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Jesús Galindo

EL primer modelo. Comunicación y cultura política
,

Hace diez años inicié un proceso de investigación sobre la subjetivi-
dad social. En un primer momento el marco de trabajo tomó como
base a la semiótica y a la teoría de las ideologías. Por una parte era
evidente que el asunto pasaba por la conformación de un sujeto en el t
lenguaje, y por otra, que lo social era un referente elemental para 1.
entender al fenómeno lingüístico-discursivo. Por unos años este mo-
mento de reflexión ordenó un primer plano de comprensión del
objeto estudiado [Galindo, 1984].

En forma paralela se habían desarrollado en el medio académi-
co de los años setenta los comentarios y rollos varios sobre la cultura.
El esquema maestro era el texto de la obra de Antonio Gramsci y sus
secuelas. Por otra parte el medio estaba en un momento crítico, re-
sultado del efecto dispersador del post-sesenta y ocho. El marxismo
era la fuente de toda reflexión, y aún los lugares más inoculados re-
querían conocer su discurso para no padecer de autismo. La refle-
xión personal de aquellos años se promovió en ese clima.

Pero en forma particular dos fueron los hechos que puntualiza-
ron el marco de esto que llamo el primer modelo. En primer lugar el
encuentro académico con la etnometodologia y el interaccionismo
simbólico, cuando una necesidad prioritaria era desentrañar el con-
tacto entre los individuos, cuando las preguntas por la alteridad y la
comunicación eran el centro de las preocupaciones teóricas y vitales. ~
En segundo lugar el encuentro con la ciudad en forma vicaria drásti-
ca y maravillosa, y la subsecuente reflexión y búsqueda de apoyos re-
flexivos. La comunicación y la interacción como base de la composi-
ción social, y la ciudad como el espacio social vivo e inmediato fue-
ron dos acontecimientos definitivos.

Así pues, después de varios añOs de vida académica y militante
aparece como resultado el primer modelo de análisis de la cultura
política y los movimientos sociales [Galindo, 1987]. En él están pre-
sentes dos momentos de formación intelectual, el de comunicación-
lingüísitica y el de ciencias sociales-antropolgía, y dos momentos de
formación política, en la vida universitaria y en el movimiento urba-
no popular.

La composición de esta primera propuesta está dividida en dos
partes. La primera explora las relaciones entre cuatro elementos,
conformación que tiene una pequeña modificación para la configu-
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Jesús Galindo

.:

tónomos e independientes de los que no lo son, O para su calificación ~~
en un umbral de relatividad. .

.Un esquema elemental se configuraría así:

Conciencia-Información. I ~'t:',

V 01u1ad -Decisión_Acción -Poder _Interac!ón

confli¿_Costo

Entendiendo la importancia para la formación de la conciencia
de la presencia de información en un sentido cuantitativo y cualitati-
vo, y entendiendo que esa conciencia puede imaginar, percibir, re-
cordar, prever, entonces se ajusta la imagen de la voluntad y la con-
ciencia individuales con la organización social en general, afectada
por la mediación de las acciones y el poder. El orden social general
se presenta como un mundo organizado de relaciones de lo particu-
lar y de lo general, de individuos y grupos de individuos, de concien-
cias particulares y conciencias de una composición más allá de lo
particular .

La conciencia es el centro del esquema, es lo que rige lo ele- 'é""
mentalmente humano. El contacto ordenado entre conciencias esta-
blece el orden del mundo organizado, la gran mediación es el poder.
El contacto se muestra en una red de relaciones e interacciones, la
urdimbre del mundo social, la comunicación. Entonces el esquema
se mueve hacia el otro centro rector, la acción, el eje del movimiento
del mundo. Los contrapuntos quedan en la conciencia y en la acción,
la figura se col]1pleta por la información, por la organización y por la
comunicación. El orden y el poder quedan implicados en la trama de
estas relaciones. En un apunte y de años después aparecerían el
amor y el interés. El esquema básico se presenta así:

Conciencia. .Información

1 ~ Accióri~~ 1

.., "~ C ' .
óOrgaDlzaclon .-omumcaCl n

,
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Jesús Galindo

cio, sólo a una parte, pero la visión obtenida sigue siendo global. Y
sucede que desde esta visión actúa, percibe, recuerda y prevé al mun-
do.

Existe una referencia subjetiva de la composición y de la orga-
nización del mundo que afecta ala referencia objetiva. Y toda re-
ferencia objetiva es efecto de subjetividad en tanto que toda subjeti-
vidad es efecto de condiciones objetivas. El mundo social es la objeti-
vació n de cierta subjetividad, y toda subjetividad es producto de refe-
rentes objetivos. Es importante considerar la subjetividad social para
entender las comparaciones objetivas analizables, es muy importante
considerar el punto de vista subjetivo del actor social para compren-
der el mundo objetivo en que vive.

Surgen entonces el concepto de cultura política de la reflexión
sobre la relación entre el individuo y lo colectivo, entre el actor social
y la organización social. Si la cultura en general hace alusión a la re-
lación de los actores con el orden de significación, sentido y acción
del mundo, la cultura política hace alusión particular al vínculo que
el individuo tiene en situación con el mundo organizado. En un sen-
tido restringido a lo ordenable, en la dimensión de lo político la cul-
tura vincula al actor con su medio y su historia en tanto sujeto orde-
nador de la vida, en cuanto a sujeto con voluntad. de ordenar. Una
cultura política muy intensa vincula al sujeto de manera muy partici-
pante con el proceso ordenador de su mundo, una cultura política
pobre lo vincula; en los dos casos posee una relación de orden con el
mundo que vive, posee una cultura. La explicitación podría conti-
nuar en este sentido, la conciencia, el poder y el orden vuelven a apa-
recer con énfasis.

Una primera definición de cultura política fue como concien-
cia de la organización social. La conciencia de la organización se en-
tendió como percepción y memoria del mundo vivido. El concepto se
completó con la re.lación conciencia-acción en el sentido de la prácti-
ca. La cultura política quedó entendida entonces como la relación
práctica con la organización social. De una noción más rica se recor-
tó a sólo la idea del mundo y su proceso histórico en la conciencia y
en -la práctica-la acción. Esto llevó a desarrollos posteriores más
plenos de sentido.

Una representación esquemática podría ser la siguiente:
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Jesós Galindo

como membrete, y aunque esa acción de miles fuera una de entre va-
rias acciones de unos cuantos. El concepto se usaba con demasiada
facilidad, el costo político era enorme, cuando las consecuencias da-
ban el tamaño real a los acontecimientos llegaba la decepción y el de-
sánimo. De este modo el primer ajuste era con el uso del término.
Entonces se propone una definición de movimiento social en sentido
amplio y en sentido restringido. En sentido amplio connota a la com-
posición social en general, el proceso de vida social creciendo y desa-
rrollándose. En este sentido todo lo social tiene una perspectiva de
movimiento, la composición. En un sentido restringido se proponía
a las acciones de los grupos con cierta voluntad política. Por supues-
to el movimiento en sentido restringido en pocas ocasiones connota
a todo el movimiento de composición social en un s.entido amplio.
Esta diferencia era y es muy importante.

El concepto de cultura política es lo que permite ver las rela-
ciones entre el movimiento social en un sentido amplio y en un senti-
do restringido. Se entiende que en un sentido amplio la configura-
ción de la cultura política es diferente que en un sentido restringido.
Cuando coinciden en algunos puntos es cuando se mueven ~n forma
paralela y hasta unitaria, cuando sucede lo contrario se separan en
tal grado que aparecen como dos entidades completamente distintas.
Estudiar en concreto una serie de casos llevó a la comprobación de
esta propuesta. Verificada la relación entre el uno y otro concepto, la
tarea fue trabajar sobre la tipologización de uno y otro y de la rela-
ción entre ambos; la cosa no fue fácil. El proceso llevó el camino a
cuestiones de método y de análisis concreto, el trabajo teórico pasó a
segundo término. Durante algún tiempo el trabajo de campo y de
análisis se llevó todo el esfuerzo; algunos años después se reinició el
camino de la construcción teórica. El esquema podría quedar así:

r-- Composición social I

Movimiento social Movimiento social
en sentido amplio en s~ntido restringido

concitncia del orden Voluntad Ipolítica

L Cultura política -~
1

Organización social

18

yarenny
Rectangle




--

61

-!ld ~t~ ~p 9P~nO 'eJntu! ~s ~nb o( 'eJ~A ~s ou ~nb o( leU!~eW! U~ 01
-~JJt:>nlj ~nj OtU~WOW ~t~ 'Sew~(qoJd Á seJJO~~te:> U~ pep!le(:> etJ~!:>

~p eJJ~nb~l oy~S!P (~P U9!S~Jd e( 'Ue:>Ot ~s SOp Set'e:>!J9~t U9!X~IJ
-~J e( JOd 'eP!U~tqo U9!:>eWJOjU! e( e eWJOj u~ J~uod ~p s~pep!s~:>~u
se( Jod opun~~s i~ 'odwe:> ~p ofeqeJt [~ Jod sets~ndw! s~pep!s;}:>~u

se( U~ e:>Jewu~ ~s OJ~w!Jd [3 'SOtU~Wow sop ~u~n edet~ ets3

'owOU9tne ofeqeJt ~p
ot~ÁoJd un ~p ~(qesuods~J Á ot~(dwo:> odw~!t ;}P Jope~!tS;}AU! l;}S;}P

e!:>uetsun:>J!:> e( Jod ~(q!sod ~ 0(9S OtS;) op°.L 'OWS!W (et!A o!Jeu;}:>~

(~ U;) ep!A syw '~tU~~ e( uoo opetuo:> sy~ 'odwe:> U;} odw;}!t syw ;}P!d

~nb Jope~!tS~AU! (~P (OJ un e op!un eIYJ;}d ~s u9!:>e~!t~AU! ;}P ofeq
-eJt (3 'SOWS!W s~(e!:>os S~JOt:>e sol uoo eP!A!A Á eti!A et~J:>uoo (e!:>os

ep!A e( ~Jqos u9!X;}IJ~J e( ~p J!tJed e ewse(d ~s O[;}POW OA;}nU (3
'~tu;}!n~!s e( eJed eA!t~dsJ;}d e( J~J:> ;}:>eq

pepn!:> epe:> ~oy~S!P ;}P ofeqeJt (~P ;}tJed eu;}nq U;) ;}pu;}d~p S!s!(yue

~p OtU;}WOW (~ ~tJed eJto JOd lPY!P ~ (e!:>os ep!A e( uo:> eJp e eJp

e!:>u~!J~dx~ e( U!S e:>!J9~t u9!X~IJ~J e[ Jesu~d OtU;}WOW ~tS~ u3

'sopet(n~J U;}ts!X~ e:>!t:>YJd e!:>u~!J
-~dx~ e( ;}Jqos J!q!J:>~ ~p ~~w soq:>nw Á ~pepn!:> Z~!P ;}P s~nds~a

'S~UO!SU~W!P seA~nu ser e ~pJooe o:>!J9';;Jt O(~POW OA;}nU un 9!~!X;)
u~!qwet OJ;}d 'pepn!:> e pepn!:> ~p oq:>nw ueJJeA u9!:>e~!t~AU! ;}P
S~UO!:>!PUOO se( 'se!:>uetsun:>J!:> sns Á odwe:> ~p ofeqeJt (~ e!:>eq 9~Je:>
;}S eweJ~oJd OA~nu (3 ';}sJet;}(dwoo eJed OJten:> SaltO et!S;}:>;}u Á soye

oJt~n:> eA~[[ edet~ et~ 'ep!A ~p S;}UO!:>!PUOO SeA;}nU u~ 9U;}PJO ~s eA!t
-:>;}dsJ~d eA~nu etS3 'edn:>o;}w OtU;}WOW ;}tS~ U;) ~nb (euo!:>eu U9!:>e~
-!t~AU!;}P Ot:>;}ÁoJd (;) 9!:>eu 'etnJ eA~nu eun 9WOt ofeqeJt;}p os;}:>oJd

(~'~(eJoqe[ Á s;}[euosJ;}d se!:>uetsun:>J!:> uoJe!qwe:> ';861 ~p oye (;) U3

Inl;)OS np!A ni ap n!.l°Js!q a nJJn.l~ouJ3 'o(apow opun~as 13

'~[euosJ;}d Op!A[O Á opJ;}n:>~J (;) U;) eAn!U!j~p ewJoj u~ YJ;}P

-J~d;}s ;}tJed eltO Á 'et!J:>~ J~S Jod ul)e ytS~ ~tJed OJ;}d '[qL861 'OPU!(

-~D] OtX~t un U;} epe!uow!t~t 9~nb U9!X~IJ;}J es;} ;}P ~tJed 'syw oq
-nq OJ;}d 'sopet(n~J sns Á Opu~!JJn:>o ~nJ ~nb O( .e:>!t~tU!S ewJoj u~ op
-etu~s~Jd eq ;}S Jnbe etseH 'e!Jots!q e( Á ~U~!P!tOO ep!A e( ;}P Á 'OtU;}!W
-!AOW (~ Á eJnt(n:> e( ~p eJA e( Jod eJJ!n~~s OU!we:> (3 '~tuetJodw! [~d

-~d un UOJ~!Ant eJnt(n:> ~( Á U9!:>e:>!unwoo e( u~!qwet OJ;}d '~J~!X~ O(

Jse e!:>uet!(!w e( '~(q!sod o!:>ed~ (~ OpOt OAnt oo!tJ(od O'l 'sotd;}:>uoo
SOtJ-;J!:> Á S;}s-;JJ-;JtU! SOtJ~!:> ~p Jo~p~J(e opuewJojuoo ;}nj ;}S e:>!tJ(od
~Jnt(n:> Á U9!:>e:>!Unwoo ~p opeweII ~q ;}nb O(;}POW J~w!Jd ~tS3

"'gpedS;) el .{ oS;!n) 13

yarenny
Rectangle




Jesús Galindo

mer paso un esquema sobre el cual trabajó la reflexión teórica tiem-
po después. El resultado es útil, práctico, al ser construido lo que va
del modelo teórico sobre necesidades de diseño y trabajo de campo,
queda impactado por la vida misma, por la conformación de la expe-
riencia, se ordena con cierta facilidad con el sentido común, se aleja
de la mera especulación teórica.

Al iniciar el trabajo, los problemas y objetos eran una herencia
directa de la etapa anterior, algunos venían desde el mismo principio
del proceso. La pregunta por el individuo y sus relaciones con su en-
torno seguía creciendo, la pregunta sobre cómo hace a los individuos
el medio social y cómo se hacen a sí mismos seguía creciendo, la Gul-
tura como forma elemental del orden incorporado se situaba como
objeto central, la relación de lo fijo y lo móvil como el eje de la vida
social. Muchas otras preguntas y objetos iban surgiendo; la compleji-
dad de lo nombrado ha aumentado.

Primera parte. La etnografía de la vida cotidiana y la historia

El encuentro con la antropología fue definitivo, me parecía más
cálida, más cercana a la gente, más comprensiva, aunque había de
todo. El descubrimiento más importante de todos fue la etnografía.
Antes del proyecto nacional hubo algunos años de estudio y docencia
en la construcción de una etnografía de la vida urbana. Casi en forma
paralela con el final de la etapa anterior se fue fraguando una perspec-
tiva de perfiles muy ambiciosos. La idea era hacer una combinación de
Marx y los padres de la etnología como Malinowski y Mauss. La
antropología no había entrado por la puerta grande al estudio de las
sociedades complejas contemporáneas, se había quedado en el peque-
ño caso o grupos de casos. El marxismo sí había tomado como objeto a
todo aquello que queda dentro del ámbito del capitalismo contempo-
ráneo. La idea era antropologizar al marxismo y marxizar a la antro-
pología, creando una nueva perspectiva que tuviera lo mejor de las
dos.

El proyecto tomó forma en la propuesta de construir una etno-
grafía de la vida contemporánea. La vida contemporánea era el cam-
po del marxismo, la etnografía de la antropología. Pero hacían falta
precisiones y ejes de trabajo. Lo primero era rescatar el sentido des-
criptivo del trabajo de investigación y análisis. En ciencias sociales la
única forma descriptiva era la estadística, que me parecía menos po-
tente que la etnografía. La etnografía podría incluir en sí a la estadís-
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Mundo social
!

Cumposición y organización sociales
! !

Actualidad. Historia

DescriPciJn de su Análisls de su
composición organización

Etnografía d11a r
vida cotidiaila l\1arxismo contemporáneo

Lo que sucedió entonces fue que la visión etnográfica cubrió
todo el campo de reflexión teórica. La perspectiva global se dividió
en aspectos macro y aspectos micro, los primeros se ordenaron con
relación con el discurso tipo lógico del marxismo de Fossaert, los se-
gundos se ordenaron con relación a la acción particular de indivi-
duos particulares. Esta propuesta quedó lista y en operación enfati-
zando en lo micro a la acción individual y en lo macro al movimiento
social. Los aspectos de cultura quedaron fuera de momento, se pos-
pusieron para un modelo posterior que incluyera elementos de ma-
yor profundidad teórica. Este primer apl:lnte toma su base del afán
descriptivo como primer eslabón de un proceso de trabajo complejo,
que partiendo de lo empírico fuera construyendo visiones para ser
pensadas en mayor profundidad.

La propuesta se redondeó con la precisión de la relación entre
lo micro y lo macro desde la situación particular que compone la vida
cotidiana. Se elaboraron tres conceptos, rutina de vida, camino de vi-
da y ruta de vida. Los dos p!imeros hacían referencia a la vida actual y
su composición, el tercero a la perspectiva histórica de lo individual
que se ata con lo general. El tiempo y el espacio entran en juego co-
mo los parámetros del análisis y la síntesis. Primero el escenario de la
acción social, el espacio. Sobre el escenario acontecen rutinas regu-
lares de acción; entre los escenarios se establecen patrones regulares
de tránsito, ros caminos. Un sujeto pasa por varios escenarios con sus
respectivas rutinas y caminos durante su vida, algunos son claves, al-
gunas de las situaciones que componen su vida son centrales, esas si-
tuaciones establecen su ruta de vida. Con una perspectiva etnográfi-
ca se puede ir construyendo una gran matriz de descripciones de la
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Jesús Galindo

oportunidad se ajustan cuentas yse da un paso adelante en la reflexión
conceptual.

Como en todos los casos el texto tiene antecedentes, el más im-
portante es el que se ocupa de nuevo del aspecto cultural y lo pone al
centro. Esta nueva conceptualización retorna al concepto de cultura
política y lo reubica en un marco nuevo de relaciones. Hasta este mo-
mento la cultura política tenía su vínculo base de sentido en la rela-
ción con el movimiento social, se trata ahora de unir ese sentido a
otros, lo que permite más comprensión de la composición y la orga-
nización sociales, que siguen siendo el primer nivel conceptual de
entrada al modelo. Ahora la cultura política se relaciona con otro ni-
vel de organización cultural, el de la cultura profunda, la cultura vi-
tal, y se ubica en un ámbito de lo fijo, el de la cultura, que se enfrenta
a otro ámbito de lo móvil, el de los movimientos sociales.

Cultura se entiende como elemento ordenado en la dimensión
de la organización social, movimiento social como elemento ordena-
do en la dimensión de la composición social. Los cuatro conceptos se
entienden desde una perspectiva metodológica, y se intenta que fun-
cionen como guías de análisis y de elaboración teórica. Al mirar el
mundo lo primero registrable es un corte de su composición, el más
evidente, el que fenomenológicamente se puede describir como pre-
sente. Esa composición es correspondiente a un momento uno, exis-
te la posibilidad de tener otros registros de composición de otros mO"-
mentos. La composición tiene una asimilación a la ordenación espe-
cial de elementos. Pero está el efecto en el sentido que dejan varios
planos de composición, ese efecto indica movimiento, lógica de dis-
posición, curso de acontecimientos. Este eje temporal se asimila a la
perspectiva de la organización social.

Tanto composición como organización se rigen por criterios
tiempo espaciales, pero una se asimila más a una dimensión y lo mis-
mo sucede con la otra. La cultura y el movimiento social entran cru-
zados a esta relación. La cultura es más bien fija, pero por su perma-
nencia en el tiempo tiene efectos duraderos, es decir se asimila a la
organización en tanto curso lógico de acontecimientos ordeñados
desde lo fijo, y por otra parte se manifiesta en toda su complejidad en
un corte de composición, siendo que es lo que une a los elementos
vistos en una instantánea tal. Por su parte el movimiento social se
asimila a la composición, es lo que está componiendo a la vida, sin
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Jesús Galindo

exterior e interior, de acción y sentido, se complementan con las
tiempo espaciales, y de lo fijo y lo móvil del esquema anterior. El mo-
vimiento social es acción, la cultura es sentido.

El movimiento social se puede entender como la búsqueda de
cierto objeto o relación de objeto por cierto sujeto colectivo, la cul-
tura como el sentido que tiene esa relación sujeto-objeto en el tiem-
po y el espacio. Dicho ésto se entiende que habrá diversas magnitu-
des e intensidades de movimientos sociales y de espesores culturales,
eso lleva a una construcción tipológica en la que se cruzan los crite-
rios hasta aquí señalados de tiempo-espacio, acción-sentido, móvil-
fijo Y exterior-interior. El resultado depende del trabajo empírico et-
nográfico, del cual haré un comentario más adelante, y de los casos
que así se vayan ajustando entre el orden lógico y el orden empírico.

Los movimientos sociales en tanto elemento central de la com-
posición social se pueden ubicar de forma rápida en el tiempo y en el
espacio, cubren tal territorio, por tal tiempo. De este modo se les
puede identificar y clasificar por un primer criterio básico. El caso de
la cultura es distinto, aquí se mueve el referente acción-sentido como
prioritario, se trata de identificar de cuántas acciones se tiene senti-
do; si se trata de múltiples acciones en un estrato de competencia
cercana al sujeto será un caso, pero si el estrato de acciones relacio-
nadas está lejano al sujeto y tiene sentido será otro.

La cultura política es el sentido de las relaciones de objeto cer-
canas al sujeto, cercanas en el tiempo y en el espacio, empezando por
el aquí y el ahora. Pero cuando el sujeto tiene relaciones de objeto a
través de otros sujetos, es decir de otros órdenes de sentido, entonces
la cultura política hecho de inmediato a lo mediato se mueve hacia
otro nivel, el de la cultura profunda, hecho de lo mediato a lo inme-
diato. La cultura política está hecha de las relacione$ que atan la vida
cotidiana con el orden social, no van más allá, está constituida de lo
práctico que se acerca al aquí y ahora. La otra cultura dialoga con
otros tiempos, se ata a la historia, al sentido profundo que ordena la
vida social a través de la distancia y el origen de los tiempos.

Un esquema que se acerca a lo dicho es el siguiente:
,...
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Jesús Galindo

111. Apuntes para un nuevo modelo

En la elaboración conceptual se han presentado dos rutas en los
últimos tiempos, por una parte la necesidad de ir caminando con
mayor claridad en el trabajo de campo y el momento de interpretación
inmediato, y por otra parte la necesidad de ir construyendo un arma-
zón conceptual que permita una lectura consistente de todo el paque-
te de experiencias en una forma mediata. De ~te modo existen dos
movimientos de trabajo teórico, uno sobre el. terreno, otro en el
escritorio. En las páginas anteriores se presentó la parte correspon-
diente a la conceptualiZación de escritorio, la que permite ir atando
todos los momentos de reflexión teórica en estos años. Pero existe
otro proceso conceptual complementario, el que proviene del terre-
no, el que está impactado por el trabajo etnográficoy la experiencia de
campo en sí. &tesegundo camino es el más sólido Y el más lento, no se
entiende sin el otro, compuesto de visiones e interpretaciones inten-
sas y a veces confusas tiene su peso y su propio sentido.

El trabajo de campo se basa en la perspectiva etnográfica, la
descripción de la composición social como actividad central en un
proceso de investigación. De la etnografía parte la conceptualización
de la experiencia de campo. Trabajar en esta línea pide ante todo ser
exhaustivo, nada es intrascendente, cualquier elemento de composi-
ción social es parte de una armazón total que exige su presencia. Ca-
lificar la importancia de cada elemento es una tarea de segundo or-
den y simultánea a la tarea prioritaria del registro descriptivo. El pe-
ligro de esta labor es llegar a un exceso de datos sin integración posi-
ble o definir las partes y sus relaciones entre sí en forma confusa. Sin
embargo el oficio descriptivo es imprescindible, permite agudizar la
mirada y el sentido de las relaciones empíricas.

La etnografía en forma tradicional registra acontecimientos y
objetos; con guías que tienen distintos orígenes se pueden levantar
descripciones de la vida social de un grupo con observaciones coti-
dianas de su devenir. En estas descripciones se van haciendo cuadros
gruesos de lo que sucede en el lugar, a los cuales se agregan detalles y
puntualizaciones. En el caso de la experiencia etnográfica del pro-
grama sobre cultura nacional se tuvieron que tomar decisiones para
definir una guía que se ajustara a las ambiciones del proyecto.

La primera decisión fue definir el centro de la observación y del I
registro, el acontecimiento o el objeto del cual se partiría. La deci- ~

\
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Jesús Galindo

(Tiempo)
Cierto momento
Cierta duración ~..

1 ..,"~, .",

Actor-- .Acción "",~,j¡.. .Objeto de la acción
(sujeto) ,1f;¡d. t ,~; (objeto)

I ~,';l;J
Escenario !~

(espacio)

El mapa situaclonal e~ un reto etnográfico; al tiempo que es
descripción también es elaboración de la composición. Existe aún
mucho por andar en los dos sentidos, sin embargo obtener los mapas
es un logro importante para acercarse a la comprensión de la vida so-
cial. Los mapas pueden ser de dos tipos: el primero es el que se ase-
meja a una fotografía, representa a la composición de un momento
dado de la vida social. En este sentido se guía sobre la dimensión es-
pacial. Una sucesión de mapas permite una visión de movimiento, la
composición va cambiando y aparece el proceso de transformación.
Sobre esta sucesión se decide al segundo tipo de mapas los que repre-
sentan un tiempo de la vida social. Al ver un mapa junto al otro pare-
cen ser de la misma naturaleza, pero uno representa un momento en
la composición, y el otro representa un periodo de tiempo; uno se
compone sobre el espacio y el otro sobre el tiempo.

El segundo tipo de mapas lleva a otro nivel de la etnografía, la
elaboración de la composición es mayor, y permite observar en el
tiempo configuraciones tlpicas por épocas, así como identificar los
grandes y pequeños cambios en la composición.

De esta perspectiva descriptiva surge otro nivel menos descrip-
tivo y mucho más elaborado. En este nuevo nivel se trata de identifi-
car lo que ordenan las relaciones sujeto-objeto en el tiempo y en el
espacio de manera medular. Aquí sólo lo central es relevante, sólo lo
nuclear e imprescindible, todo lo demás es complementario, efecto
múltiple de relación de objeto.

En la primera parte del modelo se presentaba la relación entre
composición y organización como el prime;r escalón conceptual, aquí
vuelve a presentarse su primacía. El mapa situacional permite una
perspectiva de composición muy completa, pero apunta sólo princi-
pios de organización en el segundo tipo de mapas. La organización

30

yarenny
Rectangle



¿::T'

lf
-

-mE:) 13 '~S~J~lJ o ~Jun!11 ;)PUOP '~IIOll~S;)P;)S ;)PUOP odw~J 1;) U;) S;)

'~1S;)!J~U~w ;)sl.. ~W10J ~W01 01;)fns I'J 'Jpuop odw~J I'J U'J s3 'U<)!JJ~ ~I

'Jp 01;)fns I~ l~~lnJ'Jd ~l'JU~W 'Jp ~lJnIOAU~ I~UO~J~m!s odw~J 13

'01'Jfqo ;)P s'JuO~J~I;)l
S~I 'Jp OP~1U'JS l;)P ~A!1!U!J'Jp 1.. 1~lnJ!11~d ~gl~J ~I 'Jp Z~1~W 1;) uoo 'S01

-;)fqo SO110d U9!qw~1 ~l!UY;)P ;)S ~ln:¡lnJ ~1 ~Jng ~WS~W ~S'J u3 's;)U'J!1
~P!A 9nb 91!P;)1 1.. ~P!A n:¡ U~U!Wl;)1'Jp 1.. S;)ng~sl;)d s01;)fqo 9nb 'JW!Q '01

-;)fqo ;)P s;)UO!J~I;)l OWOJ ~l'JU~W ~1S;) 'Jp 'JU!J'Jp 'JS I~!JOS ~P!A ~ '101..
-~W ~Jnbl~l'Jf ~1 ~dnJo 'Jnb 01 01'Jfqo 1'J S'J odwE:) I'J U'J '~w'Jnbs;) I;)P

011U;}:) 1;) S'J u<)!~~ ~I ~d~w 1;) U'J !S 's;)A~lJ s'J1~UO!J~m!s ~~d~w 1.. S;)U

-O!J~n:¡!S S~I lod 'JuY'Jp ;)S 'Js~J ~110 U;) Á l~!JOS ~P!A ~1 ~l~d 'JA~IJ S'Jl
-~gn1 1.. S01U'JWOW 's01'Jfqo 'S;)UO!:):>~ 'S;)101J~ ;)lqOS u<)!S!J'Jp ~110d ~U

-'JplO ;)S 'JSV 'op~1und~ OO!nbl~l;)f 1.. OA!1J'JI;)S °P~1U;)S I'J uoo ol'Jd '~d
-~W l;)P S01U;)W;)1'J SOWS!W SOl;)P Z;)A ns ~ 'JuodwOJ 'JS odwE:) 13

'~JJ~13'OU1'J ~P~U!ld!Js!p 1.. ~U'Jl;)S ~I lod S~P~11S!3';)1 s'Juo!s;)ldw! s~1 U'J

~WS!W ~P!A ~I ;)P oqJ;)q ~1S;) U9!qw~1 ol'Jd 's'JUO!S!J'Jp 'Jp ~W01 ;)P 10q
-~1 ~un lod Op!n11SUOJ S;) I~UO!J~n:¡!S odwE:) 13 '~U~Jl;}:) 1.. ~W!1UJ S~W

~W10J ~I U;) I~!JOS ~P!A ~1 ~ ~1~11;)1 'Jnb U<)~J~W10JU!- ~I U'J ;)U!J;)P 'JS

l~UO~J~m~s odwE:) 1'J "Js~q 'Jp ~JY~lgoU1;) U<)~Jd~lJS'JP ~I 'Jp 'oo~lJdw;)
01 ;)P 'JU;)!A odw~J 'Jp 01d;}:)uOJ 1;) Ol'Jd '~lmlnJ ~I 'Jp ~Zl;)nj ~1 ~ 'I~!J
-os u<)!J~Z!U~3'lO ~I ~ ~1U;)s;)ld'Jl 1.. S;)1~UO!J~n:¡!S s~d~w SOl ;)P 1!11~d
~ ~loq~l'J ;)S I~UO!J~n:¡!S odw~J 13 'I~UO!Jez!U~3'lO U'JplO I'J ~II~1S'J

I~UO~J!sodwoo 01U;)!W!AOW l'JP ~Zl;)nj ~I U'J 1.. u<)~Jez!U~3'lO ~I 'Jp S;)f'J
SOl U;) ~Jng ;)S u<)~J!sodwOJ ~I ';)1U'J1S!SUOJ 'J1U;)WI~10dw;)1 S;) ';)lq~1S'J
S~W S'J u<)!Jez~U~3'lO ~ '~lmlnJ ~I ~ u<)!Jez~U~glO ~I ~I~!JOS 01U'J!W

-!AOW I;)P OSlnJ 1;) ~s;)ldx;) 'S'J1U~ sow~JJ'Jp 'u<)~J~sodwOJ ~

'u<)!Jez~U~3'lO
~I ;)P °P!1U;)S I~ ~1und~ I~UO!J~n:¡!S odw~J 13 ';)1u'J!puods;)110J U<)!J
-!sodwoo ~un l~U'JplO ;)Iq!sod S;) u<)!Jez!U~3'lO ;)P ~1S;)nd01d ~un 'Jp
1!11~d ~ 1.. 'u<)!:>ez!U~3'lO l!U!J;)P ;)P Of~q~111;) S'J 'Jlq!soo:>~ S~W ~1!lJs;)P

u<)~J!sodwoo ~1 S;) 10f'Jw ;)11U3 'u9!Jez!nb1~1'Jf 1.. u<)!:>:>';}I;)S 'Jp of~q
-~11 un 'J1'J!n~1 'JS OP~1!J!ldx'J ~l~d ol'Jd 'U<)!Jez!U~3'lO ~I;)P OP!1U'JS

1;) 'J1U'JS'J1d ~1S;) U<)!J!sodwoo ~1 'Jp U9!J~1U'JS'J1d'J1 ;)P 0!J!J1'Jf'J l'J!nb
-l~nJ U3 's~w'Jp sol ~ U;)P10 U;) u;)uod 'Jnb 'S'JI~11U;}:) uos ;)nb S01U'JW

-;)I'J S011;)!J U;)1S!X;) 'OA!1J;)I'JS S'J U<)!Jez!U~3'lO ~1 'Jp °P!1U;)S 13 'I~!JOS

~P!A ~I;)P U9!:>:>nJ1SUOO ~I U;) 'u<)!J!sods!p~1 U'J ~3'U'JAl'J1U! ;)nb 01U;)W
-;)1'J OP01 ;)l..nIJU! 'OA!1Sn~qX;) S'J u<)!J!sodwoo ~1 'Jp OP!1U'JS 13

'I~UO!J~n:¡!S odwE:) ;)P 01d;}:)uoo 1'J 'JUOd01d ;)S 0119
~l~d '~P~loq~l;) l'JS ~l~d '~P~1!J!ldx'J l'JS ~l~d Of~q~11 s~w 'Jp 'J1'J~n~1

"'epedS;) el Á o8;)nj 13

yarenny
Rectangle

yarenny
Rectangle



r

Jesús Galindo

\po es la imagen del orden exterior formador y formad~ por el sujeto,
es la expresión del orden interior. El campo es la imagen del orden I. 1 ISOCia.

El esquema resultante podria ser éste:

Composición , Organización I

Mapas s\tuacionales Campos situaci~nales ~

J t 1
apa , Mapa , Mapa de

fotográfico cinematográfico síntesis temporal

El efecto de esta parte del modelo sobre la anterior es aún dé-
bil, pero va en aumento. Los conceptos y naciones de movimiento so-
cial, cultura y cultura política requieren una crítica desde la perspec-
tiva etnográfica, además de un enfrentamiento a los análisis concre-
tos, como los que corresponden a las once ciudades investigadas has-
ta ahora. Estas tareas están en marcha, aún es mucho el camino por
andar. Pero es evidente que sólo se puede identificar a los movimien -i
tos sociales con un buen trabajo de mapas situacionales, y esto per-
mitirá comprenderlos e interpretarlos en la organización de los cam-
pos situacionales. La cultura política se entiende entonces desde la
perspectiva de los campos, y sobre esto se puede hacer algún comen-
tario más.

La oposición complementaria entre cultura política y cult~ra
profunda se entiende mejor con esta argumentación etnográfica. La
cultura política está más cerca de la acción, de la situación presente,
la cultura vital se acerca más al objeto y sus relaciones del sentido.
Las dos se complementan y se presentan empíricamente al mismo
tiempo, en una el énfasis se pone en la organización de campo actual,
en la memoria y percepción de esa actualidad actual y pasada, la cul-
tura política; es la otra el énfasis se pone en la organización de campo
en perspectiva, en el efecto de una organización de campo sobre otra,
la cultura profunda.

De la misma manera que se ordena la composición de los ma-
pas situacionales en dos tipos, la organización de los campos situa-
cionales también se ordena de igual forma. En un tipo se hace refer-
encia a la relación de acción, de actualidad, de referencia necesaria al
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