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 La voz y la mirada

 ALAIN TOURAINE

 I. LA INUTIL IDEA DE SOCIEDAD

 La sociedad como padre

 Es necesario examinar de una manera novedosa las relaciones, en las
 ciencias sociales, entre la situacion y el actor, esto es, redefinir el objeto
 mismo de estas ciencias. La tradicion intelectual de la que todavia somos
 en parte herederos, definio por mucho tiempo ese objeto de manera tan
 sencilla que parecia evidente. .El objeto de las ciencias sociales no es
 acaso la sociedad? Cuando nos alejamos de las sociedades industriales
 modernas, otras palabras pueden sustituirla, pero desempenan la misma
 funci6n. El siglo pasado hablo de civilizaci6n para nombrar conjuntos
 hist6ricos concretos definidos menos por una actividad que por un espi-
 ritu del cual la religi6n era, en general, considerada como la expresi6n
 central. Y cuando estudiamos las sociedades sin estructura, las perci-
 bimos primero como culturas, como sistemas casi estables de intercam-
 bios internos y externos. El termino de sociedad se aplica de manera
 mas general a conjuntos hist6ricos definidos mas por la accion que ejer-
 cen sobre si mismos que por sus valores y por su nantenimiento. Se
 propago con la difusion del Estado moderno, de sus leyes y de sus
 reglamentaciones, y con el desarrollo de la conciencia nacional.

 Pero mientras que una cultura y una civilizaci6n son sistemas de re-
 producci6n social o de control social y por consiguiente no separan el
 actor del sistemna social en que se encuentra, una sociedad se define por
 un orden creado por una intervenci6n en la vida colectiva, lo que conduce
 a separar al sistema social concebido como el Espiritu de las Leyes, para
 emplear el titulo de Montesquieu, de los actores, que son concebidos como
 la materia prima que la ley organiza, como un desorden al que hay que
 imponer el orden. Para emplear las palabras de la lengua clasica, la
 sociedad es raz6n mientras que los actores son movidos por las pasiones.
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 De ahi el papel esencial de la educacion, que la filosofia social identifica
 con la socializaci6n, es decir, con el respeto a las reglas de conducta que
 permiten la vida en sociedad.

 La noci6n clasica de sociedad produce una separaci6n extrema entre
 el sistema y el actor que puede tambien ser identificada con la separaci6n
 entre la vida publica y la privada, es decir, entre el hombre y la mujer.
 La politica se identifica con el hombre y la psicologia con la mujer. La
 primera es el reino del cilculo y de la raz6n, e incluso de la raz6n de
 Estado; la segunda es gobernada por el sentimiento y la emocion. Vimos
 renacer esta imagen clasica de la sociedad en el marxismo contemporaneo,
 cuando este, dando menos importancia a relaciones sociales de produe-
 cion transformadas y mediatizadas por la legislacion del trabajo, los con-
 venios colectivos y sobre todo el desarrollo de los white collars [traba-
 jadores de cuello blanco], volvio a una definici6n de la sociedad como
 orden o, para emplear Ia palabra de Althusser, como aparato ideologico
 de Estado. Insiste entonces, por ejemplo bajo la pluma de N. Poulantzas,
 en la necesidad de separar el campo de la estructura social, es decir del
 modo de producci6n considerado como un sistema global, del de la acci6n,
 considerado como cambiante y secundario.

 Los historiadores, influidos por el marxismo, han opuesto asimismo
 la historia profunda, relativa a las bases culturales y materiales de
 una sociedad, a la historia de los acontecimientos, la de los actores. Poco
 importa que se pongan en la base de la sociedad recursos materiales o
 valores culturales; lo esencial es que en todos los casos el actor sea
 situado en el terreno de la coyuntura, o sea, en un lugar inferior al que
 se le reconoce al sistema y a la estructura, que es su base. Esta desva-
 lorizaci6n del actor ha conducido a identificar las ciencias sociales con

 el estudio de las instituciones y a definir a estas como la organizaci6n
 normativa de un campo de la vida social a fin de que desempeine una
 funcion en la supervivencia y la adaptacion de la sociedad en su conjunto.
 Esta se vuelve asi un personaje, y las teorias sobre la sociedad nos dan
 de esta la imagen del pater familias o si no la del principe, sea este un
 rey o bien la repfiblica. La Constituci6n norteamericana o la francesa
 de 1791, precedida por la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del
 Ciudadano, son expresiones muy elevadas de esta representaci6n de la
 vida social.

 El orden es casi siempre considerado como creador y pacificador
 mientras que el actor es identificado con la violencia y el desorden, pero
 a veces, como en J. J. Rousseau, el orden es por el contrario reconocido
 como arbitrario en nombre de un estado de naturaleza que es el de la co-
 munidad y la igualdad. En ambos casos, la oposici6n entre la natura-
 leza y la sociedad encubre la que existe entre el actor y el sistema y
 otorga un papel central al Estado y a la Ley que aseguran, para bien o
 para mal, la transici6n del estado de naturaleza al estado de sociedad.
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 El ambiguo descubrimiento de las relaciones sociales

 La sociologia se cre6 combatiendo esta idea de sociedad, dejando de
 oponer el orden al desorden y el Espiritu a la naturaleza, y reconociendo
 que la sociedad no es un principio de unidad sino un campo de rela-
 ciones entre actores sociales. La idea de sociedad civil se separa de la
 de Estado a partir de Hegel y triunfa con la victoria de la burguesia in-
 dustrial. Esto se debe a que la intervencion de la sociedad sobre si
 misma se eleva por encima del campo del comercio, de la circulacion de
 los bienes, para penetrar en la esfera de la organizacion del trabajo,
 como lo reconocieron todos los analistas de la sociedad industrial en for-

 macion, de Adam Smith a Ure, de Saint-Simon a Marx.
 La ind'ustria es ante todo la modificacion autoritaria de las formas de

 organizacion del trabajo; no se define por el recurso a las maquinas
 (los ejemplos mas famosos de racionalizaci6n citados por Taylor no in-
 cluyen m3aquina alguna) sino por la descomposici6n, la medicion y la
 redefinicion de las operaciones de produccion con objeto de mejorar la
 productividad de los talleres. El progreso de la industria esta pues aso-
 ciado, en sus inicios, a la transformacion de las relaciones sociales de
 producc;6n. Los problemas del trabajo y de la producci6n sustituyen
 en el centro de la vida social a los del espacio y de legislacion. La indus-
 trializaci6n en Inglaterra y luego en Europa occidental fue tan trastor-
 nante, tan uinica, que el pensamiento social se concentro durante mucho
 tiempo en los problemas de su origen y funcionamiento. Pero las rela-
 ciones sociales, al mismo tiempo que parecian convertirse en el objeto
 principal del analisis de las sociedades, estaban siendo encubiertas por
 una nueva forma de llamado a un principio metasocial de explicaci6n de
 la vida social. El orden no se oponia ya al desorden o la razon a la natu-
 raleza, sino que la modernidad, la complejidad y el intercambio parecian
 imponerse en nombre de una necesidad hist6rica, de las leyes objetivas
 de la evolucion, a la tradici6n, a la experiencia sensible y al uso. La
 noci6n de sociedad estalla entonces entre las relaciones sociales, relacio-
 nes de interdependencia, de complementariedad o de dominaci6n, y una
 evoluci6n hist6rica que escapa a la intervenci6n de los actores y que per-
 mite por el contrario explicarla situ'andola en el arbol de la evoluci6n
 que conduce de lo siple a lo complejo, como lo repiten despues Darwin,
 Spencer, Durkheim y Talcott Parsons, cuya desaparici6n lamentamos
 ahora.

 En el momento en que la nocion de sociedad ya no le confiere unidad
 al analisis de las situaciones sociales, la de evolucion le brinda otra
 nueva, y mantiene la separaci6n entre el sistema y los actores. Dualismo
 que rige todas las sociologias que se formaron como reflexiones sobre la
 sociedad industrial. De Auguste Comte a Durkheim y a los funcionalis-
 tas, esta evolucion se define en terminos naturales, materiales, como lo
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 indican la importancia dada por Durkheim a la densidad de los intercam-
 bios sociales y mas recientemente las definiciones de la modernizaci6o
 dadas por Deutsch, Germani o Lipset. Las relaciones sociales por el
 contrario son definidas en terminos de valores, de integraci6n o de desin-
 tegraci6n moral. La tradicion weberiana por el contrario mantiene una
 definicion cultural de las orientaciones de la acci6n mientras que ve a
 nivel de las relaciones sociales el progreso de la racionalidad instrumental.
 Finalmente, Marx insiste en la oposicion entre las relaciones sociales
 dominadas por la ganancia y la explotaci6n y la evoluci6n natural de las
 fuerzas productivas, lo cual no deja lugar ni a un nivel ni al otro a los
 valores.

 Asi, ninguna de las tres grandes escuelas clasicas define a la vez las
 relaciones sociales y las orientaciones culturales en terminos de accion.
 Las tres establecen una frontera insuperable entre el mundo social y la
 evoluci6n historica que le da sentido. El kantismo weberiano mantiene
 la oposicion entre el n6umeno y el fen6meno; a la inversa, Marx opone
 el sentido a la vez necesario y deseable de la evolucion a la irracionalidad
 de las relaciones sociales dominadas por la contradicci6n.

 Finalmente Durkheim, que exalta la modernidad y la secularizacion,
 se inquieta, como antes Tocqueville, por la destruccion de los vinculos
 sociales y por la necesidad de volver a crear, en particular por medio de
 la educaci6n, la integracion moral de la sociedad.

 Asi, el pensamiento evolucionista al mismo tiempo que destruye la
 idea de sociedad la reconstruye bajo una forma distinta. Distanciado
 de la filosofia social de la era clasica, produce un conjunto de anilisis
 que merecen ya el nombre de sociologia pero de los cuales hoy en dia
 es necesario alejarse con la misma determinacion con la que los primeros
 soci6logos se apartaron de la filosofia politica de los siglos xvii y xvIIm.

 La autoproduccion de la sociedad

 Al igual que la revoluci6n industrial estuvo asociada con un nuevo
 tipo de representacion de los hechos sociales, asi en nuestro siglo el pen-
 samiento social esta dominado por la inversion de las relaciones entre la
 politica y la historia, o sea, entre el actor y el sistema. Las sociedades
 contemporaneas no pueden ya situarse en la historia ya que ellas produ-
 cen su historia. La idea de desarrollo sustituye la de evoluci6n, y fue
 con razon de sobra que la International Sociological Association escogi6
 como titulo de su congreso reciente: The paths of development, [patro-
 nes de desarrollo] plural que descarta todo recurso a ese evolucionismo
 que domin6 el pensamiento social de Augusto Comte o Talcott Parsons.
 Hoy en dia es imposible creer que los tipos de sociedades se suceden li-
 nealmente, que el socialismo sigue al capitalismo y que la divisi6n del
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 trabajo, la secularizaci6n y el instrumentalismo de la razon extienden
 -continuamente sus conquistas. Crecimiento y crisis, guerras y revolucio-
 nes, fascismo, comunismo, nacionalismo e incluso welfare states [Estado
 benefactor] muestran la capacidad de nuestras sociedades de trastornar
 su propia existencia, de transformar su economia y su organizacion en
 nombre de ideas y en funcion de formas de conquista y de ejercicio del
 poder. La organizacion social no puede ya ser concebida como un tren
 -del cual la economia, o inversamente, las ideas, serian la locomotora.

 Esta experiencia novedosa y que se extiende al conjunto del planeta
 y ya no unicamente a los paises "modernos" puede conducir en dos di-
 recciones muy diferentes. Obliga a separar e incluso a oponer una socio-
 logia de la accion a una sociologia del desarrollo. La primera sustituye
 ,completamente la idea de sociedad por la de sistema de relaciones socia-
 les; la segunda por el contrario la identifica casi siempre con la acci6n
 de estados a la vez doctrinarios y modernizadores.

 Consideremos primero el caso de las sociedades que superan la econo-
 mia industrial para alcanzar un nivel mas alto de intervenci6n sobre si
 mismas. En la mayor parte de los campos de la vida social y ya no uni-
 -camente en la produccion de bienes, aparecen dominadas por aparatos
 de decision y de gestion que imponen un cierto modo de consumo y por
 lo tanto de conducta social a la poblacion. Lo cual provoca como res-
 puesta la creacion de contramodelos de consumo que rechazan el do-
 ninio del sistema de supply [aprovisionamiento] y reivindican nece-
 sidades que pueden ser definidas como naturales pero tambien y mas
 profundamente como la expresi6n de una voluntad de autonomia perso-
 nal y colectiva, de self-management [autodireccion]. Asi el conjunto
 de lo que todavia aparecia como instituciones se transforma en campo
 de relaciones sociales, de poder y de movimientos sociales de oposici6n.
 Tal es el sentido de las campanias de opinion, de las innovaciones cultu-
 rales y de las crisis sociales que se multiplican desde hace quince ainos en
 los Estados Unidos mas todavia que en Europa occidental y en Jap6n
 y que consumaron la destrucci6n de la noci6n de sociedad. Frente a los
 que s6lo ven en la Universidad un instrumento al servicio de la racio-
 nalidad pero tambien frente a los que s6lo ven en ella un medio para
 reproducir las desigualdades sociales, poco a poco se difunde la idea de
 que el conocimiento es una fuente de poder y de que puede ser producido,
 trasmitido y utilizado de distintas maneras segfn las fuerzas sociales y
 politicas que predominan en un pais. Se abri6 asimismo un debate sobre
 la salud pubica que mostr6 que la organizaci6n hospitalaria y la industria
 farmaceutica le dan una determinada forma social que no es en si ni
 racional ni peligrosa pero que corresponde a una determinada situacion
 politica y que se esta convirtiendo en objeto de impugnacion y tambien
 ya de intervenci6n legislativa sobre todo en los casos en que los gastos
 de seguridad social alcanzan un nivel muy elevado. Estos ejemplos pue-
 den multiplicarse, pero el cambio mas importante es el que tiende a su-
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 primir la separaci6n entre la vida puiblica y la vida privada y que fue
 acelerado por los metodos modernos de control natal y por el reciente
 aumento de la tasa de actividad profesional de las mujeres, sobre todo
 en el nivel alto. La separaci6n entre el sistema y el actor, entre el orden
 y la naturaleza, estuvo representada en la epoca clasica, lo dije ya, por
 la separacion entre el hombre y la mujer. En la epoca industrial, la opo-
 sici6n entre, por un lado, el poder conquistador del dinero, de las ma-
 quinas y las armas, y, por el otro, el non differed gratification pat-
 tern [pauta de gratificacion no diferida], fue de nuevo la oposicion
 entre el hombre y la mujer y esta iultima no ha penetrado casi nunca en
 los centros de decision de la economia industrial. E1 movimiento de

 las mujeres, al rechazar esta separaci6n y la subordinacion en que las
 encierra, contribuye de manera decisiva a eliminar toda explicacion de
 la acci6n social por el recurso a un principio metasocial, trascendente,
 y a reducir lo que llamamos sociedad a una red de relaciones sociales entre
 actores a la vez unidos y opuestos por sus conflictos para la puesta en
 forma social de la capacidad que tienen las colectividades de actuar sobre
 casi todos los aspectos de si mismas.

 De aqui en adelante la sociedad no sera mas un principio de unidad;
 es el resultado de sus conflictos sociales y de las grandes orientaciones
 culturales que son su entorno. * No es mas una esencia sino un aconte-
 ciniento. Asi como una organizacion no es sino el estado inestable y
 provisional de las relaciones entre los grupos sociales que poseen o no
 poseen la autoridad en el interior de determinados limnites, una sociedad
 asimismo no es sino una mezcla cambiante de conflictos latentes o abier-

 tos, de negociaciones, de dominacion impuesta, de violencia y de desorden.
 No se puede comprender al acto a traves de la sociedad a la cual per-
 tenece; hay que partir de los actores y de los conflictos que los oponen y
 a traves de los cuales la sociedad se produce a si misma, para comprender
 como se construyen las categorias de la practica.

 En terminos mas tradicionales, se puede decir que los valores cultura-
 les son el entorno de un conflicto social cuyo resultado es la institucio-
 nalizacion parcial de normas que a su vez se traducen en forma de
 organizacion social. La sociologia puede pues eliminar al fin conpleta-
 mente la idea de sociedad. Un bi6logo, FranCois Jacob, escribio que la
 biologia moderna se constituyo cuando dejaron de interrogarse sobre la
 vida para estudiar los seres vivientes. De la misma manera la sociolo-
 gia nace verdaderamente cuando erradica la idea de sociedad y se dedica
 enteramente al estudio de las relaciones sociales.

 Ello vuelve caduca toda oposicion entre funcionalistas e interaccionis-
 tas, toda separacion entre el sistema y el actor. Ya que los actores no
 son movidos por la buisqueda de su placer o de sus intereses y no deben
 ser analizados "psicologicamente"; asi tampoco debe ser definido el sis-

 * Enjeu en el original.
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 tema hist6ricamente o en terminos de principios y de esencia. Los acto-
 res solo estan definidos por su lugar en las relaciones de poder cuyo
 objeto es el control de los patrones culturales a traves de los cuales una
 colectividad modela sus relaciones con su entorno. Propongo entonces
 que se erradique completamente la noci6n de sociedad del analisis socio-
 logico y que esa palabra solo sea empleada para designar conjuntos par-
 ticulares, hist6ricos, The American society [la sociedad americana] o
 hasta the industrial society [la sociedad industrial].

 IL autodestruccion de la sociedad

 El sociologo se entusiasma frente a las transformaciones que hacen
 aparecer la originalidad y la necesidad de su enfoque. Intenta descubrir
 en todos lados procesos conflictuales de produccion de la sociedad. A
 veces se identifica con las nuevas fuerzas impugnadoras; mas frecuente-
 mente con las nuevas formas de democracia que intentan penetrar en cam-
 pos anteriormente dominados por la tradici6n o los principios. Esta
 consciente de que sus investigaciones contribuyen a extender el terreno
 de la democracia al sustituir la ilusion del orden por la realidad del debate,
 del conflicto y de la negociacion, en una palabra, al mostrar que la socie-
 dad es un campo politico. Pero en el momento mismo en que llega asi
 a la cumbre del Capitolio ve ante el la roca Tarpeya. Ya que esta socie-
 dad enteramente activa, a la vez innovadora y conflictual, parece inver-
 tirse en seguida en su contrario: un orden apremiante y represivo, que
 en grandes extensiones del mundo no es ya el de una dictadura guerrera
 sino el de un Estado totalitario que habla en nombre de movimientos
 nacionales y sociales como en nombre del desarrollo econ6mico.

 Nosotros, sociologos, que hemos combatido constantemente a favor de
 los actores de la sociedad civil contra el Estado y contra todas las fuer-
 zas de control social y moral nos encontramos repentinamente rodeados
 de Estados absolutos. Y lo que habia sido percibido como la mas formi-
 dable produccion de la sociedad por las fuerzas sociales y politicas popu-
 lares, la revolucion comunista, de Petrogrado a Pekin y de La Habana
 a Phnom Penh, se vuelve a nuestros ojos el imperio del Gulag, la Banda
 de los Cuatro, el culto de la personalidad o el genocidio. Ante nuestros
 ojos los movimientos populares engendran cada vez mas rapidamente
 "integrismos" musulmanes o no, y Estados absolutos. Incluso en nuestros
 paises la capacidad de innovacion y de conflictos parece sofocada por la
 concentraci6n del poder, por la creacion de una sociedad del espectaculo
 que desalienta toda intervenci6n activa y entre ambos por el reforza-
 miento de las defensas corporativas al servicio de las nuevas clases
 medias que proliferan a la sombra de la tecnoburocracia.

 El creciente dominio de la sociedad sobre si misma y el conjunto de los
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 movimientos de liberacion culturales, sociales y nacionales que son su
 expresi6n mas impugnadora, no conducen acaso a una reparticion del
 mundo entre el conformismo y el terror, a la destruccion de todas las
 relaciones sociales y a su sometimiento al orden del Estado? Ya ante
 el ascenso del totalitarismo nazi, Reich o los filosofos de la Escuela de
 Frankfurt, de Horkheimer a Marcuse, tuvieron que enfrentarse ya no
 a fuerzas sociales cuya importancia era dramaticamente manifiesta sino
 a la fuerza absoluta del deseo o del espiritu, y Habermas nos interroga
 hoy en dia con angustia sobre la posible desaparici6n de la sociedad civil,
 del iffentlichkeit, [publico] nacido en la Inglaterra y la Francia de los
 siglos xvII y xvIII Frente al regimen comunista, los disidentes, aun
 cuando se dicen marxistas, no razonan ya en terminos de relaciones
 sociales y de lucha de clases sino en terminos de derechos humanos opues-
 tos al Estado absoluto, o bien recurren a la experiencia cultural vivida
 lo mas intensa y personalmente contra el mundo abstracto y arbitrario
 que describen Solyenitsin, Bukovski o Zinoviev.

 Cuando el sociologo ve en todos lados actores, no podemos acaso
 pensar que esta deslumbrado por una mancha de luz brillante pero cada
 vez mas pequena y que no ve espesarse alrededor de ella la sombra de los
 sistemas? El fin de las sociedades tal vez no libera a los actores sociales;
 no seria acaso mas justo decir que nos hace volver a la dominacion de
 los imperios y al reforzamiento de los mecanismos de control social, de
 propaganda y de represi6n? Es esta en efecto la pregunta que nos leg6
 Tocqueville. Y nosotros, soci6logos, 'no estamos acaso desapareciendo
 junto con el objeto de nuestros estudios de un creciente numero de re-
 giones del mundo despues de haber creido, a la luz de las descoloniza-
 ciones y de las revoluciones, que todas las partes del mundo iban a vol-
 verse los actores de su propia transformacion?

 No concluyo de manera tan pesimista pero saco de estas legitimas in-
 quietudes la idea de que el soci6logo esta comprometido necesariamente
 con la lucha por el reconocimiento y la expresi6n de las relaciones
 sociales contra la dominaci6n del orden, sobre todo cuando este es tota-
 litario. Lo cual introduce a la segunda parte de esta reflexion, que debe
 responder no ya a la pregunta: que pensar? sino a esta: jque hacer?
 Porque el objeto de nuestro estudio nunca nos es dado. Esta constante-
 mente escondido y reprimido por el orden y por su contrapartida, la
 violencia. En vez de advertir en todos lados relaciones sociales, vemos
 sobre todo sistemas de prohibiciones y rebeliones o campos de concen-
 traci6n. Somos como zoologos que estudian especies en vias de extin-
 cion o que se niegan a fiarse de las observaciones hechas sobre dos ani-
 males encerrados en jaulas. Debemos luchar por la liberacion de los
 actores y de las relaciones sociales pero sabiendo que esta actftud, por
 estimable que sea moral o politicamente, solo nos es indispensable por-
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 que nos ayuda a crear los metodos de investigacion que convienen a
 nuestra nueva representacion de los hechos sociales, particularmente al
 transformar las antiguas relaciones entre el observador y el observado.

 II. COMO ES1TUDIAR LOS MOVIMTINTOS SOCIALES

 Despues de haber definido el objeto de nuestras investigaciones por
 comparaci6n con otras representaciones de los hechos sociales, hay que
 definir un metodo situandolo en relacion con otros modos de estudio de

 las conductas sociales e insistiendo sobre todo en las diferencias que
 cxisten entre uno y otro metodo en lo que concierne a la relaci6n entre
 el investigador y el actor estudiado.

 Dc los esiudios de consumo a los estudios de produccion de la sociedad

 Nuestra experiencia mas comiun es la de estudiar opciones predeter-
 minadas por la organizacion social. Reducimos el actor a roles que
 manifiestan su status en la sociedad. Mostramos que los ricos son mas
 conservadores y los pobres mas reformadores o que los mas educados
 son culturalmente mas innovadores que los otros. El punto extremo de
 avanzada de este tipo de analisis consiste en mostrar que en las situa-
 ciones de crisis, los actores tienden a reconstituir lo que ha sido destruido
 o desorganizado. Estos estudios que podemos llamar de consumo de la
 sociedad, traten ya sea de conductas comerciales, politicas o educativas,
 colocan al observador en posicion de neutralidad. Solo interviene consti-
 tuyendo agregados y categorias y poniendo en relacion una situaci6n y
 una conducta, y redefine mias o menos directamlente una y otra como for-
 mas y niveles de participaci6n social.

 Pero no podemos conformarnos con estos estudios de consumo social.
 Incluso cuando explican las respuestas dadas, no nos hacen comprender
 por que las preguntas tomaron una determinada forma. Nos dicen por
 que tal categoria social vota mas seguido democrata que republicano;
 no explican por que los electores deben escoger entre republicanos y de-
 mocratas y no entre monarquicos y trotskistas. De ahi la importancia
 de un segundo tipo de investigacion que se refiere a la produccion de
 las categorias de la practica, ya sea directa o indirectamente, es decir, a
 los mecanismos de decision. Ha avanzado mucho ultimamente el estudio

 de las politicas urbanas y el de las decisiones de las empresas. La situa-
 13
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 ci6n en este caso ya no preexiste a la intervencion de los actores sino que
 es por el contrario el resultado de esta intervenci6n y de las relaciones
 de influencia que se establecen entre los actores concernidos. El inves-
 tigador esta obligado a intervenir tan directamente como en los estudios
 de consumo, puesto que no todos los elementos de una decision dejan
 huella bajo la forma de documentos o de efectos visibles. Retroalimleita
 informacion con los informadores, hace reaccionar a los actores infor-
 manIdoles de los actos o de las actitudes de otros actores; en ocasiones
 organiza simulaciones. La situaci6n preexiste tan poco a los actores que
 a veces se tiene la sorpresa de ver desvanecerse la decision que se creia
 poder localizar, lo que subraya auin mas la iniciativa del investigador.

 Pero mas alli de los estudios de consumo y de los estudios de toma de
 decisi6n, ha lIegado el momento de penetrar en el terreno mismo de la
 produccion de la sociedad por si misma, de las acciones definidas por su
 participacion en relaciones sociales cuyo objetivo es producir los fines v
 las normas sociales y por via de consecuencia las categorias de la practica
 social. Coloquemonos, para ser sencillos, en el sitio te6ricamente central
 de la producci6n de la sociedad por si misma, ahi donde las fuerzas so-
 ciales opuestas luchan por el control de la inversion, de un modo de
 conocimiento y de los patrones del comportamiento etico. En las socie-
 dades industriales capitalistas, los empresarios privados y los obreros
 de la industria actuan los unos frente a los otros para dar una determinada
 orientaci6n social a los valores de la sociedad industrial, creencia en el
 progreso, en el trabajo, en el differed gratification pattern, [patr6n de
 gratificaci6n diferida] en la explicaci6n historica, en la organizacion,
 que unos y otros aceptan pero a los cuales intentan dar formas sociales
 opuestas que podemos llamar de manera esquematica capitalista y socia-
 lista. El movimiento empresarial y el movimiento obrero son los actores
 principales de una sociedad industrial y es el resultado de sus conflictos
 y de sus negociaciones lo que define las formas de la producci6n, de la
 distribucion y del consumo. Cada uno de esos actores esta consciente
 de que no consume la sociedad sino de que la produce al luchar por el
 poder.

 Pero como estudiar a esos actores? Aquel que los considerara como
 consumidores, es decir que se conformara con estudiar sus actos, se equi-
 vocaria completamente puesto que el acto observable no es sino el resul-
 tado parcial y provisional en relacion con el adversario. Asimismo, la
 comprension de una guerra no puede reducirse al conocimiento de los
 movimientos tacticos de los ejrcitos en presencia. Hay que pasarse pues
 al lado del actor y de sus valores. Pero entonces aparece un segundo
 peligro, tan grave como el primero. El analisis sociologico corre el peligro
 de confundirse con la ideologia del actor cuando por el contrario debe
 permanecer separado de esta, ya que la ideologia es la definicion de una
 relacion social por el actor que esta comprometido en ella, mientras que
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 el analisis sociologico es la explicacion del actor por la relacion social de
 la cual es uno de los polos.

 La sociologia no ha reflexionado muy a menudo sobre esta dificultad
 central. La mayor parte de los libros que tratan de conductas colectivas
 o de movimientos sociales se conforman ya sea con traducir las inten-
 ciones y la ideologia de los actores como con reducir la acci6n a una con-
 ducta de consumo y de adaptaci6n. La literatura sobre el movimiento
 cbrero, por ejemplo, oscila constantemente entre la explicaci6n de las
 huelgas por la coyuntura economica o por la evoluci6n del salario real y
 la exposicion de las ideas reformistas o revolucionarias de las organiza-
 ciones sindicales y politicas. Se puede decir que el estudio de las con-
 ductas colectivas cuyo entorno es lo mas importante, es el capitulo mas
 pobre de la sociologia y sobre todo aquel en que el estudio del sistema
 social y el de los actores estan mas separados, cuando justamente en este
 caso deberian estar lo mas unificados posible. Y sin embargo, -de que
 sirve pensar que la sociedad se produce a si misma a traves de sus orien-
 taciones culturales y sus conflictos sociales si no se es capaz de estudiar
 a los actores colectivos comprometidos en esas acciones innovadoras y
 conflictivas ?

 El actor como analista de si misimo

 Esta interrogaci6n requiere dos respuestas complementarias puesto que
 tropieza con dos obstaculos.

 En primer lugar hay que reconocer al actor como actor, lo que inme-
 diatamente coloca al sociologo en una nueva situaci6n. Efectivamente,
 no basta decir que si se quiere estudiar el movimiento de los obreros,
 de los negros o de las mujeres, hay que eliminar todo recurso a las en-
 cuestas y a los cuestionarios, sobre todo si son individuales, porque los
 movimnientos sociales no son respuestas a preguntas sino interpretacio-
 nes de la sociedad. Deberia ser obvio que la investigacion sobre acciones
 colectivas debe ser llevada a cabo por medio del estudio de grupos de
 actores, aun si el movimiento estudiado tiene una ideologia individualista,
 como es lo mas frecuente en la acci6n de los dirigentes economicos. Pero,
 sobre todo, el actor debe participar en la investigaci6n en tanto que
 actor y no en tanto que sujeto de una observacion o de una experiencia.
 Si la investigaci6n no tiene a su parecer una funcion positiva para su
 accion, o bien la rechaza, o participa en ella sin ser actor, envolviendose
 entonces de racionalizaciones ideologicas. Todo esto excluye la separa-
 cion clasica entre la accion y la investigacion. El actor puede recurrir
 a los servicios de un experto independiente para informarse sobre su
 adversario o sobre las condiciones en que va a actuar, pero no acepta
 someterse en tanto que actor a una mirada independiente puesto que por
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 definici6n todo su campo de accion esta rnarcado por su lucha contra un
 adversario por el poder. El investigador no puede ser un arbitro, y
 nlenos aun un juez.

 Pero antes de examinar los problemas asi planteados a los investiga-
 dores, precisemos mejor el papel del actor mismo en la investigacion.
 Pueden formularse dos principios de metodo. En primer lugar, el actor
 debe ser estudiado tanto como sea posible en sus relaciones sociales per-
 tinentes (meaningful). No habria que recordarles a los soci6logos que,
 siendo las relaciones sociales su principal objeto de estudio, deberian
 preocuparse mas por dirigir su observaci6n y su experimentacion hacia
 las relaciones sociales y no hacia situaciones o conductas? En principio
 no se deberia hacer estudios sobre el movimiento obrero por ejemplo,
 sino solamente sobre las relaciones sociales de produccion, a condicion
 de acordarse que esas relaciones no son "objetivas" sino relaciones entre
 actores a la vez socialmente antagonistas y orientados hacia los mismos
 valores culturales. Si con todo, se comienza por un estudio sobre sindi-
 calistas, estos deben ser observados inmediatamente en interacci6n con

 ejecutivos, civil servants [funcionarios puiblicos] o abogados laborales,
 y con todos los demnas actores sociales cuya pertenencia a su campo de
 accion reconocen ellos mismos.

 En segundo lugar, hay que respetar el principio elemental del anlisis
 sociolgico que senala que no hay rol sin conciencia de ese rol y que por
 consiguiente no hay clase sin conciencia de clase. Aunque un actor tenga
 multiples papeles y su conciencia de rol pueda no conducir directamente
 a una accion en; conformidad con la naturaleza de la relacion social en

 que ese rol lo coloca. Mals se acerca uno a las conductas colectivas de
 producci6n de la sociedad, mas importante es respetar el analisis que
 el actor hace de su accion, hasta tal punto que el objeto del analisis no
 puede ser la conducta del actor sino el an6lisis que el actor hace de sus
 propias conductas y de las de sus partidarios socales. El papel mas visi-
 ble y mas constante del investigador en el mnetodo de investigacion que
 llamo la intervencion sociologica es el inducir constantemente al actor
 a Ilevar a cabo ese autoanalisis sin dejar de ser un actor. Es incluso la
 capacidad del actor de Ilevar a cabo ese trabajo de analisis lo que mejor
 nos informa sobre la naturaleza sociologica de esas conductas, puesto que
 esa capacidad aumenta a medida que se pasa de las conductas de con-
 sumo a las conductas de producci6n de la sociedad. En resumen, la
 intervencion consiste en estudiar actores colectivos en tanto que actores
 en sus relaciones con sus partidarios sociales y a traves del analisis que
 ellos mismos hacen de esas relaciones. P'ara mostrar lo que separa estos
 estudios intensivos de las encuestas extensivas y para dar una sola ima-
 gen de mis practicas de investigacion, puedo recordar que pasamos,
 durante la fase principal de la intervencion, unas cien horas con cada
 grupo de unas diez personas. Quiero sobre todo subrayar la profunda
 oposicion que separa estos estudios de los conflictos, movimientos e ini-



 LA VOZ Y LA MIRADA 1311

 ciativas sociales de un procedimiento marxista que reduce el movimiento
 obrero, por ejemplo, a ser un signo de las contradicciones del capita-
 lismo, signo que los unicos que saben interpretar y utilizar son los inte-
 lectuales depositarios de una teoria cientifica de la historia. El metodo
 que presento en esta ocasion esta al servicio de lo que quisiera yo llamar
 una sociologia no marxista radical.

 La interieencion del investigador

 Este autoanalisis del actor no puede desprenderse totalmente de la
 ideologia. Si lo lograra, ello significaria que el actor ya no es mas
 un actor y que se transform6 en soci6logo, lo cual sucede en efecto cuan-
 do un movimiento es presa de la duda o de la impotencia. El actor nece-
 sita pues un mediador que le permita disponer de los resultados del
 analisis siendo aun un actor. C6ono puede desempeinar ese papel el in-
 vestigador? C6mo puede evitar tanto ser un ideologo como destruir al
 actor colocandolo fuera de la acci6n? Creo que puede lograrlo represen-
 tando para el actor la significaci6n mas elevada posible de su accion.
 Y esto constituye el principio central del metodo que someto a la atencion
 de ustedes. Dirigiendose a militantes antinucleares que resisten a la
 construccion de centrales, que tenmen un accidente o la contaminaci6n o
 que impugnan los argumentos economicos y tecnicos de los partidarios
 de la industria nuclear, hace la hip6tesis, despues de largos estudios pre-
 paratorios, de que esta acci6n defensiva es tambien portadora de un:
 nueva forma de lucha de clases, la de la poblacion contra la tecnocracia,
 y de que al mismo tiempo es culturalmente innovadora puesto que intro-
 duce valores v un patron de consumo que conviene a la sociedad pos-
 industrial en formacion. De ningun modo afirma que esas muy elevadas
 significaciones son de hecho las mas importantes historicamente, que la
 accion alLtinuclear va a ser capaz de convertirse en un movimiento social
 a la vez culturalmente innovador y capaz de atacar los nuevos centros
 de poder; lo que hace es presentar a los actores este highest possible
 meaning [el mias amplio sentido posible] de su accion colectiva para que
 reaccionen ante esa imagen de si mismos, no solamente en tanto que
 actores sino sobre todo en tanto que analistas de su acci6n, y confron-
 ten esta interpretacion del sentido virtual de su accion con su propia
 categoria de analisis y de acci6n. Algunos aceptan la imagen que se les
 presenta y se proponen interrogar su propia accion desde el punto de
 vista de su nmis elevada significaci6n posible, que fue formulada por el
 investigador. Otros, por el contrario, rechazan esta imagen y precisan,
 en contraposicion, el sentido diferente que le dan a su accion. Toda
 accion colectiva es portadora, de manera mnts o menos directa y mas o
 menos concentrada, de la lucha por el podler, teniendo al mismo tiempo
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 otras significaciones menos centrales. La naturaleza de una accion colec-
 tiva puede ser determinada por la mnanera con la cual reaccionan los acto-
 res ante la imagen que aporta el soci6logo de esta lucha central. Enfren-
 tados a una significacion muy elevada y muy general de su accion, los
 actores son alejados de su ideologia que interpreta una situacion hist6-
 rica concreta. Toman la mayor distancia posible con respecto a su acti-
 vidad practica y este desequilibrio los conduce a buscar una significacion
 mas o menos elevada de su accion. El investigador, al situarse lo mas
 lejos posible del sentido practico de la accion, abre el espacio de analisis
 en el cual los actores van a moverse y repartirse. Por comparaci6n con
 las refinerias de petroleo, podriamos hablar aqui de un cracking [resque-
 brajamiento] de las conductas colectivas.

 El sociologo de ninguna manera se identifica con la lucha concreta
 del actor o con su ideologia; tampoco es un observador neutro incapaz
 de entrar en interaccion con el actor sin destruirlo. Es un agente del
 analisis del actor y su intervencion le permite hacer avanzar su propio
 andlisis. Este papel del investigador esta muy alejado del distancia-
 miento y de la objetividad de la tradicion sociologica; esta ain mas
 alejado de la identificaci6n con ei actor que proponen las distintas formas
 de investigaciones comprometidas o de investigaci6n-accion. E1 inves-
 tigador tiene un objetivo de conocimiento como el actor tiene un obje-
 tivo de acci6n. Pero si el primero puede entrar en comunicacion con el
 segundo, es porque no es neutro con respecto a el. Desea que el actor
 sea capaz de accion al nivel mas alto posible. Como el psicoterapeuta
 que quiere ayudar al enfermo a controlar sus conductas, a liberarse de la
 angustia, el sociologo en este caso quiere ayudar al actor a escapar de los
 rpremios de una situacion sufrida por el y a elevarse hacia la produccion
 conflictual de la sociedad, porque la lucha de los actores es lo tinico
 que puede revelar el objeto del analisis sociol6gico. La accion y el ana-
 lisis estan aliados contra el orden y la ideologia.

 El andlisis y la accion

 Esta alianza conduce al sociologo a alejarse de la posicion descriptiva
 o especulativa que en general es la suya para buscar la comprobaci6n de
 sus hipotesis en el estudio de los efectos de su analisis sobre el compor-
 tamiento de los actores. Este procedimiento es analogo al que es comun
 en los economistas, pero en este caso no se trata de esperar de aconteci-
 mientos ulteriores la confirmaci6n de hipotesis, lo cual seria pedir a
 la vez mucho y demasiado poco. El actor, utilizando los analisis del so-
 ciologo, debe recibir de su entorno confirmaciones o invalidaciones de
 sus analisis, y trasmitirlas al sociologo para pedirle eventualmente la
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 miiodificacion de sus hipotesis. Mas simplemente, el sociologo observa
 como actuan en situaciones nuevas actores que se colocaron a distintos
 nives de definicion de la accion colectiva v si efectivamente se comportan
 de la manera previsible. Se inicia asi un ir y venir entre el analisis y la
 accion que podria no tener fin. Es por ello que llame a esta segunda
 parte de la investigacion, que sigue a la intervencion propiamente dicha,
 la sociologia permanente. En el caso del estudio que estamos ahora con-
 cluyendo y que trata del movimiento antinuclear en Francia, esta fase de
 sociologia permanente ha durado ya casi un afio y prevemos continuarla
 todavia muchos aiios despues de la terminaci6n de nuestro libro.

 El metodo que caba de ser rapidamente esbozado y cuyos principios
 defini mas ampliamente en mi reciente libro La voz y la mirada (Voice
 and eye) que aparecera en algunos meses en ingles y en otros idiomas,
 no es de ningiun modo una formna particular de entrevistas de grupo o de
 group dynamics [dinamica de grupos]. En cambio, es inseparable de
 una transformaci6n de la relacion entre el analista y el actor observado.
 Los psicologos estan acostumbrados a su doble papel de analistas y de
 interventores. Los sociologos se mantuvieron alejados de su ejemplo
 porque seguian convencidos de que su objeto de estudio era la sociedad
 v de que existia una clara divisi6n del trabajo entre ellos y los psico-
 logos sociales interesados en los comportamientos del actor en situa-
 cion social y en particular en grupo. El procedimiento que intento aplicar
 se desvia a la vez de un estudio de grupo y sobre todo de group centered
 groups [grupos centrados en el propio grupo] y de los analisis de situa-
 ci6n o de tendencias sociales. Aste se situa lo mas lejos posible de las
 conductas de adaptacion, de integracion y de socializacion y lo mas cerca
 posible de los entornos culturales y de los conflictos centrales de una
 comunidad. Comenz6 con un estudio de movimientos de oposici6n pero
 se esforzara por extender paulatinamente su campo de aplicacion a los
 movimientos de la elite dirigente, a los movimientos vinculados a la
 lucha por el control del cambio social y no ya por la conquista del poder
 en una polity dada y, finalmente, a las formas muy diluidas de accion con-
 flictual, aquellas que casi siempre son clasificadas como riots, disorder,
 deviance or mental illness [disturbios, desordenes, desviaciones o enfer-
 medad mental]. Espero que podran ser reanalizados de esta forma mu-
 chos fenomenos sociales, sin que este procedimiento tenga la pretension
 de suprimir otros marcos de referencia conceptuales y metodologicos.
 Mi primer programa de investigacion, comenzado en 1976, tiene por
 cbjeto el movimiento estudiantil, el movimiento antinuclear, un movi-
 miento regionalista, el sindicalismo obrero y el movimiento de las mu-
 ieres. El estudio sobre el movimiento estudiantil acaba de ser publi-
 cado; el que trata del movimento antinuclear esta terminado y nos en-
 contramos a la mitad del trabajo de campo de la investigacion sobre un
 movimiento regionalista. Estos estudios se llevan a cabo por razones po-
 liticas en Francia, pero quisiera expresar aqui el deseo de poder en el
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 futuro formar equipos de trabajo y llevar a cabo investigaciones en
 otros paises, y en particular ahi donde la sociedad es abierta y donde
 los sociologos son independientes y creadores.

 Espero que estas investigaciones y el espiritu que las anima contribu-
 yan a aumentar la capacidad de acci6n conflictual de la sociedad sobre s'
 misma y en particular a desarrollar nuevas formas de democracia directa.
 Cuando el poder era el del principe, la naci6n queria elegir sus represen-
 tantes para votar el impuesto y controlar a partir de ahi las decisiones
 mas importantes. Cuando el poder se encarn6 en los seiores (le la indus-
 tria, el sindicalismo cre6 una forma mas directa de democracia. Ahora que
 casi todos los campos de nuestra vida estan dominados por apparatchiki *
 necesitamos que se desarrollen movimientos sociales que ya no sean
 las correas de trasmision de partidos politicos y que vayan mas alla de
 los lobbies [cabildeos] y de los interest groups [grupos de interes].
 Mientras mas activamente participemos en esta extension (le la demo-
 cracia mas reforzaremos nuestro trabajo de conocimiento. No es man-
 teniin.donos alejados de la accion social creadora y taking for granted
 [dando por sentado] las actuales formas de organizacion social como
 haremos avanzar el conocimiento y lo liberaremos de las presiones so-
 ciales e ideologicas. Al contrario, nos encerrariamos asi en el orden
 establecido, y el caracter abstracto de algunas formulaciones no nos im-
 pide ver diez o veinte afnos despues hasta que punto reflejaban, fielmente
 la ideologia dominante de una epoca. Por el contrario, al captar lo imis
 directamente posible las relaciones, los conflictos y los movimientos
 sociales, podriamos liberarnos de las ideologias y descubrir aquello que
 es el objeto central de nuestra investigaci6n: comprender c6mo una
 colectividad, a partir de determinados patrones culturales de intervenci6n
 sobre si misma y sobre su entorno y a traves de los conflictos por el
 control social de esta intervencion, produce las categorias de la praictica
 social.

 Porque los actores del drama de la sociedad industrial desaparecen
 poco a poco de la escena hist6rica mientras que los nuevos actores y los
 nuevos entornos que definen la sociedad posindustrial a menudo comien-
 zan a tomar forma, vivimos una impresi6n de vacio tanto mas sensible
 porque este vacio ya no es colmado por las ilusiones de una ideologia
 dominante, ni en el Occidente ni menos auin en el Este. Es por ello que
 reinan provisionalmente las concepciones semiologicas de la vida social
 que solo ven en todos lados los signos de la modernidad, de la domina-
 ci6n de clase, del poder del Estado o de una cultura nacional. Co-
 mo si nuestras sociedades nacionales o regionales fueran discursos, to-

 * [En ruso] Designa a los funcionarios del aparato politico sovietico. Por exten-
 sion, ha adquirido caracter peyorativo y con ella se hace referencia a las defor-
 maciones burocraticas que caracterizan al tipo de funcionario de las organiza-
 ciones comunistas. [E.]
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 talitarios, burocraticos o nacionalistas, que no dieran cabida a ningun
 debate y a ninguna indeterminacio6. Tomo mi lugar entre los que es-
 cuchan, no el ruido efectivamente ensordecedor de esos discursos, sino
 las mnultiples voces que anuncian nuevos debates y nuevos combates.
 Me siento muy alejado de los marxistas que reducen la sociedad a un
 aparato de dominacion y de reproducci6n de esa dominacion, pero muy
 cerca de aquellos, marxistas o formados por las luchas de liberaci6n
 nacional, social y cultural, que son, sensibles a la protesta y a la innova-
 ci6n, a las nuevas formas de las luchas sociales. Escucho tambien a los
 que ejercen nuevas formas de poder v que se inventatn una ideologia que
 rompe con la de las antiguas clases dirigentes. Quisiera que los soci6-
 logos no se demoren mas en revivir los combates del siglo pasado y que
 no cedan a la ilusi6n de creer que los actores desaparecieron de nuestras
 sociedades, donde las ideas serian sustituidas por los intereses y los
 valores por las estrategias, donde todos los campos de conflicto asi como
 todas las instituciones serian descompuestos por un cambio permanente
 Quisiera que la sociologia este atenta al nacimiento de nuevos dramas y
 de nuevos movimientos sociales en muchas partes del mundo. Ahi donde
 el totalitarismo parecia haber sofocado toda voz, ahi donde el nacionalis-
 mo parece prohibir todo debate social asi como ahi donde la comple-
 jidad de la organizacion y la rapidez de los cambios parecen dificultar
 la formacion de luchas generales. En la medida en que sabremos rede-
 finir de esta manera nuestro papel, daremos a la sociologia una legiti-
 maci6n que no esta ya muy segura de poseer desde que necesariamente
 se alej6 de la nocion de sociedad que le daba esa legitimidad y que se
 volvi6 mas peligrosa que util. Ya que asi lograremos abolir la separa-
 cion entre el sistema y los actores, entre la politica y la psicologia
 y darle su sentido mas amplio a la political psychology [psicologia poli-
 tica] que nos reiune aqui.

 Traduccion, de Andrea Martinez


	3540074_-_V41_1979_04_11_voz_touraine.pdf
	Contents
	image 1
	image 2
	image 3
	image 4
	image 5
	image 6
	image 7
	image 8
	image 9
	image 10
	image 11
	image 12
	image 13
	image 14
	image 15
	image 16
	image 17

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 41, No. 4, Oct. - Dec., 1979
	Volume Information
	Front Matter [pp.1297-1433]
	
	Política energética de México [pp.1123-1166]
	El desarrollo capitalista periférico y la transformación de las relaciones de clase en el campo. Papel de los campesinos cañeros en la industria azucarera mexicana [pp.1167-1180]
	La lucha agraria en Sonora, 1970-1976: manipulación, reforma y la derrota del populismo [pp.1181-1232]
	El efecto de los inmigrantes ilegales sobre el desempleo en Estados Unidos [pp.1233-1255]
	La inmigración y el sistema internacional. algunas características de los mexicanos recientemente emigrados a los Estados Unidos [pp.1257-1277]
	La familia chicana: Revisión de puntos de vista opuestos [pp.1279-1296]

	
	La voz y la mirada [pp.1299-1315]
	La teoría marxista clásica y el problema de la burocracia [pp.1317-1334]
	Enfoques sobre la élite del poder [pp.1335-1367]
	Acumulación capitalista y población [pp.1369-1383]
	Problemas metodológicos de la dialéctica y del análisis marxista del estado capitalista [pp.1385-1419]
	El poder disciplinario en Foucault [pp.1421-1432]

	El monopolio de la televisión comercial en México (El caso Televisa) [pp.1435-1468]
	Crisis, estancamiento y reestructuración de la economía capitalista [pp.1469-1500]
	Radicalismo o izquierdismo político en el Perú. Un análisis de opiniones políticas [pp.1501-1534]
	Back Matter






