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EL ORDEN SOCIAL, EXPRESI6N
 
DE LA HISTORIA DE UNA SOCIEDAD
 

Juana Juarez Romero 
Universidad Autonoma Metropolitana-Izlapalapa 

En psicologta social los procesos sociales son interpre tados 
como res u ltado de la a rt iculaci6n qu e exis te ent re sociabilidad 
y co gnici6n, articu lac i6n que se reali za ese nc ialmente a traves 
de la co municaci6n (cfr. Rouquette, 1998: 2006) . Asf, la cog n i
ci6 n, la idea 0 ideas qu e nos sirven para orientar y definir nu es
tras re lac iones y cornportarnien tos , son resultado de las for
mas de sociabi lida d y de la comun icaci6n pro pias de los gru 
pos . Dicho de o tra forma la s id ea s y pensa m ien tos (l a s 
cogniciones) que movilizan a las personas y a los gru pos son 
una construcci6n socia l definida a traves de la soc iab ilidad y la 
co m unicaci6n. Es en es ta perspecti va que desarrol lare a co nti
nu aci6n mi comunicaci6n. 

1. La desigualdad social como orden 

Afirmar que la desiguald ad soc ial da se nt ido y forma al «or
den soc ial» im perante en nu estro pa is no es una afinnaci6n co 
mun, y parece mas bien un con trasentido . Y decir qu e la his toria 
sirve a este prop6s ito resulta todavfa men os comun, 

Lo mas usu al cuando pen samos 0 nos referimo s al orde n, es 
suponer de inmedi at o, acaso co mo co nsecue nc ia de la sobreva
loraci6n de la cual es obje to , los referentes positivos qu e le so n 
asociad os co mo el es tablecim ien to de co nvenc iones, la cons true
ci6n soc ial de nonnas y valores, el progreso, la Mod ernidad y el 
desarrollo, en tre o tros . El orden apa rece as f co mo ideal, como 
prop6sito, como el medio a traves del cual se dot ara de recu rsos 
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y sentido al grupo 0 gru pos que conven gan adoptar 0 participar 
del mismo. 

Por otro Iado, si bien es COmllTI reconocer a la desigualdad Como 
consec uencia de factores de tipo economico y soc ial, es tambien 
usual evocarla cual si se tra tara de un fen6meno «externos a un 
orden social dado. En consecuencia, es posible observar como las 
distancias sociales en tre los grupos se interpretan y explican usual
ment e mas como resultad o de un a mala negociaci6n entre grupos, 
de una mala administraci6n gu bemamental, de la buena 0 mala 
voluntad de una persona 0 bien de un event o coyuntural, incluso 
como resul tado de la corrupci6n, que como algo inherente a las 
relaciones establecidas en tre unos grupos y otros. En contraste, 
resulta dificil percibirlos como prod ucto de las int eracciones mo
delad as por factores como el esta tus, los valores, las normas y las 
creencias e ideo logfas de los grupos , es decir; de la sociabilidad. 

Asi, la desigualdad social ap arece Como algo «no deseable» 
en una soc iedad, como factor qu e im pide el desarrollo y la de
mocratizaci6n. Ello exp lica por qu e los grupos po lfticos bus can 
y proponen en sus carnpanas trabajar para minimizar tal es dife
ren cias 0 distancias Como si se trat a ra de consecuencias exter
nas al sis tema polftico y soci al que las propicia. De manera que 
diffci!mente un gobierno prornovera mantener las desigualda
des econ6micas, sociales, incluso las po liticas. Con este tel6n de 
fondo las dificultad es para identi ficar y reconocer a la desigual
dad social co mo un a caracterfs tica que da sentido, no rma y re
gula las re lac iones sociales en el ambito co tidia no y dent ro de un 
ord en soc ial no son menores. 

Me re fiero aquf no s610 al orden social y polftico visible a 
traves de aspectos es tructur ales como las institu ciones de salud 
o educativas, a la geografia, la organizaci6n social y la econo
mfa, sino a un orden mas su til y a la vez mas fuerte , derivad o de 
la relaci6n entre dominantes y dominad os. Me referire mas bien 
a las formas de sociab ilidad y de comunicaci6n a traves de las 
cu ales se asignan posiciones, roles y ha sta psicologfas propias a 
un grupo y a otro, formas de soc iabilida d a part ir de las cuales se 
dibujan tarnbien las distan cias entre un o y o tro grupo. Este or
den su ti! se afin ca en el sistema de creencias , de normas y valo
res que sirven para dar forma y sentido a la sociab ilidad de los 
gru pos , se trata de un sistema fuert emente det erminado por los 
orfgenes hist6ricos de toda sociedad. 

Las soc iedades se organizan de mo do visible a traves de las 
estru cturas econ6m icas , politicas y soc iales que las sos tienen. En 
contraste, sabemos que elias se organizan de un modo menos visi
ble a traves de los valores, las normas, las creencias, las represen
taciones colectivas y soc iales , qu e orien tan el comportam iento de 
las personas y los grupos. Podemos reco nocer asf la existenc ia de 
una suert e de morfologia social ta l como 10proponia Halbwachs 
(1925, 1944), donde se integran tanto los aspectos materiales de 
los grupos sociales como aqu ellos aspectos que corres ponden mas 
bien a un a psicologfa colectiva const itu ida por esquernas, creen
cias , normas y valores cuya funcion es la de ordenar el entomo. Se 
trata de territorios sociales y mentales desde la perspectiva de 
Rouquette (2006), los cuales pueden ser comprendid os a partir de 
la f6rmula cognici6n-sociabilidad-comunicaci6n. 

Mi interes se centra en ton ces en comprender el orden que 
guarda el universo sim b6lico a partir del cua l los gru pos en una 
sociedad ad qu ieren una explicaci6n y dan sentido a su reali da d, 
a partir del cu al jerarquizan 10 que es «bueno »y 10 que es «malo», 
10 «ciert o. y 10 «falso», 10 «valioso» y 10qu e no 10 es, 10 «desea
ble» y 10 «indeseable», jer arqui zaci6n qu e consti tuye ejes de un 
sistema de orga nizaci6n cognitiva ca paz de norm ar y guiar la 
acci6n. Tales ejes son identificados por Moscovici y Vignaux como 
Thema ta,I y defin idos como «arquetipos del razona miento ordi
nario 0 prejuicios establecidos de larga duracion» (Moscovici y 
Vignaux, 1994: 64) . Refie ren a formas primarias de organiza
ci6n de la in form acion cuyo contenido son las formas cul turales 
pro pias de cada gru po, comuni dad 0 naci6n. 

Ahora bien , tod o sistem a de creencias y la no rmativida d que 
del orden social se deriva tiene n un origen. Asi, este pun to de 
partida es guardado celosament e en la mi tologia que expli ca el 
origen de los grupos y qu e acornpafia la fun daci6n de una so
cie da d como la nuestra. En la epoca modern a , di ch a exp lica
cio n sobre los origenes fue const ru ida y difun dida a traves de 
la historia nacional, cuy a funcio n es dar cue nta no s610 de los 
mitos de origen sino, y de modo mas import ante, del «sentido » 
de dominaci6n y sumision que Ie es inherent e. Hist or ia con 
profundas rak es en el pensamien to de los grupos a pesa r del 

1. «Esto s se presen tan gen eralmente bajo la forma de opo siciones: por 
ejemplo, el bueno y el malo, 10 ju sto y 10 injus to, la reoria y la practica, 10 
ideal y la rea lidad , 10 superflu o y 10 necesario, etc." (Rouquette, 1996: 169). 
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fuerte cues tiona miento del cua l ha side obj eto (Aguirre, 2004; 
Villoro, 1994). Historia donde la desigualdad constituye un rasgo 
caracterfs tico que a traviesa y orde na a la sociedad mexicana 
(Reygadas, 2008). 

De modo que el orden existente se encuentra fuerte e invisi
blemente ligad o a las formas de pensamiento derivadas de las 
relac iones de dominaci6n en las soc iedades, de las form as de 
sociabilidad y comunicac i6n asf establecidas, y mas visiblem en
te se encuentra asociado a las formas institucionales y a las con
tradiccio nes propias de nuestro tiempo. 

~ . El orden: entre el control y el cambio social 

En cuanto al orden que podem os decir. La psicologfa social 
ha desarrollado dos modelos a partir de los cuales se busca ex
plicar el orden social y su funcion amiento. Uno corresponde ala 
tradici 6n nortearnerican a, el modelo funcionalista, el cual busca 
responder a dos preguntas: 

• (C6m o y por que un grupo trata de imponer sus opiniones 
a un individuo 0 un subgrupo? 

• ( C6mo y por que un individuo (0 un subgrupo) adopta las 
opiniones de sus iguales (0 de su grupo)? 

El modelo funcion alista coloca en el centro de su interes el 
Contro l social y el conformismo, apelando asf a una logica de las 
Iftayorias. mientras qu e el otro, el den ominad o genetico, privile
gia el conflicto y el cambio soc ial para dar cuenta de la logica de 
I<\s min orias y del movimient o soc ial. Estos modelos permiten 
comprender los mecan ism os y procesos que actuan y sos tienen 
un orden soc ial. 

Par a el modelo clasico de la influencia soc ial (el model o fun
cionalista) «el ord en es el principio regulad or de la integraci6n 
s<:>cial: se trata de defini rlo como aqueIIo que se expresa en la 
attividad y los recursos de unos cuantos. Se refiere a las decisio
nes de un os [...] a las decisiones y orientacio nes de Iideres y espe
cialistas sobre la poblaci6n cornun. (Gonzalez, 1991: 56). Segun 
eSte modelo, la necesidad primordial es la de salvaguardar el 
orden irnperant e como obje tivo cruci al de la sociedad. Ocupan 

un lugar privilegiado las regularidades , el mercado y las leyes for
males , la presi6n social y la cohesi6n grupa l. Igualment e, el pro
ceso psicol6gico de la verdad y de la norma se present a como 
expresi6n necesaria e indudable del «sentir- del sistema socia l 
en su conjunto. Por tanto, promueve la conformidad y rec haza 
la desviaci6n social. En el centro del modelo, la conformidad 
aparece como el mecanismo que garantiza la es tabilidad a un 
sistema social mientras que la disidencia es concebida como fuen
te de conflicto y de inestabilidad. Aqui el confli cto es sin6nimo 
de desorden y caos, por ella es indispensable evita rlo , 10cual en 
mu ch as ocas iones significa evitar el cuestionamiento de la nor
ma, de los valores y del orden mismo. 

Por otro lado, el modelo genetico de la influencia social consti
tuye un ejemplo contemporaneo proveniente de Europa (Moscovici, 
1976). Las preguntas que orientaron su desarrollo son tres: 

• ( Por que y c6mo la mayoria y la min oria son capaces de 
ejercer influencia? 

• ( En que condiciones tornara la influencia la forma de inno
vaci6 n 0 la de conformidad ? 

• (Cu ales son las cualidades qu e en un indi vidu o facilitan la 
aparic i6n del cambio en el grupo 0 en la sociedad? 

En este modele el movirniento social «como prin cipio de cons
tru cci6n de organizaci6n y cohesi6n es indispensabl e, donde la 
integraci6n se pre senta como algo temporal y con la idea de re
cons tru irse constantemente. Su acci6n se basa en la edificacion 
de voluntades colectivas, que sistematizan y se conform an en 
proyectos, proyectos de orden colectivo. (Gonzalez, 1991: 62). 

Revisem os las principales caracteristicas de ambos modelos. 
Para el modele funcionalista la asimetria es un referent e esen
cial de explicaci6n de la influ encia. En la medida en qu e la in
fluen cia, en es te caso , s610 puede proveni r de una fuente pri vi
legiada, prestigiada 0 de poder, gener a relacion es de dependen
cia con el otro u otros grupos. La fuente de influencia tiende 
«naturalmente. a promover, defend er 0 sost ener la norma, que 
cons tituye el mecanismo regulador esencial. Asi,la norma apa
rece co mo la unica verdad posibl e en la medida en qu e la adhe
si6n a ella garan tiza el control social y provien e de la mayoria 0 

de la au tori dad. Promover relaciones de dependencia aumenta la 
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presi6n a la uniform idad y da como consecuencia el confonnis_ 
mo (Mosco vici y Ricateau , 1975; Moscovici, 1981). 

En el caso del modelo de las minorfas activas 0 genetico , la 
influ encia pu ed e producirse por parte de cualquier integrante 
de un grupo e independient emente de la posici6n que tenga en 
el. Cad a integrante de un gru po es, a la vez, emisor y receptor de 
influencia. En es te modelo tanto el control como el cambio so
cial pu eden se r los obje tivos del proceso . La influencia promue
ve tanto el control co mo el cambio social en la medida en que 
no sie mpre se opo nen y algunas veces resultan inclusive Com
plementari os. «El movil es la renovaci6n y la sustituci6n de 10 
qu e existe, aquf el recon ocimiento de la individualidad de cada 
contribuci6n y de cada posicion » resulta esencial.?POl' tanto, el 
conflicto, su producci6n y rea bsorci6n, constituyen una caracte
ristica necesaria. «Cuando la influencia se ejerce en el sentido 
del cambio, el desacu erdo es inevitable. Desde el momento en 
que se deja sen tir el desacuerd o, es percibido como un estado 
arnena zante, creador de angus tia. Indica que el fragil pacto de 
las relaciones, las cree ncias y el consenso va a ser cuestion ado» 
(Moscovici, 1981 : 127). 

Este modelo postul a qu e los efectos de la influencia son la 
conforrnida d, la normali zaci6n y la innovaci6n. Bien los indi
vidu os se conforrn an, bien es tablecen una nueva norma, bien 
des arrollan un a postura innovad ora. Fin almente, es necesario 
subrayar qu e la mayorfa no se re fiere a un aspecto numeri co , 
se destaca mas bien el caracter normative y legftimo al que se 
evoca para manten er cie rto orden de las cosas. Igualmente, re
feri r a la minorfa bu sca dar cue nta de una postura 0 form a de 
pensam iento, la cua l resulta minoritaria de cara al valor atri
buido al pensamien to qu e es di fundido y defendido como ma
yo ri ta rio, 

2. «Sea que una sociedad es te dominada por el cam bio 0 por el control 
social, es ob vio que en eJseno de la mism a no todos los grupos estan de ac uer
do con el caracter desea ble de la fuer za predorninan re, Las autoridades y las 
mayorias suelen preferi r el contro l soc ial. Su ideal y en realid ad su come tido, 
es el cqui librio, Ia resoluci6n incruen ta de los con flictos, la adhesi6n ciega a las 
opiniones y leyes existentes y la di fusi6n de una sola concepci6 n de la realidad. 
[...] Por otra parte, el cambio social sera anhelado por los ind ividuos y los 
subgrupos desviantes 0 margina les. Pa ra elJos Ja lucha con tra las instituciones 
establecidas y las discriminaciones de tod o tipo prevalece sobre la necesidad 
de estab ilidad y el respe to a las norrnas » (Moscovici, 1981). 

Los modelos referidos son producto del an alisis de la socie
dad y de su movimiento, la definici6n de un o u otro ocurre como 
resultado de las condiciones sociohist6ricas, del prop 6sito bajo 
el cua l se cons truy e cada comunidad . Asi, las concepcio nes qu e 
rigen la dinarnica de los grupos, ya sea a partir del contro l social 
o el cambio social , son producto de la cons trucci6n social, de los 
sfmbolos, de los artefactos de memoria y de los relat os que jus ti
fican dich a elecci6n . 

El orden social se con struye y es tablece entonces en un esce
nario polit ico donde se fonnulan las convenciones que legitiman 
las conces iones hechas entre dos tipos de ac tores: los grupos 
dominantes y los dominados. Con venciones, derech os, obliga
ciones y relaciones que encuentran en el ambito cultural su sig
nificad o, justificaci6n y permanencia. 

3. La desigualdad social: un designio construido 

Si bien la desigualdad social da cuenta del proceso de compa
raci6n del cual son objeto las personas 0 los gru pos , ella encierra 
concretarn ente las diferencias 0 las distancias atribuidas a un gru
po que es percibido como distinto,diferencia que aparece 0 es trans
formada, a decir de Serge Moscovici (2002), bien en ause ncia, bien 
como defecto del «otro». Generalrnente, dichas diferenci as, ausen
cias 0 defectos son atribuidos desde una posicion de poder econo
mico, politico, social, cultural 0 religioso. En todo caso tienden a 
ser explicadas, 0 mejor aun, buscan ser sostenidas, a parti r de un 
proceso de «naturalizacion»y psicologizaci6n segun el cua l se pro
pone que las caracterfsticas que son objeto de la diferencia suelen 
ser presentadas como parte de la naturaleza, de la psicologfa de los 
individuos y los gru pos (Mugny y Papastarnou , 1988). 

La desigualdad social es producto de un a form a anclada en 
la cultura , en la manera en que son explicadas las relaciones y el 
poder entre los grupos; asf como las posiciones del grupo 0 gru 
pos dominantes y del 0 los dominados. La diferencia aparece 
como un valor esencial de referencia para qui en 0 qui enes bus
can dist inguirse y distanciarse del «otro». Com o si a un rasgo 
particular Ie corre spondiera una manera de ser; un defecto 0 una 
de ficiencia de orden int rinseco a los grupos , a las person as. Es el 
caso de los indfgenas y de los mexican os. 
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Sin em bargo, aun cua ndo las diferencias entre grupos exis
ten desd e el nivel individual hasta el social, en las voluntades, en 
las creenc ias , valores y normas, tambien existe una tenden cia en 
los grupos sociales por consegui r que tales volun tades d iferentes 
se congreguen en torno a una (mica forma de convivencia, de 
pensamiento , de relacion es, en suma a un a misma forma de or
ga nizaci6n. Y es qu e, si bien el orden social es resultad o de la 
conven ci6n entre gru pos tal como 10 sefialaba Rousseau, tam
bien su bray6 que un a co nvenci6n establecida entre grupos su
pon e siem pre con ced er mejores condiciones , cierto tipo de reco
nocimientos, un a serie de privilegios para unos en detrimento y 
como resultado de una co ncesi6n 0 de la imposici6n a los otros, 

El principi o de la desigualdad social deviene entonces, en apa
riencia, algo inevitable dado qu e la construcci6n del orden supo
ne siempre con cesion es, y en consecuencia implica en ma yor 0 

menor medid a la dominaci6n de un os grupos sobre otros. Asf, es 
posible encontrar socieda des qu e difunden, promueven y sostie
nen , por un lad o, jerarquizaci ones, valoraciones, privilegios en 
«unos» al tiempo qu e mantienen y difunden irnagenes y discursos 
y «rela tes» capaces de desvalorizar; de minimizar; de desmerecer 
a los «otros». se esc udan en la logica del control y el privilegio de 
la mayoria. Sin embargo, es posible reconocer tarnbien soc ieda
des que promueven otro tipo de imagenes y relates que buscan 
minimizar las di feren cias, promueven el igual acceso a los recur
sos y cuestion an permanentem ente las diferencias. En est e caso 
se en arbola la Iogica del ca m bio social y del reconocimiento de la 
minorfa , En suma, es te tipo de socieda des promueve relaciones 
mas equitativas entre dominantes y dorninados. 

La desigu ald ad social es entonces una construccion social y 
un mecani smo qu e determina las diferencias economicas, edu
cati vas, de acceso a la sa lud y al em pleo , qu e tiene en las formas 
sim b6licas y culturales su principal Fuente de determinacion. La 
de sigualdad social se sostiene asf en la creaci6n de categorias 
que mod elan las relaciones de equidad 0 surnision entre los gru
pos. Para los go biernos de America Latina, se ha recomenda
do ya la neces idad de promover relat os democraticos como un 
medio para brindar mejores co ndiciones de participaci6n y de 
des arrollo de la ciuda dania, para la promoci6n de relaciones mas 
equi tativas (Lechner, 1996, 2002) . Varios int electuales en Mexi
co, como Migu el Le6n Portill a ( 1964, 2001), Lui s Villoro (1982), 

Guillermo Bonfil Batalla (1987), Enrique Florescan o (200 1), 
Adolfo Gilly (2006), promueven la necesidad de revisar la histo
ria co n la finalidad de recuperar un sentido positivo qu e permita 
trascender un destino qu e aparece ca rgado de un signi ficado 
co nqu istado y sumiso . Una revi si6n qu e aba ndo ne la concep
ci6n lineal y evolucion ista de la hi storia para destacar los proce
sos de co ns tru cci6n en los cuales los grupos han participado y 
posibilitado la transformaci6n de un pais. Con struir una mirada 
transversal que no haga de la coyuntura y de los momentos co n
side rados de de sarrollo el centro de la mi rada qu e se co ns truye 
para explicar la realidad, tal como 10 propone Wundt (19 12) en 
su psicologfa de los pueblos. 

Los simbolos, los relatos yel sistema orde na do qu e promue
yen un a u otra versi6n de la vida en sociedad se enc ue n tran fuer
temente vin culados a los origenes. Sin duda, se trata de un co m
plejo di spositivo donde cognici6n, comu nicaci6n y soci abilidad 
incid en en la construcci6n y difusi6n de formas de pen samiento, 
de valores y creencias. Hacer referencia al punto de partida es 
un habito para los grupos, que hacen de este el punto de referen
cia a partir del cual adquiere sentido su cotidian idad en el pre
sente e inclusive les permite proyectarlos hacia el futuro. 

4. Los origenes: sus relatos 

Hablare ah ora sobre el origen de los esq ue mas de desigu al
dad social entre los grupos, qu e si bien bu scan anclarse en facto
res de orde n biologico, psicol6gico 0 reli gioso, tien en tambien 
una im portan te definicion en la manera en qu e se explica el ori
gen de tal di ferencia. Explicaci6n qu e se encue ntra vinculada , 
generalmente, al relato, a la historia y narraci 6n de los orfgenes 
de una socieda d . La manera en qu e se habla del ori gen, es la 
referen cia a partir de la cual su elen jus tificarse las di feren cias. 

En el caso de Mexico, (cual es es te orige n? ( D6nde se inicia 
la hi storia de la sociedad mexicana? ( En el movimiento de Inde
penden cia de 1810 ? ( En la cultura prehispanica ? (En la Revolu
ci6n Mexicana de 1910? ( En la Conquista ? Los historiadores dan 
cuenta de qu e cada uno de estos acontecimientos form a parte de 
esos origenes y dan sentido a la expli caci6n del pa sado, del pre
se nte y del futuro, explicaciones qu e corresp ond en a la visi6n 
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lineal de la historia , a la concepci6n de evoluci6n de las socieda 
des. Sin embargo, tambien hay quienes afirman que los orige nes 
plasmados en las imageries de la historia nacional, tienen un 
det erminante punto de partida para dar cuenta del ori gen del 
mexicano: e! de la Conquista . Tend encias explicativas que no Son 
sino la expresi6n de las contradicciones a partir de las cu ales se 
defini6 el pasado de un pafs y con este el cardcter de sus na tivos, 

Con base en los origenes de la Conquista, de las cont ra diccio
nes, de la historia que luego se conto, se enc uentran, por un Iad o, 
las co ntradicciones ideol6gicas que encerraban para Europa y 
su co ncepci6n del m un do el enc ue ntro con Ameri ca La tina 
(O'Gorman, 1984). Por otro lad o, un a imagen a partir de la cual 
co br6 sentido la dinarnica en tre dom inantes y dominados: la del 
buen salvaje> Imagen convertida en estigm a, que sirvio y sirve 
todavfa como referend a en la cons trucci6n de la identidad de 
los puebl os de Mexico y de Ameri ca Latina. 

En 1958, en La invencion de America, Edmundo O'Gorman 
mostro que e! Nu evo Mundo fue pri mero un a cons trucc i6n in te
lectual provenienr e del mundo europeo del siglo XVI,y que d icha 
cons trucci6n tuvo un pape! determ in ante en la definicion y co ns
trucci6n de America. O'Gorm an se propuso mostrar la m anera 
en qu e el descubrim iento de America cons tituy6 en realidad un a 
revo luci6n del pen sami en to, un cues tionam ien to a la co ncep
ci6n del mundo y su or den ---eoncebido hasta ese momento como 
un ico, como verda dero, como el unico civilizado. Ello expl ica la 
necesidad de min im izar al otro, de desvalorizarlo.i 

Moscovici (2002) sefiala la co mparaci6n de la cuallos ind fge

nas fuero n objeto y c6 mo la falta de «alm a» a ellos a tribuida
 
sirvi6 para estigmatizar a los pu ebl os conquistados, es tigma que
 
co mo res ultado de la co m paraci6n sistematica de la cual era n
 
obje to invalidab a no s6 lo a las person as sino tambien al sistema
 
de cos tum bres y creencias que era el suyo :
 

Frec uentemente hemos escrito a pro p6sito de las preguntas que 
se hicieron los espafioles, la Iglesia catolica particularmente, tras 

3. En el trabajo de Bartra (1992) es posible reconocer no solo las ideas y 
falsas ideas sobre las cuales se construyo la imagen del buen salvaje, sino 
tambien los miedos y la ignorancia de una sociedad frente a 10 desconocido. 

4. Segun Bertran d y Marin (2001). America se convertira en objeto de 
historia solamente a part ir del inicio de los movimientos de Independencia. 

el descubri miento de los indi os. Cornenzamos por atribuir; segu n 
la represe ntacion religiosa de la epoca, un alma a todos los seres 
hu manos - igual que nines y ninas, segun Freud, a trib uyen un 
pene a todos los seres humanos. Sin embargo, es evidente que los 
indios del Nuevo Mundo eran diferentes a los cristianos, y no gra
cias a las deidades que invocab an los unos y los otros. EI interes 0 

el deseo de comparaci6n incit6 al papa a organizar en Valladolid 
en 1550 un es truendoso debate a fin de saber en que era n ellos 
diferen tes. Paso a paso fueron analizados los rasgos ffsicos, las 
ins titucio nes, las cos tumbres de los indios , con la fina lidad de 
sa ber si poseian 0 no un alma. Dos hombres de la Iglesia se en
frentaron: Las Casas, un domini co conocido por su actit ud a fa
vor de los indios, y Sepulveda, un fiJ6sofo que logr6 un triunfo 
provis ional sobre su adversario. Hecha la comparaci6n, ustedes 
10 adivinan, se lleg6 a la conclusi6n de que respecto a los euro peos , 
tales difere nc ias expresaban una ausencia, los indios no tienen 
alma. Este es el primer estigma que entrafiara algu nos otros en la 
vida religiosa y social y conc luira con el desgarramiento ftsico y 
moral de los pueblos conquista dos [Moscovici, 2002: 36).5 

Significados como estos at ravesaron y dieron sentido no so lo 
al pasado difundido y transmitid o por e! sistema ed ucativo sino 
tarnbien a traves de las imageries, las creenc ias, los valores y las 
formas de organizaci6n donde la ciuda da nfa fue concebida du 
rante mu ch o tiempo como «rnen or de edad», Un me nor de eda d 
incapaz de juzgar, de tomar de cisiones, de transformar. 

Es en esas formas donde la diferencia y la desvalorizaci6n de 
un grupo 0 gru pos se presentan como resultado de un mi sm o 
origen y des tino : el de la fat alid ad. Es posible reconocer que el 
dest ino fata l asociado , en principio, a los grupos etn icos del pals 
y luego traslad ad o a los me xicanos es, al igual que la desiguald ad 
social , producto de una cons trucci6n propi a de los grupos como 
consecue ncia de las relaciones en tre ellos. Le Bon (19 12) descri 
be e! fata lismo art ificial como aque l cons truido por la historia . 
Con ella se re fiere a la serie de hech os hist6ricos y mas precisa
mente a las atribuciones que de el se derivan y sirven para expli
car el infortunio del cual es objeto un grupo, un a comun ida d, un 
pue blo. De mo do que la unica fat alid ad rea l es la asociada a los 
desastres natura les . 

S. La trad uccion es de Juana Juarez Romero. 
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5. Algunas Imageries contemporaneas del mexicano 
y sus origenes 

A continuaci6n presentare algu nos res ultados de entrevistas 
en profu ndid ad que fueron rea lizadas a obreros, comerciantes 
ambulantes y profesion istas de la delegaci6n Iztapalap a en 2004 
y algunos resu ltados de la invest igaci6n de 2008 (Juarez, 2004).6 
Dada la naturaleza ideologica, politica y colectiva de la naci6n y 
de la identidad nacional, la inves tigaci6n reali zad a me permiti6 
identificar un caracter generico en las diferentes categorias que 
sirven para describi r a Mexico y al mexican o en clich o estud io 
(Ju arez, 2006 ). Asf, los sfrnbo los, los lugares de mem ori a, los 
person ajes y las fechas civicas del calendari o que sirven para 
caracterizar a Mexico y al mexican o presentan un alt o gra do de 
generalida d (Ju arez, 2005). Aqui, presentamos sola mente algu
nas de las respu estas obtenidas a la solicitud de describir al rnexi
cano asf como algunas de las explicaciones de por que el mexica
no es como es. 

1. Lo tipico del mexicano: la referencia al estereotipo. Pregun
tamos a nuestros entrevistados sobre 10 que se consideraba como 
tfpico del mexicano. Las siguientes frases ilustran las ideas en
contra das: 

• Somos borrachos, jugad ores, mujeriegos, y tarnbien bien 
envidiosos. 

• Los mexican os no respetan las normas, las reg las, so mos 
desordenad os, en general hay una cultura del «ahf se va», del 
incumplimiento. 

• Su solidari da d y su pasivida d y es que muchas veces somos 
muy tranquil os. Tarnbicn son [00 '] luchan , como ah ora frent e a la 
cris is econ6 mica . 

6. Los datos presenta dos en esta comunicaci6n corresponden , en el caso 
de la investigaci6n reportada en 2004, a la Ul tima fase del es tudio don de se 
realizaron entrevistas en profundidad como corolario del mismo y cuyo ob
jetivo era el de indagar en las ideas y explicac iones bajo las cuales se organi
zan los eleme ntos del terri torio hist6rico que fueron pre sentados a nuestros 
encuestados en las fases previas a traves de diversos cuestionarios. En esta 
ultima fase se real izaron ocho entrevistas a obreros, ocho entrevistas a co
merciantes ambulantes y ocho entrevi stas a profes ionistas de la delegaci6n 
Iztapalapa . 

Destacan aquf las caracteristicas negat ivas asociadas al mexi
cano que se encuentran asociadas directam ente al estereotipo 
de l mexican o. donde se refiere su pasividad , su frag ilida d y falta 
de co rnpromiso: su conform ismo . A continuacion, presentamos 
ejem plos de las frases obtenidas cuando pedimos a los entrevis
tados describirse a sf mismos como mexicanos. El enfasis en las 
caracterfsticas positivas emerge frente a las caracteristicas nega
tivas del mexican o. Asf, la ca tegoria difundida desde las inst itu 
ciones permite una expresi6n del mexican o que busca distan 
ciarse de l referen te este reotfpico. 

2. Auto-descripci6 n del mexicano, referencia pos itiva. Cua ndo 
solicite a los entrevistados describi rse a sf mism os en tanto mexi
canos, pude identificar una mirada mas posit iva de la categoria 
asf como un proceso activo de diferenciaci6n del estereotipo del 
mexicano. 

• Me gus ta mu cho ser alegre, trabajar; ayudar en mi casa a 
mis pad res y en general asf, alegre y normal. 

• Yo soy muy trabajadora, tambien me gustan las fiestas, pero 
sobre todo me gusta sal ir ad elante... 

• Yosoy muy trabajador, muy exigente, muy perfeccionista. 

Destacan aqui caracterfsticas positivas asociadas al mexica
no que resultan del proceso de comparaci6n-difere nciaci6n de 
los entrevis tados. Algunos subrayan ser «responsables» y «tra
bajad ores», sin embargo recon ocen que tambien son «alegres» y 
«fi esteros», Esta forma de estructu rar la referencia sobre el mexi
cano nos permite suponer que dom ina para refe rirse a la iden
tidad nacional un estereotipo difundido y promovido por las ins
titu ciones. 

3. £ 1proceso de comparaci6n en la definicion de la iden tidad 
nacional. A continuaci6n presento algunas frases donde el pro
ceso de co mparaci6n-diferenciaci6n y tom a de distancia es aun 
mas evidente. 

• Hay quienes son muy trab ajad ores, otros son as l como que 
siempre estan tristes. 

• Hay varias, por un lado, algunos somos bien fiesteros y ale
gres pero tarnbien hay gente que es bien trabajad ora y, claro, 
estan los que son flojos y vagos pero yo cree que son los menos. 
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• Son gente trab ajad ora , alegre [...Ja veces, bueno, casi siern
pre, les [alta inici ativa, y por eso estamo s asf, siempre mal... 

Una cons tante en la carac terizacion que se hace del mexica. 
no es la referencia al «sornos- y al «son'> ; esto sirve, segun es 
posibl e observar, para tom ar dist anci a con respecto al este reoti
po del rnexican o, el cua l parece estar en el centro de las descrip
ciones de los entrevistados; dicho de otro modo, el estereotipo 
del mexican o en tanto expresion de la identidad nacional se re
fiere a la defini cion dada cultura lmente a traves de los relatos, 
imageries y creenci as en tomo al mexicano. Por otro lado, el «so
mos. igual que el «son >, nos permite identificar el proceso de 
cornparacion frente al cua l los mexicanos entrevistados buscan 
su propia defin ici6n y donde buscan expresarse para tomar dis
tancia del referent e estereo tipado. Es posible identificar al rnexi
cano con capac idad crftica y de represen tarse al Estado, a sus 
instituciones yael mism o. 

Present o aho ra algunos ejemplos de las ideas que los gru pos 
ent revistad os expresan como formas de explicac i6n de la raz6n 
de ser del rnexican o, las cua les estan dominadas tendencialmen
te por la imagen del estereotipo que de el se tiene. 

4. El proceso de naturalizacion en fa identidad nacional del 
m exicano, Algun as respues tas obt enidas a la pregunta wor que 
los mexicanos somos asf? Obtuvimos algunas ideas que explican 
a decir de los entrevistados la razon 0 razones del comporta
miento del mexican o, mas precisamente del estereotipo. 

• Desde la Conquista tam bien pasaron mu chas cosas malas 
despues en la Independen cia , otra vez murieron muchos y luego la 
Revolucion ; tal vez por eso no nos atrevemos a hacer m as cosas, 
por el miedo que nos quedo, tanta guerra debe influir en algo. 

• [...JDios nos hi zo asi como 5011'105, m uy nonnalitos [...Jque 
rem os par ecemos a otras personas [...Jviene desde la Malinche, 
que cam bia a su pueblo por los extranjeros [...J(viene) desde los 
aztecas que mataban gente, luego la Conquista [...Jdespues la 
Independencia [...Jy luego la Revolucion ... 

• Yo siento que nu est ros ances tros eran una raza unica, era
11'10 5 indigenas cien por ciento , con mu cha inteli gencia [...J, 10 

que determine todo [ue el descubrimiento de America y la llegada 
de los espa iioles, todo el mundo se desubic6 y todo el mundo 

come nz6 a imit ar a los espafioles y todo eso y se perdio la esenc ia 
de nosotros. 

• [...Jla h istoria en general, porque el indigena, el az teca , el 
maya, era n pueblos bien organizados, que ten ian una forma de 
vida organizada y trabajaban con fines comunes [...Jaunque te
nian sus dictad ores, tertian un fin comun, con una identidad pro
pia. El m exicano al ser una m ezcla [...Jpierde su iden tidad , y ni se 
siente espafiol, ni se siente indfgena, y muchas veces pisotea su 
origen , tal vez pOl' ese conjlicto de identidad es W I poco perezoso, 
un poco dejado, se sien te acompleiado ... 

• Evidentemente la Conquista es elhecho m as [uerte 0 que con 
m ayor [uerz a contri buyo al mexicano que hoy ex iste . 

• EI rnestizaje, el trueque, la malicia que trajeron los espano 
les , tam bien trajeron enfermedades com o el sara m pion, yo creo 
que todo viene desde alld, desde aquellos tiempos. 

Asi, es posible observa r com o la historia, el pasad o, mas pre
cisame nte la int erp retaci6n que del pasad o nos ha dad o la histo
ria , sirve aquf para explicar la imagen estereo tipada qu e da sen
tido a la fatalidad del indi o am ericano y que constituye, siguien
do a Le Bon ( 19 12), una fatalidad «art ificial. constru ida, en este 
caso a trav es de los relatos que la historia nos brinda de los on 
genes de la nacion. De modo que la identidad nacional es una 
entida d constru ida socialmente y referente importante para la 
definici 6n y construcci6n de la identidad ciudad an a asf como de 
la desigualdad social. 

5. Arriba y abajo :[ormas de W I esquem a de desigu aldad social. 
La desigualdad social no es s610 un problem a estructural, es, 
sobre todo, una cues tion de orden simb olico, donde los signifi
cados asoc iados a las palabras, a las denorninaciones, ind ican 
tarnbi en el tipo de relacion subordinad a 0 equitativa que se pro
mu eve en el seno de las sociedades. Cito ahora los result ad os de 
un a investi gacion sobre la identidad soc ial en obreros de Xochi
rnilco, concluida este afro. donde se encont raron algunos de los 
aspec tos este reotipicos asociados al me xican o.? Refiero aquf 
uni carnente los resultados obtenidos mediante entrev ista a ocho 

7. Los resultados forma n pa rte de un trabajo final qu e permiti6 a Marfa 
Gonzalez obtener el grado de Iicenc iada en Psicologfa Socia l por la Universi
dad Aut6n om a Merropolitana, Unidad Iztapalapa , en 2008. 
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obreros. Y destaco la diferencia por ellos referida como produc
to de aspectos econ6micos y educativos en frases como: 

• Somos de otra elase social diferente a ellos [los empresarios]. 
(C6mo es esa elase social? Pues ellos yo creo que son por su 

dinero. Nosotros porque parte de nosotros, la mayorfa de noso
tros nos dedicamos a vicios, a alcoholismos, a borracheras, a 
irresponsabilidades. 

• Pues yo, yo siento que la gente de oficinas como que esta 
mas preparada, (c6mo te dire? Mas, mas, pues, (c6mo te dina? 
Pues mas estudios, mas educaci6n; en cambio, los obreros no. 

• (Que es 10 que hacen los obreros que los hace diferentes? 
La educaci6n. Y el circulo en el que nos movemos. Somos de 

otra elase. 

Igualmente, llam6 nuestra atenci6n la referencia a la posici6n 
arriba-abajo entre el grupo de empresarios y oficinistas con res
pecto a los obreros, que da cuenta de la desigualdad social que 
adquiere no s610 un referente de tipo estadistico sino, y de modo 
mas importante, de las formas de pensamiento de los grupos. 

• Pues los obreros, pues bueno, son los que, yo tengo entendi
do, yo siento que son los que hacen 10 mas pesado, (no? En el 
trabajo [...Jse ocupan de los trabajos mas pesados. Para mi. 

• Asf como que nos yen de arriba hacia abajo, asi como que 
ni eres obrero yo soy de otra elase, un nivel mas alto que tu y no 
me voy a juntar contigo, eso es 10que me imagino yo. 

La diferencia aquf permite explicar la desigualdad, sirve de 
justificaci6n no s610 para entender la posici6n que ocupan los 
obreros «abajo»sino que tambien se convierte en algo natural y, 
por tanto, con dificultades para ser transformada. La educaci6n, 
en el discurso de los entrevistados, aparece como «eso que hace 
Ialta»,10ausente dina Moscovici (2002), como explicaci6n de la 
distancia asumida, se da un nombre y causa a la diferencia so
cial entre grupos, parece asf «na tural" y, por tanto, esencial a los 
ojos de los entrevistados. 

6. El origen sumiso de la Conquista versus el origen liberador y 
transformador de la Independencia y la Revolucion. Finalmente, 
presentamos los eventos hist6ricos que sirven para caracterizar 
a estudiantes y empleados de la Universidad Aut6noma Metro

politana el origen de Mexico y del mexicano (Juarez, 2004) . A 
una pregunta cerrada donde nuestros entrevistados tertian ocho 
opciones de respuesta que se referian a diversos eventos histori
cos asociados al desarrollo del pais, se les formulaban dos tipos 

de pregunta. 
Asf, a un grupo de estudiantes y empleados se les pidi6 que 

nos indicaran cual era en su opinion el evento hist6rico que daba 
origen a Mexico, mientras que a otro grupo de estudiantes y 
empleados se les presentaba la misma lista aunque ahora con la 
consigna de que nos indicaran cual era en su opini6n el evento 
hist6rico que daba origen al mexicano. La Conquista es referida 
mayormente como el even to hist6rico que explica el origen del 
mexicano mientras que la Independencia y la Revoluci6n Mexi
cana son asociadas al origen de Mexico." 

Llama la atenci6n el papel atribuido a la Conquista y la valo
racion negativa que la acompafia, que es coherente con los resul
tados antes presentados; tarnbien se observa que los eventos his
t6ricos asociados al origen del pais son organizados segun se 
apele a Mexico 0 al mexicano. 

6. Reflexiones finales 

La desigualdad social se construye socialmente a traves de 
los significados, de los referentes culturales a partir de los cuales 
adquiere sentido la vida cotidiana de los grupos sociales, sentido 
que hace del punta de partida el nucleo de la interpretacion so
bre el pasado, el presente y el futuro de los grupos. La historia de 
las sociedades cumpie asi con la funci6n que en otro tiempo cum
plieron los mitos: la de justificar los roles, la distribucion de las 
tareas, la importancia de las normas y los valores. La historia 
brinda un orden al jerarquizar los hechos, los actores, al privile
giar escenarios, al otorgar significados. Tiene asf la posibilidad 

8. Las respuestas obtenidas en el estudio indican que para eI 50 % de los 
estudiantes y para el 51 % de los empleados es la Conquista el evento histori
co que explica el origen del mexicano; mientras que la lndependencia (en un 
14 % para los estudiantes; el 28 % para los empleados) y la Revoluci6n (en 
un 16 % para los estudiantes; 20 % para los empleados) destacan como los 
eventos hist6ricos que dan sentido a Mexico (Juarez Romero, 2004). En este 
caso se trata de resultados derivados de un cuestionario cerrado. 
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de sentar las bases para establecer un orde n qu e privil egia a unos 
grupos sob re otros, 0 bien ofrecer un orden qu e posibilite un 
desarrollo mas equi ta tivo en tre los grupos. 

La historia oficial so bre el origen del pa is ha privilegiado una 
version, que quizas sin proponerse lo cos ifica las a usencias, los 
defectos, y los convierte en una determinaci6n proveniente de la 
manera en qu e in terp reta su punto de pa rt ida . En el caso del 
mexican o se identifica un origen cargado de un valor negativo y 
sumiso en la Conq uista , imagen estereo tipada del primer mo
men to que pese a ello sirve como punto que nutre la concepci6n 
qu e de el se tiene . 

Los origenes se convierten aq ui en una parte irnpo rtan te del 
territorio m ental (hist6rico diria Sm ith) a partir del cu al simbo
los, fechas en el ca lendario, celebraciones y relatos explican la 
desigualdad social de la cual proviene la socied ad mexican a e 
intenta justificar la incesante busqueda por superar esta condi
ci6n. Nos brinda asi un principio que sirve para dar sentido al 
orden soc ial de nu estra sociedad. AI brindar una visi6n es tereo
tipada del mexicano , por ejemplo, nutre y sirve de punto de com
paracion y diferenciaci6n fren te a la cual los entrevistados bus
can compe nsar la ause ncia estableciendo un a distan cia que pa
rece aun ins uficie nte a pesar del esfuerzo reflexivo identificado 
en los grupos est udia dos . 

La Conquista, la Ind epend encia y la Revoluci 6n siguen mar
cando de modo importante de donde vinimos y al parecer hacia 
dond e pode mos ir, llama la ate nci6n qu e sea n asociad os una al 
mexica no y las otras a Mexico, es necesario llamar la a tenci6n 
so bre el valor negativo asociado a la primera versus el valor posi
tivo asociado a las otras dos. 

Resul ta urgente, como ya 10 han sefia lado otros invest igad o
res , const rui r relatos mas positivos so bre el orige n, relatos que 
brinden la posi bilidad de superar la diferencia y que eliminen la 
distan cia creada a partir de la idea que sos tenia que los indige 
nas no poseian alma y que se tratab a de ignorantes. 

Finalment e, insistimos en que las ideas, las creencias, las for
mas de pensamiento son pro ducto de las formas de sociab ilidad 
y de comunicaci6n propias de los gru pos. Formas de soc iabili
dad que tienen un compo nen te cultural y social marcado por la 
herencia y la tradi cion al mismo tiem po qu e un componente 
coyunt ural y de contexto. Asi, las ideas y form as de pensamiento 
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que dan sentido al orden se inscriben den tro del esquema de 
valores , de las relac iones establecidas entre dom ina ntes y domi
nados y dan forma al tipo de relaciones de conformidad 0 de 
equidad que dicho orden promueve. 
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LA LIBERTAD Y EL ORDEN. FOUCAULT, 
LYOTARD Y EL DESORDEN POSTMODERNO* 

Gerard Raulet 
Unive rsidad Paris-Sorbona 

I 

De manera bastante sencilla, podria describirse la histori a 
modema com o el paso de una concepci6n intangible del ordo 
--en la cual las normas esta n fundadas en un a trascendencia- a 
la tom a de conc iencia de la historicidad de las normas y, por 
tanto, del hecho de que deben legitimarse por sf mismas. A este 
fen6meno se le ha denominado generalmente secularizaci6n. Aun 
para Lutero, en el siglo XVI, el cuestionamiento del ordo cristia
no -que la doctrina de los dos reinos buscaba refundar tornan
do en cuenta la autonomia creciente del derech o secular- s610 
pod ia ser obra del diablo. £1 mundo al reves es ritu alizado y de 
alguna manera exorcizado en los limites del camaval . La excep
ci6n confuma la regla. La Modernidad, en cambio, instaura como 
regIa un estado de excepci6n permanente: un orden que debe 
reafirmar constan temente, incluso rejundar, su normatividad. 
Obviamente, no desarrollaremos aquf las diferentes estrategias 
sucesivas mediante las cuales 10impuso y que abarcan la transi
ci6n cornpleta de la representaci6n del antiguo regimen a la re
presentaci6n democratica.' Todo marcha bien , mas 0 menos, 

* Traduc ci6n directa del frances de Sonia Bufi Zanon. Revisi6n tecnica de 
Ram on Alvarad o. 

I . Cfr. mis trabajos sobre la historia del orn am ento y de la representacion : 
entre otros: «Ornament und Dernokratie», Kunstiorum international, Colonia, 
1989. n." 100; «Strategies consensuelles et esthetique post-modem e», Recher
ches Sociologiques , Lovaina , 1989, vol. XX, n." 2; Critique de l'ornemeru. De 
Vienne a la post-modemitt!(colectivo; en colaboraci6n con M. Collornb), Paris , 
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