 te6crica de recoleccion de datos, pueden reducirse a aquellos que emplean
 cuestionarios. El uso de cuestionarios para captar datos de sujetos se en-
 frenta a una serie de problemas que podemos resumir de la siguiente ma-
 nera:

 La idea positivista extrema de que el dato es un hecho dado que con

 una serie de controles puede ser purificado y mostrarse como tal a la ob-
 servtaci'Sn. Este primer problema se enfrenta a la contrapropuesta de que
 el dato esta siempre mediado. Mediado desde la teoria, que pide una
 forma particular de recorte empirica de la realidad (por ejernplo, la teo-
 ria exige cierto tipo de preguntas de un cuestionario y no otras). Pero
 esta exigencia se enfrenta a la imposibilidad de una traduccion puramen-
 te deductiva de hipotesis a lenguaje observacional. No existe ninguna
 teonia segura de traduccion de lenguajes, y en esta medida las preguntas
 de un cuestionario nunca asegurara6n su validez. Estas traducicones estan
 plagadas inevitablemente de intuiciones, valores, preferencias y prejuicios.

 Viendo la respuesta a las preguntas del cuestionario por el lado del
 sujeto que se interroga, la formulacion de la pregunta implica el supuesto
 de que la semantizacion que el investigado hace de la pregunta es la mis-
 ma que la del investigador. Pero esto es mucho suponer, porque sobre
 esta semantizacion influyen las diferencias en lenguaje comu'n entre in-
 vestigado e investigador; las formas diversas de racionalizacion; la bio-
 grafia del sujeto: el contexto cultural nacional v regional del mismo.

 UI1 problema adicional acerca del dato de cuestionario es la relacion
 entre la respuesta individual y el mundo social que se trata de investigar.
 Casi siempre en estas investigaciones existe el supuesto de que lo social es
 igual a la suma, o al promedio, de las respuestas individuales, lo cual no
 necesariamente tiene que ser compartido. Ademas, cuando se distingue
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 entre respuestas manifiestas y latentes de los sujetos, o bien entre esfera
 de lo consciente y del inconsciente, la validez del dato de respuesta al
 cuestionario puede ser relativizada todavia m'as. En sintesis, la ausencia
 de una teoria efectiva de la relacion sujeto-objeto, en el sentido que la
 entiende el positivismo, vuelve al dato de cuestionario de una enorme rela-
 tividad. Con la apariencia de objetividad se impone un marco interpre-
 tativo a los sujetos; su afan de estandarizacion lieva a la esquematizacion
 y empobrecimiento del significado subjetivo del mundo social en las res-
 puestas.

 Pero los problemas del estilo cuantitativo no terminan aqui; si su tec-
 nica por excelencia es el cuestionario estandarizado, las respuestas de los
 sujetos tienen que convertirse en cantidades que se correlacionar'an pos-
 teriormente como parte substancial de este estilo.

 Relacionada con la cuantificacion esta la medicion, definida comu'n-
 mente como la asignacion de n'umeros para representar propiedades u
 objetos; la medicion cuantitativa permite situar en una escala ordinal o
 de intervalo-raz6n la propiedad medida. Sin duda que en el presente siglo
 se ha afianzado una verdadera mistica de la cuantificacion, que identi-
 fica exactitud con objetividad, todo esto impulsado por la conversion de
 la ciencia natural y social en tecnologias.

 Pero la logica de la cuantificacion tiene una serie de supuestos que
 necesariamente se cumplen o conviene obligar a que se cumplan en toda
 investigacion social. En primer lugar, cuantificar es abstraer todo lo es-
 pecifico de un objeto o de una relaci6n y homogeneizarlo con otros obje-
 tos y relaciones. Al contar huelgas o respuestas positivas a una misma
 pregunta de un cuestionario se elimina todo lo cualitativo y especifico de
 estos eventos y se les iguala a otros que pudieran tener un significado di-
 verso. Las filosofias de las matematicas reconocen que el problema de la
 homogeneizacion no les concierne; ellas pueden proporcionar reglas de
 conteo siempre que haya homogeneidad: la existencia de homogeneidad
 es un problema de verificacion. Sin embargo, el supuesto de homogen,ei-
 dad no puede ser invertido, porque no es posible diferenciar si una veri-
 ficacion cuantitativa lo que verifica es la homogeneidad o bien la hipote-

 sis substantiva cuantificada. Ante estos problemas, por supuesto, no hay
 respuestas cientificas y la homogeneizacion parece depender, desde el pun-
 to de vista positivista, del lenguaje utilizado y sus definiciones.

 UJna vez tomada la decision de la homogeneizacion comienza propia-
 menite el conteo; el conteo utiliza la logica de las matem'aticas. Por ejem-
 plo, una huelga m'as otra huelga igual a dos huelgas. Cuando se est'a ope-
 rando con una logica matematica (en el ejemplo anterior, la de los
 numeros naturales, que dice que uno mas uno son dos), para obtener con-
 clusiones validas sobre relaciones reales seria necesario que existiera iso-
 morfismo entre sistema real y sistema matematico (o si se quiere entre
 teoria del sistema real y sistema matemAtico). Para que exista isomorfis-
 mo tendrian que cumplirse las siguientes condiciones:
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 a) Que los axiomas de las matematicas correspondieran uno a uno con
 los axiomas de las teorias sociales (situacion que por supuesto nadie ha
 probado, empezando porque no hay ningiun acuerdo acerca de cuales se-
 rian esos axiomas para las teorias sociales).

 b) Que los terminos matematicos se correspondieran uno a uno con
 los te'rminos de las teorias sociales (situacion semejante a la anterior) y

 c) que las conexiones logicas entre los dos sistemas fueran iguales (si-
 tuacion semejante a las dos anteriores).

 Dejar la decision de isomorfismo a la verificacion tampoco es una
 respuesta satisfacteria puesto que todas los verificaciones son substantivas
 y no podnramos diferenciar si lo que se verifica es la hip'tesis substantiva o
 el isomorfismo supuesto en Ia verificacion a traves de la cuantificaci&n
 de sus indicadores.

 Si la cuantificacion se ha mostrado tan fructifera en la ciencia natural
 es porque, siendo esta eminentemente experimental, el experimento fija
 sus propias condiciones de verdad y muchas veces no hay la pretension de
 simular fen6menos naturales espontaneos. Adema's, la exigencia de conver-
 tir a la ciencia natural en tecnologia evita tener que reproducir necesa-
 riamente en el laboratorio condiciones de espontaneidad de los procesos

 puesto que luego en la industria se reproducirian las condiciones (natu-
 rales o artificiales) del laboratorio. La ciencia natural es cada vez menos
 la ciencia de lo espontaineo y cada vez m'as la de los procesos artificiales.
 Ademas, el isomorfismo es obligado en estas investigaciones a trave's del
 experimento: la teoria toma de antemano la forma matemaitica.

 En slntesis, la investigacion cuantitativa sobre la clase obrera que ca-
 racteriza a la mayor parte de los estudios sociodemograficos y una parte
 de los de proceso de trabajo en Mexico, con una aparente rigurosidad
 esconde una concepcion puramente estructural de la clase obrera. Sus tec-
 nicas y sus cuantificaciones hacen eco del fetichismo de la cuantificacion
 v asimilan acriticamente la idea positivista de considerar al dato como
 dado.

 IV. EL ESTILO ANTROPOLOGICO

 Antes de analizar este u'ltimo estilo, es necesario aclarar que la antro-
 pologia no tiene un estilo en si misma, sino que este depende de la pos-
 tura teorico-metodologica de los antropologos; sin embargo, en Mexico
 se ha vuelto comtin el rechazo antropologico de la cuantificaci6n o de
 la investigacion en fuentes tan pobres como los periodicos, prefiriendose la
 vivencia de los investigadores con los sujetos investigados, la impresion
 total y fluida con estos. Este estilo da origen a minuciosas y a veces bri-
 liantes descripciones e interpretaciones, sobre todo dentro de la perspec-
 tiva de los procesos de trabajo, y en menor medida del movimiento obrero.

 El estilo "antropologico" en Mexico, aunque ha olvidado sus orige-
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 nes, forma parte de la tradicion de la hermeneutica, de aquella que se
 inicia en te6rminos modernos con el historicismo y recibe el aporte del
 psicoanalisis, de la etnometodologia y del interaccionismo simb6lico. Tal
 vez un punto en comiun a todas estas teorias es la no disociacion positi-
 vista entre el sujetol y el objeto, el no rendir culto al dato empirico como
 dado, sino como un hecho impregnado inevitablemente de subjetividad
 -aun en las operaciones perceptuales m'as elementales- asi como el pri-
 v%ilegio de la "comprension" sobre toda pretension de basarse directamente
 en la experiencia.

 En antropologia, escuelas como la de "Cultura y Personalidad" se ubi-
 can dentro de esta perspectiva. Influenciada por la teoria de la Gestalt
 y el psicoanalisis genero los conceptos de personalidad y patron cultural,
 entendidos como valores culturales actuados inconscientemente. La discu-
 si6n lievada al nivel de las tecnicas conduce a la critica del positivismo
 y de aquellas tecnicas que de una manera o de otra presuponen que la
 realidad es lo inmediatamente percibido y que el dato es algo dado. Asi,
 para Linton la cultura, el individuo y la sociedad en general no son sus-
 ceptibles de tratarse con el metodo experimental, porque cultura y per-
 sonalidad no pueden ser observadas, sino comprendidas interpretando sus
 signos externos. Todo esto llevo al rechazo del uso del cuestionario y al
 enfasis en lo vivido y la impresion total del investigador.

 A Mexico esta tradicion en forma de fenomenologia llego con Red-
 field y posteriormente con Lewis. Todas estas orientaciones se han refle-
 jado en los estudios sobre procesos de trabajo y en ocasiones de movimien-
 tos obr.eros que conforman el estilo "antropologico". Ciertamente que la
 pureza es dificil encontrarla en este estilo como en los otros, pero el en-
 fasis se pone en la vivencia del investigador -participar como obrero en
 un proceso de trabajo-, y en la captacion subjetiva por asociacion libre,
 como la que practica el psicoanalisis.

 Tal vez sean la observacion y la historia de vida las tecnicas mas soco-
 rridas por este estilo. En cuanto a la historia de vida, que consistiria en
 el registro del relato de la vida del sujeto, se trata de recuperar sobre todo,
 en el estilo antropologico, e significado subjetivo que para el relatante
 tiene su propia vida. La historia de vida se enfrenta entre otros a pro-
 blemas como los siguientes: las relaciones entre proceso biografico y proce-
 so social (una posicion extrema del estilo antropologico de origen en
 Mexico es La antropologia de la pobreza y la fenomenologia igualaria
 realidad a- significado subjetivo de los actores; en esta medida, ei pro-
 blema de la relacion individuo-sociedad pierde vigencia y es visto como
 un problema positivista de quien cree que existen entidades transubjeti-
 vas). El otro problema de las historias de vida y en general del estilo an-
 tropologico es el de las relaciones entre significado subjetivo consciente
 (o bien, en otra perspectiva, motivos y significados manifiestos) con res-
 pecto a los inconscientes (o desde otro punto de vista, contenidos y sig-
 nificados latentes). En general las orientaciones hermeneuticas recono-
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 cen la distinci6n entre lo inmediato y lo interno, o bien entre Jo manifiesto
 y lo latente, o lo consciente y lo inconsciente, lo que Ileva a dos preguntas:

 primera j como es la realidad? -Como la percibe el sujeto o corno, es? En
 la primera respuesta, la uinica realidad que se concibe es la subjetiva y
 no tiene sentido el preguntarse como es esa realidad independientemente
 del sujeto. Pero cuando se reconoce una distancia entre lo -interno y lo
 externo, surge el problema de la interpretacion a partir de lo observable
 de ese mundo interno, motivos internos, significados internos o bien ckl
 inconsciente. La solucion clasica es la comprension. Interpretaci)n clue
 pone en juego inevitablemen'te valores, marcos teoricos, prejuicios, etce-
 tera, del que interpreta, Cs decir, interpretacion plagada tambien de sub-
 jetividad.

 El segundo problema es el de la representatividad, tomando en cienta

 que las historias de vida, orales, entrevistas a profundidad o psicoanalitiA
 cas busean rescatar la espeficidad del sujeto y no son susceptibles de es-
 tandarizacio6n -salvo en un uso de la historia de vida que se asemeja al
 cuestionario, como en Balam, y que no tiene que ver con el estilo que
 estamos discutiendo.

 El estilo antropologico ma's puro -fuera del cual dejamos sin duda
 las brillantes elaboraciones de Sariego y Novelo- se acerca al fenomena-
 lismo ma's eleinental: creencia en que se puede investigar sin teoria; des-

 criptivismo, identificacion entre realidad y opiniones de los sujetos acerca
 de si mismos. Con ello, toda la riqueza y acercamiento posibles; entre mar-
 xisnlo y hermeneutica desaparece. La posibilidad de trascender el prejtii-
 cio empirista de que la ciencia trabaja directamente con lo rcal. de que
 la realidad es captable inmediatamente, de que el entrevistado es s6lo
 fuente de datos, que con tecnicas depuradoras del dato se llega al nticleo
 de lo real, se queda a medio camino ante el predominio de Oscar Lewis
 con lenguaje marxista en esta perspectiva.

 Solo si el estilo antropologico fuera capaz de profundizar eni sus ori-
 genes metodologicos v epistemologicos, en confrontacion con el positivismo
 v en diAlogo con el marxismo, su perspectiva y sus tecnicas privilegiadas
 podrian convertirse no en un simple proceso de recoleccion de datos y
 de descripcion, sino de dialogo entre el ".sentir" y el "teorizar" con miras
 a la accion; accion que deje de lado el iluminismo de las teorias moder-
 nas o modernizantes y se convierta en parte de ella con la coinvestigacion.
 Coinvestigacion donde el significado subjetivo sera importante, pero sin
 que necesariamente la realidad y el espacio de posibilidades para la ac-
 cion queden reducidos a esta subjetividad.

 V. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS

 Presentaremos nuestras conclusiones y alternativas como una serie de
 tesis que se desprenden de la exposici6n anterior y otras que han recibido
 una funndamentacion mas estricta en otros momentos.
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 1. Las tres grandes perspectivas de investigacion sobre la clase obrera
 en Mexico, la historiografica, la sociodemografica y la de los procesos de
 trabajo se sintetizan en tres estilos que cruzan estas perspectivas: el cro-
 nol6gico, el cuantitativo y el antropologico.

 2. Cada uno de estos estilos, como formas concretas de investigar, tie-
 ne presupuestos sobre la realidad obrera y sobre el metodo y la tecnica
 que comunmente permanecen implicitos e incluso olvidados, reproducien-
 dose como formas concretas de hacer conocimiento sobre los trabajadores,
 aprerndidas en estado practico.

 3. La falta de diailogo entre teorias sociales-metodologicas-tecnicas con
 la investigacion concreta sobre la clase obrera ha conducido a problemas
 como los siguientes:

 a) A reproducir supuestos que explicitamente los investigadores no es-
 tarian dispuestos hoy a sustentar.

 b) A reducir los espacios de investigacion a solo aquellos que caben
 dentro de. la optica de los estilos y dejar fuera niveles de la realidad obre-
 ra que puedan ser importantes.

 c) El problema fundamental de la constitucio6n de los sujetos obreros
 ha recibido en estas perspectivas un tratamiento insuficiente. Enl la cro-
 nica ha quedado subsumido en la relacion entre Estado v sindicatos, en
 unos casos haciendolo depender de los virajes en la posicion del Estado
 con respecto a los sindicatos y en otros subsumiendolo en una teoria de los
 obst;Aculos para la constitucio6n del proletariado como clase para si. En el
 cuantitativo al tratarlo como simple objeto estructurado, su accion queda
 determinada por la situacion. En el antropol6gico, el enfasis sobre la cap-
 tacion subjetiva de la situacion por los propios sujetos olvida los niveles
 de la realidad que no dependen inmediatamente de su voluntad.

 d) MIetodologicamente, los estilos se mueven de un positivismo inge-
 nuo a una fenomenologia no menos pueril.

 e) Los tres estilos no necesariamente son complementarios en el es-
 tado en que se encuentran, porque parten de concepciones de la realidad
 y del conocimiento diferentes.

 I) El marxismo, que se encuentra explicitamente presente en todos
 ellos, a] menos en el plano declarativo o por el uso de algunos conceptos
 tenricos, no encuentra coherencia entre investigacion, concreta y presu-
 puesto marxista de realidad.

 Las confusiones marxistas no son gratuitas; obedecen a algo que esta
 en la propia historia del marxismo: su incapacidad para erigirse en alter-
 nativa con potencia competitiva ante el positivismo y la fenomenologia.
 Pero, ademas, influye la gran ignorancia de la mayoria de los investiga-
 dores sobre la clase obrera en Mexico de las polemicas teoricas y meto-
 dologicas mas profundas en el presente siglo.

 El salto adelante en los estudios sobre la clase obrera en Mexico ten-
 drian por tanto una serie de presupuestos como los siguientes:

 a) Para el estilo cronologico, que ha caido en una gran circularidad,
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 la eliminacion explicita de la metaflsica del papel historico de la clase
 obrera y su capzcidad de presentar el problema como constitucion de su-
 jetos obreros no necesariamente homogeneos, no reducidos al nivel mais
 abstracto de la explotacion. Necesidad, a la vez, de reconocer que entre
 el concepto de clase social y el de movimiento obrero concreto son ne-

 cesarios conceptos de mediaci6n inexplorados en nuestro pais, que ap:un-
 tan a hacer distinciones en la clase obrera y no a presentarla de anteniano
 como un bloque monolitico.

 b) Para el estilo cuantitativo, la recuperacion de toda la discusion
 entre estructuralismo y hermenenutica, y el reconocimiento de la reedicion
 de estilos que en otros contextos han sido muy criticados y cu-as limita-
 ciones se ha mostrado, no significa un paso adelante en la investigacion

 social en Mexico. Tambien habria que considerar la critica a la mistica
 de la cuantificacion inherente a este estilo y que hoy aparece como no-
 vedad en nuestro pais, pero a nivel internacional es anticuada.

 c) En el antropologico, la necesidad de profundizar sobre los proble-
 mas y propuestas de las diversas corrientes de la hermeneutica que para
 nada se reducen al simplismo de 0. Lewis, confront'andose explicitamente
 con el marxismo y abordando con profundidad el problema de sus tec-
 nicas.

 d) Para los que se reconocen en cl marxismo, sean de un estilo o de
 otro, la necesidad de volver cerca de la concepcion marxista sobre la
 clase obrera como algo dado-d'andose, como sujeto-objeto con todas sus
 implicaciones en el plano del metodo, de la t6cnica y de las relaciones
 investigador-clase obrera.

 En el plano del metodo, la necesidad de recuperar como alternativa
 al metodo hipotetico deductivo y al fenomenologico, la idea marxista de
 m'todo de reconstrucci6n de la teoria en el pensamiento 17 y los avances
 de ia descripcion articulada.'8 Realidad en movimiento y sujeto-objeto
 deberian conducir a la noci6'n de coinvestigacion, rechazo del iluminismo
 de la ciencia, reconocimiento de la fragmentacion de la clase obrera en
 sujetos diversos y alternativos, nocion de reestructuracion productiva jun-
 to a la de recomposicion de la clase, pesimismo de la situacion frente al
 optimismo de Ia voluntad.

 \7Wase Enrique de Ia Garza. El metodo del concreto-abstracto-concrct _ A-
 1, 1983.

 Is H. Zemelman, op. C.t.
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