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1. INTRODUCCION 

* * +c. I *I 

- bumtantt I W D  PROS 1983 y'9981'se p*blujs, ed 
%as grPnd@s clud"ale& eRi19naW';un .fiecho soQial y 
pelitPco sighiekatfvo: fretite a l&s saceltbas 
cbnvocataaias a protestar cafitta ep' f & h &  
dtttltaf, fornuladas por'la opediciQn polftkfta, la 
juventud stlbproletaria lrespondi6 masiva y 
uigorosamente. Su protesta consisti6 en ana'seric 
de eccfenes neanente ilegales- y d e  'eerdcter 
violento:' barricridas, asaltos a1 C?&erdlo 
establecido, enfrentamientos con la policfa; 
manifestaciones en las calles, desttudcibn be 
ciertos simbolos del orden, incendio %e locales 
del gobierno, eedradas contra 10s buses... BstCas 
j6venes se apropiaron del espaeio de sns 
poblaciones marqinales y desarrollaron m 
conjunto de acdl'ones de desobedencia que fueron 
mas all6 de las intenciones y las orientacfones 
de 10s dirigentes politicos de la oposici6n. El 
balance de las Protestas Hacionales, dedde el 
punto de vista de las actividades de oposici&n, 
coao del ntimero de vfctimas de la represi6n, pus0 
indiscutiblenente en evidencia el papel qde jug6 
la juventud subproletaria en esta coyunt-ra 
pol i t ica . 

tC61no interpretar sociol6gicamente esta 
movilizaci6n? LPorqub 10s f6venes subprole,tarios 
actuaron de esta Rtanera espccifica? 2No ei's esta 
noviltzecibn, que paraco bnica, rkali(daa 
compleya y multiple? Estas son las rueskiodes que 
nos quian-. 

El' estudlo de esta movil$zaci6n' es 6e 
catdcter solamente explozator io, puesbo'~ @e 1- 
d a h s  hrundarios; e inctmpi&ol), 8ispanibIes ne 
permiten i r  mas alld de e&-* nlvel irtikial &f 
an6lisis. Empero, realizar este ensayo nos p,arece 
iRt&esanee y Bkil': La -a&ci&n ~ p d - l t k a  .%e la 
ja%eWtuU sbbpro!tiita'nla YCdRilerra, en . Si&& 

a, Gn heche' sd&6-polit9t6-' poCr, 
?&&e B C U ~ ~ W  @of&aY%W %fit 

*h , f 3 "1 
SDebhporhhichC o sa23 b+ki Iy1 cW 3 
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juvcntud y subprolctatiado. 

La protcsta masiva de estos jbvenes es, ante 
todo, una novodad en la Ristoria politica 
ChlLena, en iia que el movimbento obrero y las 
f$a$es medias - entre las que sa encuentran 10s 
smtadlantcs universitarios- habian desarrollado 
la8 acoionco oposltoras ads significativas. Pero 
emta aovcdad t i m e  otro caricter: el 
comportamiento socio-politico estudiado no se 
Gorresponde totalmente con el perfil clisico de 
pasividad y de repliegue sobre si mismos que se 

estos jbVene8, an las ciencias 
secialcs. Rn efecto, como ea sabido, se asigna a 
atr ibuye 

la juvent subproletaria - como a 10s pobres en 
general- un muy bajo nivel de participaci6n en 
10s acontecinientos politicos nacionales a causa 
de una "pasividad" que se presenta en muchas 
formas: una forma "pura" (falta de inter&) o 
formas derivadas (clientelismo de partido, 
estallidos de violencia sin direcci6n ni relaci6n 
con 10s niveles elevados de la acci6n politica). 
El cornpromiso de este sector de la juventud en 
las Protestas nacionales constituye un cas0 que, 
por sus particulares caracteristicas, puede 
permitir que el anilisis del comportamiento 
sociopol~tico de 105 sectores urbanos excluidos 
de sociedades dependientes, como Chile, sea mas 
conplejo y preciso. El inter6s que despierta la 
movilizacidn estqdiada estA, finalmente, ligada 
a1 caricter generacional y social del fen6meno. 
La juventud es un grupo de edad especlfico entre 
10s subproletarios, y el andlisis debe tomar en 
cuenta la articulaci6n de 10s elementos propios 
a1 sector social con 10s que surgen de la 
condicibn juvenil. Est- dos deterninantes, que 
habitualmente se analizan aisladanente, sg 
ehcuentran entcemezcladas y deben ser reconocidas 
en sus nutuas implicaciones. 

, E l  texto est4 organizado de la siguiente 
manera. Un capltulo expone lag caracteristicas de 
13 juventpd subproletarl? chilena actual, 
txit?@dp Qp desentraler 10s facjxmes o asmetaw 
qpe pucflep fpcllitar sy evi1lqacS9q- E l  capltulo 
trcs se ocupa de la descripclbn de 10s 

c 
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acontecimientos estudiados, suminlstrando sus 
antecedentes nacionales inmediato8 -el context0 
nacionel y la d4@&@&ata gmenal de la8 Qrotestas 
Nacionales--y presentindo la nuwt2i~acidn misma 
de este sector de la juuantud. 

L o s  tres capitulos siguientes, dan elementos 
te6ricos para la interpretaeidn de la 
movilisacidn. El capitulo ouatro analiza la 
relaci6n entre juventud y accidn eolectl~a, 
enunciando 10s factoras generacionales que pueaen 
contribuir a la movilizaci6n de 10s jdvenes, corn@ 
tambien las debilidades inherentes a la 
heterogeneidad de este grupo de edad. En el miamo 
sentido el capituls cinco se inclina por la 
relacidn entre subproletariado y accibn 
colectiva, exponihdo las determinantes 
introducidas por esta posici6n social sobre la 
movilizacidn politica. El capitulo seis estudia 
ciertos aspectos pzopios de 10s fendmenos de 
masas, que permiten comprender ciertos procesos 
de la movilizaci6n que surgen en la situacidn 
misma. 

Por hltimo, el capitulo siete propone una 
interpretaci6n de la movilizaci6n estudiada, 
formulando un conjunto de hipbtesis, que combinan 
aspectos de realidades propias a la juventud 
subproletaria chilena actual con elemrsntos 
te6ricos generales. El conjunto del trabajo 
apunta, por consiguiente, a sugerir elementos de 
Lnterpgefaeidn de la relacidn entre juventud, 
subproletar iado y comportaeisntos- socio- 
politicos. 

7 



11. UNA VISION PANORAMICA DE LA 
JWENTUD SUBPROLETARIA CHILENA 

DE LOS ANOS 3 8 0  

Toda grupo de edad, como todo grupo social 
est& social e hist6ricamente situado. En nuestr 
caso, nos interesa mostrar las caracteristica 
centrales de la juventud subproletaria chilena d 
esta dkada, poniindo el acento en aspectos qu 
pueden ser significativos para la acci6 
colectival. En las hip6tesis interpretativa 
finales retomaremos 10s elementos aqul 
presentados. 

(a) La juventud subproletaria es, en relaci6n la 
juventud chilena y a1 conjunto de la poblaci6n8 
cuantitativamente muy importante. 

Lejos de ser un qrupo marginal o poco 
significativo, este sector de juventud constituye 
una proporcibn importante de la poblaci6n8 con un 
peso numirico considerable. En efecto, se estima 
en 500 mil la cantidad de j6venes subproletarios 
en un pais de alrededor de 11 millones de 
habitantes, d8 10s cuales el 80% vive en zona ._ 
uf bana - 2  

El sector subproletario c 
de la juventud urbana, con una 
mayor en las grandes ciudades. 

Esta importancia en term 

1. Para una descripci6n 

onstituye un cuart 
re pr e se n t ac i 6 n, a u 

inos cuantitativos 

exhaustiva -y n 
selectiva- ver mi trabajo anterior "La otra 
juventud. El period0 juvenil en la extrema 
pobreza urbana." CIDE, Stgo., 1985. 

2. Estimacibn de L. Junneman, en base a datos 
censales, en Seminario CED ''Juventud popular 
urbana en Chile", julio de 1985, Santiago. 



' mte impor tan te  grupo de  3 6 , ~ ~ ~ s  
s u b p r o l e t a r i o s  es t& concent rado  en e l  e s p a c i o ,  l a  
gran  mayoria v i v e  e n  b a r q o s  perjf&$2c;p;s ;>as 
"pob1aciones"- d e  l a s  qrandes,  c{i$d$@es,. .qn 
conEecuencia se. t r a t a  de una pobla~i6n;~pyp~g*$ 
que es t& concent rada  en  c i e r t o s  l u g a r e s  del  
e s p a c i o  urbano.  re I ._ 
(b) Los jdvenes  s u b p r o l e t a r i o s  no p;ertLene.cFn @ 
rnercado formal de  erapleo y no reciben 'mayor  
a s i s t enc ia  s o c i a l  de p a r t e  d e l  e s t a d o .  

- x  _ .  . . *  9 * ; I  

f , .  I r  f 3 761'1 
a ,  :L! - ?.A\ Q I q = ?  - , . . '.' 

3. Garcla Huidobro y de 
Cond i c i @ne 9 d e  e x i s t e n c  i a  y - Vt vmrc k-P, 
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Emplco marginal e n  e l  
cornarclo y 10s s e r v i c i o s  

PEN-FQJH 

Desemplealbs y 10s que 
buscan empleo por 
p.rlOaS~0 vez 
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T o t a l  de  j i v e n e s  e x c l u i d o s  A R l i . 7  

Pruante: Martlnes 5 
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O !  . ~ l l h -  emgde, ~ ~ ~ q l ~ ~ i c & o s  I pqsonqLf?r es 

- MyrsJa6, qgme oeo.,pWia mAg, esta44s. que Las , o t r a s  
ocepaa~oa+s do kos::subga@&etrr4es, @era  que t i e n e  
tmbi6q *Ea- ortacbeola8iaa de estar,  basado en 
telaelofheb no . a r a l a rbadas  y maE pagadas.  ,,kg qran 
BontMad ck * )Wen- subpgole&arias qye traba j a n  
en aaarPatos . .do@bati&cos ,...?coma "empleadas"? - 
moestra ha owtknu idad  do l a  t r ad ich6n  de 'apoyo 
ootlWana .asterno pn .a1 I bogar c b i l e n o  ( en  
r e e b t W ,  l a  cprrpLeada, e s t &  presen te  b a s t a n t e  mds 
all& de l a s  capas mas r i c a s  d e  l a  s o c i e d a d ) .  

I P h a h e n t e ,  la proporcidn mbs baja e s t &  
C d ~ 6 t i t U l d &  gwr el e s t s r e o t i p o  del empleo 
arbprsketaxio: 10s c a n e r c i a n t e s  ambulantes ,  10s 
vcSdedotes, 1 os trabaja4eres manuales 
imdqymdientes  o en  s e r v i c i o s ,  e t c . .  E s t o s  
ealplees formaa parte d e l  seator informal  de  l a  
-la i son i n e s t a b l a s ,  con ba jas 
mmmexaciones,  no permiten el acceso  a l a s  
v e n t a j a s  ( seguros ,  s d u d ,  e tc . )  que van a soc iadas  
a1 e s t o t u t o  d e l  a s a l a r i a d o ,  y emplean de una 
nanera muy p a r c i a l  l a  h a b i l i d a d  y la6 capac idades  
de k o s  individuos.8 

P a r s e  impor tan te  mencionar que e s t a  masa de 
j6venes e x c l u i d a s  fie debe, en proporcibn 
s i g r t & ~ L c a t i v a ,  a l a  reduccddn d e l  empleo obrero .  
Bn e g s t o ,  a part i i r  de l a  i n s b u r a c i 6 n  d e l  nuevo 
-10 econbmiico~ m o - l i b e r a l  -sobre todo despues 
de& ago 1975- las a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  en 
partiaular el s e c t o r  manufacturer0 , s e  redujeron  

7 .  L a  "empleada" es una joven o mujer 
con t r a t ada  e n  una f ami l i a ,  que habi tualmente v ive  
en  ese hogar, que debe hacer todo e l  t r a b a j o  
d-Orae%tico. y quec frecuentemente,  se  ocupa de l a  
e&~carrllbn,de 3 0 s  n i l -  Xantee q u e  e l  colegicr) .  

p14p11Eptl usbaiwm. A l m o s  9Lement.os m a ,  su 
camprrssl(ln,", .Tes t@.  %.gtera optar a1 wad0 , @e 
b L M &  s O d @ w k , .  Vi&.* 8MQ.r -, 

~ I., 
' F . ' ,  , I 1 
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e w l b P I 1  dr .rmbprolsSaries kiene una Pue&e 
&%@!rtmhcir be 2a -eiubab, como tarnbibn, una 
Bagmi%1tY@b&1M- ineerCi6n y permheincia en. ,el 

'ta msyorla de 10s jbvenee subproletarios 
termina sa escolaridad primaria y continla 10s 
primeros cursos de la enselanza seeundaria. La 
redia de aEos de estudio estd situada entre diez 
y once alos y la interzupcibn se produce sobre 
todo a Causa de prublemas socio-econbmicos -aun 
kos princlpales prablemas acadhdcos estdn 
+ligdos a la situaci6n de pobreza. 

BaEtaar? bSCOl&%. 

Este seetor de la juventud chilena se 
encuentra desfavorecido en lo que se refiere a la 
educacibn, y su situacibn 8610 es superior a la 
de loa j6venes rurales pobres. Entre las 
dificultades que 6e deben considerar est6 el 
hecho de que la ensefianza que reciben es de mala 
calldad y se inparte en malas condiciones para el 
aprendiaaje, tanto en lo que atafie a1 alumno 
como a1 profesor. Podemos considerar, ademds, que 
el sistema educativo no proporciona una 
cualificaci6n profesional que permita llegar en 
buenas condiciones a1 mercado de empleo, que el 
acceso a la universidad es casi imposible (como 
tambibn es auy dificil completar el ciclo 
secundario), que el apoyo familiar que se les da 
a 10s estudiantes es insuf iciente y 
reatringido ... 12 En sintesis, la ensefianza 
secundaria discrfmitra y rechaza a 10s jbvenes 
pobres porque no est6 en consonancia con las 
condiclonea de Hda, necesidades y expectatlvas 
de este grupol 

Pcro en caapszacibn torr suw predece6ores,_ esta 
ghrerabl&m &e jbvenes swbp?okckerLos I'm-adquirido 
m& algal-ficativa promoc86n en lo que. a 3a 
IiTucacc#&M'y a'la ctW3xra se refiere a psaar de 

* .  



la discriminacibn existente. Esta pzomoci6n 5e 
basa en el proceso de democratizacibn de la 
ense6anza, fuertemente fomentado par el estado en 
dbcadas anteriores. La tabla que sigue muestra 
este aumentcj en la tasa de escolarizaci6n: 

Evolucibn de la tasa de escolarizaci6n con 
respecen a1 conjunto de 10s jbvenes 

Ensefianxa primaria y 
secundaria (6-18aaos) 

1960 

1970 , 

1980 

Fuente; Echeverrla 13 

62.8% 

81.9% 

8 8 . 2 %  

La generaci6n actual de 10s jbvenes 
subproletarios ha llegado a un nivel educatfvo 
muy superior a1 de la generaci6n precedente, en 
que bste era prbximo a1 analfabetismo.14 Entre 
las consecuenc ias de este desfase 
intergeneracional podenos subrayar las 
siguientes: 

- Distancia entre padres e hijos en el sen0 de la 
familia, con una desvalorizaclbn de Los modelos 
adultos (en la socializacibn, 10s hijos buscan 
modelos adultos fuera del hoqar) y crfsis de la 

13. &Che~erria,*~Evolucibn de la matrlcula 
escolar en Chile: 1935-1981.", FIIE, Stgo., 19%2. 

14. Un estudio reciente, muestra una 
diferencia de m6s de tres aRos de escolarixaci6n 
entre padres e hi jos, lo que lmplica un %alto" 
de un nivel elemental a otro superior - desde el 
que se puede mirar hacia el whokizohte' del liceo 
Y la univers idad. Valenzucla ibid. 
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%-sihuatT'Lc)n ddLp@brdm e4 la, que datermine, e&#' a$ ~ -el guc Nega ceda uno &e 10s 
.4nbfv'l4W en la familia sobproletar&a, IZOQO 10s 
cdfll'ikor Mractelristierns &e @%la. La temi6n 
que de pisk8.ucc per la irprosibilidml de Gumplir el 
YbP idstableetda para loe 36vene6,. cornu tauhien 
por 10s probPhmea 2 generaclonales que se 
astrblecen a psrttr del proorso de soclalizacibn, 
paracen puntw importantcb para la accibn 
colactiva. 

La principal exlgemia de 10s padres con 
respeako a 10s Mvems es la de que colaboren en 
la subsistencia familiar, y que aseguren aportes 
inmediatos para hacer frente a las mlltiples 
ptlvacioncr inherentee a la pobreza. Dado el 
predominio de patrows culturalas tradicionales 
en la aducaeibn de 10s hijos, la tendencia es la 
de cstablecer una neta diferencia en lo que se 
refiere a las demandas que 10s padres dirigen 
hacia loa jbvenes de sexos opuestos. 

Se les pide a 10s hombres, desde mds o menos 
108 12 aRos, que participen en las "estrategias 
de supcrvivencia" de la familia, aportanda 
recursos con el fin de satisfacer las necesidades 
$lasentales. La valoraci6n de 106 jbvenes se hace 
a partlr dC sus capacidades/habilidades para 
cumplir con esta tared. A las mujeres se les pide 
sa&rc t6do una ayuda en el funcionamiento 
cbtSilfano del hogar, en lap actividades 
del6sticas (llmpiexa, cocina, cuidado de 10s 
hebCa...). Estas activfdades permiten, a otros 
mfaabrbs de La familia, el ir a buscar recursos 
(dinako, bienes) a1 exterior. Adeh&e de la 
difat.t&cra que se establece entre hombres y 
nuijeres, con respecto a Ou pe6lclOn en la 

' ' "36. (Vives. %?Psis an la familia popuQa& lp 
en su visibn de futuro.", Centra-Brtlarmlno; 
hMtii2 "ttc m ~ n v e ~ t ~ i i j w ~ t m e s  I @ ~ i o l & 3 g i m 1 ~ ~ - + l l ~ 1 ~ Q . ,  

' 3 ,  . ,  

Btgb., k919IJ -' , , r  8 I ,  , % ,  1 



estrateqia de supet~tirencfa familiar :%ea 
priwros aportan CQdtribudidb Ilir'QctO, % p ~  
segunda8 u" contrfbuci6n fndirrcta-, hay.@aa 
diferencia en las restriccfoner y posibilfdClcik 
de adtonoata fuera de la casa. Si'los @&res 
permitbn -y a veces exigen- a To h l j o s  que Sean 
capaces de pioeuxarse dlnero solos, moverse de 
manega autdnoma en la calle, tener contactos p6Po 
vigilados con sus iguales; no apIican 10s mlsmos 
criterios para las hijas -sobre las euales 
ejercen una vigilancia y un control estrictos. 

Principalnente en el caso de 10s hijos, las 
exigencias familiares significardn una presidn 
conflictiva, porque no pneden responder a ellas 
satisfactoriamente. Bn efeeto, la peticibn de 
aportar en especies est& hecka en el context0 de 
exclusibn profesional ya sefialado. Tener un 
empleo estable, o simplemente procurarse 
ingresos, es una empresa dificil o bien 
inaccesible para la mayorla. Los jbvenes estardn 
bajo presi6n, culpados y auto-inculpados por su 
situacibn de exclusidn profesional: la familia, 
mds que un refugio frente a la marginalidad 
impuesta pox la economia, se convierte en una 
fuente de rechazo y de conflicto. En este 
sentido, son comunes 10s testinonios de j6venes 
que se ausentan cotidiana y prolongadamente del 
hogar; que evitan a1 mdxiao el comer en la "mesa 
familiar" y que mzinifiestan como una de BUS 
principales expectativas el poder vivir solos.17 

A nivel de la socializaci6n se presentan 
tambiOn problemas. Ya mencionamos las diferencias 
culturales entre las generaciones, que influyen 
en la posibilidad de establecer una verdadera 
comunicacibn entre padres e hijos (son un 
obstbculo: las divergencias en terminos de 
lenguaje, de intereses, de niveles de 

17. Augurto y De la Maza, "La juventud 
PoprlYar : element09 para comprenderla .IE, Ser ie 
Moviniento Popular 16 ,  ECO, Stgo, 1984; y 
Weinstein, ibia. 



rbptraccibn, go conocimientos y ,  sobre todo, de 
vaaozsr y-Be eoqpepas de cof$ucta, a 10s que se 
&$ere) ,, CQIO .tambi&n en la posibilidad que 
t@een 10s padres de ser modelos para 10s 
j4veqes. Con respecto a este dltimo pupto debernos 
scRalaz,que 10s padres no son modelos adultos 
rralorados que se traten de imitar y que se 
rqspeten '!naturalmenten, no 8610 poi su bajo 
%aqajen cultural sino ademds por su frecuente 
irposibilidad para realizar papeles culturalmente 
establecidos -en especial que el padre no logre ' 
efectuar correctamente la misibn de sosten 
scon6mieo del hogar- y por la auto-invalidacibn 
de 10s padres como modelo -porque exigen 
constantemente a 10s jbvenes que 10s superen en 
tirminos de actividad socio-econ6mica. - 
Finalmente, el proceso de socializaci6n es 
dificil por el predominio de valores culturales . 
liqados a1 tradicionalismo y a1 autoritarismo de ; 
la vieja generaci6n, lo ,que plantea problemas a 
nivel de la expresi6n de la afectividad, de la 
rigidez de 10s castigos y de las normas, y de la f 
posibilidad de di61ogo entre padres e hijos. 

En tirminos de accibn colectiva, la familia . 
de 10s j6venes subproletarios chilenos de hoy, ; 
paiece m& un factor de descontento y de presibn 5 
hacia la disconformidad profesional, y una fuentc 
de diferenciaci6n generacional, que un refugii 
frente a 10s problemas de insercibn en la ' 

sociedad. En la laedida en que la no-integracibr 
profesional y la frustraci6n educativa, de 1 
juventud urbana pobre, se hace en un context 
familiar que no puede protejerla, la vivenci 
familiar aumenta y potencia 10s conflict0 
derivados de la falta de una posicibn adecuada e 
la eaonomia y en la sociedad. 

(e] Este sector de la juventud dispone de un 
considerable e inltil tiempo libre, factor que 
acentea la importancia d e  10s grupos de pares y 
las relaciones generacionales. 

7 La auaencia de inserciones institucionales 
erstaQleg y prodyctivas -sea en el trabajo, sea en 
la enseRanza- hace que estos jbvenes dispongan de 

20 



i '  

Los . grugos d e s a r r o l l a r d n  activi&ded 
des t ingdas  a l l e n a z  'el tiempd liprce, 
p o s i b i l i t a n d o  la obtenc t6n  de g r a t i ' f i c a c f b n e '  
inmediatas .  Las a c t i v i d a d e s  de grupo -hablare, ofr 
ALILdca, .jugax a1 f g t b o l ,  etc.-  e s t a n  d e s t i n a d a s  a 
sati3face.r l ag ,  . r e i ac iones  a f e c t i v a s  d& loa  
j6csen.qs, a gartir  de. 1ss re$urso*s minimes dhbs 
cuales, t ienep , . ,sccass. $1 gzupo; (que sizvei'de 
r e f u g i o  J ,substituter f rqnts  a1 r e e a a t j  ~ . l d  
viupnqiq ,  pr_sglen).ti.sa que, le , ofreceh la& 
dSst$q@g ., L p s r ; r ~ t o ~ ~  . qocl~1c)p (em 
edwcibp,  .€wn,4l.iaIe posiWl,lta *sue lo?  j 6  
suMrta$+$ar iH w a n ,  r t e n q s  a-qeet i,v 
encuen Zen ciei taa  jmtiv ages Cnecd~aridine+izq 
~spIOdUcti ,vas)  para  reaiiaar . 
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en€udn que Won, a 
l?as. 

La Importandis Ue ros grupas de la dalle se 
debe a Que implican todo un %ej!do informal" de 
relacloess interpersonales en el cual el joven 
eat& aprislona4o. Abn si este "tejido" alcanza 
csta importancia a causa de una situaci6n 
csyunfurq1 -falta de inserci6n social productiva 
y crSsis familiar- y est& orientado 
prirtclpalrente hacia las actividades recreativas- 
afcctlvas, su alcance potencial para la acci6n 
coloctiva parece mds anplio. Por ello debemos 
considerar que estos grupos son la base de la 

poblaciones marginales 18; que las relaciones 
interpersonales propias a1 grupo de pares pueden 
sex una base para el eompromiso de 10s j6venes en 
acciones colectivas socio-politicas de caricter 
transitorio; y que las relaciones habituales de 
rivalidad o indiferencia entre 10s diferentes 
grupos de la calle pueden cambiar de signo con la 
existencia de un enemigo combn. Volveremos sobre 
estos elementos en las hip6tesis de la 
conclusi6n. 

d l  fetenciac i6n intergeneracional en las 

Un bltimo elemento a selalar, concerniente 
a1 us0 que da a1 tiempo libre este sector de la 
juvcnfud chilena, es la presencia de ciertas 
minorias activas que se distinguen por sus 
actividades especlficas. Entre estas minorfas, 
cabe seRalar la presencia de jdvenes que forman 
parte de organizaciones formales, como tambidn de 
ottos que se diferencian porque recurren 
copatantemente a ciertas conductas deaviadas 
respecto a1 orden social global. 

Las organizaciones pollticas, culturales y 
rellqtosss de 10s j6venes reunen a una mi'norla 

4 8 .  U diferenciaci6n en las clases medias, 
se - 'h+a,ce aqdiante el cymplimiento 8e la Yunci6n , 
d@t.n$hru bh,,' la pzegaracbi6n esc6lai de la , 
generacidn jdven. * i  
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talb14nc~na sealadad Qisti~tEyen e, e l  conjuntq 
1L-$tMkaci6n saMe la propQr;ei6n de la juuentud 7 
6abproaltarba~~rplicadg en eskm.miroria #esviada 
es de'  alcedadsx del tgeiata poz ciento. LOS 
46SCFLea que'. fommanb:pante de estos grupos tienen 
ulr hive1 ealturad similar, 0 Inferior;, a1 
esnjanto y la caracterirtica .que mAs 10s. 
dlbt¶nqu+ -a, nirel de la8 aonrelaciones con las- 
Variables- qua en general , se koman en 
eiSn6idemul6n, en la8 investlga~icines- es e1 elto 
gradb de desintcgraci6n familiar. Estos grupos no; 
tienen una estructura formal de funcionamiento, y ;  
no tienen contaotos regalares con grupos u, 
erganlaaciones Sociales exteriores a la, 
poblacidn. Su principal interlocutor es la' 
palicla y son sometidos a una represi6ni 
coastante. En relaci6n a 10s otros j6venes" 
subproletarios, estos j6venes se diferencian por 
el us0 de ciertos slmbolos exteriores, y tambi6 
por el empleo de ciertos tbrminos linguistic0 
qae les son propios. Estos elenentos, ligados a 
su foima de actuar en la vida cotidiana, vienen-a 
sumarse a la diferencia esencial: la situaci6 
violacidn constante del orden social, in 
dellncuencia 0 el USQ de la droga.21 

Estas dos ininorias, aunque hetereoqhea 
interiormente, parecen tener, cada una a s 
manera, una influencia importante sobre la accib 
coleetiva potencial de la mayorla de la juventu 
subproletaria. En efecto, pueden toner conducta 
de liderazgo sobre el conjunto, progoni6nd 
metodos y metas de acci6n que pueden se 
seguides, parcial o totalmente, tranaitoriament 
o de forma mA6 permanente, gor la mayorla de lo 
Wimnes -reurnidas en sus grupms de espuina. 

(f) Esta generaci6n de jdvents subprolekariog se 
ha raeializado bajo un r6gimen autoritarlo : 
rtprtsiva, s i n  medlos de participaci61 

21. Valenzuela ibid.; y De la Haza, 1 
"hnkllsim smcio-cultwal de,.le dr-diccibn.", 
bacumemto 69 trabago f l a b  9icmria de.,la Pasfcqal 
Juvtnll, A m z o b i w o  de BtqoLy 1902.  
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rctrairientfi.~,&Ps ldveneg 6 E 
* tFc*F ia  potenc-i*l sob3i%.* 1- 

n a c i m l w .  4ciaq;as , n 9 -  tieneat 
aprendlzab: &, I.= vd-6 y oachnissas .a*wt.w it 
la democracia parlamentaria y desconfian de las 
instituciones civicas -corn0 el poder judicial o 
la prensa- que no cumplen sus funciones 
tradicionales. 

Por otra paxte, la dictadura implica una 
importante limitacidn de las posibilidades de 
politizacibn juuenil, a nivel del conociniento de 
10s probleaas nacionales, de las alternativas 
pollticas existentes y de las ideologias en 
discusi6n. Las limitaciones en la libertad de 
prensa, como tambibn el funcionaaiento ilegal de 
10s partidos politicos, gesan en la conformaci6n 
de una generaci6n mayoritazianente poco 
politizada. 

Par bltimo, la erperiencia de la regreaLQn 
policial marca @ esta generaci6n. La juventud 
subproletaxia es uno de lee aectores mds 

de la soczlsdild chiaena, 

1 contact@  on &a. 
comqtaots entre loa 

t i w e  stiqseouenciaa Ientr 
,ru€alntiewte f@ma @#l 

moa &e deLensl cantra 

glQbalmDt@ a1 
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la6 ‘hbpr aPC t8r 1’8 

ettancir cuantitativi y , 

‘tor aRos ‘ 8  B C ‘ M M  pksacia1 con 

dasa ‘ - a 6  ‘dfi cmpleo 
W C  Pa 
-*E& ‘-f el141 ddI lbtsdo; 
@aO#k$tiQ’: qe~mclirlrhl (ran respeeo a l a  
&d’ue%W ’ *  j . cripectencia Urbana s i n  : 
correspondencia con el nivel de inserci6n 8OCirl; 
faqlltq con prsblenas m6ltiple8 y que no 1 

cv&SCStv&e un r+€dgio frentte a la  exclusibn; 
iQQQrls%RClh de lbs qruporr dC pares y existerrcia 
t@ mEaodas aet2uar -106 j6Vines organlzados 
fafaallc5hte y lcs jbvenes desvlsdob- con una : 

tvcntUal influencia; contexto politico global de 
autdrtterlkmo, sin canales de participaci6n y 
canqectd. cotidleino ccm la violencia y la 
represldn policial. Bstas caracteristlcas serdn I 

declsivas an el comportantiento socioLpolitico de 
estoa jdvenas en las Proteatas Nacionales. 
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. I  I - 1  , ;a 
En' i975, se prdhuce ' un acon tee imiqq tc  

importante:  l a  Llegada, a1 gobierno  d e l  g e n e r a l  
P i ~ o c h e t ,  d9,utv gzup@ seonBmico neorA)$craJ* E s t e  
grwpe a p l d c a r a  d u r a n t e  mas. de c i a c o  aff@squsm 
p o l l t i c a - e s g n @ i c a  ortsdoga y dogmajgica, daadQ 
toda la i n i c i a t i v a  a1 seatsr p r ivada  (el, q@tado 
teadrS. un gape$. s u h s i d i a g l g ) ,  oglentanelg Ja 

- i n d u s t r i a  n*ciomal h a c i a  e4 e x t e r i o r  [a610 se 
-1egi t imaron  las i@dunit;rias que t e n I a n  "wemtajas 
cotspaiattvas'!), rb rkends  e l  merqado intertp ab 
comeaeio ip t egnae iona l  ( b a j a  d e ,  &as f a r i f a s  de 
i r p o r t a ~ i b n  y c r l t i c a  d e l  npratecSion&qqto"),  qan 
UR c o s t a  awia l  epogme j u S t i f i c a d o  "pgq .e1 
porven izu ,&un  desampleo d e  alredeQaE ,de& 20% se 
c o n v l e r t c  ver) noa?wal). Hasta 1 9 8 1  el, modelo 

- func iong  .aparentqnegte  .bien:  twy.una tasa e l evada  
de crecimlento.scgn&rnico,  la ide1ogi.a del cgnsumq 
y '  de - k o s  ivaLqreei l t b e q a l e s  es fue$tewentq 
progBlada.s ag.ha$&a h e s t a  Cle,"mailagro e ~ o n 6 m i ~ q " -  
Sbn pmhdrge,. la Basg,rdel crec&mienfo es de barlio: 
s u  a l c a n s e  y .  sue or&qea.  se deben a un enorm9 

'endeudomlentq . a s t e r n 0  y ese $'&dit@, otorglada 
principalmentie a gqFkiCu&areA, qo *9e(s i p v e r t i q o  

En lzal sobrev iene  la c r i s i s .  C i e f f o s  grupos  
econ6micos no pueden paqar SUP deudag, y kpdo el 
SiStelaa f i n a n c i e r 0  c o r r e  e l  r i e s g o  de  quebrar .  E l  

-product ivanente  . 2 4  ' > i - ' T  
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est& dclbe % a t & & & & - W k : ~ . h O  banco8 y de 
Ib rocled&&&&- - b w r r r b  ib i IdhpUbr lrcdiitas 
-cam.. CIRdQEen dlrectaaante a la 

dtsemplea: se dual ica, 
mente, L 3  pfoducto 
ka mqristltuor eat6 en 
bras amcnta en alr  del 

eEcli per eE&jrto, el ptreio del l b h i  sube y 10s 
mmezesou deudsles ven auraentar sus deudas, es 
lmpaiblc papar la deuda externa -privada y 

La pmthllsis econbmlca genera, o m A s  bien 
aeentaa, L&B tensloaes mockales de amplios 
sectores de la poblaelbn. El desenpleo y el, 
SubeaglCe &a la crlsks, acentdan una miseria 
e n d h i c a :  10s problelaas de subsistencia adquiezen: 
prieridad y determinan las estrategias familiares 
dlrlgkdas a sbtener lo minimo (alinentacibn," 
vestido, vivlenda). Para hacer frente a las. 
cansecuencias soclales de la recesibn, la accibn 
del estado se concentra en la creaci6n o 
ampliacibn de clertos pr-ramas de empleo que no 
rcsuefven para ne& el probleaa: la salarios en 
eso8 empleos estdn muy par debajo del salario 
alnfmo y el desempwo sigue siendo enorme. En lasb 
clases medias se dejan sentlr las duras' 
repcrcusionea Be la txisis, y ya no se l e  da- 
crddito a laa promesas de mejoramiento de la 
sltnracibn. En slntesis, la mayoria de la qente 
soporta la pesada carga de la crisis y no ve, 
nlngvna solucidn ,a corto plazo, para esta' 
sitrraclbn. La lncredulldad para COR d 1  Wbqimen se 
generallea.26 

piWl  ea... 25 



J &  i U  thia-ir t&wt&mkc0, k s  ‘3- 
f t k d ’ d e a  fTim&h be qcnlbrd. A I ‘  QiaCa& W 

rodelo n e o - I W % i ,  p dv~s Sprbnesab rniaawoibim %r 
desarrollo y gananclas mbltiples, se suntan las 
discusionck pablicas catre 10s .part ldarids  del 
rbgimen. , La’’’ pobfcr96n’ 691 nhclel, dt*kgcde$ 
caapoe$t(l de tcenbcratds neo-liberalas, ‘gS 
caestiamda phblicamwnte por sccteres parti8arios 
del estatisIRf3 y naciQlla-%SStas. M U  allA del 
debate que tPefit’ lugat, ha Importafieia Be las 
discusionas es la de mostraz Pas dlVfSbrbe8 
internas del gobiernb. mrlitar. Se trata de la 
sequnda caractcristica _importante del contexto 
nacional que, parad6jicarente, va erparejada con 
la personfffcaciln del poder. 

El r6qlnen habia puesto en marcha, poeos 
aiios despues de su instauraclbn, un proeeso 
crecientt de personificaci6n del poder. B1 
general Pinachet habla tornado pesesi6n de laa 
diferentes posicfones-elave (prmldente de la 
repdblica, jsfe de la junta de qobierno, general 
en jefe del Ejercito de Tierra, Capltdn General 
de la Fepbblica, etc.).. k su lado habia un grupo 
coherente be tecn6cratas nao-liberalcs, siendo 
destinados a posiciones secundarias 10s atros 
grupos partidarios del rbggmen. La sociedad cfvil 
veia un poder altamente centralizado dirigido par 
un hombre y su equlpo. 

Paralelamente, el regimen mllitar tenia un 
afdn de institucionalizaci6n. En 1900, el 
Presidente Pinochet habla hecho aprobar por 
plebiseito una n u m a  canstftacibn polltica, 
conforse a ka eual Bebla instalarse en 1989, 
despuis de un periodo de transici6n. una 
democraeia corttralada ( p d e z  de tutela de 2as 
fuerras azlprildas, prascrlpci6a de 10s p r t t d o s  
eolttTeas mazrihtas, liwitarcidn de las PibertraeS 

YI) baa-, aan el 

’ LUamaaImm 
pal fi ‘r*~:dcte&ts popelriraka, Revue 
la v&&d ’ sdc‘fdl. w m t c h r b  ‘*mblk- Pd&?t&S 

hbriwcl- t a t h e  O’N,  m, pP, 1 6 - m  I 
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%&WPHM~BP :pnspw~ &ea s t  wdelorr, ,a. &OS I cpi)$qq me 
-em& 10s- Lao-LAba&e* yr &os,, nhc$ona14$tasI nQ 
aeo 4 ~ . ~ ~ .  '49 faltu 4~ 88f&p$CibP c lam ,#e, 
&BSZS&@@W 2 Ipedldar , ,dspqpi f lcas  d e l  period0 d e  
kraasia4ir hqqdn pus is$c ooa tambien .un punto de  
IlsrfagLBn eptre lee WStidaZiQS del rbgimecr.. 

- L  E1 peder ' s igue  ca t aado  canceierqdp e n  las 
mano8 de un 8610 horbrc, pero este  hombre %e 
e@nn/trte .em i rbi tro  de d i v e r a o s  gqupos. La 
a4~eLBw d e l  goblerao,  ea t65a inoa  politicos, se 
transfarma ea un arblttaje con t inuo  en t re ,  
grearLwer diuergentto. E s t o  est& Lnserto en un 
rbgimen que ha diomlnwldo fuar temente  su poder de 
iaichqtiva hrcla la socleda?:  es t& Breocupado en 
CQRtbaUaZ en e l  pader  y e n  c a n a l i z a r  10s 
cqaLlicto8 que - surgen ,  m6s qu,e de proponer 
t E m m E o q m a c i o R @ s  para  e l  , f y t u r o  e a c i o n a l .  E l  
r 4 g i r e n  militar es, en r e a l i d a d ,  un 
madminis t rader .  de la crisisn.28 

A 10s problemas e c o n 6 m i c ~ s  y p o l i t i c o s  
vendr6n a sumarse una d e s l e g i t i m a c i d n  c r e c i e n t e  
dol =Mimen, per su incapac idad  pa ra  r e s o l v e r  

. 27- El regimen a f t rm4  haber  ganado e l  
plebiscita cera mash0 d e l  65% de 10s yo tos  y , por 
lo XtantB, habecr demostrado s u  l e g i t i m i d a d  pa ra  
g8berJser. La oposicl4a y d t v e r s o s  orq#nismos 
i n t e r n a a i o n a l e a  c a l i f i c a r o n  a1 g J s b i s c i t q  de 
fxLuduL.*lnb, pesqw. 10 s x i s t h n  las l l bes t i ades  
mtaiaas neceaarias mara hacer una verdadera  e l e c c i 6 n .  

28. El s o ~ ~ d l o q ) ~  l4.A. Garre t6n  ha 
eatablwiih la aiquisntcc relaci6n de per iodos  d e l  
P4gkrr e&ki&: tqlm PMetiVa FIP972-197c)& fa- 
C .€un4euUm : k3937:1!W&-~ .bru rb+.a4ainffi?qqc;t@ 
de In orleb t%!bU, OY). 

".',' 1 , 

1 
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polltL-nte &mi .--am Ecwkenea sec 
E ~ . o ~ s & ~ O S represkwo deli @lew~3 y r 6 u  
a1 autarrrlt=iano # a la @%Ch61&6n, e m @ e m  IB 
ser bwamente eritieaf3os, ’ :1 1 

d e  vigiSamF&s y 
de @-tigo’ util$rados son: W r A c a i o n e s  M, &as 
l i b e z t a ~ a  de prensa y ’ de, rcm116m,. p~qScs+16tl 
de 10s partidos politices y &e las orqenizaciPnas 
social- zepresenlmtlvas, la tortura y %as 
frecuentes vLolaciones de las d.erechos hunmnas, 
la acci6n no vigilada y secreta de los organismos 
represivoe. 

En la medida en que hay una cierta 
liberelizaci6n de la prensa, la opini6n ptiblica 
se informa de 10s diferentes exeesos cometidas 
por 10s erganismos de rapresibn. La. implicaci6n 
de 108 miembros de la polieia y del servicio 
secret0 del rCSgimen (CNI), en diversos casos de 
homicidio y de corrupci6n, revela a1 pais el 
alcance de la violencia favorecida, permiti& y / o  
fomentada por el estado.29 El rechazo de la 
represi6n no es ya una opini6n de las miaorlas 
politicas o raligiosas, sino que 5e v.lpelvo 
nacional. La lglesia habla de “ c r I s l s  moraaN y de 
inseguridad ptlblica, y se ponen en tela de juicio 
las bases mismas del ordcn. La legitimidad del 
USQ de la fuerza, por parte del rigimen militar, 
deja de sez evidente: ripidamente toma cuezpo, en 
la sociedad civil, la critica hacda el 
autor i tar ismo y la repres iBn . 

Sin eabargoc este regimen en crisfs, por 

29. La particigaci6n de miemhros activos de 
10s servleias represivos, en las  homlctdios y 
delitos comunes, ttnetrd una gran importancia. Do8 
ejerPlp1-t el case de Calama, dende agentes &el 
( 3 1  efectuazon,lun asalto contra urn banoo. .eon el 
secuestro y asesinato de 10s cajeros y-el rphb 
del dinexo; y el cas0 de ViRa donde una 
( S e W e ~ i a b ,  de aaesinstdos be pamjsm, can 
ViQlsel6er’ 4 e .  1- P W ~ & * R $ ? ~  X v  oemebida +OEF das 

, ! .  I .  
1 %  

AlgunQs be 10s imtrumentoa 

s .  Pol ic m <smmfC&Q,.. . r 5 5 )  ‘ . ’  , * -  
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-J . -- tl<$mscu%m-, ! 8 a;t3uFtei+&nas -, .AmZegmmaSaW Qa Z Q ~ J  ~.repreai&%) se 

marsam Armadas forman u n - M m  bajo la BtzdcciBn 
de su titular, lo epayan ciertos agentes 
* m u @ ,  1- tdElt imkaAs -pogicionas. Ivpro 
rlpbdertn ama@am #E. 1Pderamqa del general 
pi $. p ta&&&t raci4r c i a t o  apoyo en el 
Maado L l l ; t c r n a s e r b n u x l . ~  La arisis se produce, 
.dem&,  em. ma soclrdad rrtmla& ly' segmentada, 
w e  ttsae grant%~r dlfieultades pare teaccionar. 

En cfecto, una consecuencia de la politica 
econdaica seguida por el rbgimen, como tambih 
por sue -?mas irtstitucionales, fue la 
trensEsrmacl6a de cstructura de clases en 
CMle. E1 nuem modelo de Qesarrollo tuvo como 
cunseewncfa la dismihuci6n de la clase obrera, 
el ramcrrto del subjproletrriado urbano y rural, el 
empobrecimiento de 10s asalar iados y una 
clreeiante atomizaci6n social entre 10s diversos 
gruporr sociales. La. rodificaciones estructurales 
se numan a una coyuntura politica y econdmica que 
tiende a la atomieaci0n. Los actores colectivos 
tienen dificultadee para articularse y la 
socledad es "in6rganicavv, con predominio de una 
sltuacidn de masa.30 

- 3  ,\ * 3Hlb+.;.BL ' rrpby9cr. wpa&imtes~. La8 

Los sectores populares y las capas medlas 
son sacudldas por la crisis pero tlene 
dificoltades para organizarse y para expresarse 
en tanto que actores sociales. La crisis 
econ6mica y la alta tasa de desempleo 
desrovflixan y limitan el poder de negociacidn de 
loa "incluidos" en el sistema (es el cas0 del 
movimiento sindical); la impermeabilidad del 
tdgtua  a la* ze~vi~dicactones.~ectoriales hace 
que sdn dbbiles y -poco leqftimas l a s  
orgentractones de 10s "excEdmosH ( ~ r  e1 casa ae 
ler lMLI&anteS d& la8 goblaeiomes ni.argi-nales); 
fincltente, la progtagaada aStipo%itica, COIRO 

3ai ' 3, Tirmi, %a5 O h s s s  s/QlcEal%-ee 

* I  

o r eam#e%f *ae%bn, @37@-maa. 
od. sur, -1. E!aUdlas Roclaleu. i"#@r;WW6. ! 
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6.k ~ ~ d p  m k i S w g a  eite.ii&iM? 
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. Et c i c l o  de s p s o t e s t a s  nac iona le s  se 
4mmmaWqar. de urqarak re&rtiuamclste , t i pon t6nea ,  
b . a k r e & p . :  4.. 2943d I ba. CoaPedsraa56n de  Las 
PkekkQ~prer d e l  CCrgrre, 2. cg~uigei6n s i n d i a a l  
&0,49e~tanto  601 p r l a , - h a L f a  t eaado  la doakei6n 
cls d e w n W e n @ r ;  rtna.szen hars%gar a causa ,& l a  
qibpirroli6,n7 czltiaa de la arrcC6~. @io ellbargo, 
a lgun4s  QLis a n t e a  de la r e a l i s a a l Q n  d e  esta 
krrelgr, &a CTC ; cons ide ra  Que puede f r a c a s a i  y 
roQlfMa. e l  LLamado:  Loo miner08 l laman a1 
cran3uatm de la.pabbaci6m a expresa r  mas ivarente  

drqmtcrrto haorla e& z6gimen. E l  llamado 
probene una Serb de a o c i a n e s  de protesta 
pips?lEAe%- que e\rcden cumplizae por ind iv iduos  
a&sla+as Q por qzuposc ne mandam a l o r  niiios a1 
a e l m @ Z t b ,  ,110 &cer cemp~aa, k e r  reuniones  e n  10s 
lugmead@ Qrabas.O,o de ctatubia, hacer r u i d o  con 
1- caatmolas a pa&ir be l a  v e i n t e  horas. La 
~~~mifeptaciba debe desarrollarse en un - 
det6rminado bia, fijado oon a n k e r b r i d a d .  E l  ' 

&xito de esta pr imera p r o t e s t a  es  inmenso. L a s  , 
p r i n c i p s l e s  c iudades  de l  pa is  se  ven sacud idas  
pw ha movi l izac idn  a c t i v a  d,e> 10s s e c t o r e s  
-es y medios. deebordando las p r e v i s i o n e s  
del, gubierrua y sohepasando las previsionas de 
lgct organicadores .32 

>. , :  ' . r , ,  



d i a , .  &e . +a@cwi&'h U @ m a ~ x 6 ~  a f. mmee 4tzaBedt~ 
wadonalea c m  utt ~ l e r t l q  .aps.lt id(ln.tiQo.--T-;'Se tea- 
& manifestaEle1 ~ & ~ + e n e r a b  ry $?e mostrw 
a1  -men qac'debe reds5rParss {de- gU&naL-y 
poMfk&m); mbto- ~ P K  me&ht bsr I I#I- * wnjwt&x# de 
acciloma ~siaples, difvems y RO v i o l e m  
(m&lti@1@8 P%Dt8S$LaS que ,e%igen r peaa 
o'rgrnlrarci6n). EL ,llamado de . = P a s  . grupora 
dirigcnk'es de oposid6n eb presen'tado hago 
d.iversas formas y can grad- de img&LamcS&n 
diferentes para 10s diferentes sectores sdociakcs. 
El rbgiawn agopta diversas medidas y t&tie.ias 
para controlar, diaminuir, evitat o aierlar .La 
movilizacibn. Sin embargo, antes de hacer e4 
andlisis general, detenginosmos en la evelucih 
de esta eovllizacibn. 

Lias Protestas sigoieron un -ciclo qwo p e d e  
ser dividido en tres etapas. Tbmando, COOO 
eleaento de diferenciacih de la8 fases, la 
t6ctica del regimen militar, el riclo es el 
siguiente: 

- primera etapa (mayo de 1983 - septiembre de 
1983): la tdctica del gobierno es crclusivamente 
represiva. Las medidas €rente a la movilfzeeibn 
son: limitacibn de la informaci6n (censure de 
prensa), encarcelacibn de 10s dirigentee 
opositores, restricciones en el: desplasamienta 
(toque be queda), represibn directa sebze las 
manifestaeioncs y las expresionea be loa 
cindadanos durante la grotesta. ka regresidn 
tendrd Lamgar antes, durante y despab de fas 
'Protestasm y harL difezene-&eoibn entre elasesz 
10s seetoras mebios soh w s t w a d o s  de una manera 
menos brutsl (we 10s sectores populares. La 
reprcgibn busdai no st5lo'provocar una dfvi i t&n 
entre 10s argurrizadoier y las-base8 4 0  crear-una 

W i a l r n m M  el aovlnian&o.33- b -. . -  ParbLlSiB plerr . .el 6EQdtB1, S h o  tadbih, 9-eS-Y 

' C '  ,' , a '  1 * , % I  , * [  

- 
33. La situacibn m i s  qrave, en terminas &e 

reEL61tsM, '-jcl.wguid ' h kdrPlot&d && 

Tiezra, *mmC?&Sl .-a* 3 t 2 8  + 3 B E @ & h m / d  
seyrtlanw-e.: m*m 7 Smwaaa 1-3 LL3&TCiW .ak 



control reiresirs. - 

S i n  embargo, n i  l a  lrepres 
manipulaci6n de la informaci6n pud 
dismimir l a  m o v i l i t a t i b n .  La6  
s iagaieron tePllBndo una r e s p u e s t a  
c r e c i e n t a  y %e v o l v i e r o n  n a c i o n a l e s .  

i 6n  n i  1, 
i e r o n  hace 
u p r o t e s t a s  

de  ma 

- Segunda e t a p a  ( o c t u b r e  d e  1983 - marzo d( 
1984):. e l  regimen t r a t a  de  i n t r o d u c i r  un 
coagonente  a l s  p o l i t i c o  en su t b c t i c a .  No 
abandona l a  r e p r e s i 6 n  - sobre  todo  de 10s s e c t o r e s  
populares - ,  n i  la d e s i n f o r s a c i b n ,  p e r o  inco rpora  
urn nuevo elemento: se anunc ia  una a p e r t u r a  
p o l i t i c a .  P r e s t a  juramento un nuevo g a b i n e t e  
m i n i s t e r i a l ,  que est& d i r t g i d o  por un conocido 
p o l i t i c o  de dereoha ,  y promete r b p i d a s  medldas 
p a r a  acelerat l a  l n o t i t u c i o n a l k z a e l h  p o l i t i c a .  
Paaa ponerec  .de acwrdo e o b r e  puntos  comunes en  
rc lae ih  a l a  hrlaslcibn, se d e s a r r o l l a  un 
l i A l e g o  e n t r e  un seicbmx. &e la o p o a i c i h  golitica 
y e l  gobierno, Sin embergo, auwwe 88 ‘labre“ un 
e s p a a i o r p o l l t f s o  in&r-1 ( lw p o l l t i e a s  ealen en 1 

la P E ~ I W ~ ,  me pmdmm ooataetms en- d i s t i a t w  
Sedto-8 &G.L y taunque me perntdken ciaitas ~ 

agrulpileiones d e  oposLtores, L Pa ape+rtum no se 
llewa a cabo. L a s  promesas no- pasan  d e  ser rads 

sdli6Wvw e;l lad cu1hsm - 8 . j  . m r u a t  ,*mJ. =&MI 
p4blL;Qd- m- kiabmce 4 m r  i - t d c r y  &s hmb- .eze 

. f * fk  P rP. , . * . I $  24.* 

&L4*dtOida -8 onba*-tm. I * * i 
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sd. abnlpB' am 1- p o b l w k o m  marqinales. Como 
&Wei .y8 am~%tSlza: -el gmhbrna a u w  ganar tigmpo 
t c * s t d m '  e-ficeamente loa @zoclplemag p~oClamadO8 
par &am .pretestas. La apertura politica, y 
daqmLa e% caaabio del cqu&po aconbmico, hicieron 
$Clrgir mevas asiperangas, suptaron desarticular, 
&am \reca%, el rovimiento de oposici&n social y 
pclftico".31 

Sin embargo, la no plasmacidn concreta de 
las proresas econdmicas va a reactivar las 
mwilizaclonas. En septiembre y octubre las 
*rotestas" van a ampliarse nuevamente, con un 
caracter pluralista y masivo, logrando lncluso la 
paralizacibn parclal del pais. Sin ninguna otra 
carta que juga?, el regimen militar va a declarar 
el Estado de Sitio el 6 de noviembre. La serie de 
Proteatas se interrumpe ... 

Entre loa complejos acontecimientos que 
conatituyeron las Protestas nos gustaria subrayar 
tres aspectos: la organizacidn y la accidn de la 
dfreccidn de la oposicidn, la accidn del gobierno 
frente a la movilizaci6n, y el efecto urbano y 
social producido. 

Si el llamado a la primera protesta fue 
hecho por la CTC, 110s siguientes fueron hechos 
por diferentea agrupaciones -a veces sociales, a 
veces politicas, y otras veces por las dos a la 
vex. El grupo organfaador siempre represent6 a un 
ampkio sector de la oposicidn, se beneficid de 
una cierta legitimidad social y tuvo acceso, 
aunque f uera 1 imi tad0 10s medios de 
comunicecf6n.35 

35. Debido a la ceneura, 10s medios de 
comunicacibn, formales o legales, no siempre 
pudleton 1nPok.mar sobte la planificaeidn o 10s 
llapladaa a las Protestas. En esos casoar 
-a -1la Led de camunicact6n informal auplid 
adta 'fslta. 
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&&f*@e@kt ( u p  otorggba &a priqrlda4. a la 
.rrprqsi+a qa-vwlenta, la o w 8  apoyaba tonbiin 
&a8 Iccbpncll vLolmsta.8) y irlcanzaban t W i i n  a 
dlsttntom aectote8 socialea ea 108 cuales el 
grado de Infawencia era superior. De forma 
QB~&uBJ$SC~ 88 p w  k G i z  qua la AD favorecia la 
pZdXtclt& .R 10s lug~resLp4bl~co8 de las cludades, 
drrruste sl .di+ iaplloando sobre todo a 1as 
clascs ,rsQlaa y acompaEada de una represi6n menos 
violeata, Por el atro lado, 01 UDP actuaba sobre 
todo en las poblaciones marginales, durante la 
neck, upoy6nd+s~ en 10s sectores populares, y 
era repzirido con aucha m A 8  brutalidad. 

W n q u e  la protesta se extendla a sectores 
fuera de la influencia de 10s partldos politicos 
y de las organixaclones soctalea -recordernos su 
debilldad- , e8 decfr a una mayoxia que no est& 
arganizada, no puede olvidarse el papel de guia 
de estae minorlas. La protesta no ee hacia por un 
slnple llanado central de una direccih, a la 
cual respondla, espontaneamente, un pueblo 
desorganlzado: esta forma de articulacl6n 
espontAnea sa unla a otra que se debla a la 
funci6n redikdosa de 10s partidos y la8 minorlas 
organlzadas en loo dtferentes sectores. En la 
pr4ctica,, la Protesta espontAnea y la Protesta 
r6a organieada, ae ynre. La vivencia de cada 
prcotesta lmplicaba, adorn&, la posibilidad de 
aurentar el nlvel de planificaci6n y de 
organlzaci6n de la siguiente, una 
rstroa92mentbcibn hacia la paoteata 016s 
organlsmda. 

Per Qtra parrte, ya seaalamos 10s traaos 
I 

des, del 
iLlJanxa 



Un ba Laxace 
cons iderande  nada 
da low skgulentes 

- 75 muertpe 

- 6 . 4 9 3  d e t e n i d o s  
- 770  h e r i d a s  

lncwnpleto d e  l a  represibn, 
sds que 1- d i a s  &e pretest&, 

resultadosr 

Dado eL caractel: p a c i f i c 0  de una gxaa parte 
de la movi l izac i6n ,  y d e  la d i s p a r i d a d  de f u e r z a s  
cuando habian  c o n f l i c t o s  v i o l e n t o s ,  
evidentemente,  no hay cas1 victimas del  lado de 
l a s  fuerzas r e p r e s i v a s .  Los muertos y l o a  h e r i d o s  
Vivian, en  su mayoria,  en l as  poblac lones  
marginales  de  las q randes  cludaaes, sobze  t o d o  e n  
Sant iago  ( c a p i t a l  que  r a n e  a fnAs de  un t e z c i o  de 
l a  poblac idn  n a c l o n a l ) .  Por o t r a  parte, l a  
pos ic i6n  social de Los d e t e n i d o s  era mucho mds 
v a r i a b l e .  Genera lmwte ,  estas eran  pues toa  en 
l ibertad pocos d i m  despuba de  su arresto, y 
algunos e r a n  envlados  d u r a n t e  a lgunos  ALeglee a 
l uga res  a l e j a d o s  e n  el pals.37 

La, manipulaci6n ln fo rme t iva  conslst0.a ea 
una informaclbn interesada, parciel  y we 
deformaba 10s hechos.  La prensa pgatidarla d e l  
rbgimen, - cuya ~ hrgeaoa ie  se w,3erc,La mbre l a  
medias de c m u n l c a 6 n  +x$stentas, anpblf3cabe lacr 
consecucncdgs ,de las destrusnAozies, y prl1lade:e 
o c u n l d w  dtwanf t  la, jorma@e* na m e a g i p W  la 



Por-tilt!imo, debemas hacer notar qae el dia 
de Protesta era un dla excepcional. Habla, 
gcnera'imente, una Protesta Nacional por mes, 
cmvucada M n  mucha mticipaci6n por todos 10s 
medios de que dispsnian 10s apositores 
(panfletos, comunicados de prensa, afiches 
murales, transmici6n oral, etc.), para preparar 
el ambiente general y actlvar a las minorias 
mejor organlzadas, en funci6n del aconteclmiento. 
El dfa elegido para la movilizaci6n era un dia de 
la aemana, con mucho trknsito urbano (martes, 
mi@rcoles, Weves) y, en lo posible, con un 
significado hist6rico en relaciin con la lucha 
denocr8t ica . 

La Protesta e6 una jornada especial para el 
habitante de la ciudad, que adhiera a ella o no. 
Los dispositivos represivos estAn presentes, en 
las prln&pales vias de acceso., desde la noche 
alrter i or. Se observa, igualmente, un 
reforeamlenta anormal b.e la policia y, a veces, 
del gjecito de 'Tierra ( a u m d o  de la vigilancia 
p&bllea, m6vil y fija). E1 movimiento urbano es 
menos intenso: una importante proporcidn de 
padres no envla a sus hljos a1 colegio, muchas 
p a s e n a s  no hacen'ni trdmites n l  joompras en el 
c e r o  de la cludad, la nayoifa prefiere quedarse 
em-tbus easas, sea pot aiedo, sea. por convicciin. 

mtCines en' ciettos lugafos c l W e  (10s campus 
uls"l&tatibs, lea lkeos SecufidarioB, l a s  
pzlntz:i@aled av@nidre del cenOro de la ciudad), 
qee 8 M k ' d l ~ s e d o m  I p e :  la pellcfa pezo que igual 
producen dasorden (se interrurnpe el trAnsito 
vehicular, se lanzan bombas lacrlmbgenas sobre 
166 .2Mllifelt4lttes, Lb 4Mmrroen gkupos de 
md4ifidbkeels we* c w e h  esl6gades ' y  despl 1 eganfi: 
sua, pamartas). DisminBp6:el. Otbnspddte pbblicd,- 
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l n ~ y  temprano en la tarde8 10s lugares Be ggaba 9 
,-ierran a un horario inhabitual y todo el n d o  
te@Q ng poder valvcr a au caqp anteq,de& t@ ue de 

diferentes baraios, con zuidos y divcrsw 
manifestqciones, en que ?e ve o se siente I$ 
regresibn. El corte de la electticidad vien a 
coronar el clima de 
en la vida cotidiana. 

$1 balance politico del perfodo de las 
protestas Nacionales es, de un modo general, el 
de una movilizaci6n masiva, constante y costosa, 
que ha introducido importantes cambios en el 
pals; CanbiQ en la correlaci6n de las fuerzas de 
oposici6n y de gobierno, reconstitucibn de 10s 
partidos politicos, re-articulacibn parcial de la 
sociedad civil, profundizaci6n de las tensiones y 
dificultades politicas del general Pinochet; toda 
esto sin lograr la meta principal que 10s 
orient6: la caida del regimen. La habilldad del 
rbgimen para dividir y encuadrar la movilizaci6n, 
las debilidades de la oposici6n politica y de 10s 
movimientos sociales, son, entre otros, factnres 
que explican que las Protestas no llegaran m 6 s  
lejos. Sin embargo, las Protestas Nacionales son, 
sin duda, la coyuntura en la que 10s diferentes 
actores y sectores sociales se exgresaron 
rasivamente y pusieron en duda el orden 
establecido, todo esto despues de diez aiios de 
silencia. Chile, despuk de las Protestas, ya no 
es el mismo. 

queda.,$n la noche 19 protesta se e x t f  1 @e s 

excitacidn y .de aoorsall g ad 

La movili-~aci4n de 10s j6venes subpraletarios 

Las Protestas Nacionales permitieron que 
diferentes sectores sociales y grupos de edad, sc 
expresaran. La poblacidn interpret6, y se apropid 
de la conuocatoria general, de diferentes formas, 
sea por apcioaes estrat&qicas, sea por 
tradicicmes y particularidades en la forma de 
movilizaci6n8 sea par lasgosibilidades de acci6n 
Permitidas pior La reprwibn.  hhora analizaremos, 
desde &s eerGa, la apgogiacldn de las Protesta8 
Por parte de la juventud de las poblaciones 

4 5  



marginales. 

El erquema general de una de estas jornadas 
e8 el qnc expondremos a continuaci6n. Antes del 
d l a  mibmo, se observa la accidn de dos grupos 
antag6nicos que participan de un modo m A s  
plaaificado y m&s organizado: las minorlas 
partidarias de la oposici6n y 10s organismos de 
represi6n. Los que pronueven la movilizacibn, 
hacen propaganda para convocar a 10s habitantes. 
de las poblaciones marginales, para convencerlosg 
de que participen, organizan tambibn el, 
desarrollo de 10s hechos, formando pequefiosf 
grupos encargados de las diferentes tareas: 
(equipos de primeros auxilios para atender a 10s: 
heridos, grupos operativos para las acciones m A s  
riesgosas o mds complejas, etc.). Los que estdns 
en contra de la protesta disuaden a la gente, 
pronosticando las consecuencias, potenciales 
reales, que pueden alcanzar a 10s que s 
manifiesten. La policla aumenta su control 
intimida y, a veces, reprime directaaente ant 
del inicio de la manifestaci6n.38 L 
antagonistas organizados crean el clima, tratan 
de introducir factores de bxito o de fracas0 
la Protesta, en relaci6n con el sector clave: 
mayorla no organizada, diversa y cotidianament 
pasiva de las poblaciones narginales. 

En general, la maaana transcurre si 
incidentes. La gente se queda en sus casas y s 
dedica a sus actividades domesticas diaria 

s 

38. Antes de la segunda Protesta, tuvl 
lugar, en 10s sectores perifbricos de la zona dc 
Santiago, un escarniento especialnente duro. 2 
Durante la noche, una operacibn militar, se llevb? 
a todos 10s hombres (entre 10s 10 y 10s 16 afios)'i 
del sector, a un terreno baldio, para "controlar : 
su identidad", quedaron detenidos toda la noche. f 
Un analista dijo, con certeza, que un ejbrcito. 
extranjero de ocupaci6n hubiera actuado de la 

Una jornada de protesta nacional.", Revist 
misaa manera. Ruiz-Tagle,"Comentario 

Hensaje #3198 junio 1983, Stgo.. 
Nac Ona l i l  
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1 atre.'$. -7kupW ;deAri& 
,' eP' ilraieporitn ~Bb3te0 
emiguelftostt' cdeqwoss ctawsb; 

1 r t  .:J I 
NO ss *stno ha&a el fipa1 .dpe PaLdaaa.?q.er jir 

jornada apaxece ~0166 &xcep@foFial. anb tort$qa 
describe 10s hechos de' la siguiente fogma: "a 
p a r t i t  dic' arb o --menos lasgblecfg€etr h&as se 
colatian ' T a r s  'barrlcadas, qwe sen# em mm#tlf&t&, 

grandes :fogatas. Axgun- se re&nen-'aIfe#eddr ad 
ellas. La gent& sale a la ealle-para vex Is qpa 
pasa, o para esperer a que pase alga. 1Slqunoa 5e 
manifiestan, otros miran desde suo casas. D W p b  
empieza el "coMiertoV de cacezolas, ea el gue 
participan nkasivamente leg habitamtea de k a e  
poblaciones marginales. m a n d o  I k g a  l a ' m h e  
entra en escseria la policia,.y conto quien dice  $a 
"la cosa se entona". Hay, en kse monmnto, c a r t e s -  
del suministro electrico y Ios 36venes empiezan a 
tirar piedras y 10s policias balas. En ese 
rnomento s610 participan 10s j6venesn.39 El ciclo 
se desarrolla, em general, en tres tiempos de 
corta duraci6n: expresi6n, represidn y 
enfrentamiento, y termina antes de medianoche, 
salvo para 106 pequeiles grupos. Volveremos luego, 
mas en detalle, sobre estos tres momentas. 

I .  6 ,  i ' ,I -> r  I . : -- 3 ~ 1 ~  . 

A1 dla siguiente, la situacidn vuelve a ser 
normal. La gente vublve a1 trabajo y 10s 
estudiantes a sas estudios. Las  deselnpleados y 
l a s  mujeres se desplazan ten las calles y l a  
conversacimes habituales giran an torno de 10s 
acontecimientos de la noche... A veces, la muerte 
de un vecino provoca diferentes acciones de 
solibaridad'eoh la familia, o la preparacl6n de 
un entierro dodde volverlrn a askex Rres&es la 
lucha 6 la aezi6n de masas. La poblaci6n zecugiera, 
su vida de t o w  10s dias, h a s h  la prbxinta 
Pratesta. 1 . 

A .  
2 , I f i r  

I *  - 1  8 - I 

- 1  I J-.. . . I '  

39 .  %spin&, OW . .: gQbla&x%S ,% e m ,  la 
PuritiiMa4'+ m.' tlwrl?', D0c.i )&e 'Tratmdo # 2 3 t  h W ,  
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+ 2 + r t r l l  i yjmqbis &e esba qquema  q e n q r a l ,  
m@€andkaagmqs  ,91 lat+irlisis. Loa. Qugtos que n0s  
pa-- .-ales* a o n ~  las e a r a c t e r i s t f c a s  
eepecificati de Le movi l i aac i6n  de  @&e qeqtgn de  
&us jbwenes, la d i n b i c a  producida  por cada 
pro$jeptirLy, La relack& enOr.e .la protesta de e s t o s  
j+veb% y la P r Q t e s t e  NaGionsl,. 

e s t o s .  j 6 v e n e i  expresan  s u  
Qmemtemto, ,Is a n t e  todo espaoiaqmente  
LecaMzaW. S e i  menifiestan en s u  t e i r i t o r i o ,  su 
p a b l a c i d m  o la3 gboblaciones marg ina le s  del  
mctxm, que ' m n  SUI lugalres  cot i ,dianos.  Su 1 
&mrt;kipasi&m tLane limltea claroa, e q  n e l a c i 6 n  a 
law otraaz, p r a t e s t a s  que be -pro&cen en l a  c iudad  
(generalment?e;en 10s lugarea p&blicos ceotrales y 
s i m M l i c o s ) .  %sta 3uventud que eatd e x c l u i d a  de  L 
las a c t i v i d a d p s  w o d u c t i v a e  y e s t u d i a n t i l e s  y que 
@sea, e n  gemexall d i sgxegada  en  el e s p a c i o  de l a  
ciudad (el desempleo es v i v i d o  an su s e c t o -  
p e r i f b r i c o ) ,  se rebela tambi4n "en s u  casa". 

r e l a c i 6 n  c o n - l a  l i b e r a c i a n  o l a  d e f e n s a  d e  un i 
t e z r i t o r i o .  Los jdvenes  e s t a b l e c e n  v e r d a d e r a s L  ' 
f r o n t e r a s  ( b a r r i c a d a s ,  g randes  p i e d r a s ,  c l a v o s , *  1 
hoyos) pa ra  abaislar s u  e a p a c i o :  se bloquean las .  
vias de a c c e s o  y l a  p o l i c i a  no puede e n t r a r g  
f 6 c i h e n t e .  S i n  r e p r e s i 6 n  se  a b r e n  las,; 
p o a i b i l i d a d e s  de e x p r e s i 6 n  e s p m t 6 n e a  en  l a  , 
calle. Se vuelven  p r i m i t a r i a s  las  d i v e r s a s -  
fozmas de e x p r e s i 6 n  en c o n t r a  d e l  orden ,  como, 
t a m b i h  l a  r e c o n s t i t u c i 6 n  de 10s l a z o s  en t re  l o s ,  
h a b i t a n t e s  de l a  pob lac i6n  marg ina l .  Se a c e n t 6 a  
la s e n s a c i b n  de  c o n t r o l  d e l  t e r c i c o r i o  por e l  
hdcha de que las  P r o t e s t a s  se d e s a r e o l l a n  M r a n t e  
la nod\e y,  fzecuente-ta,  e n  la o s c u r i d a d .  Se 
traman 10s l i m i t e s  d e l  esgtacio con r e s p e c t o  a las 
fue~Sae ! r e p r e s i v a s ,  las s o r p r e s a s  son poco 
p r o b a b l e s  y se ampl ia  e l  t iempo d i s p o n i b l a  pa ra  
h u i r ,  l a  obscur idad  pe rmi t e  e l  anonimato e n t r e  l a  
q t n t e  d e l  s e c t o r .  D e  hecho, en  p l ena  noche, es 
d s  d i f i c i l  p a r a  las f u e r z a s  de la r e p r e s i 6 n  
teean policias instajsedos mds aL-16 de las  
hcrlkadaa, s e a n  de.kaQeres) l a c a l i a a r  a 10s. que 
hscen r u i d o ,  a 10s que m a n i f i e s t a n ,  y a 1- qua 

& * 4 .  

ha. mane- ' 6 s n ~  

La movLlizaci6n t i m e  l u g a r ,  ademk, el. 
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--I. m'. Pxoteit3 de 
vi o 1 enta I 
mani festaci6n SB hace 
(manos y VoCe8 de lq6 partiSipqntesl, 61 discur8o 
es raro y ef&me~o, $QX el contqarig, pfadoqina la 
participacibn colectiva. El estar idpficaffo en ia 
moviligqcibn represanta, para el j o ~ e f i , .  
desarrO110, cop su pequeao grupo, de W @ a s  
concretas y visibles. La prstesta 
concentrada espacialmente en una gona, 6ro est& 
compuesta de un conjunto de accioies'd P fe?!e?ttes 
hechas con mucha espontaneidad gor pequdilirs 
grupos. Hay, por ello, pazadoja~mghte, 
concentraci6n y disgersi6n. 

Son acciones frecuentes: las barricadas, el 
enfrentamiento con la policia, el ataque de 
ciertos simbolos del orden establecldo, las 
manifestaciones, las pedradas contra I d s  
autobuseg, y, algunas veces, el pIllaj& de 
ciertos almacenes o la inscripci6n sobFe 10s 
muros de esloganes anti-r6gimen. Las formhs de 
lucha propuestas tierien tendencia a estar 
centradas en la violencia -sin ser armadas-;-una 
violencia posible sin una organizaci6n superior a 
la de la "esquina" y sin mbs medias materiales 
que 10s que existen en el espacio cercano 
(piedras, materiaies de construcdibn, lesa, 
postes). _Hay .un grito, muy popular enFre 10s 
jbvenes, que es un $men ejemplo de la prloriaed 
de la accidn : "mor'ir 'luchando, ae hambre ni 
ca gand 0" . 

violencipl,uipceral per0 tabbih ihorqhica. 
La earticipac/bp . ptagiiva tienc lugak ebn 
espontaneidad y no es canalizeda pbr 'Sjrupos 

ex t r Q - ips& 
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for lhados por anistad, fundamentalmente 
masculinos, en 10s cualas sa pasa el tiempo vacio 
del dla. Los diferentes pequeitos grupos que 
acttian, no estin estructurados en funci6n de sus 
actividades ni estin relacionados entre ellos. 

Una consecuencia concreta de este carActer 
espontineo y predoninantemente inorgAnico de la 
rovilizacl6n, es que lea ndltiples protestas no 
implican un gran desarrollo de la5 organizaciones 
foreales (sociales y pollticas) de este sector de 
108 j6Vene8. E5 verdad que hay un aumento en el 
n6aero de militantes de 10s partidos, que hay una 
mejora en la coordlnaci6n entre las diversas 
organizaciones de jbvenes, que 10s militantes 
entran un poco mAs en contact0 con 10s no- 
organizados, pero, no es menos cierto, que la 
gran masa que responde cada vez a la 
convocatoria, no se encuadra en colectivos: 
permantentes y estructurados. LDebilidad de las 
organizaciones de 10s j6venes7 Sin duda, pero 
tambien nestado de espiritu" y tendencia profunda 
de las mayorias no-organizadas, diponibles para: 
luchar transitoriamente contra el orden 
establecido, pero no para participar en 
proyecto y en una estructura alternativa. 

La protesta de 10s j6venes es tambi6n 
fenheno generacional. Entre 10s habitantes 
las  poblaciones marginales, 10s mas actlvos s 
10s j6venes. Son identificados por 10s adult 
COQO 10s que hacen la movilizaci6n, sobre to 
despubs de las acciones mAs riesgosas y las m 
violentas. Esta movlllzaci6n de un grupo de eda 
Cdenuestra la existencia de un tipo de divisi 
de las tareas entre las generaciones, o bi 
expresa un conflicto entre j6venes y adultos 
Los dos aspectos parecen estar presentes. 

La idea de una divisibn de las tareas, en 
context0 de solidaridad Inter-generacional, 
apoya en el hecho de que la8 acciones realizadas 
durante la protesta exigen habllidad, convicci6n 
y dispo8ici6n, que lo8 adultos poseen en un nivel 
Inferior. La no-intervenci6n directa de 10s 
adultos en la colocacidn de las barricadas y en 
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1 &' A &Y@S nt m, 
decir que 130 
sin0 opir bien que no mom capaces de Racerla. Be 

dice. an ebsegvadeiri rJ%uehoa v&drJt?Qs psrrttcipBn en 
el o r p i & & ~  de las  heriibes, otros %MG,ar 
mtcriales psra 3ae baraieadss. la saymid M3a 
sus p~erte-s abiertar-pra qua 10s. atamifestgnb 
puedaa B u l t . . 2 ' . 4 @  

sin embargo, parecen sex una minoria 10s 
adultos cmprometidae m las actividades 
secundarlarb &e apoyo a la pretqstr. La myorfa de 
ellos est& alejab de la8 formas de a w i 6 n  be 10s 
j6venes, y algunos .wen en e3&a la cauea de la 
represi6n violenta contra k a  poblqelin. POE otro 
lado, 10s jgvencs parkcsn pedir a 10s adultos una 
actitud m&s compraretida con la aov1l imol6n.  
OtKO de 10s grfhos popalares, liinzado par 10s 
grupos Be jbvenes durante las man#festaciones en 
las calles principales, es: "obxera cesante, tu 
hijo tiene haabre" . 

omp~S& mt- de &-*-ear) S W w b + - ,  COmQ 

Solidaridad o confllcto, el hbcho e6 que 10s 
jivenes actdan de manera diferentc a 10s adultos, 
actitud que 10s unlftca en tanto generacih. 
Durante estas joinadas de protesta la accibn 
violenta, activa y extra-institucianal, ea propia 
de un grupo de edad del subproletariado. 

Debemas sciialar el carkter reactfvo de la 
movilizaci6n. L o s  j6venes demuestran su rechaao 
a1 orden institucional, su desprecio por 10s 
slmbolos de i s t t  y su &iscqmf.oqar$dad. Estdn 
descontenktk ,,de sa : condicl6n qeykxal: 6u vlda 
cotidiami ss:vacla y (no. tJenen WrsgeFtivas de 
mlorar en el futuro, tierrrcn apreralos plr?teriales 
Y cultureles, PO tienen $+ pasdhllidad de 
e=tabl-r rn ~ m y + c t o . p e r m a ~ ~ ~ l  y,sst& gu~etas a 
"*a ccpreeih. &lti@,e y ~ m a n s n t s . .  e re4elbap 
es global y esto explica au radicalismo, pero 
tambih la debiltdades de sus propuestal. Rs! t o  
eWrea@ un!" eptudaq re,q$e&e:, "e$ la, rabia 
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*' $j 'piLtsh$ia de un bawraario com6n que no 
#%dh 8 r dh&#bo; y kbntrb el cual n6 hay mbs 
qua doe eccione8 posibles (la retlaaba o el 

mcdios elementales disponibles), 
f6t)sta UI! les jbvefirs. Toass son 
dciales de la represi6n y todos 

p&bp6sito. En 1a.lucha nocturna, 
rrolidarios y se 

arta lntegrente de ana misma lucha y 

Aunque en 6u dimensi6n de reacci6n8 frente a 
>a rcpr&i46n, la miltiracibn es timica, se 
vblrrer& mtiltl&rlr bd 16s mommtas de erpresi6n. 
$In la pi€ritncia dcC la pallcia, la acci6n de 10s 
jbvefl+8' 'set& BlfCrente, ' exprcsando asi la 
he'ter'bpneldad en Csta juventud subproletaria. 
YSsgaem%tieanbo, ke puede Uecir me las pxotestas 
ex$&&sAdds sdn flas en particular: la un0 ligada 
con el ContCnido politico y la vtra asociada a la 
transgresl6n general del orden. 

L o s  j6venes militantes dirigen 811s acciones 
contra el regimen politico, identifican su 
descontcnta con clrras caremias que tienen 
rc'sponsables especiflccm, y consideran las 
caracterkstieeg del orden alternativo en el que 
l es  gnsteria @lwlr. Su compromiso con la causa 
~ e s '  da determimedos slmbolos ae identidad, 
deterrlnadas- ldeas-fucrta y detecrmindms 1 ideres 
gke les' uon. propios. T l e n m  ulf nivel de 
infor&6scl6n superior el testa de la poblaci6n8 en 
loqu) conclkme 6'1 4e6arroBlo de La protesta, y 
plan$€iclln aeclcines conctetas para Llevar a cabo 
isulfantte em Yorm6a. Bn sinteala, tienen 
pfopWStas Ctaras con respecto a la eqresldn de 
la IjrbtCsta. *'. L 

bas "orct!ICtT-deB mdil eareter  i st icas sun : 
manife&iwmets 'mesivas WN el sseca* per ifir ioo, 
agitacih de ciertas consignas, ruido de 
caccrolas, tentativas de interrupci6n del 
tu,Andrtta -'eh la8 '$lWndes 1 avenidm, atentades 

'k6n~4bJ%'as petsart.rl 0 l a w  ;L%4mrs $diarcstilmrrn!te 
Yt#&dcrs 'k¶ r&"imm " ~ % @ t ~ a e r s ~  &binam. ak loas 
o r g a n f h s  * dezna-ales 'sracall.tcr, .ctze,t, 

de8 son' Cspent6neamente 





contra el orden en general y atacan sus 8lebolo8, 
no necesitan jumtificacioncs politicas para 
llevar a cabo estas acciones y no proponen a1 
rasto de la poblacibn que imlten sus acto8. A1 
contrario, "proponen" que haya menos 
instrucciones en la accidn contra el adversario, 
m 6 s  cspontaneidad en el accionar y el aislamiento 
de la8 acciones con respccto a 10s otros sectores 
o agrupaciones de la juvcntud. 

La movilixacidn expresiva de las minorlas 
desviadas es, a1 nismo tiempo, global e 
instrumental. BU8Ca tanto nanifestar su 
descontcnto como lograr algunos pequeRos 
bcneficlos (diner0 y biencs). Participar en la 
protesta implica adquirir grados de libertad mbs 
arplios para poder expresar su rechazo 
satisfacer intereses inmediatos. 

Para la mayorfa de 10s j6venes 
organizados pollticaeente, ni partlcipes de est 
redes de desviaci6n, la movilizaci6n pue 
adquirir uno u otro signo. Reciben el estlmulo 
las ninorias activas y siguen a 10s que 1 
parece que se adecdan mejor a la situaci6n o a 
estado de Animo. Participan, en todo caso, de 
clima de excitaci6n y de expresividad partlcula 
clima que se ha creado durante las protestas. L 
conversaciones alrededor de las fogatas, duran 
las cuales se escucha la radio, se bebe alcoho 
o tB, se hacen bromas y pron6sticos con respec 
a la8 horas por venir, tienen algo 
carnavalesco. La expresidn va mbs all& de 1 
acciones concretas de las minorlas activas, 
esta forma intangible de cierto clima y ambien 
de comunicacidn. 

Las relaciones entre 10s grupos de j6venes 
militantes y 10s desviados, durante 10s momentos 
de expresl611, son mbs conflictivas y distantes 
que durante la defensa contra la policla. En 
general, 10s delincuentes y 10s drogadictos no se 
adhicren a las actividades politicas propuestas 
par 10s militantes, y b t a s  no participan ni en 
el vandalismo, nl en el pillaje. Algunas veees, 
las relaciones son tensas porque 10s jdvencs 

56 



Una paradoja del proceso de las protestas es 
que el sector m&s activa y mas permanente en la 
realiaacidn eoacreta, e8 tAmbiBn el menos 
escuchado y repr@sewtado a nivel de la direceih 
general. hprite del problema i5e -3aESr -1- 
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nr aa~.irre- d w 5 r  - auo~ la 
1. La. ~meuilioacibm de 10s 
-fern -rma pazalela a la 
bboi. prbtearhes aUt6Roma8 

~OBtbk~bcr&n~idk' erta maear de la juveatpa. 8e , 
€xafat B& : , b i d ,  I c  una forma , le apeopiarse de 
lar.-'~#rekestas,t Ibrrs que es aspecifica a este 
sector, en tbrmlnos dC 10s m6todos de acci6n 
utiliradoa. La tensi6n proviene de un tipo de 
ektienldciba en la cual 10s jbvenes de las  
poPlaci6mes marginales se lncuentran oonvocados 
yv a1 misme tlempo, sobrepasando a fos  
6rganimilares: 

$in embargo, esta movilizacibn en las 
poblaCiOaeS parece tener muchos factores que la 
impulsan a la violencia. Entre ellos se 
eneakntran: la acciQn brutal y sin concesiones de 
lak fuerzas regreoivad; el predominio de 10s 
actores politicos que buscan la ruptura; la 
importancia de 10s delicuentes y 10s drogatictos; 
el rencor acumulado y el desprecio por e l  orden 
estabfecido; la' desorganixaci6n y la falta de 
experiencla de participaci6n clvica, por parte de 
10s j6venes. De aquI en adelante, nos 
pfeocuparemes de proeundizar en 10s factores que 
pareeen explicar la movilizacibn de 10s jdvenes 
subpraletariod, tanto en sus causas o 
notfvaciones c o m n  ed sus forms. 

j 

. . .  ., . .  
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gn'eate cagttulo, nuest!ra intencidn es I&' de 
sugerir .una refle%i6n te6rlca sobre 3Lcs 
potenciples acciones colectfvad'de loa jbvenbs; 
Tanto desae el punto de vista de BUS cauaasr'y 
posibilidades de agaricibn, t?omo de SUB formas de 
desarrollo y de SUS recursos para la 
movilizaci6n. Las preguntas que nos guian sont 
~ ~ a y  o no contradicciones y conflictos que Sean 
especificos a 10s j6venes3 &Que recursos de 
movilizaci6n pueden utilizar 10s j6venes? 

Una de las dificultades principales para la 
reflexiin es quizds el hecho de que la fuventud 
es un grupo de edad que, como tal, "atraviesa" 
toda la sociedad. La costumbre de estudiar 10s 
conflictos y las posibilidades de accidn 
colectiva en relaci6n a las clases y capas 
sociales, dificulta el estudio especifico en 
relaci6n a la juventud. Es bien sabldo que para 
muchos, hablar de juventud en tbrminos globales 
no tiene sentido y 10s j6venes son simplemente 
10s representantes de menor edad de 10s 
diferentes sectores sociales.45 

Sin negar las diferencias internas 
existentes en el sen0 de este grupo de edad, 
desearismds considerar ciertos elementos propios 
a la condici6n del joven, elementos que pueden 
influir en la acci6n colectiva. L o s  elementos que 
h e m s  seleFcionado son: la posici6n de la 
juventud en la sociedad, las formas de 
aprendizale de $0  politico en un amplio'sentido, 
la eventual importancia del grupo d& pares para 

ectivas de superacibn del 
papel de la fuventud.", P. 
aggfnal y '  su *ape1 .in el 

Pranep-Y'oktOs, Area 
"cultural' WearIa sur, ,-. , . -  



c'~~~art~tdSbSCbAy4~A y Y  .*+q ,,pelacMn entre 
eonflietoai generrcrioiales y 'id cilyuntura social. 

a&lfels y has lnvestiqaeiones, en 
10 qtm-eolretcrne~a tar aecionea, ellleekivas de 10s 

ylp hef$bQ rqbre tee0 en relael6n a 
ar$qGj y,a 1 ~ 8  $qet?rCs de l a s  Clases 
.sog 'Vas liven&# que inas se han 

en t+gm?rioq. aoeio-pollttcos y 
eoas&dcraitgmgs asgd~ctos que guedan 

aez lpqatmentc u4$ldos gara otgos sectorea'de la 
lqventud, como fa juventdd subproletarid. 

ha eaaa de. la cigaera 

La juventud e; una etapa intermedfa entre la 
infancia y la edad adulta, etapa que se define 

la realioacidn de una tarea o funci6n 
principal: la pneparaci6n. Con mas precisi6n: "la 
lqventu0 es un perZodo de la vida posterior a la 
Baduren palco16gica8 en la cual el individuo no 
ha tomado p08eSidn de 10s papeles que, 
narnalmente, se conflan a 10s adultos en la 
sociedad" .16 

1 * 1  

, ,  

Aunqee el individuo ya no es un nlfio, desde 
el punto de vista fisiol6glco o psicol6gico, y 
posee muchas de las capactdades y habllidades de 
108 adultos, no se le reconoce todavfa esta 
posicl8ar. El joven debe prepararse para asumir 
10s pgcles y,los derechos de un mlembro de pleno 
dergcho de Ia sociedqd, y por ello vive un ticmpo 
da espera.41 Estq espera es vlvida de forma 

46. ErlksQn, "La juventud: fideljdad y 
divetoldad.aR. En Erikson y otros, "La juventud en 
el mundo ~oderao.", Ed. Paid63, Bqenos Alres, 1969. 

47. La espera se expresa en su aopecto 
Qrrsrhou -prapaf?clbn formal, el sistema de 
eu8qlQintr- o era ru asDect6 "lbd/ca" -impot~ancia 
Jd . &a -see eaclin, isfcfoeflh as feIae'f(irneJ 

ex+tite 8; 
# t!amw&4 crCcrf;a. mqge6 de rssryo-er?og, ~ 

be tomen decisiones que,yd sQ I dkcistvas 
b+wcquwt#a i ?st . bee.. et  pet 

s ' I 1  I 
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es~ructilrStil&n d'e ' la ldantldad. 
fricutntaamate tab fen6meno ae 

adhallt6n apabionada, 
algb qQe dCI scntldo a 

la HfidelSdadw no 
es cxcluslva a 10s jdvenes, sin embargo, m u  
8ltuaCt6n hatia de ellos su 46s frecuente y mis 
ap8slonaUo portavoa. Permitiria que 10s 
lndlvithaos erlcuantren un refugio y un apoyo 
f f e d e  a la cr ls l s  de indentidad y 10s problemas 
qQe 8e Uesprenden de ella (confusion de 
identidad, proceso de regresi6n hacia la 
infancia, adhesiones sabitas y totales).48 ' 

El proceso due tiene como fln el asumir 
papies adultos es, adem&, en si mismo, una 
fuente de' lnseguridad e inestabilidad. El joven 
no debe sblo vivir su espera sino, ademis, tratar 
de aseguraz su porvenir durante este proceso. Sin 
embargo, 10s futuros papeles -respecto del 
trabajo, de la familia, etc.- no parecen fdciles 
de ejecutar. Actualmente, en sociedades y bpocas 
de camblo. rApido, 10s padres no constituyen 
modelos que aseguren el dxito en la empresa de 
asumir esos papeles. Los papeles ne son claros ni 
estables en lo que a 10s derechos y las 
exigancias se refierc, como tarnpoco 10s son en la 
elecCl6n de la8 m6ltiples modalidades que existen 
pare ajccutatlos. Hay, aded8, un desfase entre 
10s Rapeles de la ihfancia y de la edad adulta, 
es deck entre 10s conoclmientos, las actitudes y 
10,s valorcs aspciados a ellos. 49 

La crlsls de identidad constituye, en 10s 

a 
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m h w u  La58ocCland m&m a a i . 4 p L w  

w m m W @ w  ~ 2 - s q a ~ t r ) i a m 4 u r  -wadelo de 10s 

m&wwoW&.4& d e a . - + ~ # a p g w a 4 a p l a L .  Q discup0 

aJtwa ~.clw),-diqe1 p60c-s e l  ~ a m b f o  . y  $as 
e~c$4a#wk %e pBaPjt@546n, se.. coMa;adke con la 
au)e . ~ t i e l p e o l 6 a  xuaa . B e .  la juvewtud en la 
-iaba&.t * 

. e9.fondqk 88 .$iqta de una margfni#ciSa 
p & o ~ h o e a : p a r a -  10s ,3443&to8. A partir  del momento 
en Que m i d a a  e 10s d0venee que- psuman ciertas 
tasms. se.-f~dezvan otrao . O R  qxclusividad. N6 
eee&n .nrrrenf;es de eetA d&v.ieih, o frontera entre 
qcmadeness, el . pader, y la distribucibn. de las 
xggrpergus, y La lucha ae 10s jbvenes apuntard a 
desplazar esta frontera.51 

La marginalidad social determina tambibn la 
focee de las acciones colectivas. En la medida en 
qrrera hpya pocos o ning6n mesanismo de 
particigaeibn como g ~ u p o  de juventud 52, la 
tedencia sera a la accibn colectiva extra- 
isstitucional. Lag acciones colectivas que surgen 
porgue eon promovidas por 10s j6venes de fprma 
aiit&nema, o gorque bstos se allan con 
agrupaciones extra-institucionales de adultos, no 
se encuadrardn y trasgasardn 10s ,medias de 
ogini6n y de accibn polltica instituidos. Aunque 
eoando &as condiciones Sean propicias a la 

- 4 w d & ' . I f l n  V a - 9  

- s o p ~ ~ * u ? -  8' m0 **?hww 
5 l k r . * w * Y i L t P d W  %VQei&kSr  W Q @ i O  9 

I ' 4 . ' *  I I 

51. Percheron, ibid. 

7 Q P , , , M ~  6e-- tsma ea ctlsFta las 1~61tigleS 
osgan~ieacloacs y mpvijniantos de jwvenfud 
leski8tnidos per loo alultos *gor.ejemglo: sc~uts, 
duvebtudes de loo prrtidos politicos, e t c . -  que 
tr&en-,dea insertat, a 30s j6venes en el gyndo 
adulto dejdndeSos, sin embargo, en su posici n de 
e6pera y preparacibn. A veces, sin embargo, las 
aecdpnos. scelestiv~i,*,sut4qrm~. +*e, ,, lss jbvenes 
murg@8 a .muthe. de-astas q?ugp9ien@to y ,txasgagpt 
s w  L smites. 
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p~ocorarss SlW .PXQ 

jbutenes eetazia -memqs crentrada $*re ,beef8c&pgi 
espeehf ioosl~a~qicu3a~es y lap espqntgpeida8,en ex 

' compratnisa pezece su-rio~ a la de l-os adultosi 
$Bm eCectq@ e1 h%B$Q ,-de que 10s i4uenas "a sew 

6n s&.emb.tota ,or derecho propfo de &a saaiodad, 
conllewa el que dispongan de un nayar adrgen ad 
WfianiobraU. Jill herhode  que no e s t h  ocupados en 
erpleos Testables, *y  que 1 RO tartqan  ohr re sf -el 
peso de la rcaponsabiltdad en lo que se refiere a 
l a s  necesidadea materlalcs y educacionales de una 
amilia, haue que el conpromiss de 10s a6vene.s en 
cciones colectivas pueda ser menos planificado 
ue el de 10s adultos. En esta situaci6n de p1enQr 
esponsabilidad social, la tendencia a Ya 
ventura y a1 riesgo pueden tener una base 
aterial. Inclum cuando el cornpromiso personal 
n acciones oolectivas se fundarnente en el 
ilculo razomdo eotre benef icios y castos, la 
osici6n &e <-les j6venes favorsce una evaluacidn 
6s flexkble de .la* dificubtades, coao tarnbih 
na visi6n mems preciea de l a  beneficios. En 
encral 10s . j6venes estdrn fuera del iuego 
eivimdicativo,.y sus demanbes son m 6 s  globales 
ue la9 de . k o s  grwpos que e s t h  conpletanente 
ncuadrados en las instituciones sociales. 

r POI &ltiwo, esta.marigLnalidad social iraplica 
gla difimalhd &e 10s j6wenes para manipular la 
teaparalidat,? una pr.er+jksposjctbn a &as ,actiones 

tcolectiaMmr+.que &Lwadarn a per insedistqs. La falta 
;.de cxrper*&mxcka en .&qitnri@ osqcial, came tawbfen la  
esponkaneiU de ma .pa&icLpsi6n, ea]euj+n a 10s 
j k w m - 3  !a. ..rsalirag- qcei,oneF. que debqie teget 
r @ s u ~ h ~ o s n e o n % ~ e t ~ ~ t  . r9 imme.44atoS. 

imprevisible: a n i v e ~  personal, 
OcuPacional y familiar es todavia incierto; a 
nivel grupo, I C S  laeos actuales entre 10s 

P u a d ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  h@orqy@*:@& -.twftgz#?l 
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iitQs.* ~ ~ ) 1 S d a r ~ - ~ ~ ~ O & ~ r s & * ’ ~  con A el iblempo. uoe 
%6fr6@@ Ye * & 8 c m ~ l ~ r  qae ebk’c1 Llrapo en * gb*%td@& egho a 4 + t + d e m ~ ,  poi Pa ffalta de 

rd S~IWllc~enem 9 tz~n6t4rt inrtPtuolona&er para 
llQ 3 SndtYat. r Intercrest ‘no ,ertia rrguror de 

%a trite de iau&rcl6n plena en la rociedad 
$bed6 Oefi6r %af e l  C h e t o  parad69ico de permitir 
thg *@k ‘rargen de aceibn esgont6nea8 extra- 
lncrtttacianal y poco rrlvindicativa, en un 
rentfdlo e6trleto del tbrmlna. E1 estar 
p$rekalrartc farra der1 juega permite no 8610 el 
Cxlgtr B e t  admltldos e incluidos, sino ademis el 
rctaar de acuerdo a l6gieas Qiferentes a l a s  de 
laS actotes mds smpllamente integrados y 
utllizando otros ~~CZIISOS. L a 8  acciones 
colcctlvas de la fuventud pueden ser ineficaces o 
mohentdneas, pere ffificilmente poco creativas. 

El aprendlzaje de lo politico 

qOa 6U *opt8 ealibaELd&d #JQb?~VlWlS&* ~ 

Aunque en el aprendizaje de lo politico se 
haga durante toda la vida, el period0 juvenil, 
como tambien el infantil, constituye una etapa 
particularmente relevante en la formacibn de 10s 
valotes, prodisposiciones y comportamientos 
politicos. En esta edad de la espera se produce 
una intensa preparaci6n de las destrezas que se 
necesitan en 10s papeles de adultos, entre las 
cuales son cruciales las obligacionss de 10s 
ciudadanos y las capacidades de juicio y elecci6n 
politicos. 

Bs possible determinar una socializaci6n 
espec f fieamentc polltica? Sblo se puede hacer una 
Uletinci6n analittca, pomQve el aprendizeje de lo 
socidl constituye una unidad. Coma dice 
Percherha: =En un sentide ampllo podriamos decir 
que le roclallzacidn e8 ‘palltica‘ caaa vez que 
logra dipllcar, e? una properclbn variable, el 
deadtralre de c l d ~ t w  attitudes, la gcneraci6n de 
ctertm caportartentom, ka predispasici6n a 

1 

66 



intaavLemn-@a &os e ~ y m a e  iaterMeMt$v 
~t~npocrtam-$e~tcs po4ltCcos (le &ps I6mn.q@, #%p 
preten8aavllyEoa* 
hechar una mirada a algunos de $us factor-. . 

estt, inmenerr tern, m, a ~ f w $ a  

La fsPailSa, , adem6e de eu p a w 1  de 
transmisore &e 30s ,vitl~es, normas. y simbc@&+a, p 
inportante parque propone a 1- indiviQups 
modelos adwlk.rs. y sexuales. E8 el p r i W $ p l  
agente o. mdda %ocializadm dvsante la infanciip, 
y esto le lleva a introducir elementos w e  Ben 
lnuy tenaces y duradesos para el iedividup, en 
una etape .en la que el pespiritu" es 
particularmente maleable e incapaz de hacer 
juicios crlticos.55 El medio familial no s610 es 
importante porque predispone afectivamente 
(positiva 0 negativanmente) hrcia ciertas ideas, 
figlwas y partidons politicos, o porque facillta 
un deterainado oivel de inforpacibn, sino poz, 
sobre todo, su ingerencia en la adhesi6n profunda 
a determinados valwes, normas y conductas 
politicas..tlma parts inportante del oriqen de 10s 
esquemas ,interpretativos de la sociedad, a log 
cuales adlhiere cada persona, debe buscerse dent o 

intergeneracionel cotidiana que se hace ep cada 
hogar, explicita o implicitamente. Durkhed,m 

de la familia* de arigen y en esta transmicl 2 n 



We&16(r, eomc~cmke a Inecaclctcnar, en relacih 
bbn alcac~os'socia-pollticas w e  hereden de 
s b  m a s ,  6e produce gar ello un proceso de 
cor%iWdrrd orleetivr entre lar gcnmraciones a 
nivel Cainiliat. 

8in embargo, es CitttQ que le Influencia de 
l A  famllla no cs  Qnlca y que disninuye COR la 
madnracidn d e l  lndividao. Durante la edad 
jweni1, la preparmci6n para 10s papeles adultos 
inpliCa actitvilcs &e auto-canfianea y de 
independencia, niveles superiores de autonomla y 
el rtchano de ciertas formas de autoridad. Est0 
aumenta con la influencia del colegio, del grupo 
Be pares y la propia experiencia social a nivel 
del aprendixaje. 

El sistema de enseiianza socializa a1 sujeto 
tanto en lo que a su futuro profesional se 
refiere, como para su acci6n m8s global en la 
socledad. E1 aprendizaje es gradual, complejo y 
creciente y va acornpailado de un sistema de 
evaluacion formal. El medio escolar puede ser un 
medio para confronter y ampliar el aprendizaje 
pblltico del joven en su familia. El colegio 
otorga un aprendizaje politico, no s610 por el 
conjunto de comocimientos transmit idos por 
algunas disciplfnas, sino ademas por el modo de 
aprendizaje en si, por el contact0 informal con 
otros j6venes y adultos fuera de la familia, y 
par algunas experiencias de participaci6n civica 
en el establecimiento escolar. 

Sn clerto modo, l a  primer% experiencia de, la 
vLda civica es el calegio, el que constituye la 
pfoera organizaci6n social en la que participan 
3: - 

56. hrkheim, %ducation et sociologie.", p. 
59, Paris, P.U.F., Nouvelle Edition, 1966, citado 
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S i n  embargo, no debemos a n a l i z a r  3< 
apqpqdisa& coao una transu&sLbn uq,$.4iwcqEonal. a jO+VBQ#1 SDW tamhi@ eE nim, na , -  J ~ @ % $ Q -  
gasiuo ss . por . l o  tanto,% no e&& nepew%a)en,- 
cqnhrme  eqn el, cmnjhnto - 49 8 ~ + ~ & q a  ~ e u e  se .$e 
trapsmiten. Bnede ~ criti-car y opcmers;e a loa 
cwten&&cs  y f o r n a s  de -38 p a r t i c l p a c i 4 n  Q o l i t i q a  
q u e  se le t r a n s r 4 e n ,  y hac- pSogosicionee,  
v e r b a l e s  b candnctuales ,  a l i t e r n a t i v a s  .I En este 
seM-ido, a lgunos han d e f i n i d o  e l  proceso de 
aprghdiza je  como qna .~ t ' t r a n s ~ c i 6 n "  e n t i e  e l  
ind iv iduo  y la Eociedad, represent ipla ,  por sus 
ingermeaiagioa: l a  fsrni1i.a y e l  co leg io ,  y o t r a s  
i - tenciag que no sea& las e s p e c i f  icqmente 
encargadas de eska funcibn de  s o c i a l i z a c i 6 n .  
F r e n t e  a l a  s o c i a l i z a c i b n  p o l l t i c a  cada indiv iduo  
pone de  m a n i f i e s t o  un prpcego de  agimilaCi6n- 
e s f u e r z o  de  c a a b i a r  e l  nedio que 10 rodea en  
funci6n de $ u s  deseos  o crbencias- ,  y un proceso 
de acopodacidn -esfuerzq dq modif icaci6n 4el 
s p j e t o  Psigmo par? adapfiarse 4 l a s  reglas de l  
medio que l o  rodea.  Es tos  dos procesos 
c o n t r a d i c t o r i o s  t i e n e n ,  f r e n t e  a l 'aprend ' tzafe ,  un 

J- % 3'; * 

c t q r  mixto, C r e a f L V O  y .  pfpiivo.57 L a s  
i t u c i o n e s  qociaXJ; adoras ipmediafqs y 

e l  *joven cDero ao , l n f l u p a  , so x y e  
a u s  ogc iooer ,  . 

69 ! '  



vias adolta en clertas esferas, su capacidad para 
emltrr aplniones m p e r s o ~ l e s ~  frente a ciertos 
acont&lrlentor, son elsmentos que lo empujan 
haclu un papel m 6 s  ectivo en e l  aprendizaje de lo 
p01IWco. bebemom con8lderar, adem&s, que el 
aumento de sus experiencias directas y no 
aedlatlxadas por la familia, lo empujan a 
confrontar valores y predisposiciones centradas 
en abstracciones o experiencias ajenas a su 
propia vivencia. Es una edad de confrontaci6n 
entre principios y realidades.58 

El aprendizaje no s610 no es unidireccional, 
sino que,aden&s, no es bnico. En 10s estudios de 
socializaci6n polltica, hay una tendencia a 
considerar la presencia de dos "actores": por un 
lado, la sociedad que socializa y, por otro lado, 
10s jdvenes que se educan.59 La relacidn no es 
s610 dindmica sino tambih comple ja y 
mediatizada. En efecto, no hay monolitismo en la 
cultura de una sociedad y de una 6poca 
determinada. La sociedad est& siempre compuesta 
de un conjunto de grupos sociales e ideol6gicos, 
10s que presentan divergencias y convergencias. 
La sociedad, diversa y mbltiple, no puede 
presentarse a sus nuevos miembros como una unidad 
Bnica, sin conflictos, y cerrada. Los medios 
socializantes, donde tienen lugar 10s procesos de 
aprendizaje politico, presentan aspectos 
parciales y especfficos que se transmiten a 10s 
j6venes. Las influcncias de la socializaci6n 
conbinarAn elementos de consenso -comunes a1 

58. Una explicacl6n frecuente de las 
revueltas juveniles recae sobre el cardcter 
midealistan de 10s jbvenes. Aunque la atribuci6n 
de mpurezam a un grupo de edad parece abusivo -no 
existe una "substancia joven"- la novedad del 
"yow social predispone a la revisi6n de la 
relaci6n entre valores y realidades en la vida 
social. 

59. Ver, por ejemplo, la definicl6n de 
Johnson, "Sociologla. Una introducci6n 
sistemdtica", Ed. Paid6s, Buenos Aires, 1968. 
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mjurrtb &e la bmleda&&is#z6rdannte s ~ ~ - .  y 
ele@eitWm partlculares -paopLoe el. rector a m i d  
o- iduol6gica em ea cue1 ssh4 la &smdlla, Ire 
pareis y las Ptrae Lnfhencias directas. Ikn 
cohsecuencia, parae impostante detwminar 100 
diferentes aspectos del aprendieaje polatica %we 
pueden ser transmitidos a una generaci6n. 

Eotos dlferentes aspectos se expresan a 
nivel de las experiencias y las relacionce 
personales con la polltica. Gracias a la 
participaci6n directa en algwnas actividades 
socio-politicas, a1 empleo de un determinado 
lenguaje polftico, a una deherminada relacibn con 
las autoridades pCblicas, 10s jdvenes adqlieren 
un determinado conocimiento y prdctica politica. 
Esta prdctica, muy variable en cuanto a la 
continuidad, amplitud, mBtodos e importancia que 
se le atribuyen, constituye un muy importante 
aprendizaje para la futura vida adulta. El 
condicionamiento introducido por el context0 es, 
otra vez, decisiva. 

En efecto, la prdctica polftica de 10s 
jbvenes depende de la sociedad, de la Bpoca y del 
sector en el que estdn implicados sus nuevos 
miembros. Kohlberq, por ejemplo, demostr6, 
basdndose en una investigaci6n empirica, que 10s 
j6venes y 10s nifios pobres clasificaban a las 
aukor idades pCbl icas de una manera muy 
particular, consideraban con mucha frecuencia a 
la policla como mas importante que el presfdente 
de la rep6blica.6Q La frecuencia y el tipo be 
relacibn con lam autorldades determinan, s i n  
duda, una determinada percepci6n de lo politico, 
mas o menos inaccesible, m & s  o menos represivo, 
mbs o menos legitim0 y repetable ... 

De la misma manera, la Bpoca es un factor 
que conlleva una determinada visi6n de la 

60. RUhlbezg, **Status. as perspective on 
sldeiety: An interpretation. I*, 'paper delivereb at 
the soci'ety for research bn ohild dtwclopmmtc 
Symposium on r m a l  pmclss, *rwrmsm, t959. 
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BL cstuBia de la jwam&d'tomo generaci6n se 
baaa+-r3q8Laaantc, I %s* rstr ,m+mtrae e3 lrlasho de 
que am.+rapo-d& jBPrenee vtfra @u juyeatudl en una 
4boca e.)~Anca,.-.bebra,todQ si dsta ea r ica  en 
aeentCclmientoe arelevantes, lee otorga upa vislbn 
phtlihulas- yr.caxacterrlpt$ca con respecto a sws 
psade&baetes.tba qenaraolbn tlew, en gelaci6n a 
Ie14~:teaas + y  gas formas Be raqonamiento, la 
orqLnfraqiOn de lam pgLatldadsS, etc., una 
*4ensibi148adw que corresponde a la 6poca y que 
ceplantea y Eeerdena 108 d&EerenqLao existentes 
en la javentul.6l 

L e s  factores que intervienen en el 
aprendleaje politico de 10s jbvenes son la 
familia, el colegio, 10s pares, la experiencia 
persocihl, 10s medios de eomunicaci&n, el context0 
saclo-pol4hico y la 6poca. Bsta sacialinaci6n -e8 
dech3lva para La continuidad y &a estabilidad del 
statema politico, porque la nueva generaciQn es 
Le enaarqada del relevo que asegura la renova~ibn 
&el slstema. Lo que est6 en juego, es la 
eontinutdad rlsma Be la sociedad estructurada por 
lor d l t o s .  gin embargo, w t s  apzendiraje de lo 
pollttea no est eL dnico -tar que exgllca las 
acetones colectlvaa de le8 j6veaes -corn0 bien lo 
dice un auto=, para alguaoa qu0 nicgan, o son 
irrcapaaea d+ -per& *la pzessncta de la jrrventud ry 
80 a-k&n coma tal, Zb "aabcuadd* del prweso  de 



‘ 62.. Pwche,ron, ibLd. 
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3 I ~ ~ M ~ M M  rrdtntct ' a IlmevdLo. oondurtas 
esencia &e la 

Saallla err insltf4olentm. Eska& conductas- 
crt&mcdll a. I par sona P superior, contaetos 
ketsrosexuales 16s amplios y ne ~6161 16dLc08, 
B(rctaiones en lo que concierne a su futuro a 
rkvQ3C'wefesErurak, etc.- belted compartirse con 
10s pares, porque b t o s  son 10% qua entregan 
moaelos conductuakes adecuados a su inquietud. El -*- permite, de igaal .forma, 'comtlmicar las 
ten&mes persorrdles, hablkualmente agudas, que 
resfenten stas ricmbros. El grupo se convierte, a 
veces, en una verdadera alternativa a la familia, 
en lo que a la adhesi&n+y 10s valorea se rcfiere, 
e r g t e n d o  conflictos de pertenencia. Para 
Eisenstadt, el jovsn baaca en 1 0 s  qzupos '%?n 
pm&o de referencia para el desarrollo y la 
eristalizaci6n de SB idemtidad, para la 
eons&weibn de sa autonomta y para le trarrsici6n 
dficaz hacia el mum30 'adeltd*".64 

L6s grupos de pares se constituyen a partir 
be ZeXaciones afecfivas, a m q u e  sus miembras, en 
-a%, tienen en c o m h  una misma insercidn 
flnstihcional -POT ejemplo alumnos de un mismo 
fiiceej ' 8 barn una prorfaidad geogr&fica- 
rMaei& dc veciRddd. M e  re&acionen de'amietad 
vWntn ad . ;  sumaxse a la ac&&vidades concretas, 
Mbibualmefic de tzar&&& remativo, que 
reakiaan juntos, ' pare dar a1 individuo urra 
selis&ibn de Nrteneacia a1 grupo y de proximidad 

i 4 v a .  . j j  
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y .# aonack 

&hWs aPla~a~a,  a0 marque 
la1 tx#tidlahr hke, de 30s 
ios, VerdhQerea. dolea an sub 

1M eatas aglomcraciones la forma en que se 
uttllm el espacio perrltc, ad-&, que %os 
j p m e s  dasartollen un deterrinado control en 
gbkhcleh eon SUE lug&zes habituales de reuni6n. 
ta au8bhcla cotidiana de I 8  pollcia viene a 
mmarsr a1 uso m6is individualizedo y funclonal 
que haceh 10s adultos de las calles y espacios 
p&blLcos be le6 pobldciones, y la consecucncia e8 
e l  llbre us0 de determlhados lwares, a 
CCkrminaaas horas, por 10s grupos de pares. La 
violencia tambi6n est& presente en este control, 
evldentenente parclal e Informal, del espacio y 
va dirlqida contra 10s pollcias, 10s adultos u 
dtros grupos Ue jbvenes. Es Qeclr que 10s j6venes 
se aleti-n relatlvamente due,Kos de estos 
espaclos, alejados a1 mismo tiempo de sus hogares 
y de 10s espaclos de 10s adultos en las  
poblacione6 rarginales. 

B1 conocialento y la apropiacibn cotidlana 
del cspaclo, van a lrumarse para hacer de este 
elemento un recutso para eventuales accianes 
colect’lves. La partictpaci6n~t36nsitorla, de 10s 
g Y m B  de pates, an ro*ductas colcctivas que 10s 
8qbrepash.l tendr&, en 61 -0 de la juwntud 
rubpialetar ia, un companente espac le 1 
espeetfko.68 Por lo tanto, poU&mos seKalar, que 

peb1repBmaa L <: mwqtirlrle.. 



en particular, estln, uniaas. 1 ,p?rtir &e una 
detegqinada discriminacldn ,comttn Q de" qna 
determtnada percepci6n o p r a p o s f c i e  particular a 
sxpresar tqente, a la ssciedad. Esta solidarid39 
que se extiegde a1 ~, gru~jo d e *  edad, a 'a 
dst;eraai-nadas sectores sfgnif fcativog pata 4 ~ t e ~ ~ ~  
s610 eqergc ocasionalmente en funcidn de ciertw 
elenentos de cQntexto, como Io veremos d 
continuacibn. 

Bebemos seilalar, sin embargo, una 
caracterlstica m& permanente de esta solidaridad 
juvenil: su car&eter transitorio. En efecto, ,loa 
grupos de pares son congl&erad;os sinscontinuidad 
y qiaya duraci4p est& en relacibn con la vivgncig 
juvenil de sus adherent,es. El carWtek 
transitorio es una prioridad caracteristica de 
asociacibn "para vivir juntos" la javentad. De 
forma gener-al, una 4e las dificultades que se les 
plantea a ~ Ios, f6uenes. p,ara fornar lovimlentos 
goeiales, ,es es e caracter ,camblarii$ de Tirs  
proposlcipnes y l a p  Identidades sobre 148 dCales 
re ungq circunatanc3,qlmeate. No 
de log mIalpb:os acurze con e.xtr 
jyventud es un,perfodo cost9 e 

, . c .  , 

o C Q ~ O  empIqz9aientoa de &pportanc$il 'ara e l  
funcSanamkepto de qq wcieqa . Ea icde S12~tpa 
de La forma de apropiacfdn bel eS&cio t'k4ne 
relacidn con la segrtgacibn ecoldgica dn 'la 
ciudad y con la fz2t;a dy actl,vida.qe!! pradqctivas 
de esta juventud. . ,  . I  
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innuvachmea cuilttkales t ienden c-praSCmqarse en 





fuur. m 6 ~  crltlca).12 En Clntesis, una estructuta 
social estable y de COn~nso, serla capaz de 
integrar a sus nuevos miembtos en mecanisnros 
regalares de expresibn (sllencio) y particlpacibn 
( p s i w i d a d ) .  73 

Las acciones colectivas de la juventud no ae 
prodtlcen ni siemprt, nl necesariamente. Ellas 
surgen solamente en contextos eapecificos, con un 
alcancc muy variable en t4rminos de masividad, de 
permanencia en el tiempo, de reivlnd€caciones y 
de forma de aovilizaci6n. Bllas implican siempre 
un conflicto con "10s adultos", aunque, como lo 
veremos, este conflicto pueda ser mAs o menos 
focalizado sobre un adversario particular en la 
sociedad adulta. En este tema complejo hemos 
bosquejado dos tipos de acci6n colectrva de la 
juventud que expresan, esquembticamente, 
problemas sociales diferentes. El primer0 se 
refiere a un desfase cultural entre generaciones, 
el segundo a problemas de discriminacibn socio- 
polltica o econ6mica en lo que concierne a 10s 
jbvenes. 

En determinados contextos de sociedad, se 

72. Medina Echavarr ia, "La juventud 
latinoamericana como campo de investigaci6n 
social. ", en IIFilosof la, Educacibn y 
Desarrollo.", Ed. Siglo X X I ,  Mbxico, 1967. 

73. La relaci6n entre la crisis de la 
sociedad y la movilizacibn de la juventud ha sido 
reconocida por diferentes aproximaciones 
te6ricas, aunque las potencialidades y 
constcuenclas que se inducen son muy diferentes. 
El abanlco va desde 10s que ven en toda acci6n 
colcctiva de juventud acciones desviadas 
(ponlhdo en la misma categoria el us0 de la 
droga, la delincuencia y la movllizacibn socio- 
polltlca) a 10s que ven en 10s jbvenes, y sus 
acciones colectlvas, la posibilidad de 
transformhr radicalmente a la sociedad (la 
juventud como anico actor verdaderamente 
revolucionatio frcntc a1 orden establecldo). 

82  







W+".&Q m a w  .9pra).,.%m&a 
iacc,: ,- 3-d em t w e -  

4W' supcBaa. .  aRtrigyl(&s . c a E e m l  .- 

en' un rentido' apL4.0. .$onrd&u Ise.mcgr- .rs&~ 
"Hay periudos @n b s  que Las l a c b  , m e  
generaciones alcanaan una mayor intensida&r ban 
10s rmentos en que ehocan 'La;s trayec$mslas de 
la8 m & a  jbvenos y las m & s  vieSos,.enloe Qtee 30s 
'j6venes' aspiran e la sucesiw .'&~t@sha~ao 
pronto'. Cuando el 'sentido de linitw.%?- %be 
pierde, vemos aparecer ccrmflictos en relacibn con 
10s limltes entre las ehbes, que tiemem csm 
finalidad la transiaisidn del poder y de IPS 
privilegios entre las generaciones.".76 , 

JrBiVindLe\Pen 'QkKa9 %ZWS dB ~ X t h & @ d d & l b ~  

La discriminaoi&n hacia la juventud puede 
ser nAs, o menos, global, en funcidn de las 
diferentes esferas de paaticipacibn que ella 
limita, y m&s, o menos, especifica, en funci6n &e 
10s otros grupos de edad. Esta Sltima 
caracteristica permitirb, o no, a las acciones 
colectivas de j6venes realizar alianzas con otnas 
categorias sociales. 

[,as circunstancias sociales que acenthan l a s  
reivindicaciones comunes a la juventud son: una 
situaci6n de crisis econbmica que afecta 
particularmente a 10s jbvenes, una discriminaci6n 
a nivel de las posibilidades de expresidn socio- 
palitica 0 ,  mas a h ,  una descaliElcaci6n para la 
entrada en el mercado del empleo (10s lpismos 
estudios que 10s padres corresponden a una 
inserci6n profeslonal inferior). 

Esta seqreqaci6n social puede oonvertirse en 
movilizaci6n calactiva de la juyentud en la 
medida en que existan grupos, de 36venes om@, 
capaces de mativar la qqcihn; tran&€armando IPS 
ieivindicbciones c-omufies e@ demandas cotacretias 
Q U ~  pueden ser expresadas freete a -4etegminadss 
adversarios, o en motivo &e rechazo y,qe lucha 

. >  ~ 1 

, .  - 
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am&ra 8 q U t l h 8 ,  8- auto*ib.daa,, qrupoa 0 
~ r a m 8 8 ,  que fuerrn CU&psble8/S*Span8ableS. El 
.dwaruia mo as ya dLEus0 ai est4 reptesentado 
popr Lam adultma tn genaral, rino que Be concreta 
base Ru forma de un abwrmaria, y la accibn 
cohct tw  em ais socio-politic. que cultutal. 

Dcbemoe lnsistir en el hecho de que 1 
acciones colectlvas de lor jbwnes, que s 
trpterpretadas, en general, como confllct 
(1cneraclonales77 , tlcnrn EU origen en problemas sociales m 
qlobales. Bs la sociedad la que presenta 1 
confllctos aignlficativos, sea que haya 
desfase demaslado wrcado entre 10s valores 
norma8 dorinantes en relaci6n con las formas d 
vlda y la8 pricticas sociales, o que ha 
problemas de partlcipaci6n socio-politica o 
lnsrrcibn en la economia. L o s  Mvenes, o alguno 
de sus sectores, son una categori 
partlcularrente afectada por estos conflictos 
tlenen, en general, formas caracteristicas d 
roviliraci6n. Sin embargo, est& abierta 1 
posibilldad de crear alianzas y sosthes mutuo 
con otras categorias sociales que tambih se 
afectadas por estos conflictos. 

En suma, el grupo de edad juventud prese 
determinadas potencialidades para la acci6n 
colectiva. Su posicl6n de cspera constituye una 
fuente de eventuales movilizaciones y condiciona 
el caricter extra-lnstitucional y m A s  espontheo 
de la8 acciones. El aprendizaje de lo politico 

77. nuchas teorlas y muchos te6ricos de 10s 
%onflictos generacionales" han acentuado el 
aspect0 necesariamente conflictlvo del periodo 
juvenll, CODO de conflictos hijos-padres. Por 
este desvio, no s610 han olvidado la laportancia 
del context0 social en estos problemas 
fa~iliare8, sin0 que ademis han dado una 
explicaci6n micro-soclolbglca a un fenheno, las 
rovilisaclones colectlvas de lor j6venes, de 
carActar macro-soclo16qico. Bengston, Furlong, 
Laufer, lbid.  
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est6 eH;''@pi&Q&sO y V B b n Y a W L  ~d~!@$riP)llida~cs de 
desarrollo de las conductas. psllticas 
innovadorh. El grupo de pares entrcqa una 
solfdaridad natural que, sin ser suficiente para 
la accibn colectiva, puede servir de sostdn 
trans3tario a-mowiligacioaes que lo*-sobraasan. 
E& corr+auta reciepte aon la vida soc ia l  da la 
pbsibilidaQ' de ct%tica Be les valorre6 y las 
fnsituciones, estabtecidoa., Ed ciraunstaacias 
sociales'parOicularmente diftciles, 10s j6venes 
pueden ampliar. su solidaridad como grupo y 
carprender acciones colectlvas, sea a nivel 
cultural, sea a nlvel socio-politico, para 
ejrpresarsk frente a la sociedad. 

Este conlunto de potencialtdades . n o  debe 
hacer olvidar que se trata de una categoria 
social que realiza acciones colectivas solamente 
en circunstancias particulares, de forma 
epis6dica y sin acumulaci6n en lo que a 
movimiento socfal se refiere. 



aClak&elaCi6r qbe o - ~ e  ndrgat.Jeor imposibie, o rr 
&ai ?ndaatbabTdek? su~oEsLl~t tcrr la  y - l a  acetdn 

1 &e &ate+- 'm8ei.l. orpar de anlrse 
y .orsuctrt ec&n3ubtoF' en fusci6a. de intessmes 
Cemmmb de defensr.de una cieslhr tdentidad o dm 
mmucMn free& e un -adwrsarlo determinado? 
& B o b r e  q u C  bases-:pwbe fffndatse la @ccribn 
colectiva de lorr subproletarios y cudles son las 
Malprre.qtm *@aedtk tomar esta ucci6n3 Betas aon las 
c s e e t b n e s  que mtwi gutan. 
2 '  U i ,  

L Ba evidente qm .el subproletariado no 
desarrolla 10s tLpos de acclo~es colectivas 
cerecterlsticos de 10s grupos *asalariados, en 
especial de la clase obrera. La falta de trabajo 
y de un salario regular, elelnentos que son la 
base de la definici6n misnta del subproletariado 
78, dificultardn el qua las acciones colectivas, 
cop0 tambih la solidaridad de grupos, surjan de 
la prdctica econ6mica. Esta especificidad de 10s 
subproletarios, de la cual podemos deducir sea la 
Lmposibilidad de la aparici6n de acciones 
colectivas, o bien la aparici6n de otras 
conductas colectivas, basadas err relaciones no 
productlvm; es esencial para tratar de entender 
le ldgica de La accibn colectiva que puede estar 
subyacente. De forma general trataremos de 
determinar c6mo influyen, en la solidaridad de 
grupo, custro factores: la pobreza, la insercidn 
econ6mlca, 10s modelos culturales y la acci6n del 

c a 1 1 S P c a ~ ~ e m c m m r i a ~ ~ $ 3 M ~ ~ f  1 "psPLgrascl~ a 

7Q. Las caracterlsticas propias a1 
wbproletrriado son: residencia urbana, falta de 
d l 0 8  de pr&uccibn a irregularidad del trabajo 
y del saht io .  Vercauteren, "Le8 sous 
proA&a4res. Lsrrsrl eur ane f o t w  de paupkisme 
mtempofala", Ed. Vie Ouvti re, Bruxelles, 1970. 
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slementQs tebricos, que permitan comprender 10s 
aconteciaiqntos y las codductad 'coleetivas, 
ekpacial y sacialrente situadas. En efecto, 
nuestra referencia sod las soeledades 
lgtipoameriqanas. SociedAdes dependientes en Pas 
que: el subproletariado imfilica un porcentaje 
importante dq la fuerea, de trabajb; 10s lugares 
de vivienda forman a veces enormes aglomeraciones 
de individuos; 10s niveles de pobreza Le acercah 
a la sobrevivencia; la accidn del Estado,en 
relaci6n a la aaistencia social, es ddbil e 
insuficiente.. . Estas caracteristicas hacen que 
el subproletariado de las sociedades 
latinoamericanas, que ha sufrido procesos 
importantes de urbanizacih, sea muy diferente 
del de las sociedades europeas actuales y llevan 
a1 esclarecimiento de la validez de algunas 
relaciones tedricas, puestas en una situacidn 
social que no es la situaci6n en la que fueron 
creadas. 

Pobreza Y Ikonductas de ~reocu~aci6n" 

Los subproletarios viven en la pobreza, es 
decir, privados de 10s bienes y servlcios que les 
permitirian satisfacer las necesidades materiales 
y culturales que la sociedad califica como 
indispensables para tener una existencia digna.79 
La condicibn socio-econbmica de esta capa de la 
poblacibn est&, en consecuencia, marcada por la 
escasez y las privaciones. Esta carencia en las 
necesidades elementales (alimentacibn, 

79. Valentine mosttb el cardcker 
extraordlnarianente variable de lo que se 
considera pobreta en diferentes sociedades y 
&pacas. En efecto, la definicidn de pabrexa se 
estqblece cu1tura;mente en funcidn de 10s valores 
doninantes: e8 dna ConUiCidn rclativa. Valentine. ~ - ~ . _  

"La cultura de la pobreza", Ed. Amorrortu, Bwenos 
Aires, 1970. 
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@?sgl;j-enti 10s . p i b p s  dcpen dwttinar, a la 

tzmnt~~uar su_ex$ste~cie, e l  tg tg l  ae s$s energfas 
mestjr~es y flsices. be@ nckesiihjdas son ordenahkk 
ea fra t#p de 14 sub lrrfcncia, sfn lmplicar edto 

CborP&@t.de Lauve formu16 su conc5epto clisico de 
"comdwctas de preocupacibn", para selalar la 
oricntaci6n de las activldadeh dY 10s sue estin 

bflequq x a de: las _. recurffm &Shi@orC para poder 

up Wde~egDtngsrPo b i o l  3 glco". (40 th ' est@ sentido, 

por,debajo de las posfbilidades de eldccibn, y 
que deben actuar guiados por lo inmediate.81 

situacidn, sobre todo cuando 10s mecanismos de 
asistencia social a m  ddbiles o inexistentes,, 
desatrollardn "estrategia~ de sobrevivencia". El 
tiempo, 10s recursos nateriales y humanos, los, 
contactos e informaciones, serin organizados por 
la familia de 10s pobrea en funcldn -de la 
satisfaccidn de las necesidades elementale 
familia se encierra en si misma y actda con 
verdadora "unidad econ6micak (10s diferent 
nienbrqs tienen funcibnes, directa 
indircctamente, relacionadas con la . obtenci6n 
bienes y servicios, se establece yna organizac 

1 ,  
Los pobres. pars hacer frente a est 

80. La8 necesidades inmediatas no se limitan 
a la rupervivencia biol6gica, sino tambien a la 
supervivencia sociql. En este, sentido, lo 
aubptpletarios de;bep satiqfacer ,fambi&n 
gecrskhpdea ligadas, per e jemplot 
a, la % h4~tpcqi6n. I 

I'ys@qnisation." 

al prestigio y 

~Rlq Exp~aicidn, de ROry y Bo#, "La vi114 et 
r ' 7  

P 
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- 
de prioridades familiares, etc.l.82 En la medida 
en que laa familias no logran? airladamente, 
st): is f a y  SUB noqe . idad$$, -41 , .sub# istme#e Ce 
manera gerqanintq, L e n  d-a t rgn a ,4tiaaCgrPe 
eotin en una aifuacidn prqeci e a." 

Entre 10s pobres, fa acci6n colectiva'por 
excelencia serl la  ayuda mutua. Bntre +quellas 
qme eofren lo8 problemas de priudicionea 
hnmediataa y SUI vecinos, surgem relarioncs do 
apoyo y socorro. Este spoya cansiste en el, 
prhtamo regular,entne las Samiliaa, de bienes y 
servicios, para salir de lo8 pxobhmas urgenteq, 
Be trata de una ayuda que implioa reciprocidad y 
que es un meoanismo para reemplazar la falta de 
dinero, que es el que permite el accesa a las 
bienes par medios no personalizados.83 

i .  

Aunque las telaciones de ayuda mutua estbn 
casi slempre presentes on las aglomcraciones de 
pobres, y constituyen frocuentemente una gr6ctica 
muy importante para la supervivencia de cada 
familia84, sus limites, en lo que se refiere a la 
accibn colectiva, son evldentes: la ayuda mutua 
tiende a suplir una carencia inmediata; se 
establece, fnformalmente, entre dos o mas 

82. Martinfc, "La familia marginal urbana: 
estudio exploratorio.", Tesis para optar a1 
tltulo de Licenciado en Antropelogia, W. de 
Chile, 1980. 

8 3 .  Vercauteren, ibid. 

84. Algtmos investigadores h n  deducido, de 
estas prdcticas de apoyo material .mutua entre Lirs 
families, W a  tendencia a la conetitucibn de una 
"ComutfIaat¶"' entre 10s pobres. BaRo,  l b C o n c e p ~  y 
proposiciones acerca del movimiento popular 
urbana.", Doc. de Trabajo 161, FLASCO, Santiago, 
1982. E s t a  afirmaci6n parece no conslderar las 
dificultades que se plantean por la falta de 
solidaridad de trabajo y la ausencia do. modelos 
culturales alternativos. . -  ' 
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&+.en -a .urm,,ii; 
tra %a Bormacl'6h 
n e w & ,  'petqua rlo 

~lraA4.z~ por la 
W@etu3\ranCia 'ha mas& . r l  dnlco factea que ham6 
@e- atha @@blces be: olSent~m -&a 30 ismedfato. LS 
Umposaltdad mlsma Q. La vida en la pobrexa 
Sm#lOCa fa inaeQleDaa, * porque 10s urgencias 
iesdU5r el que ma orienten hacia un futuro mds 
Xe9aq y, adcrh, porque no *hay nedios para 

glsnit&o&r et-futuro personal y familiar. 
&&a p W e m  ne controlan la temporalidad y, como 
d l c e  Vexcaatoren,r "La existencia rubproletaria 
e8 una existencia que se desarrolla a merced de 
l6s aooateclmleatos, sAn ning6n valor en l a  
hPsOoria porque no tiene mas que una 
preocapeci6n: la de la vida &nmediata.".85 

La8 dificultades para salir de lo inmediato, 
que pueacn ewpresarse sea por las fantasias sobre 
el futuzo, sea poi  el bloqueo del pensar en el 
futuro, son decisivas en relacidn a las 
potencialidades de accidn de grupo. Si cada uno 
estd absorbido por lo inmediato dificilmente 
psdrin lao aceiones colectivas escapar a esta 
deterBiraci6n. en clerto modo, la accidn corse el 
rlesgo de agetalgae an si mi- .  Para describirla, 
no bastark con decir que es transitoria y que no 
sc proyecta en el tieapo, habrd que decir ademds 
que debe ser entendida en una temporalidad de lo 
inmediato, cncerrada en si misra. 

I %a SUM de las privaciones matesiales y de 
csta temporalidad de 10 inmedieo hace que 10s 
@res di%icllrcnte canstituy?an organiqaciones 
m&ablm. a1 menos en relacicln a orientacianes 
I 
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lt#t&'#rcta&d de ' 
a448ht- .QC - tes 
f i " W @ d Y  faddtds -dMcPcnoL%doEhe: 
i>* .3-s a . i s  . * 1  1 ,  , i  1 , l *  

19f.G 1ECbdXfbn g t % c  h&vozeeitla +par el hecho de 
&l&&r' EA sltuacibn (pb p&Wa cam0 una 
iWpU&fcic'a social p, eohe-ntemefe, curpar a1 
si$&ha 's'oclal 3 blen Y Betetminados yrupds 
soklates. 'Per ' d l  cbntrarrb, la culpabilixacibn 
lndivldual, o el hecho @@ no se determinen las 
causa8 de la pobreza, favorece la pasividad; 

(b) el considerar como pfioritrria la movilidad 
hdfvldual y que la sooledad est& abitrta a esta 
aejora'sacial, es un 'factor que facilita la no 
asociacMn. POT el contrario, el rreer en las 
pdtencialidgdes de una movilizacibn colectiva 
favorece el comptomiso personal en acciones 
colectivas; 

(c) el considerar la pobreza actual como mejora 
cjeneracional favotece eI conformismo hacia la 
sltuacibn. A1 contrario, la creencia de haber 
empeorado el nivel de vida es una base de la 
disconformidad hacia la sociedad, o hacia si 
mismo; 

(d) la evaluaci6n de las demandas por un mejor 
nivel de vida como una reivindicacibn legitima 
(un derecho) que debe ser resuelta por las 
autoridades, favorece las potencialidades de 
accibn. P o r  el contrario, el sehtimiento o la 
creencla de ser extranjero o ilegitimo, en 
rel&ibn a las autoridades, disminuye las 
posibllidades de rebelarse.89 

Los factores que Portes presenta como 
esenciales son, sin duda, discutlbles y 
parciales. L o  importante es, a nuestro parecer, 
que vuelve conplejas las relaciones mecdnicas y 
slmpllstas que, con frecuencia, %e establecen 

89. Pyrths,' "Ratiodality in the slum: an 
essay dn intcrpretatlve sociology.", ILAS, 
USB,' 1g13. * 
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Entre el deserpleo abierto, 10s trabajos 
Irr4guT.ates y 61 a ' iYubera-)beo en actividades 
&!%n(Ylrlcds sin 'capaQMad de acumalaci6a, esta 
-.#a social daearrollari una pz&ctica aconbmica 
f*tdWuctfva. E ~ I  efecto, este tipa &e actividades 
no S(M 6616, pals 10s que las ufecthan, precarias 
y sutibrdlnadas, stno que, adsmh, tienen una 
utllldad m y  reducida para el conjlznto de la 
sociedad. En la aedida enqme, estas actividades 
~ o n 6 a l c a s  no generen 10s bienes y servicios 
nekesarios para la ecmomia, su lnica 
jlstlflcacidn es que producrn recursos para la 
subsistencia de un sector de la poblaci6n. L o s  
swb@roletarios no tienen, en consecuencia, una 
legitimidad como productores y creadores de 





t$e '~o~i f igO~iHsm~i  i n t o r ~ e i ~ n e r ,  rclaetcmes 
* '$1. i#hP'*~~ii&,%k 4. d&Cl saefYlQ&: el 
v8edP0~"bbebi8~ ' . ' - '~~~~10 -puedd'acceder a 

"a4 nmLAac', lod'rairan. 5 b y ,  a & m ~ ,  un 
isa%j' 'eonc@cto a*' nSWX'* del trabajo. El 

, epando exicrta, e8 an individuo 
ktrrlg 0 ; :  o una familia' a la cual se le rinden 

una relaci'6n 
una dlvetsidad- de 

se les  vende 

de trabajo basa4as en un ebntrato; por el 
contrarlo, el hlpo de relacibn cs informal y 
personal, lo. qua tlene como consecueacia la 
dcblXldad de la defensa de 10s derechos y una 
actitud que la necesidad vuelve servilidad, la 
que e8 clAsica del estado del desposeido.93 

En sintesis, la prActica econ6mica de 10s 
subproletarios no 10s lleva a asociarse entre 
cllos. El trabajo no se realiza en colectividad y 
no existe la posibilidad de presi6n/negociaci6n 
frente a un adversario . A1 contrario, la 
prkctica de trabajo produce aislamiento y 
competencia. 

Sn el mismo sentido, el hecho de que 10s 
sobproletarios tengan inserciones y situaciones 
de trabajo tan diferentes (heterageneidad a n i w l  
de 10s cnipleos, remuneracioncs y lugares de 
trabajo), como tambidn la expectativa general de 
convertitse en trabajador independiente94, 
determlfia que la acci6n colectiva sea diflcil o 
no 'cons i'aehda. 

Esta es, justarente, la situaci6n contraria 
a, la clase obrera, en donde la solidaridad se 

93. Qotas d e l  mrsa  de 0 .  Bebuyat, ibidk 
1 < I  

i 

&*Y, '*l(gdr(jidl€abd #?spkwi&l, Eseatmf y 
&?*. ek# ' '~sbd~w+ICuMM ,de ,SoefbIl(bg%a; 

a:', B I, , A ~ 9 1 ~ '  +w, 44, 1985. 
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-------------------------i---i--,,',,,,,------~-~- 

Proletariado 
-------------------------,.------------------------ 

5 

Legitinidad secial camoi 
pr odw t ares, ze i vi Rd i - 
caciones ,coma 
t ra ba jadores 

Capacidad de ejePcer 
presibn sobre otxos 
agentes econ6micos por 
funci6n econbnica. 

Prdctic>a colectiva y 
creadora en el trabajo. 
Necesidad de asociacih 
para pr oduc i r . 
Adversario constituido a 
nivel econt5mico. La 
posibi 1 idad de 
movilidad/beneficios 
personales depende de la 
fuerza de negociaci6n 
del grupo. . 

.------------~------------------------------------ 

1 99 

Bubproletai &ado 

Ilegitlmidad .prodwt&ua, 
2 e I viad Lt6ac i ones en 
relaei6n corn el dereche 
a1 trabajo y a la 
ciudadania. 

.Impoaibilidad de presidn 
productfva. 

Pxdctics individual y no 
.creadora en el traleaja. 
Palta de necesidad de 
10s atros para realizar 
las tareae. 

Adversario no 
constituido a nivel 
econbmico. La 
posibllidad de 
mov-il idad/benef icias 
indivlduales depeade &e 
1 os re lea i ones 
personales y 10s otros 
son competldores. 



Lunque 10s argumentoa que exlsten, para 
8eRahr la lnposlbllldad de una solidaridad 
prodwhivg ant- l o m  subptoaetarios, son 
rhllzAple8 y comrhcentes, conviene de todas 
~#l#ziim nefialar don sltuarLonea diferentes en 
reIaai4n aL trebrjo: la de subproletariado 
cldsico o “hlsMrScon y la de subproletariado 
reclentc o “de crisis”. 

Mmxa le 610 nucha importancia, en su 
lnrcabada rpreclaeih sobre las clases 
subalternar AO ptolelarlas, a la dfstlncl6n que 
debe hcerocs: emtae la8 poblacloaes que pasaron 
pa iU wdtua para Eartlficaate eacuela del 
tmbaSmm.y-las que manta habim pasado per esta 
axp# iuc i& Treaanda ma linea de demarcaci6n 
entre 10s que habSan sldo proletarizados 
IsobzapUacibrr t.2atante y eetancada) y 10s que 
nunca lo h b f m  sldo (lumpenproletariado), Harx 
queria establccer las difercntcs potencialidades 

9);. -my y Woyi, p. 138, lbld. 



avo2wArutatbp&i &B, -too 5pupos.49 Tzaa la 
nisma I prictIca pcon6mWa se ocult;y.&am 
~ Q ~ I U X ~ ~ M M E S :  db&wremkea, de wx!i&n# d&l&o. a la 
e)epsrttncir paa#lala RR relilci&a can e& tzgbaja. 

' Ew las situacionw de crLels pconb- 
prolmqada del sisrtma capitalbta se produce UJI 
prmeso de subproletarieaci4n impprtantec La 
quiebra de las empresas inrduetr#a%esp corn 
tambibp la disminuci6n general del emplso 
asalariado e6table, cauaan el aumento, en- -ma-, 
del subproletariado. En la medida en que la 
crisis se prolonga, estos ex-aealariadas oe 
convierten en subproletarios durante largos 
perlodos de tiempo, o hasta el final de su v i&  
activa (prolongaci6n que no permite considerarlos 
eomo proletarios). 

En las sociedades latinoamericanas, tanto 
10s mecanisrnos de despido, como 10s sistemas de 
seguro social, no permiten, ademds, que el 
asalariado mantenga eu posici6n econ6mica una vez 
que ha sido empujado hacia el mercado de trabajo 
informal.97 La crisis prolongada lleva a que a1 
subproletar iado "histbr ico", se sume un 
subproletariado "de crisisgg. 

Aunque la experiencia hist6rica es 
particularmente decepcionante, en relaci6n a las 
conductas colectivas desarrolladas por 10s 
proletarios subproletarizados98, la diferencia 

9 6 .  Vercauteren, ibid. 



*w - we LdLRarY ~ba- gi-rmmk- 
. e ~ - u b c ~ '  %e - ~ a t r c 4 6 n .  &os 

G i r ~ 4 m l & " C I P d ~ a C G h l l d C l ~  e -1611 
'Ih ddgfkwma e& 3w ta*ra.glfirrLUw &ear. mnplam y 
de loc salMlas, bcl tmbajo aislado y sin 
Wlbbk&tarlo c8nrlretui' la I pr-tica de ayuda 
.r(ptllia,'Qtrc.% W e  -tituya la reqla en 
bu blbgkafIL, p b h n  qiaercr saliz de esta 
MidM\rt I p c t ,  \lrb t 3 W h R  strc referencia desde 
3h mal' cvalgorla. M cbntrario, 10s 
&bbptU€etihrld#e. '-%Be Cr iei6" seb auelar iadm qee 
'fh- expulsa43os'dc otra m o t h  de vida: no viven 
l*na#izalmmti~ la experfencia de la prkctica 
irdbproleterla y dispohen de clcnrentes criticas de 
Icbmparecidn per so experiencia pasada. 

Del m i s m o  modo, el hecho de tener UH origen 
o una historia prolongada de asalariado, tiene 
diferentes consccuencias zespecto a1 habitus 
cultural, las que tmtin6a aanifestAmdose, de un 
modo u otzo, aan ain una prhctica econbmica de 
apoyo, Eh este sentido, la socialltaci6n polltica 
y l a  ielacibn con 10s aspect- relevantes de la 
a c c i h  coleetiva (visibn dle sociedad, opini6n 
sobre 16s pares, potencialidades de las acciones 
que pueden llevarse a cab0 como grupo social, 
etc.), pueden ser muy diferentes para 10s hijos 
de 10s proletarios subproletarlzados. 

En defiwitlva, la prdctica productiva del 
subproletariado, en sl misma, impide la 
solidaridad y la conciencia como grupo. Sin 
embargo, debemos considerar las posibilidades 
intraducldas por 10s que, estando dentzo de esta 
prktica, tienen otras vivencias y referencias a 
nivel productlvo. Ser subproletario desde siempre 
y ser subproletarizado despuds de haber sido 
asalarlado, son dos situaciones diferentes, 
sltuaclones gue pueden expresarse en la acci6n 
colectlva .extta-produdiva de 10s mismos 
pub@rolk%aribs, o'en la de sus deseendientes. 
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;Una cultura ,aversoazada de si misma? 
* r ,  *-I . . 1 - - ,  3 5 :  

I 

. Aahqub. Sir accidn cQlectiva de 'ub q ~ s p o  
oOCiaf'~uede-llega~ a tener ULI ailuence hietdit&e0, 
ello supone la formacldn de una identidal 
cultural propia, capaz de ser un aporte creativo 
para la sociedad. En el cas0 del subproletaglado, 
La poaibilidad de constitniz esta identidad 
dultatal es limitada y d6bil. M & s  abn, el 
problema de 10s modelos culturales de referensia 
repzesenta una de las mayozes tensiones para este 
grupo social? y de las formas de resolverla 
dependen la orientaelones de la condncta 
eolectiva. Porque, limitaciones y debilidad no 
lmplican la existencia de una forma'hica de 
solucionar la carencias culturales. 

El cuadro general de la situaci6n de 10s 
subptoletarios fue disefiado por Valentine. En 
efecto, en su crltica clisica de la noci6n de 
%ultura de la pobreza", este autor demostr6 que? 

(a) Los aspectos distintivos, del modo de vida de 
10s pobres, estin determinados por las 
condiciones estructurales de la sociedad que no 
estdn bajo el control de 10s qrupos de bajas 
remuneraciones; 

(b) El plan de vida que reciben y transmiten 10s 
pobres, a traves del proceso de socializaci611, no 
difieze, en lo esencial, del de la sociedad. Sin 
embargo, l a s  posibilidades reales que imponen las 
bajas remuneraciones son incompatibles, en gran 
medida, con la realizacibn de este plan cultural; 

(c) La participacidn de 10s pobres en la sociedad 
es muy diversa de acuerdo a las diferentes 
esferas institucionales (participan, por ejemplo, 
en su .gram mayorla, em La enseiiamza primaria, 
peTo participan muy poco en cl empleo estable.); 

( d )  Le% pdmes :pr@f06am wq qran ,Wrte de Lss 
valores de La, cultura total, sin embarqQ, acrrptam 
alqums valmes altcrnatlwze, e&e todo ewrtdo 
as :im$stta&e la ldi&eremciaL emhe las nreG#s 
culturales y las condlelon&&de SU s i k r w c i h ; .  
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(e )  E1 perf11 general d e  lam orientaciones 
eqfnesclalwo ' y  afectivar inaividuales, en 
relacc~brr 'ai laando, ea, de modo preponderante, 
reall6ta y adaptativo.99 

DlChO dC Otto modo, 10s pobres son 
dlPeterrtes culturalmente, 6610 parcialmente y a 
pcsar de ellbs mi8aae8 porque deben adaptarse a 
una altuaci6n QUC es conttadlctoria: adhieren a 
vahre6 aociales que no pueden desarrollar. Esta 
amblguedad es la base de muehas de las conductas 
de 106 pobres y ser6, aderds, restrictiva en lo 
que rtspecta a las creaciones culturales del 
grupo. M A 6  atin, esta distancia, entre valores y 
situacidn real, constituirla la tensi6n central 
de 10s subproletarios. Expondremos tres opiniones 
diferentes, con respecto a la forma de tesolver 
e6ta tenslh, que, para nosotros, constituyen 
posibilidades no excluyentes a las cuales pueden 
hechar manos subproletarlos hist6ricarente 
situados.100 

Una primera posibilidad, consiste en no 
resolver la contradiccidn y vivir con ella en 
estado de ambivalencia permanente. 
ambivalencia implica la presencia simultbnea, en 
un lndividuo o grupo, de dos elenentos 
(sentimientos, creencias, actitudes) 
contradlctorios. Esta ambiguedad implica el que 
ninguno de 10s dos elementos pueda ser totalmen 
realizado. Debuyst a hecho notar que 
subproletarlado tendr La una situaci6n *IdudosaH 

99. Valentine, ibid. 

ZOO. Yo pretendccnos haber agotado las 
alternativas posibles. Si. quisieramos ser 
exbaustivos deberlamos revisar otros enfoques, 
colo el de Quijamo, que postula la prolonqacibn 
de la culturr obrera en el subproletariado. 
otrijum, %a constltoci6n del 'aaundo' de la 
wyglaal-ldad urbanae, 8a Revista Eure, Vol. 111, 
IS, U.C. 4. Chile, C I W ,  1972. 
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tl4mR4r)9@ *F&*WWf 
ull c o n 4 W e  48 
debe producir esg 
ewe ~ Lei- ,~1;alts4 , vivir 
wnd&ci@pilQJ. .J%st+ . LUIQOS~ 
Gulfuraq,,, con ,respeck0 .a .lQs 
Joa <,suplpi,oletaricys it vivir 
cqwtante, -enitme lo -que kecc 
quq.,giepaan y Green. Se t s a  
avergonqada de arb m i g n m ,  inca 
valorarse, Con rwgqcto a, la acckbo cQ&&ffVa, el 
no resolver la . eontrabiccicin ~mfilica, uha 
ambivalencia permanente de 10s imdividuos hacia 
sw pares y en las RE6CtiCa8 de grupO, y-aunque 
limita Las potencLalidades de lais conihctas 
cs2ectivas, no las niega.  as accionke 
subproletarias se enfrentan, germanentemente, a 
la dificulfad de generar un conjunto de valores, 
positivos y propios, que les permitan salir de la 
arbivalencia. Sin embargo, esta aabivalenbia, 
esta fensibn, constituyen la norma. 

La segunda posibilidad, es la de resolver la 
contradiccibn, negando la situaci6n de pobreza y 
recurriendo a medias ffleolbgicos. Es la gosicibn 
&e Vercauteren, que ideb un concept0 de axcance 
explioativo para interpretar esta negaci6ti: la 
cequera cultural. AupQue a nivel- econ6mico y 
politico la prkctica subproletaria qe 
caracteriaara pur una d4bil e intequitente 
participaci6n en Ir aociedad, a Dive1 ideoldqtco 
ella seria iacagaq da- awkinar objetiueepte SJU 
existancia. El origcn ,de la cegueza cu$turaI 
deberia buscazeh en 13 gosicibn, econ6priqq &e 
estos pobres urbanos, ya que no tienen ni un 
emplae eatable, 9 ni un salqx.ko .xqqy$ar. .An la 
mad- ed ~ u e  est@ prk;tl;qa .,8saq6mica &e 
aambinaza 6- una f,aerelaa~;t6n gag, La siudad 13 ,lq% 
Valmma ~*d*mBr*iIoiLhLs& 
=bpr*le*zt-esr .t;ratariqn ,cs,l.eqwrq -,* d$st;!' qu\zqq 
de bus- semejentes, por la COlme6itUC!6h 'de 

ell? &/+3 .psp&le, 198 

-.- 

101. Nota8 .@a& euraoq&c(,$,$,,-qq4~,$, /h id .  . -  
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p a q i ~ \  pe% ffctlclas. Una Identidad subprolttcYria 

bRlo prcde plantiarae ninguna conciencia Be 
partencncta a erta asociaci6n &cs%e el momenta en 
que lQs 8iembros son incltados, contlnuamenke, a 
probar una Ldentifi,caci6n llusoria con un nundo 
que lo8 rechasa. H6s a h ,  esta voluntad flctieia 
de ldentl&icrrse, lleva a 10s subproletarios a 
oponctse a su propio mebfo. Un ‘nosohros 10s 
subproletarios*, se produciria s610 si estos se 
iaentificaran con su situaci6n...w102 

Los subproletarios serfan atrafdos por el 
nundo que 10s expulsa e incapaces de valorar el 
.undo que ICs daria seguridad (su medio). Las 
consecuencias de la ceguera cultural, con 
respecto a la acci6n politica, son directas. En 
efecto, 10s subproletarlos serian necesariamente 
fatalistas, dependlentes y anti-revolucionarios, 
porque su ideologla le8 impide ver las verdaderas 
causas de su pobreza. Su condici6n se les 
presenta como natura 1 , como vivida 
inevitablemente por generaciones, provocada por 
factores vagos e indeterminddos... Aunque pueden 
participar en estallidos transitorios de 
violencia, la cegoera cultural produciria 
conductas permanentes de eonformlsmo y aceptacidn 
pasiva de la pobreza. Bn otras palabras, la 
adhesidn a 10s valorcs de la cultura dominante se 
cristalizaria en una ideologla fatalista que 
germite resolver, de una manera desmovilizadora e 
individaalista, la contradiccidn entre metas, 
planes culturales y mituaci6n de Qobreze. 

Otra altemati\)a es el “eomunitarfsmoQ1, es 
Uecir, el establecer una “cultura be refugio” 
frente a la sltuaclh de cxclusi6n soeial, con la 
adhesi6n-a un confunto d8 valores qw psrmi.tei la 
reefitqmcidn del‘ grupo y la negacl6n de lcm 

set!$ ! mposlble; pqrquc, C O ~ O  dicr el aator: 

rb2.’~e~~autertn,’p.67. ibid. 



v&Lortm o d l c b l e s  LO3 &a pohrez Q Jl@-e*c&wlSg 
ncp 1~e.vbven m h  ea MrrntRos cssl ~ i r y a L a n q l a  o 
hh!allrEo eegwm~\ tJCaxmpetet de 4 w  ear el drupe 
la>. .asgurMad lrfcsstiva y de valetr&s) ,qw . 4~o  
afreco la sockchd. SIOS a w h ~ o l e t w i o s  fornwa 
setas, pr incipalmente relijLoaasc s@ , illslan, 4 e  
la Ldgica individualista del mercBdo, rncuantran 
OIL refugia antra ellas mismos frmte a la  ialts 
de. organisacibn. Qe acuczdo a Valenauela, tres 
prineipios dan sentido a la aceidn camunitaria: 

' t R ~  primer lugar, se krata de una ideatidad 
comunitarla (que se forma a partlr de 
experiencias de vida colectlva que no son 
reguladas pox normas institucionales de aeoidn y 
representactdn); en oegundo lugar, una identidad 
cristiana (debido a la cual la accibn Y las 
representaciones 
reflexldn sobre 
consecuencia, en 
finalmente, se 
(deflnida por un 
la alase media y 
mundo popular en 

se constituyen de acuerdo 'a una 
la fe y se proyectan, en 

un diseurso sobre la salvacidn); 
trata de una identidad popular 
rechazo activo de 10s valores de 
una identiflcaci6n activa con el 
un amplio sentido). . ."lo4 

El comunitarismo no se basa en una prdctica 
econdmica o politica reconocida poy la seciedad. 
A1 conttario, la base de la "identidad de 
enccluido" es justamante la inposlbilidad de 
insertame en estas pricticas con frecueneia, 
como tambihn la falta de esperanaa de poder 
lograr 10s valores de la sociedad. Apoybmdose en 

103. E1 nconunitarlsmo" ha sldo araallcado 
por Lalive D'Epinay, en relacidn a las sectas e 
igleslas petatecostales c@.Llenae, p sexvirlan 
como refugio para 10s mds excluidos de las 
tziuddes, snbm tpdo los- . - l rw~bq,rantes rurales. 
talim D'Epiaay, refuqlo de &as masaa. 
m t u d l a  swLa4&gJa, ,- del Pwtecostelismo 
cb41qnabn, FFdlrL dsJ,Uaci+ico, 1468.. 

104. Valenzuela y Saball, p. S-2, "La acc36n 
comunltarir.", Doc. Trabajo Y40, SUR, Santiago, 
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-3 Pmcen IW' UPM 
srnk9EtcLbn gl&sl 
br2 iws -tun&&n ma 
E6ne B e  vIsselvem 

$a~@W$sir -F8 f m M n .  de sla;lteR teliqiossrsf, la 
"m&i& de: paWtte86 00mrpdbMErW a mivel del 
&&id- y-de % e ~ e r v l ~ ~ o i a ~  Ias BrganiseGiones 
6afi fu*xtea dl imtmes  ttara a ayra, ltas crfttcae 
aqla Idffolopla del 9 memado 3 a1 hdiwfdgaltsma. 
En canslcoencla, loa mode€& culturales a lo 
cuales se adhieren estos pobres no son nb 
aohffictivos para sus esquemas canductuales, sin 
due se vuelven conplementarlos. 

En aefinitkwar una de las  mayore 
debilidades del a€abproletarlado, desde el punt 
de vlsta de la acclBn colectiva, se sitha a nive 
eilltaral. Es una capa de la peblacl6n que n 
logra crear valorem capaces de lnterpelar a 
rerto ae la socledad. H i s  ahn, debt! resolve 
pcthanenterente el conflicto de no poder lo 
I b s  valores de la sociedad a 10s cuales adh 
natatalmente. A este respecto, sin embargo, p 
formulat diferentes soluciones para 
contradiccih central, o la arbivalenci 
confllcto, o la ceguera aultural, 
cournltari%mo, que tlenen, a su vez, difere 
Consecuenaias para gas conductas cslectivas 
Aunque no os poslble para el subproletariaa 
foimular valores qae traepasen . 10s lLmites de' 
pzoplo grupor dZsponsr de un maagen de maniobra 
con refqwcto a las solucisnes que pue'd 
estructurar para hacer frente a su conflicto, e 
relacl6n con 10s modelos culturales d 
rWsrearcla. 

mD8C10*. eS-0, F icr- tar. colacfivns 

oS8e-n c Z a  IkhsertJlrbw t!con&mlca a lw mdelo 
~ W I ~ W A I G C ,  tP" es ae lo  parcca met m factor que 

hacerlos-actuar colectivamente frente a1 estado. 

C' . 

+ h  * "  , .I. 

- * 'J & : d i f W a R E h >  2as pbte&olalidadest qu 

puede unlflcar a' 3 s s aabptwlatarlos y q W 1 p u d c  

Cohb- '(r ieC" Iegal-: I " k .  I 
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"Aunque 1. relaci6n con la cconomia (de io6 





inconfartables). 

(k) Bsta8 ag~oBeraciones tienen una segregaci6n 
ecolbgica en la ciudad y catAn aituadas en 10s 
lugares nAs desvalorizados. Esta segregaci6n se 
puede dcterninar por la falta de una funci6n 
PoSitiVa de estos cenglomerados en la diferen- 
ciacibn de la8 funciones, y en la especializaci6n 
funcional de la8 ciudades modernas. Finalmente, 
esta segregaci6n se manifiesta tambien en el 
hecho de que estas aglomeraciones no se comunican 
entre ellas,ni con 10s diferentes sectores de la 
ciudad (solamente circulan en esos lugares 10s 
que van directamente a visitarlos). 

( d )  Estas caracterlsticas anteriores determinan 
que la circulaci6n de personas ajenas a las 
aglomeraciones sea muy reducida, aumentando asi 
el aislamiento de &stas. En efecto las personas 
que van son: familiares, amigos y personas que 
tienen relaciones personales con 10s habitantes; 
agentes de asistencia o de promoci6n social 
(educadores, militantes, asistentes sociales); 
agentes de la autoridad (policia, actuarios); y 
pequefios comerciantes. A excepci6n de 10s 
primeros, todas estas personas van a la aqlomera- 
ci6n por un espacio de tiempo reducido, motivados 
por razones o tareas especificas, y no establecen 
relaciones de reciprocidad con 10s habitantes 
(estos no conocen 10s lugares donde viven 10s 
otros, o saben poco sobre sus caracterfsticas 
personales, etc.l.107 

(e) Los subproletarios salen poco de sus luqares 
de habitacidn y no utilizan, o casi, las 
posibilidadts que ofrece la ciudad. Su libertad, 
sus aristades urbanas y SUB opciones son 
reducidas, por su falta de movilidad espacial. 
Una de las consecuencias, entre otras, es el 
encicrro en su propio territorio, territorio en 
el que pasan la mayor parte de au tierpo. 

107. Pltonnet, est tous dans le 
broulllatd.w, Ed. Galilbe, Paris, 1985. 
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( t  $,  Ea, &qkomoncc~br es I H W t M a  por ana pabtdoal~r 
RetetOq6nar, rurtue h y a  ma: myorla qae puede 
set  definlda comb' rubpioletarirdo. Bsaa poblaci6n 
sa! hombgenetra en rclacibn .con el eapaeio y l a  
eludad. M y ,  --rderAs de la8 caraeberfattcas 
antezlores comneut Ona tendencia a v h t r  ana 
gran patta bel tiempo en 10s Ospacias p4blicos 
colectivos de la aglomeraetdn, sobre to+a ea la 
calle. Se desatrollan esl, una int6nsa vida 
social y n~merosas relaciones tntetpersonales en 
las aslles. Del misme medo, de entre el conjurto, 
algurcos grupoe (de ebad, sexo,  etc.) se apxapiah 
de determindas loqares del espacio com&n. 

( g )  Fiaalmente, podemos enunciar a titulo 
hipotdtico, alguna elementas que parecen 
significativod para las potcncialidades de acci6n 
colectiva ( y  que pimiten establecer algunas 
comparaciones entre aglmeraciones): 
- Las relaciones entre habitantes de la 
aglameraci6n cambian, &e manera importante, en 
funci6n del context0 ecan6mfco. En las 
situaciones de crisis y de gran desempleo, el 
conjunto tiene tendencia a encerrarse en si mismm 
y a convertirse en una especie de *'comunidad 
eco16gico-econ6rnicaw (poca movilidad hacia el 
exteriar y gron lntercaabio y ayuda mutua 
internal. Inversemenke, en dpocas de praspekidad, 
aumenta la apertura de la aglomerac%6n hacia la 
ciudad y se convierte en 1'ciudad-dormitorio*110t3; - El emplazamiento geogrikfico en relacidn a1 
centro de la c i d a d  y el volumen de la 
aglomeracibn tienen implfcaciones m6ltlples para 
la acci6n cblectiva. Mientraa m h  grande sea, 
demogrdf fcammhe hablando, mayor sera la poskbi- 
lidad de Pormar diferentcs relaciones de ayuiaa 
mutua, de que lee conductas qw se generen puedsn 
ser masivas y de que sea el objeto de luchas 
urbanas o defensivas superiores. Xientrab m& 
inserta est& la aglomeraci6n en el centro de la 

168. Val&&, ibid. 
i 
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cl@lid.mayor; sera su tendencia a abrirse hacia la 
w t u b g d d o ~ u h d l f t a y l t s ~ ~ ~ a  easiiab3mses xslaeaones 
4@9.#cud@p PaFIfrrrym 18-mQuh41dac13+#a., Loq 4iaL&hrwtes 
1IPLmOt.cj%A - -9ollrd.n ,uy.,~e1;~4mpt8aami4nD~ SCbenen 
3.tqeses,goAseOueecba~~ L' baattm os 10 ,que-.Fespecta 
rcM*)@sbbblldad daicrear una dialenttdd colectiva 
focclaheyat la ~tr~datBi 7 >eomo.len lis Bacfliaadea que 
etotgaeq para ;,:&a -c,:acoi6n *: en .gom6n, y I no 
Ladivid\H1, &*Lola $a$tImuW; 
'C W&s a/&& qel desarroUo ulherior,  la 
psereoela r 4 e  - 1 %  agearbas -c#fernos (de or igen 
pobittao, t e L L g L s s s t  o saclal) que promueven 
acrtlviidadcr COlsQDiuaa~ garece &ecisiva,paro que 
Bstas surjgn. On 4 media en que soa altos 10s 
nivelcs de dependencia, de esta capa social 
hacia el exterior, y en que la autonamia 
redw:Eda, 10s aqemtes externos tienen el pagel 
krliciadores y .de lepitimadores t%e la acci 
mlectiva. En el misma sentido, la presencia 
la aglomeracidn de subigrraletarios que est 

. incorperados en orgwizaciones mbs global 
t%aqtidos politicos, igleaias, etc. 1 favorebe- 
que surjan canductaa colectivas; 
- El tiempo de historia en csm6n de 1 
habitantes de la aglomeraci6n constituye tambi 
un factor importante para la dinkmica - y * l  
relaciones internas. En la medida en que haya u 
larqa relaci6n de vecindad, aumentardn 
identificacibn con este esgacio corab y , 1  
posibilidades de homogeneizacibn cultural. 

base de &as conductas colectivas que pued 
desarrollar 10s pabres urbanos. Ya hemos v i s  
una WaEiante -la ayuda mutua- centrada en la 
rel-ioaea CEe vecindad y que, aunqae anstante' 
lapartante en el mope be vida, tenia diferentes 
d#&ld&ets en crnnto a conducta colectiua se 
reflere. Ahoraconsideratemos dos variantes m b  
si;gnLf;lcetiws. 

m t a s  aglomeraciones subproletarias serdn 

En primer lugar, el espacio puede articular 
las luchas teivindicativas urbanas, y hacer que 
10s subproletarias se uneo, ,coma gnugo  y hagan 
d c ~ n d a r  colelftivas frcnte a1 ostado. Los 
probieras de vivienda y de ordenacl6n del 
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r-i@M k 6  J .' -t 
&ny--wisti4J,* 1 
ayuda social- gue 
pari), la subjetividad subiproletaria gina qucs, 
aaPmW;i weda rrcnrei&eraz . lrir ps59L11B@d be 
meiior4isa a 6tmz%43j de .presisnes , I  de ,gaqgo 
Ide.hadnad?s csrdlaicmea >poltti~as Qewwdgw, , 

en. Bmhr ioa -, hati--. Ja@ix, qrba wpta 
his tor ia  dm luchas~utbrleae, , cenkradap W b r e  tqb 
en la Anvirsi6n de terreMw cmp meaio de repoJ.v,a 
la faAta.d.e viviendas. Estas Inuasiones se hgcen 
de m a  maitere rebatjveaeete-, espmt@eq-gor J+I 
instaladbn pzogresive de habkkantes qn,terrengs 
pdblicos Q ,particulanes degocupados, I.& por la 
ocupaci6n organizada y dirigida de terrenos. En 
este kltium sa%o, es 8 frecuente qpe diversiFhj 
orqanieacinnes nacionales, sobse t w  phartidos 
pol,$ticos, act%en cam0 mediadores en el cyiflicto 
y negocien la8 demandas de 10s sin-sasg ~ o & e l  
Eshado.lO9 

Ectas lUchaS urbana6 6e vuelven, masigas 
sobre todo cuando las coadiciones politicas 
nacionales fayorecen el exits,  de las, demandas 
reivindicativas. Situaciones como laa de 
regimenes politicos democrbticos y r  en general, 
de 10s estados que estbn abiertos a laa demandas 
y las movilizaciones , d e  10s sectores urbanos 
populares, pexmiten 01 que se pongan en marcha y 
se desarrollen las invasisnefi de tergenos y 10s 
movimientos reivjadicatiros urbangs em 
general.lAD El estada abierto pelmite (tof@s 
luchas,.porqua acepta stax ~ igterZoCutox de las 
demandas colsctivas progoeieadp alkm4sma tiempo 
una soluei6n que Ipejare, aunqye seq payci@lmentes 
e& pzob&ema,. La represi6n ,es poco o .r&? 

109.  Castells, "Lug&&s ,prbaqgg", Fahiers 
Libres 244, Ed. Maspdro, Paris, 1973. 

llQt bJn gjemplo cJaro de,aqtq aliociaci6n, es 
el aumento de.lnvasjones de,$ reoqs durrpfo ,e l  
gtibterqo. fsrcialista .,de r d & ; e p  ch;tiy:.,pq;q+ 

. 'I' 2 f , .  t 1 '. L1 7 I t - '  

En kkcto, 

aKo 1972 hub0 una lnvasldn por d i a .  I: . ' 





&stinadas’ a- estos problems- rg 
Pnslllif iciaptesi. La accibn- - coleetiwe- s&‘- CuelrC 
i a d i s ~ w b l e  pare tener, acceso les bik- y 
skrvicios erbaws qae so-pidcn. IEI mtado dela de 
ser una aspecie de institrzoi6n asisteneial y se 
convierte en un,adversario constituido, frente a1 
cual se puede relvindlcar cam0 grupo. 

En segundo lugar, el espaclo puede aer el 
punto a partir del cual se articulan las acciones 
de desobediencia civil y de expresi6n del 
descontento, frente a la situaci6n econ6mica o 
polltica que viven 10s subproletarios. Es la 
situaci6n mds frecuente, en America Latina, de 
10s pobres urbanos que quieren expresarse frente 
a la opresidn mlltiple, o que quieren adherirse a 
procesos mbs amplios de movilizaci6n politica 
frente a1 Estado. 

Las acciones colectivas de desobediencia 
consisten, en particular, en manifestaciones 
colectivas de violencia variable, por medio de 
las cuales 10s habitantes de un barrio rompen el 
orden urbano y transgreden las leyes existentes. 
En general, estas manifestaciones provocan 
problemas de trdnsito, se efectdan con medios 
simples (piedras, etc.) o directamente can el 
cuerpo, implican destrucci6n de bienes plblicos o 
privados, son de corta duracibn y se desarrollan 
con enfrentamientos con la policla. 

Esta desobediencia puede tener orlgenes 
diferentes, pero est& asociada con una situaci6n 
general de descontento. En efecto, la 
desobediencia puede: tener sus oEigenes en 
conflictos raciales; s e r  una respuesta a una 
segregaci6n socioecon&nmica, de discriminacih 
ecol6gica o de represi6n policial violenta y no 
justificada; o bien ser el medio por el cual 
estos actores par-ticipan en una lucha polltica 
nacional. 

En estasr accioms, es central la dinbmica 
que se produce entre 10s subprolcta%los y La ~- _ . .  

_ .  
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E l  e s p a c i o  es, ademas, e l  con tex t0  en e l  que 
se s i t d a n  las causas de  la  acc i6n  que unen a 10s 
s u b p r o l e t a r i o s .  En las luchas  urbanas,  se t r a t a  
d i r ec t amen te  de modif icar  y de mov i l i za r  para  
t e rmina r  con las  d i f i c u l t a d e s ,  de v iv i enda  y de 
ordenaci6n d e l  t e r r i t o r i o ,  que a f e c t a n  a1 qrupo. 
D e l  mismo modo, la  op res i6n  y e l  descon ten to  se 
producen tambiLn debido a f a c t o r e s  que se 
p resen tan  en l a  zona de r e s i d e n c i a  ( r e p r e s i b n  
p o l i c i a l ,  s eg regac idn  s o c i a l  de  10s h a b i t a n t e s ,  
e t c . ) .  Los c o n f l i c t o s ,  en 10s qua se funda l a  
a c c i d n  de 10s s u b p r o l e t a r i o s ,  son  d i r ec t amen te  
r e f e r e n t e s  a1 e spac io ,  o t i e n e n  una qxpresibn 
v i s i b l e  a n i v e l  t e r r i t o r i a l ,  l o  que determina que 
el e s p a c i o  sea l a  p r i n c i p a l  f a e n t e  de  "causas- 
factores '*  be mov i l i zac i6n .  

Po? Bltimo, 
p r i n c i p a l  r e c u r s o  
uebiaf~os. Dtadr el 

, %  

el e s p a c i o  
de movilJzaci&n 
mmento en que 

parece  ser e l  
d e  qstos @res 

no diaponen de  



3 ,  1:6 - ! I  . . nt 3' 6 ~ .  f $ S . s ~ e i + ~ ~ ~ t a q p  di3 p 
.e1> i+rr g p p  I J@. 0 

a!&cM$?ht h p q t  pdesi&n 
&tan: ai+bss fa1 I capacio. 1b1 eagacio 

es a1 aFma que pucdan amglemr frlnte .al, estado, 
wlia pbrque invaden tsrrenos paxa reivindicar, o 
piotquardeso#aedccaa en su.tsrritorlo. El astado se 
tz@@vieKte ea ua adyersaiio constituldo a partir 
d$ y e  mdiacidn latroducida pox la dimensidn 
eqpacrlal. . 

X n  s$atcsis, el espacio es determinante para 
la8 posibilldadss de accibn colectiva de 10s 
spbpraletaries. Su importancia no resta nada a 
&as necasarias limitaciones de estas acclones, 
pradoo&das por la situacidn de pobreza, la no 
solidartdad productiva y la fqlta de modelos 
crwltprales propositivos, sin0 que permite 
censiderar mejor 10s zecursos para su existencia 
as1 GOBO su verdadeio aleawe. 



v$ E ~ E I ~ ~ T O S  e I C ~ X I ~ I O L O O I C O $  ' * 

0 LOS FEN d @&NO& BE MASIS * '  

La accldn colectiva de la juventud 
subproletarla, que queremos interpretar, no es 
una conducta institucional ni est8 encuadrada en 
organizaciones. A1 contrario, la participacibn de 
estos jbvenes en las Protestas lacionazes se 
caracteriza par una violencia masiva y poco 
orgbnica, espontdnea y diversa. En esfe capitulo 
queremos introducir algunos elementos tebricos 
sobre 10s fenbmenos de masa, que serbn retomados 
en las hipbtesis interpretativas finales. 

La tradici6n sociol6gica a centrad0 su 
inter& en 10s fenbmenos estables y regulares de 
la vida social. Las instituciones, 10s 
movimientos sociales y las clases; en slntesis, 
10s aspectos mds permanentes de la estructura 
social, han sido considerados como 10s mds 
importantes. El estudio privilegiado de este 
aspect0 de la realidad a dejado en la sombra a 
10s fenbmenos de masas. Transitorias, inestables, 
no cristalizadas en organizaciones y estructuras, 
las masas han sido, para 10s sociologos una 
suerte de epifenbmenos, secundarias y sin unidad 
interna.114 

Las causas de este olvido, y de este 
desprecio, no son neutras. MAS all& de 10s 
factores como las dificultades metodol6gicas para 
estudiar estos hechos sociales, o la hegemonla de 
10s enfoques tedricos que se inclinan por la 
estructura, la existencia misma de las masas 
plantea una duda a la racionalidad moderna. En 
una Bpoca en que 10s hombres creen que acttian 
siempre, y en todos 10s dominios, en base a la 
razdrn; en que se trata de presentar a 10s 
fenbmenos sociales como regidos por la6 mismas 

114. Para Morovic, este desprecio hacia las 
masas es tambibn hdgem6nico en las observaciones 
de la historia. 'L* ge des foulesn, p. 113. 
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gpfirque sgciol6gico' ha sido 
.p9r la pslccjlogla social. 
QS una s i n f e p f s  de algungs 
os ' princigglmqnte por 
iten aclarqF esee tip0 de 

pa masa, una definici6n 

-. Para Moscovici, la multitud o la masa -10s 
dos conccptos serian sin6nimos- es: 

I 

"Un conjunto transitorio de individuos, 
iguales, an6nimos y seeejantes, dentro del 
cual las ideas y las emociones de cada uno 
tienden a expresarse espontAneamente.".ll7 

\- Asl, la masa es un tipo de agrupaci6n de 

115. Moscovici, ibid., pp. 19-25. 

2 .  

c 
t-,- 116. t4uesr;ra principal obra de referencia 
g ~ r i  "L' ge des foules.", Ed. Fayard 1981, de 
w t e  autor. Emplearemos tambibn, ampliamente, la 
'ggsfs de Doctorado de Dario PaBz, titulada 
wgsyc ho log i e socfsle des conporteaents 
collectifs", Facult& de Psychologie et Education, 
U.C.L., 1983. 
E L 
z9  117. Morovici, lbfd., p.  13. 
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?star forma- par imfviduos unidoa pbr tm 
sentimiento comdn e n  relacfbrr a la s - t - t w c ~ h  
(la uniUad de la masd se bepsa en est% 
esplritu colectkvo, sea emaci&n, creenciar, 
idea, etc.); 

estar formada por fndiv iduos  que eatdn en 
una telacidn de iqualdad durante la 
situaci6n (no hay una jerarqmla, nf wna 
estructura de papales preestabkecida); 

caracterizarse por Pa aparici6n de una 
conducta particular de lbs indivfduos, m d s  
expresiva y espontdnea (la masa permite la 
eyptesibn). 

Las masas pueaen unirse debfdo a situacioms 
y estimulos diferentes. Las masas mds corriemtes 
se forman debido a pinfcos pravocados par 
catAstrofes (incendios, terremotos, etc.), a 
manifestaciones ligadas a lo religiose 
(peregrinajes, etc.), a manifestaciones ligadas a 
la cultura o a1 deporte (conciertos rock, 
Qartidos de fltbol, etc.) y ,  finalmente, a 
manifestacibnes en relacfbri con lo sociopolltico 
(revoluctones, motines, linchantientos, etc.). Es 
evidente que ' estas tltimas mantfestaciones ae 
lpasa tienen mayor Interbs para el enfoque 
socioldgico, por lrs consecuenclaa que eklas 
tlenen sobre la estructura soctal. 

esta debiniciibn demasae kraplica 
i S  rea&& &s mds srrtediaas. 
tarea de cJaxifisaci6n, de la8 caracterlsticas 
que defiriek '@de M ~ Q  de he&d sacialm, fue 
iniciada por Gustave Le Bon en 8u obra cl&sica 

,El acepar 
realid&, 

"&a psxchblogie des foules" (La psicologia de las 
hasas r. I t  1 < 1 .  
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- > .  ~ , s w Q & , ~ ~ F ~ . ~ +  31 npcibn as m s a  
ele'tuittabe un juicio + ~ e  valor: era usaaa park 
%&fMw s d e s y ~ W w .  a w n e g  e Uevaban 

ef&mwkq q-4 , laq,pL+%wi e r w  Itllt,e fodo' multitudes 
en'loquecidas, para o t r w  azsn multitu'dbs de 
plebeyos. Le Bon va a polemizar' con estas 
~ o ~ p c d ~ a q ~ .  Va. a afirmar que, mbs que una 
m&cd9@a# la h a  ++e UM stcologia diferente 

la = d e l  Indl*i4u@; que pas multitudes son 
-paceg% de dqaajrallar una extrema violencia y 
agresividad, pero que son tamblhn capaces de 
grandes demostraciones de heroismo; y que pueden 
est=, formadas pob indivlduoa de extraccidn 
sociai diferente.119 Para Le Bon la masa no debe 
ser definida por determinadas orientaciones de 
valorea, sin0 par el hecho de que conlleva 
deterrinados mecanismos de influencia y de cambio 
de la conducta individual. Va a decir en 
cwrclusl6n, que : 

OLas rasas tienen como caracteristica principal 
la fusibn de 10s individuos en un esplrltu y un 
sentimiento comunes, lo que atenha las 
diferencias de personalidad y reduce las 
facultades intelectuales. Cada uno se esfuerza 
por segulr a 10s semejantes que estin a su lado. 
El conjunto, por su influencia, lo empuja en su 
misma direccibn. "120 

P crabs tW; ,$e 8 F$$W!. .fu S.8 algunos 

118. El anklisis de las manifestaciones de 
10s pokes en algunas ciudades europeas, en el 
ai910 XIX, fue hecho por Hobsbavm. Para 61, se 
trata de la rebellbn de personas que.tiene como 
bln principal el adquirir el "derecho de 
ciudadanla" y que usam primitivos Mtodos de 
acclbn (anteriores a1 movlmiento obrero). 
Hdmimun, "fie6 prlaltlfs de la rbvolte dans 
A*BltL0~4! Hoderne", rad. Fayard, 1966, pp. 127-147. 

U.9. noscavicl, ib&d., pp. 101-111. 

120. C i t a  de Le Bon hocha par Hoscovici, 
. . .  

mu., 0.107. 



p a r t i d o  p o l i t i c o ) :  q6a que l a  espontane.idad &-'la 
f o r r a c i b n  de l a  masa, lo que i n t e r F s a  es  el 

E l  ind iv iduo  en la  masa 

nisqo de la s i t u a e i b n .  

La  v ivenc ia  de la masa hace que e l  i nd iv iduo  
ac t le  de una manera d i f e r e n t e  a l a  de au v ida  
normal, c o t i d i a n a .  L e  ?on resuntia e l  canbi'o de i  
ind iv iduo  de l a  s i g u i e n t e  mineta:  

L a s  p r i n c i p a l e s  c a - b c t e r i s t i c a s  de; ind iv iduo  
e n  l a  masa $on: desvanecimiento Be l a  
pe r sona l idad  consc ien te ;  predornini'o d e  la 
pe r soml ' i dad  inconscienke;  OK i en t ac ibn ,  por l a  
via d e l  conkagio, de  10s sen t i a i l en tos  y d e  las 
ideas ,  e n  un mismo sent iqo; '  t enaenc ia  a 
t r a n s f  ormar inmedlatamefke en acto's las i d e a s  
s u g e r i d a s . " l 2 1  

' S i n  rsta'ier toda  l s , a rgumen tad lbn  de Le Bon, 

' 121. &$a'. hecha por Moskov$ci,' ibad. , ' p.  

. I  

3 r -  

* -  129. I . - I  

I ?  
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Sabre todo -en sus adpectos irracimles, creemos 
&ns$le profclfidi&am docl rasgoe que 61 hizo 
' la bltuacldn de andnlnato del  augeto en la 
la influcncfa del conglomerado sobre el 

eonfundido en una masa, el individuo es 
anbnimo. Las pcrsolras que estdn a su lado no lo 
conocen y 61 no las conoce. Los lazos que unen a 
lop biembros de la masa se limitan a1 momento: no 
hay pasado cornan y se supone, tambiin, que no 
habrh futuro comln. Esta sitdaci6n de anonimato 
otorga a1 individuo un margen superior de 
1lbeTtad de accibn, potque no debe mantener una 
?magen anterior frentc a loa demds. El anonimato 
significa, adembs, para el individuo, el tener 
una responsabilidad difusa en la accidn 
colectiva: la consecuencia de 10s actos de la 
masa no estdn personalizados, el individuo no 
tendrd que responder, o Cree que no tendrd que 
responder, de lo que se hace en c o m b  y en lo q 
todos participan en diferentes grados. El-sentid 
de responsabilidad se vuelve impreciso y est 
refuerza la libertad de expresibn individual. 

psic6logos sociales, han conf lrmado es 
hip6tesis: el anoninato en la multitud facili 
la desinhibici6n. Sin embargo precisaron a6n UI 
la relaci6n: la desinhibicibn del sujeto se ha 
necesariamente en el sentido del grupo. L 
orientaci6n del grupo puede cambiar, dirigirs 
hacia la violencia o la solidaridad, pero 1 
constante es que 10s sujetos tendrdn un mayo 
margen de libertad (en relaci6n con su conduct 
normal) para actuar en esta direcci6n.122 

uo . 

Experimentos recientes, 

122. Est0 afirma la primacla de la situaci6 
con respccto a la direccibn de la desinhibici6n 
y va en contra de 10s que creen en una naturale2 
humana, sea agresiva o constauctiva, a la que 1 
socledad irp'ide expresarse. Pah, nPsychologi 
sociale des Comportements Collcctifs. ", E 
1983. 
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-. c~,rBtaa Beh 38miqts61bkiwa :#e - M A q g s c e a  
hrma: !,de& ammim&@.i 1 F-I-IW 

C B B W ~ ~  hi) = ~ d l o ,  .dw-t.l;eC&za&l -.a . .V@X&$Z.~-  l e  
anAJIgio f)~DloB%.qe-6dtugci()Abbrb8:rgea. CW cmo 
d s  Eowau+=. co AR m a m #  s l ~ ~ p s p ~ ,  .;ST 
wum-d-e  m i m w  ?a c i n a ~  RCJBOFWJ) ls.wrsqwI~-QD 
individuos aielados ee mug. rara.123 P1 fndividuo 
w 1  entr)~ee@, an6niloe ea ,1? qxiw pfitezI.pnio MY 
rlquwts.au~tos de IrpferewAe conb~cldoe I qlrrcc,Am 
pen p r 6 ~ l b Q $ ,  11 sn~@mats- $P vtrqlvo . s a r ~ b J ,  aJ 
bot~s@~cir pa factel; mqdliador - (pna,,, d m  P ~ . ~ J P O  
p ~ ~ ~ o ~ a 6  conoc)&r) entre PA sujrts y e1 
conjunto. En la medida qn Bye q@,fas.goriymap 11.6 
t;engan Uaa relr~i65~de qukorl&d, cgn resge;ko, *& 
inpividu9,- se exmwbtsxt n QR un e%enento. .que 
fagilite Jg.,desinhibici 1 P, W s  que e p  un f a e t o r  
de inhibicibe, popqwe &e $Ian a1 Sod~vAQuo un 
sent im8ento. de ssgur idad y referencia, 

I El anonimato garcia1 o total,. en la, masaE 
t tene una sara~terlstica aparentemente 
contradictoriat via acornpallado de uqa sensaci6n de 
identidad entre 10s que pertenecen a la -sa. El 
individuo disminuye, la importancia de lo que lo 
separa de 10s dqar45 y acentba lo -que , fiene I en 
co*$tn. Lo$ que gertenecen a la aasa.ostablqcen 
lazos de solidaridad y reina entre e&log-.un 
esplritu de cuerpo. Chda individuo supone,qwe 19s 
den& tienen la misna adhesibn, Q el rismo 
rechaxo que e l ,  y la participatcibn cornQn inplica 
una corplicidad y una sinilitud cargadas 
afestivarente. Este anonimato.es,. sin duda, myy 
difergnte del anonimato cotidiano .ae 10s 
habitantes de una $Lan ciudad: &te Qltina tiene 
relacidn con el, aislaeienta y el otro COR La 
identlficaci6n con ug grvpo. 

t&ortanq$a ‘de $as ,mas&, 
er) el *reupdg .roderno.. tendria tf+%cMo di iectd  con 
13, pbrdtdp de ,11w coqpitarlos. €a 

A r P d e k m *  . ~ a ) s s L U l i O ~ t e . i b Q ~ ~ + A ~ . m ~ a  olb 

, .  

2 
Para, w q o v i c t  

I .  

123. @ah, ibid., tome 2, p .  124 .  
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WrLiclpUi6n en on fwuMeno de maaas stria el 
.laclo La qae &os tlrelVldMIs tnatrrlan de salir de 
la € e l k  W atJaatmci&n, la d+talnteqraci6n y la 
atorlmci6n sbciai. ~43s 6ujctos no podrlan vivir 
Sla Rna rblidhrtdad y una ldentidad de grupo, 
cam l e  Lipondrle la v m e  moderna, y buscarfan 
mRncras, aunqat seen transitorias, para logralas. 

"Mi decessdad Be considerar la fuerxa de las 
masas sobre el curso de 10s acontecimientos y la 
pollttca, por el voto o par la rebeldia, es una 
novedad en la hWtoria. Es una seRal de que la 
saciCdad se transforma. En efecto, cada ver mbs, 
ella a-rtrte Cemo disgtegadota: rompe con las A 

creenclas relfgiosas, deshace la trana de las * 

ateduras tradicionales, y dcshace la solidaridad 
de 10s grugos. Pulvcrizados, 10s individuos son 
abandbnados en su soledad, a1 influjo de sus 
propias necbsldades, . en Pa jungla de las 
ciudades, el desierto de las fbbricas, el 16gubre 
aabitnte de las oficinas. Estos diferentes 
atoaas, 'estos granos de multitud, se retinen en 
rezclas lnestables y violentas."l24 

La debilidad de la masa, como mecanismo de 
solfaaridad de grupo, do fmpedirfa el que sea una 
alternativa real, frente a las necesidades 
personales insatisfechas que exigen respuestas 
concretas. 

En este tipo de hechos sociales hay'una 
tendencia a la acci6n, y la desinhibici6n del 
indivlduo se realiza en, y a traves de, conductas 
visibles. Hay, adembs, un priocesa de 
radicallzacih de las normas, es decir que'las 
accianes que se llevan a cab0 tienden a volverse 
extremas, por polarizaci6n. L o s  rlesgos que 
correri el individuo, en el sen0 del qrupo, serdn 
superlores a 10s que correria aisladamente. Una 
vez que la masa empieza una accibn, la tendencia 
str& la de' acentuarla y polarizarla, 
desapareciendo as1 10s matices. El individuo 

124. l4oscovici, ibid., p. 38. 
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fOl:%le. Bn todo caso, 
rfesgo ,lnte#lenan factotes  com 
p1sada ire1 sujeto, 10s valores 
dlsptitr y las otkas alternativa 
acck6n para e l  potenclal lmltador. 

e n  es ta  evalua 

1- . <#. * %  w: is@&. W a  2, p. 09. 





t . t'CiQa'WO@c daso~wos *eaGan 
,' !&i%gjai* m u ~ ~ ~ t w d ,  est- 

todos bispaestos * -a rcom~f~eo. las qpaotes 
l'ocuras .ai& 

Frente d esta annlaef6n de la raadn 
lndlvldual, la pOSlCi6n de Bandura deruestra que 
el lndivlduo actla, ttcctlvamente, de manera 
Ulfcrentc en una ram que aislado, sin pot cllo 
alcanzmr la 1tracionallBaB total. Aan en 
situacfontts de dcsinhiblcibn, como las masas, la 
axprc616n esponthea l n d l v i d ~ l  tendria limltes. 

La oraanlxaclbn del Densamiento de la masa 

Un factor que unliica a la8 masas es que 
ellas se adhlcren a una misma creencia o idea, 
por elemental que ella sea.130 La creencia com6n 
de uha masa perritiri que Bsta unifique su accidn 
y su capacldad de detectar 10s polos de atracci6n 
para la acci6n. Esto es lo que analfnareros en el 
punto siguiente. Aunquc las creecias de las masas 
son ruy variables en su contenido, ellas 
prescntarlan algunos rasgos comunes en lo que 
rcspecta a su organixacibn. 

Hoscovlci observa una dicotomnla entre dos 
tipos de pensaniento: el critic0 y el autombtico. 
De este modo: 

"Hay do8 formas de pensaniento, que tienen la 
vlrtud de expresar la realidad: una estb centrada 
en la idea-concept0 y la otra en la idea-iragen. 
La grtmera depcndc de las leyes de la razbn y la 

129. Moscovici, ibid., pp. 27-28. 

130. B1 grado de uni6n de las creencias de 
una masa varla al@liament@ en fanci6rl Bel factor 
qac rc6ne y-detcrrina la dinbica del conjunto. 
&os mwtremsg de esta variacl6n puedcn estar 
representatlos por el p6nlco provocado pox una 
cat6straia nYolonr1 y Un- Q c r e ~ t n a  je .  b . 

r n  



p w h +  La aegunda h 8 m  w&o 6. ,gas Leyes*de &a 
kaorla , y  la sugesbk~m. Wba ab; ptt~plirr ai 
lndia:duo, la otra a &a marr.n131 

Aunque ea muy discatibke glee La otgaqLxacLdn 
del pensariento de &os Lndiviclucrr, ai~Lados~8ea 
rraLmsnte la goe dice el autor. (a& paradLgma 4s 
La. cieocia diripirta el pemsamtento eta lo8 
momentoa de aishmiento, Q@K@ desapareaeria en el 
momenta en que la persona se ieune ton un 
colectivo), es de interhs retener las 
caractexisticas del pensamiento de la masa. 

La masa pensaria en referencia a imiqemes, 
Seria incapaz de razonar frente a conceiptas 
abstractos y serla muy receptiva a las imigeies. 
La8 imkgenes son figuras o formas contretas, que 
toman las ideas. Deben ser necesariamente 
simples, directas y uniwocas, paxa poder expresar 
dizcctanente la idea en cuesti6n. Si 10s 
conceptos permiten la abstracci6~1, las imigenes 
apelan a la accibn. 

La masa organizaria su pensamieoto con 
referencia a asociaciones estereotipadas. La 
imagen permite, justarente, hacer asociaciones, 
en la medida en que expresa un aspect0 notorio de 
una realidad Q idea, sin mediacidn ni matices. Si 
el pensamiento critic0 opera pox demostraci6n, y 
en conoecuencla sua conceptos deben ger precisos, 
el pensamiento automdtico opera desde relaciones 
pzimarias y estereetipadas que tienen nscesidad 
de imbgenes. 

, El Bxito de una imagea-idea est& ligado a lo 
que despierta en el individuo. La imagen eficaz 
es entonces vivaz. Lo importante no es la ldgica 
del razonamiento, s i  tiene contradicctones, 
s i n o  su capacidad para alcanzar a 10s individuos 
en su subjetividad (emociones, deseos, pasiones). 
La gvocaciQn del Barado jugaria pq papel aecisivo 

1 

6 

, r  IJL. MasGqv&ci. ihAh,, pp. 142, 
7 

7 ,  



BC~CQOS aqt'e0ar, a cstas trea mecanlsmos, la 
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OCUICl%8~bnh:IWnuf4aq 4ar8mcbcr * de la8 basasp 
S ~ I S ~ .  ualoanlhcnto S L Q ~ ~ & S % ~ ~ ~  a bas -,ep~remcias 
m C i q h 8 l s o '  'elt pawdmb.nlm d o  lmasa tendria 
s t m  wnc I formet' f t r m E t q E a ~ ~ ~  Bun .. SI, sus 
cont&alfdosLrbn ateos oahetbticos. 

?-bar) sslxrPkCusa ~ deli pepsamiaarto autoga6tEco 
f9Yetecwia. .de -rn modo u .otro, el 3 ~ 8 0  r6pide a 
&a aCetC)b. La-ay~rp*sicidn pemntte un ahorra .en 
&a 8rgu&entaci9e, tos  dogmas inpiden las 
discusiones y las dudas, la proyeccidn y la 
persuacidn permiten una aproximacidn simplista e 
inqadlata de lo Eeal, el mesianismo le da una 
fEnalidad a lo q w  se quiere llcvar a cabo... En 
la ol?ganinacMn de;sus creencias, la mesa obbkene 
tan apoyo para la aocidn directar 

Sin Cdbakrgo, el hecho de que h a p  0 1 ~  tipo de 
pensamkento que permite y favorcce.la accisn, no 
implica que las acciones resultantes Sean 
eficaces. Huy a1 contrario, una de las 
~resupoaiciones del mdlisis de masas es el de la 
dlsainucidn de la inteligencia individual. Bste 
c a r k b r  espont6nse, transitorio y no 
jerarquiaado de este conjunto oonstituldo por la 
masa, no permitirk que su penaamiento automatico 
sea un buen guia para la acsibn. A s I ,  la 
tendencia preqominante sera l a  de tomar malas 
decisiones frente a las situaciones.135 

1 :  I . ;, 7 

Las acciones de las masas 
J 

Es frecucnte asociar el fendmeno de masas 
con iragenes, como la del animal que ha roto su 
lazo o bien como la de un hormbgqeo eonstante. 
Estas analogias, per .imperfectas y parciales que 
puedan 8811, tienen una base de realidad: en este 
tipo de hechos socialcs, hay una predominio de la 

135. Esta cfirraci6n pucde ser matizada por 
la presencia de minorlas activas capaces de 
dirigir un fendmeno de este tipo. Si estas 
minorlas titnen uiia estrategia de acoLdn;ptevia, 
podr&n Sin duda dirigir las decisioncs que pueden 
scr eficaces. Moscovici, ibid., pp. 27-29. 
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UmiW BpR, $ MIX>, 4;s~~bu,Sdntes, En cfecto, 
e iWtprtar esquematioatlosi lmplica necesariamente 
Upa,m;e:i&p. t.+e gtficukta&os pueden e%presarse 
en Cstw,tr#@ puntop:. (a)  el pslo de atracci6n de 
la aaW3puede varlw duraDte la dinkmica del 
faa6ctno (pasar 4s uta p o l o  de atrrcci6n a sltro); 
JbS e l  p a 0  de, atzaccidn puede ser considerado, 

tlempo, . poeitiva y negativarente 

tiergo); y (c) el polo de atracci6n predominante 
puede cstar acornpailado por polo6 secundarioe.137 
pesar dt estqs dificultades, la clasificacih 

de la= masilb segdn el tlpo de polo que las reine 
-aun si esta reunibn es predominante (no 
ercluplva) y provieoria (dinbical- pernite hacer 
una dlstincldn elemental. 

A otro nlvel, la masa emprende diferentes 
tlpos de acciones. Aunque sus acciones estdn en 
relacipn con el tipo de polo de atracci6n, la 
uni6n no es, ni mecbnica, ni exclusiva (un tipo 
de polo puede tener dlferentes tipos de 
acciones). Pa6e hace la diferencia entre tres 
tipos de acci6n en las conductas colectivas, en 
que la prevencih, la expresi6n y la agresi6n 
serlan el rasgo dlstintivo.138 Sin pretender ser 
exhauetivos, podemos hacer una clasificaci6n que 
combine estos dos niveles analiticos y que 
perrita describir diferentes Senbmenos de masas. 

%&s t i p o s  de hech "% B soci&g Con 'mug conplejos 

137, &a idea Bel polo no puede despreciar la 
-ortancia de tm determinado amblente, menos 
especlfica y visible, y que eetA presente en este 
tlpo de sitwci6n. La ruptura de lo cotiaiano 
product nensariamente l a  presencia de elementos 
faatlvos (sun t8 las mnifesW1ows lo iqreslvo 
eut6 a1 Uado de Lo -festlva.. . I .  

139. Babz, ibld., p .  268. 





Y '  4 JB. - '  
Deberos exteider el caricter dinbico de 10s 

p o h q  aI t l p o  accZQn we la maea- erprende. Pox 
tjelglo,-' am pos4atgiar$dad a una elwxi&, Be 

-pr;iduca una reunidn espontdnea para festejar el 
tr un€o t2.1.). Intervierk la policia y empieza 
una t r i fu3m callejera eatre laa fuerzas del 
orden y 10s manifestantes (3.2.). Finalnente, la 
policia elplea armas y la masa huye (1.2.). La 
diqhioa de mmsa ee rodificable y compleja. 

Esta dindrica tiene lugar, necesariamente, 
en un contexto de interacciones y el desarrollo 
de 10s acontecirientos, no depemde exclusivaaente 
de la rasa. Gary Harx ha hecho diferentes 
investigacioncs sobre las manifestaciones de 
negros en 10s Estados Unidos, y su conclusi6n 
general e8 que sus rcvueltas son inexplicables 
sin la accibn y la presencia de la policia. El 
control social, cuando es excesivo, violento y 
evaluado cor0 injusto y negativo, produce mds un 
efecto de rebeldla que de inhibicibn. La idea de 
la espiral de violencia, tendria, en 10s agentes 
represivos, el factor desencadenante y 
"potenciador".l39 La presencia de la policla es, 
aderbs, un objeto visible y concreto sobre el 
cual pueden focalisarse 10s conflictos 
subyacentes, conflictos que pueden ser mhltiples, 
COIO en 10s wghettosw negros. 

Decir que existe un contexto de interacci6n 
en un fenbreno de masas no es s610 decir que hay 
otros actores en escena, sino que, ademhs, la 
masa debe forrular una solucibn de conjunto, por 
ruy mala que esta sea, para hacer frente a la 
situacibn. En la rasa surge una norma. Se llega a 
conductas colectivas relativaaente semejantes 
porque 10s individuos han podido definir la 
sltuacibn en com6n y han logrado, en 

139. Harx, "Ironies of social control: 
authorities as contributors to deviance through 
escalatIoa, nonenforcement and covert 
facilitation", Social Problems, Vol. 28, I 3, 
fcbruary 1981. 
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140. PAez, i b id . ,  tomo 2, pp. 105-107. 

141. La  p re senc ia  de  t ens iones  subyacentes  
que se expresan e n  l a  primera o c a s i h ,  ha s i d o  
ana l i zada ,  por e j enp lo ,  por P16r'I'n en  "La rumem 
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- -1-s-1 &mqm#Aim#m.: mPor gp6 la 
3aunaa&~iubptele$axla &IS m@w&lirb de una mapera 
r#Pcclf8qa3 ,fa toata de Qstermirssr 10s factores 

*-Iaiclerpn que 14 qovllizaci6n colectlva 
tqrlezr uaa forma particular, factores que son 
moarn.,a, 1p- . j . 8 ~ @ +  , p r o  tamhih. exterisres a 
e$)& L. : s < I  . ‘ r  . EwcrclrQp 
t 3 i .  . -  KBeaAnba 
,-,kp . y ~ r & + ~ p , , ~ j & x ~ :  lieb &o sPsitlplfi esta 
rovillzacl6n que perece 6nica?< Queitemss 
analirax la8 cawas de la diversidad de la 
mqW&p de la ,$ .@.p*. ,  egg relir6SbB a 10s 
Qdf+ iqaWs se~gercs exlstantes entre estos 
grupa$..de @dad. y .$ocia&ss, . 

~ e l & f b n ~ ~ e n t ~ ~  dpventud, subproletar lirdo y 
ro4uvtaq. roc$apfaliticas, objeto de nuestxo 
la&&qAa, S i m p  + egbarge, puede tomarse en 
~pn8L&~racf6a que crtr. povf4iaacidn se llev6 a 
-bo CR tam contexSo qackQnal especrlfico, mazcado 
pgl: $a prL8is ecsarbni~a, la critica masiva de la 
i+~pxesibn y la cr is i s  pelitica -del regimen 
egtablecido; y que fue desencadenada por una 
c g a u o ~ t o r i a  formulada por 108 dirigentes de la 
QRoSiclbn. 

- L q s  hipdtesis interpretativas son las 
slguicntes: 

1.- La rouilizacidn de la j.s,p. es el resultado 
de €a artioulacldn entre uaa situaci6n de gran 
cll#~&@iaaeibn social, que es evaluada en cuanto 
injustlcia social, y una amplia predisposici6n 
para el comgroniso en acciones transitorias de 

La ‘coqdlci4n actwl de la 3.s .p .  *n Chile es 
la de una, categoria social fartgmente 
@lscrlmW@a. En etecto: 

(a) Estos jdvenes son discriminados como 
ciudadanos, porque son repriridos de manera 

8 ylqLwta y e . ,  frwestgmente, 
#@ &iaJlem, *r4s8 a su 

d i s p t ~ i c ~ n ,  d i b s  LrmtLtuctwalea de 
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defbnsa ffente a 10s rxcesol & , l a  pollcia. 
Enc crotrsem+ncia, no puedcn ni ,sxpres&rbc, n i  
asbCfarbe Ifbtcmante; su pos bflfdbd de 
p&rtiaipar en la$ deCfSiOne8 pdblicas 
(socialis, econbmfcas, pollticas) es muy 
festrfngida. 

(b) Estos jbvenes son dlscrfminadbs como 
era ba fadores , parQue son exclufdos 
fuertemente del trabajo. Sufren en 
particular el desempleo, el subempfeo y las 
bajas remuneraciones y no tienen aslstencia 
social &el Estado. 

(c) Estos j6venes son discriminados como 
estudiantes, porque son "expulsados" del 
sistema de enseflanza antes que las dembs 
claseci sociales. Tienen una educacidn 
secundarla incompleta y no pueden llegar a 
tener una especializaci6n ocupacional. Su 
educaci6n es, adem&, poco adecuada para sus 
condiciones de vida. 

(d) Estos j6venes son discriminados como 
habitantes de la ciudad, porque viven en 10s 
lugares m % s  desvalorizados. Sus lugares de 
habi tac i6n t ienen problemas de 
intraestructura urbana, de 
sobrecancentraci6n, y de precariedad de la 
vivienda. Son objeto, adembs, de una 
verekadera segregaci6n espacial y no tiene 
aceeso el conjunto de posibilidades 
ofrecidas por la eiudad. 

(e) Flnalmente, estos j6venes son discriminados 
como j6venes, porque no pueden realizar el 
conjunto de papeles y tareas que estbn 
culturalmente asoctados a esta etapa de la 
vi2la. Ne pueden prepararse dara un porvenir 
ocupacional, porque ne tienen medios 
institucionalcs, y no pueden responder a las 
exigencias familiares. No pueden, adembs, 
estracturar unli prayeeto ~ ~ Z E O ~ E ~ I  retilista 
para el perveriltx. EFI slbtesis, la J . s . ~ .  es 
una cotegorta aerg5nal eb I& socicdad y sua 

t'mkcnBros aSe6n' partleuPatmcnte desgrovlstoS 
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tigofjLua, mrvqair I;aZZadQ- -,r que 10s adultos 
'* t:Cqblda QQf 

as$jstff'r3cLa ea,ciaI del RstilQo- 8e trata, en 
- ' .  Sqfi$¶t~va, ai4 una myuntwa social que 

' dticrlmina a este sector 4e 2, juventud, y 
qoe a su vez la unifica como grupo particu- 
lar can relvlndicaclones especificas. 

Este confinto de discSlm'inaciones, se vuelve 6 fact- de movi11ze16n curndo es evoluado como 
hjlfstkia social. es decir COIPQ dereshoe que no 
s m  rcagetadoa ( e l  Batado daherla ofrecer 10s 
qtdlos y 1a pasibilidad parq que 10s individuos 
8e realieen como cludadanos, trabajadores, 
estudiantes, habitantes y j6venes 1 .  El 
descontenfiq no @S inpledlato, ni esti 
neceaariaaente prtsmte: es controlado pox 
Wan4imosri3e autoculpacibn y de fatalismo. 

En el cas0 de la j.13-p. chilena, la 
evaluaclM cxitica o negativa de su situacibn 
p'rece tener su origen tanto en la exclusi6n del 
trdbajo, como ea la discriminlcih como 
cJubicdanas, oobre todo en re lac ibn a la represi6n 
pollcial. $sta evaluaci6n ea cerurecuencia de la 
agar icibn de determinadas expectativas 
o c ~ l # n i $ l e o  qus no s8 loqtan y que gredycen el 
dcaw&rnto de los jbvenes; y, del mismo @o, de 
determlnr&s procesos de c@mparaci6n eatre su 
slturci4a y la 49 SYS @adze&. rads csocwttamente, 
10s @Qorser, gap., mrcr;ea BOC la base de esta 
~ ~ i b n - ~ r i t l c a  @iQn lss edguientesl43: 

E? wuraltfaqias  

L .a_. .. - i .  

2 - I P  ~ : f  I 

retoaimor ideas, de 
-.r~..ciona~~s caghtulas 

--*p 89 Wws l @ J *  acrpCltl4. las 
e ial);2.uste m # s e m o s  
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w g 3  ,Btaroffa";i 1 C  *:a I r ; c l s r ~  . . 6 i 3 s u ) h  a2 f I 

A & & ? *  ~at4xxlqpiel&l?* a1 6 Ranaa 
3362p el- ~ c e  0 lab 

\ V f  t ~ ~ * ~ a : r c ~  -&*e. , 1 4 4  
r (  7 pgom@cl6n, 

MD~-, p ~ ~ ~ & & @ c i l ) a ~ a  sua 
wMeeeqor%2wm @rsaus&tM e%weacio- 
n 4  no rPqr~db ie6  amp ,promocll&m-.m6wp&donal. 

.. Se, d€aus@tan~=ba&i rbx@ctatims de w v l l i d a d  
p e r s s n a l .  aatz~adenite qearetrdasr, pear l a  
emdwfianzab s o k i .  ' tda~ e n  un-.,mediP que 

! vdorllwlr la  ~ r c ~ c i b w  eom~. , iaekrumento.- 
: i, 4 VZlilCnltoleaa 1 .  _ I  r i  

1 9  +Ea ,-fesnpaaaeb6n colp'slla: predeeeeorerrj e s t o s  
jWezte8 e x p r i n e a c t e r m a ~  un .prrohesb de 
mbvlaidad descendante .  L a  ackuL1 generaci6n 
de j.s.p., especialmente e l  SectQ3.que fue  
s u b p r o l e t a r i z a d o  r e c i e n t e a e n t e  
4gubpeoletae.iado de  crisis) ,  f t i e n e  
c o n d i e i a n e s  de  ocupaci6n i n f e r l o s e s  con 
retspeete a l a  gaae rae l6n  precedente .  En 
conbebuencia,  l a  va%uaci6n es doble:  una 
sociedadr- que no permlte l a  rnovll idad 
pkaeonal y ,  ademas; 'una s i t u e c i 6 n  que se 
detoriora e n  comparacidn corn- e l  
pa%ado . (Por t e s )  Podemos agregaz qlie hay 
tembien una expemieacia nega t iva  y 

i ndeseendentell  e n  r e l a c i d n  a l a  p b a i b i l i d a d  
&e ' par t i c l@ecLbn  s o c i o p o l k t ~ c a y -  e n  l a  
socicdsd p, oQbte todo, cbn r e a p e c t o  a l a  
re!hCl6n uOn Pa policta (prop ie  d e l  paso de 
an regimen p o f l t i c o  deraacratico para  l a  
a n t i g u a  .qer&facidn, a un regimen militar 
a u t o r i t a r i o  para  l a  nueva) .  

I '  r 

_ _  ' 1 i 
1:i . . '  

e n t r e :  pwdtNlesbo e l  nemlsxa* delr euter al C u a l  
pettke#&&s l a + i t p 6 t e m i s  o lar'teor la e n  -cues$fbn.. 

1 4 4 .  a#; pradase &a parado je  d e  qrs una 
d&sestabfiac&&n QduQacionRl; deslde' e l  @Unto.de 
vrfatatde la 3ovenhod-chileraa aetua3,  es ,estduadp 
eehg! ma- mtr&&vaalrlbw .' BBgCaw- la &aaael6nli-. ea 
&&fa%BB#t-r f l a  'rg9nemetbme ?@sp9Cdem$a =de& m$8- 
lfgaf&..oTrlfl.l*= .* ..2;>-),3 /'*VC *. l J - ,  f e l . \  : . 3 > *  

* . * T- *e'., c. - ,  . i 
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(c) &a dturclbn gl-8 de la eccmamia, que 
.---.~?tdrslrra-dndlubmbir .(I%-- -e la s . s . ~ , ,  
- plrr aa m h i w  gtave 

drr" urn *la&b d w  pmgmm.0 rb-lat ivo. 
* e. . * d l f e % e d a  ¶am aitaePriones ebtables, 

' 1- rdpfdas y pzMamBas fXuctu&eiones de la 
W2rwliM roelmeconbaPca prarroean e 1 
&w~m~~&esYte, porque ' alejan a las 
cxpectattvas de Its Tealidads. In 10s perlodos 
de. crecimimtm, la tendencia es la de 
generar cxpeetativaw de movilidad 
rlicenckntccl ]r el brueso final de este 
roviriento, por causas ajenas a1 individuo, 
implica que estas aspiraciones n'o podrdn 
reall2arsh.fFa62) La crisis no s610 acent6a 
la dis6ririaaci6n social de la j.s.p., sino 
que adeaAs multiplica el nivel de 
f rustrae46n. 

(d)  La socialixaci6n en la ciudad, que pone en 
juego una relaci6n importante con 10s 
circuitos de infarmaci6n y enseiianza, hace 
qucL 10s jdvenes se sientan ciudadanos con 
derechos que pueden exigir a las 
autaridades. A diferencia de sus padres, o 
de sus abuelos, esta generaci6n tiene una 
distancia importante con sus orlgenes 
rurales, y la experiencia de migraci6n 
constituye una referencia lejana. Conoce 
mejor sus derechos ciudadanos, ignora la 
inseguridad propia de 10s recih llegados a 
la ciudad y ,  frecuentemente, tlene una 
actitud menos pasiva,frente a la violaci6n 
continua de BUS derechos.tPortes3. 

En sintesis, la evaluacibn crltica de la 
d i scf i mi nac i 6n s oc i a 1 es un fen6meno 
fma&amcntalrente genexaelonal. La actrra~ j.s.p. 
chilina est& LMcrsa en una situacifrn 
parttcularmente conflictiva: la integraci6n 
moci~e~onbmica y eulturaP, que era la 
cbntlnuacibn nnattaraln Bel proceso de inslercibn 
que haMan empegado BUS p ~ e d e ~ e s o ~ e s ,  se detuvo 
4. ma@axa a W t a r  Laot?g~omehas~ que la sociedad 

8 esC- j6weaesi y.que posteriorrente le8 
w, mam: expactativas o~pacionalcs, rovilidab 
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social ascen&&e, ..* 1-0 de ., .lvm de1eChO8 

bcr oondlctbn dt,e~Auz!&&n no viviaa 
como "naturalR, w q u e  m'- CI hrmoa$nea (la 
integracibn cultural no corresponde a la 
integracibn smcioecm6mlca . nl ciwSa&ana), n l  
invariable en el tiempo (cambias en la sLtuaci6n 
entre generaciapee+ y cambios en la, misma 
generaci6n producidos por la crisis-econ6aica). 

S i n  embargo, le movilizaci6n de la j.s.p. en 
las P.N. parece tener ademds otra base: la 
prcdisposicibn, 8 la ausencia de obstbulo, para 
el comptomieo en actiones transltorias de 
protesta.145 Esta @redlsposici6n acent6a el 
cardcter juvenil y masculino de la movflisacibn. 
N o s  qustarfa considerar cuatro factores 
facilitadores: 

(a) Las practicas de supervfvencia, que daminan, 
no constituyen un obstdculo insuperable para 
el coapromiso en movilizaciones 
transitor ias. En general, 10s subproletarios 
no pueden compronwterse en acciones 
colectivas porque invierken casi todo su 
tiempo en la supervivencia (Valentine), o 
debido a1 tip0 de relaciones personalizadas 
que tienen para lograr 10s bienes y 
servicios que necesitan (Labbens). Esta 
relaci6n genera una depenaencia hacia el que 
otorga 10s zecursos, y produce una actitud 
m&s general ,de desconfianza con respecto a 
la asociacibn con 10s d e m b  subproletarios. 
Sin embargo, la actual j.s.p. chilena no 
desarrolla, en su mayoria, 10s empleos 
tipicanente subpzoletarlos, el deselapleo es 
la situacibn predominante. Las rentas 
irregulares que 10s j6venes conquistan no 
e s t b  centradas en las relaciones 
personalizadas, y hay una. fuerte Kotacibn:an 
trabajo. En conseeuencia, 10s 36mn.e~ 

e ( i  

145. El bejo n i w l  de soiILd6aridad es urta de 
lets1 razones de estv compramigo,. Mccesariankepke 
transdtwlo, de lmd.a.,p. on la8 rov.i;ilramioncB.- 
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C c b  La tala de reoponsablLldades f a m i l i a r e s  
d k e c t r .  permite que amtos jBwrnes se 
-zom&an a b  ficilmcntlc en las 
ecnrill%mciam@a arriesqadas; donde no hay 
b n t f l t i o  re ivirwltcat ivo.  Los jdvenes no han 
forrabo tadavir una fae i l i r , - se  les exine de 
la rrponsabilidad & aantrnelr pzincipalmente 
un -.M6 ta  nMqlcan par la crul pueden 
gwirrue pue& menor, n u t i l i t e r i a w  o 
relvtndlcatlvm y el wt a la8 r e p r e s a l i a s ,  
dasde eete punto de vimtm, puede ser menor 
que la @a lor que ttcnen una faml&&a propia. 

( d j  toll valorrs y normas de funcionamlento 
a ~ l l l ~  que pretdomlnen e m  eete  s e c t o r  

U6- Ya h l C h 0 8  no ta r ,  que 10s j6venes 
sub&m&etarlos partlclpen, o tratan de 
Iplt&s&@er, en lam cshatrglas familiarea de 
.uhir tercl8.  S i n  emb8rge, eata con t r ibuc i6n  a1 
hyrr  de orlgen am de menor Importancia que l a  

.p. Weer 81 hegat prapLo 1 e s t o  con 
c W~rsrl)oasmbtlW& y el pcro zc18tiwo 

k.r"k&b8C$& .D &8 %-. f r m & l & r Z n ) .  
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La tamilia s u b p r o l e t a r i a  t i ende ,  .ilidends, i4 
e x i g i r  u 10s j6ve-s que aporgen rscurssq 8 la 
economia familkar ( Idar t iniok.  Esta exlgeacria va 
asoc iada  con una evaluac idn  de  10s jbvenes,  como 
indiwiduoa caDaces -de desenvolverae  s o l o s  en  l a  
calle, s i n  R ~ C ~ S W  &a pro tecc idn  n i  , v i g i l a n c i a  
d e  10s adwl tos .  4n fa,lta de c o n t r a 1  g a t s r n a l ,  
permike Que lw Wvenes Wngaa. kma gran  
au tommia ,  conb ic i6a  n e e e r a r i a  para  e l  oompomiso 
en &- movi l izac iones ,  ,cotno t aqbibn  en o t r a s  
a c t i u l d a d s g  q u e  so d e s a r r o l l e n  en la calle. 

Debemos hacer  no ta r  que, e n  e l  cas0  de l a s  
jbvenes, la s i t u q i b n  se f n v i e z t e .  Para  ellas, la 
postb&&tdad de I)ilrticipz+q e q  ,-Ids ac t lv idw3es  
extsrrnabg a1 &oqar e% mau3w men= Y wkd 
sylbocd , en I tp4o C W ~ Q ,  a -la autol;lzaait%e .r2e- 
lae wae. M y .  una d4fe renc ia  alar*, cmrk 
r,eeape&a -a : este mmko, e n t r e  10% Mvmes2 
subprw.Eekmr3tmi y lae j&enea I swbwoletw-im, w, 
rqlarsk4p a -La mtWli.de& tb pa,r&&ipaci6n 
&1-16~, m '., . ' ? "  - 14 ->I . 

1 1  ' C  J - ,  , w .  '6' : * * > a  

. _ I  

. .  
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' Bn 4efLMtXba Am8 r j61mamw subpkolstarios 
tlenen 'POCOS fbbet6culaa, u COSI~OB, paza el 
m p r o r i a e  en GbLQuLIr accibn da- oposlcl6n. Ni 
el ttrbaik, M la asiatenda 86cial,  ni la 
tesponeablll4ad f m 5 l a r  directs, n i  la pzesencia 
de. la artoridad y del  control paternal, 
con8titulrh un obsticulo pata el cornpromiso. 
aanque la habltual eXClU816n de 10s 
subproletarios l8pidt %u movilizaci6n por el 
tarnot e eventualea repre8aliaa, en el cas0 de la 
3.s.p. su ercluslh es tan global que las 
repreaalias no tienen base8 reteriales en las 
cualce asantarse. La coadiclbn de 10s jbvenes de 
sex0 maaculino permite, ademh, un margen 
superior de libertad en el compromiso con 
respecto a1 ndcleo familiar. 

En sintesls, las ragones de la movilizaci6n 
de la j.8.p. chilena se encuentran en la relaci6n 
que se produce entre discrlminaci6n social -que 
se juzga como injusta por las frustrad 
expectativas de esta generacibn- y u 
prediaposicibn favorable la accibn contestari 
Sin embargo, esta predisposicibn pod 
actualitarse solanente frentt a movilizacion 
que tienen deterrinadas caracteristicas. 

2.- La forma de la movilizaci6n -PO 
organ izac i6n, transitoriedad, a1 
territorialidad y caracter violento- es el 
resultado de la artlculacih entre 10s 
recursos novilixadores disponibles para la 
j.s.p. y la posibilidad de acciones 
permitidas, o favorecidas por la policla en 
la situaci6n concreta de enfrentamiento. 

La rovillzacibn de la j.8.p. en la8 P.N. 
puede ser caracterizada por su bajo nivel de 
organitacibn, predoainancia de la espontaneidad y 
falta de estructuracibn de las relaciones entre 
manifautantes; su localizacibn espacial, las 
~ovillrac~ones se enprenden en el restringido y 
perif6rico tertltorio de la8 poblaciones; su 
cagicter temporal, la aoviliracibn dura poco y; 
la  violencia en estas acciones. Esta forme debe 
explicarse, ante todo, por 10s recursos 
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Su exelusibn la hac@ relvfndicar, POE redio 
de edtratfgias ertrr-insQftpcfaoahCs, so 

' d c r c ~ s  1 fa cfmdadania plena 'en la 
sockcdad. "" 

. fir j.s;@. e s t  artesAs, an grupd que tiene 
thcohvenleiiter' gala generqr valores 
creativos' +n rel&sl&n a -'la coltura 

2 ,  . r  .-- ' 

*a I nep& arc3 :'realidad seilfes iaeolb'gicos 
* '@&q&t!e*een)l. 0 ,  fihqlmente, a bascar un 

~cf'ug'io conunitario flicnte . a l a  :&xclusibn 
NaF,mzuep"aJ. &sta bebilt@ad, elesae el'punto 

' &e w18ta cul'l%rat, 'haec qie la '-*3t.s.p. 
exptrimante dificaltadea parp eohesl-ae 
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cgtrat en contacto, y reunirse para la acci6n 
co1dctlva. En otros t6rmino8, sin concentraci6n 
en un territorio restringido la j.s.p. serla 
ingapaz de moviligarse. 

tb) Si blob .la j.s.p, no dispone de una 
solidariaad permanente y necesar ia -corn0 es 
el cas0 de 10s grupos que tienen una 
solldaridad productiva-, posee, a1 menos una 
forma de agrupacibn en peguelaa escala: el 
grub0 de pares, que puede ser un posible 
acelerador de la movilizaci6n. 

En la sitJaci6n especifica de la j.s.p. 
cbllena actual esta agrupacibn tiene cada 
vez mayor importancia, porque es un medio 
afectivo de suplencia a las tensitanes y 
crisis familiares, y otorqa, asl, la 
posibilldad de una gratificacibn inmediata 
de relaciones Lsterpersonales a j6venes que 
no tienen una inoercib social y, adembs, 
permite hacer USO, de manera colectiva, del 

. 147. Pa uaa situaG1b.n diferente ad la de 10s 
QLWOS gya zcralizkn .tareas importantes para la 
econoda y el funcionamiento de la sociedad. Para 
ell08 la aoviliseci6n 8e ba8a en su legitimidad y 
sabre todo em el p d e r  de prsri6n que acumulan. 

indiviQuos es -no. importante que 
prodwir QQZ su ubicacibn que pusdrrn 
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ey&p t l q o  c 7  1 .>,ibrq (vacioIA d i  
I '  kbtos g r u i i -  -*sonc wn LpWQ I +ra+ional 

para que 10s jbvei'les .pueila%- tesolver 
confUctps . PsicosodpJes e s s e  i f i cos 
(Fisenstadt), y ,  3n principAo, se d$stinguen 
de la accibn colectiva. En efecto, la 
prhctica habitual de estos qydpop est& 
centrada en lo afectivo-recreativo, sin 
pronunciarse, COW tales, sobre lo 
sociopolitico; el grupo participa en una 
temporalidad de lo inwediato en la 
satisfaccibn de sus expectativas; el 
funcionamlento de 10s grupos es informal y 
transitorio, y 10s diferentes grupos de 
pares coexisten en un espacio-tiempo dado, 
sin establecer relaciones de asociaci6n y de 
acci6n com6n. Sin embargo, eventualmente, 
estos grupos pueden participar en 
movilizaciones de la J.s.P.. Esto depende 
del tip0 de movilizaci6n, ya que el grupo 
s610 puede participar en determinadas 
condiciones; entre ellas podemos nombrar a 
l a s  siguientes: 

- Una aovilizaci6n generada desde el 
exterior. El grupo de pares no puede 
tener la iniciativa en la acci6n 
colectiva. Puede, simplemente, seguir, 

parcialmente, las movilizaciones que 
otros (movimientos, organizaciones) han 
desencadenado. 

a veces, transitoriaeente Y 

- Una movilizacidn simple en su 
realizacibn. Puede cornprometerse sblo 
en acciones que no exijan un grado de 
organizaci6n formal, ni recursos, 
ticnicas o materiales, escasos. 

- Una movilizaci6n cercana en el 
esgacio y abierta a su participacibn. 
El conpromiso del grupo de pares se 
hard sin coneertacibn previa, se 
in~linar6 por un tip0 $e movilizaci6n 
que- ng exl ja  condic!bfiep para la 
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k > r T : .  - # i d l a  a&%Jidad $8 atractiva que el 
g r U p  p v d k  +xrealixAr ep q mopento 
dab?.? 'L? .bvilizacibn es una 

. aitctnativm dp alcci6n en relacidn a 
OtraS y ia ihvolucraci6n s& producira 
si es la, m q  valorada. 

Una vek que el grupo de pares se 
integra a la movilizacidn, la facilita 
y la poteocia. El grupo es una especie 
de peldafio intermedio entre 10s 
jbvencs, tomados aisladamente, y el 
conjunto de la movilizacl6n. Este 
peldafio es un recurso para la 
movilizaci6n porque: 

- La presencia del grupo de pares es un 
factor de confianza para el individuo. 
La presencia del grupo en la 
movilizaci6n es una garantia de apoyo y 
una legitimacidn de la participaci6n 
personal. El individuo no est& aislado 
en una accidn que es arriesgada. (Pabz) 

- El grupo de pares facilita la acci6n 
homogbnea en la movilizaci6n. Los 
individuos act6an en las movilizaciones 
sobre la base de aprendizajes sociales 
centrados en la imitacidn de modelos de 
conducta. Los modelos deben ser 
percibidos por el individuo como 
imitables. (Bandura) Los qrupos de 
bares permiten la difusi6n de 
determinados comportamientos en la 
movilizacidn, sobre todo la 
comunicacidn entre las minorias que 
proponen Ips actividades y la masa de 
10s ipdividuos que tienen un conducta 
mbs imitativa. 

- $1 giupo de pares dlspone de 
' heterminadas ucompetenclasn corn0 
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e&ZeOeEwor pare e1 1 desrt to ib l~~be  lar, 
movilixaciones violentas. Estos grupos, 
que'ahrgert: Bel SubproWtariabo, tienen 
ana p r k t k a  eotid&rna de &a Vtolencia. 
Son CerrOentes 10s enErentamientos con 
la polieia y entre 10s jbvenes mlsmos; 
el grupo desarroZla determlnadas 
habikiaddes para el ataque, La defensa 
y la hufda, habilidadas que aumentan la 
eficaefa de la eccibn. El grupo permite 
concertar las fnerzas y las 
informaciones Individuales. 

La j.s.p. no tiene, como grupo, una 
solidar idad amp1 ia y permanente. Dispone 
solamente de 10s grupes de pares, que pueden ser 
la red de sociabilidad sobre la cual re apoya una 
movilizacibn transltoria, cercana, no 
estructurada y diriqida por otras agrupaciones. 

(c) La relaci6n que tiene La 3.s.p. con el 
espacio de la poblacibn p e d e  favorecer la 
movilizaci6n. El recurso, ya mencionada, del 
tanaiio y de la concentracibn, va a agregarse 
a1 us0 que la j.s.p. puede hacer de su lugar 
de habitaci6n y de vida: la poblaci6n. El 
espacio es un dato importante de la acci6n 
colectiva: 

- El espacio de la poblacidn es la fuente 
natural de uni6n de 10s j6venes. Lo que 
estos individuos tienen en com6n es, en 
primer luqar, su condici6n ecolhgica: son 
jdvenes que viven, esta  etapa particular de 
la vida, en una misma aglomeracibn. Desde el 
momento en que no tienen una defrinici6n o 
una poaicibn social posktiwa, el pertenecer 
a la poblaclbn se canviezte en 'un sign0 de 
identidad. Tienen, ad&&=, una reJacibn de 
vecindad entre ellos, relacibn muy valorada 
por jbvenes sin actividad productiva y que 
se bespJaa&n poco o nada &e este lugar. El 
vivir en la .misma. .pablacdbn permite l* 
existencia de determi- reivindicaciones, 
comncsi y ~ m ~ r b l o  m rivetde la ordclarcitb- 
del terntitorip - brim,. a aiwd 
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I 3 m w $ M t a i 8 -  0) 
c*qu1:, 2c ..ET qa.rs. c i- a .  .. 
r.3l.r 40.s: 0- 0 &. 
A X t l p t W l U  -&a% 
3 - o ~ a ~ ~ s & s ~ ~ t r & t o ~ l o  de -Ira ,mh&ec&bn, con0 con 
. 18 WIW8 de IuWt 1 Wtfgqntamlentos 

ea.  a8k rreUlmlEa LCCOlblSo. tor grupos de 
p U . l  tkrarrr, ea gmba&&t, qn domini0 

.ua)nlf&cr sabra SI e r p s @ ~ ;  se reunen en 
u--*texmLmQes &?&gam6 pdblicos y se aproplan 

' de ellos, s$erclando un detarmLnado control, 
parch1 a. iniormeb, sobre ellos. 
Frecuentamente expulsados de la casa de sus 
~ . d t a $ ~  y .Ea poslbilldad de tener espacios 
ptlvadae k; rrcmi6a, loa gawapos tienen una 
p t i o k i m  eq-lal eapeclalmente extendida. 
mtr S b t l t a  insluye, a&m&s, coma ya 
sefialowr anterisrrente, enfrentaaientos que 
BC daurrgllan en las calles de la poblacibn 
y que hacen us0 importante del terrltorio. 

I Pn etbcto, eate tipo de violencia se basa en 
elememto8 de "libre cosecha" (pisdras, 
p a l . o r r j  que SOR propios d e l  espacio, y en 
tnfarnsoionee soblre el territozio que 
permiken efectuar diferentes maniobras 
( huldra , socpresas, etc.) en 10s 
enfrentalhiemtos . 
- La desobediencia en la poblaci6n es una 
poslbilidad de aoviliaaci6n accesible a la 
j.8.p.. La falta de insercidn social impide 
u. estos jbvames el manifcstarse como 
trcbajadoree o estudlantes. Su marginalidad 

-i ecoL6gLe~ en la ciudrd dltteulta, ademds, la 
srnlfevtaclbn de 1p j.s.p. en 10s lugares 
g&btir?or cieI centra de la ciudad como hacen 
dxas .ciu&aWnm. Bu mnifestaci6n de 
&espb.dlancie .r limit8 a eu territorio, y 
em ralatkwammtke airrlaid. con respecto a 

U ( L .  Lm rrpr-Lb, ROE ejemplo, actha, en 
9mner81y 8 nLwl t8rri.torirl. La S . 8 . p .  de una 
gcbktrus a8 t - k l t l d . ,  viql&dr y cartimnda, por 

lm que p u d s  grseru una 
1#rb 8pCmdiSajb C a d n .  

156 > '  



e 4 e  i W b e b b e n c i a  8s %k&#b%eue una 
dlr6enencia %mtr;e el- b" de  

&&a3 poblec$6mv--*  dtmfiw 8s- roaupe .e& =dew,- y e l  
r ' . tlafrxmmP, l-domde '- la $ b s , p . '  - * . i t  t i e n e  

-pcdW*i&ad de  intelwenir p en d m d e  r e i n a  

=til d a f e r e n c i a  e&& en zelaci&m eon l a  
a c c i 6 n  de l a  j.s.p. dsStineQla a + e s t a t n e c e r  
m a  especie! €le f r o n t e r a ,  d d e  le mWLpuede 
haber $urn expresi?6m- n t b .  li-e y e w o n t h e a ,  
sin i n t i m i d e c i 6 n  n i .  r e p r e f i a l i a a  r e p r e s i v a s  
directas.. Imgaedix e l  acceso &e 1a poliela a 

- l a  p&laci6n, meallo d e  d i fementes  
obstirttllcs. (POI hjklnplo las b c u r i c a d a s ) ,  
pelramdte- e l  comtrs-l. t r a n s i t o r  io d e l  e spac io ,  
de parte de  a lgunos  de sus h a h i t a n t e s .  La 
desobedienoia  pasa, por e l  t on t rml  d e l  
k e r r i t o r Q o  y .so i n d i s p e n s a b l e  a l s l m i o n t o .  
Ehcierrtb & d e  la pe#%laei&r y expres idn  de 
opos ic i6n  en e l  eepaa lo ,  son taa$iM dos 
a c c i o n e s  l i g a d a s  e n t r e  51. E l  e s p a c i o  es, e n  
consecuencia ,  una r e c u r s o  para l a  
movi l Jzac i6n  de l a  j . s . @ - . *  Jan a 
en t r cmeec la r se ,  e l  cqnoeia ienbo que de. 61 se 
t i e h e ,  e l  t i p 0  de . ipa&ct ixeas  qoe en e l  se 
d e s a r z o l l a n ,  l a  unidgd que se produce debido  
a &a recdndad p l a  p o s i b i l i d a d .  de a e t u a r  
BbbaerqP orden s o c i a l  d e  la poblac ibn .  * 

( d )  E n t r e  l a  j . s . p .  hay minorfas  a c t i v a s  capaces  
Be t s b e E  & a . i m i & e t h v a  en Eas-navL&izac io-  
ne$: tl?stas 4 mlnoafW son  del  80s t i p a s s  las 
org&mbraofqnes ssa&qpokQCloaa, .que lreBnen a 

- r  Pos -,A 36veaes s p o l i b q r e s s : a l  .~b&glm&n-i7y las 

3 .Ueb)nct!mabik p mbss .3EEB&&e smPrsr ias 
son ciapacest &e +asrc%t'$cb6&x>:fl66b~,sa la  

e& m m k n .  -- > 6 

1 

. ,. 
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4 vhlo3cndm. &ua EICCIIE.OLI ! que aarvlrPizan a 
mab. qrupra c n o   sa^ liriamw a Lo+ pedios 
-#&&ea y BL nhbl -Me 863latrridad 
l k d t w b M n t ~ :  &nCLwyam epwndiambs que pueden 
ssr %Ab etetasrlnadas mcncillnaaiones. 
B n  estc s e n t i h ,  La actual generacldn de la 
b - s a - .  Chllanirec ha heck0 un aprendizaje de 
la violencia, e1 que le pcrrite manejarla en 
un mayor qrado con respecto a otros grupos 
aockhm, o t r a  qraapos de edad. ~l 
contrcto Birecto de la j.m.p. con la 
vialacrrcie wi una .constante: a un medio 
saokl don- abundan la delincuencia y la 
exgwesih violtnta de los conflictos 
fntarpersanalem, se a q z g a  una coyuntura 
polatica de autoritariaao qat Ilew consigo 
ma fnerte dosls ac zepresibn policial. Sin 
embmr-, el apraslditaja ne es ni mec6nic0, 
ai undd iieccional 4 Pezcher on ) : esta 
iartrsdbn en la violencia provoca 
rirult&nea#nta la Snteriorizacibn de la 
vlolencia, con r e s w t o  a su leqitimidad, y 
su utillzgcibn en conductas. 

Le- 1 . s .p .  dsspondrb, en consecuencia, de 
cepacidadss para el us0 de le violencia, 
tanbo desde el punto de vista de su 
valo~acibn como degde el punto de vista 
pe6ctSco; La represi6n no constituir6, 
eetahcee, un ob6ticulo tnsuperable .para la 
rovllisacibn: la+ j.s.p. ha apnendido a 
defenderne y a responder. 



I '  

I 7  4 

IC% r epaes ibn  @ u Z i c L w l  dasencadena un proceso 
b a\wnantce de  l a  vlalencia.  bas P . N .  eun una 
serle dm once movililaiaeiones suciapoltticas 

mque tziemm una e x p r e s i h m p a r t i m a h r  e n t r e  l e  
xkawp.. Bn e d m  s e k e  de pmayL1ilzacianes, l a  
atccirdn opositora de d a  j.s.r;p. M ammnlrb con 
r e s p e c t o  a &a orgdni&ack&n 0. ka d - e n t a c i b n  
p o l i t i c a l 4 9 ,  s i n  embargo, aument6 sus 

>miveles del violencia- .  EkL .mecamisrmo as e l  de 
2e eaca2adar l a  aoc i6n  vicrlenta de l a  
represxibn .sob= una jg ra t e9ea  provbca e l  
amernto. d e  la Violancia de l a  m o i v U i ~ c i 6 n  
4ua, a su veS, m a  mlhs zepreeibn ( 0 .  

b a s  - p r o t e s t a s  hubierap.aido eppres lones  mas 
pectf Lcas peeo, ,iq41iad-s fiamM*w hubieran  

*+enLao Utta'rDlenor parL5cipaci6n &e, la j.s.p.. 

am). a b  UBISC mm;libn de w i t u d  

"L 1 I- ! X  
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b o ~ U D t q , ~ , t w 8 l r k a ~ ~ ~ a , ~ ~ ~ ~ ~ ~ d  ~~,duvenil 

4 . q ~ L W r b l t - r b c L e . - ~ ~  ‘k se8asb.  ststir en 
5 e-4: 1 .  swamt*, .+lrlrO ,ltn$tadas 
J * . ~ ~ f S l i r d a 9 e s  .@e..Raybrumrieal~ ,y  4~ piesicin 

* ~ ~ ~ I U - ~ ( I ~ P P O ~ . B &  C a & a S  :bm&kOliQ d e  la 
1 r-rsth -4aOeEmkrade poe la 

f44d&# 5 W S  W& oonqlgmerado 
. 3 1 ~ W n h s s  ba %~1.s.@.# de cskrruaturar 

ume aaci4a co1ecW-w m&j ~ t n t a m n t a ,  como 
por la restriccibn temporal propia de una 

.~_.ltsl,@acMn d e  mama. +ox 6lttm0, la violencia 

. 49 $4 I .  +vfliMci&sr est4  bueetcmente 
CdCImmlnqba ga* &a pceamo-lrir y la acqibn de 

I 2 4  gollcSa que+ imidlando h s  actlvidades 
pnciflaas, cadlcaliw y#  coma una paxadoja, 
fwprece una acci6n contestaria de 10s 
jbverres que tienen la experiencia de la 

3.-- La soviliRiuci6n de la J.s .p .  en las P.N. es 
una cwbinacibn de doa pcotastas diferentes 
-el; recksxo gLobal del ord8n y el 

rwdiwll%llro politico-, que son diriqidas por 
minor las activas -la8 bandas de ndesviados” 
y la9 organieaciones sociopollUcas de 
-opoaie-ibn-, y que conciernen a dos sectores 
diferentes del subproletariado: el s.p. 

La -protesta de la j .a lp.  no es hosoghea . 
Aunque las hipbtesis precedentes pusieron en 
w i d m i a  r.pgos comunes,. en relaci&p a las 
QWI- y las formas be la protesta, hay 
difc-renciaa que no puedea despreciarse y que se 
zamumm e n d o s  modslos de protesta: el rechazo 
gLPbaL Bel 

. fr - $kltqw~ %an- I imtrtadas k p e  correspondencias 
efibcr WPrporixmLento sociopolif-lco y qrupos 
abEaBiem:-mn tramJ,torLaab garcialea y rcrt6an a 
-6.L -~jr ronfiuh- de d s a m t a s  nedkilores-, 
pdrr#bebu 36We~abif icIlt . Y a s ,  detwmhmrtgses y las 
crk&ku&rrrreais : e. pcrs lb i l iw +“rS egtruukural 
-w.rm c l m & t s 8 3 w a t *  m m i l e  86 di#lcil 
.k#m J %b d t a . ~ ; *  comb on c,emqWmerado 

P b i  rWWrr+ekQ 9llal+rI~-~.4fm)sabtante 

. V i Q l e n C h .  

4ietbric0 y el sap, *de Crisis. 
+- 

y el. radicallsmo golltico. 
I .  

162 



, 163 





' ,  -', 

-3 . ( -  1 i  

v a l o r a c i 6 n  de  l a  a c c i 6 n  c o l e c t i v a  y ,  m 6 s  
a6n, l a  p a r t i c i p a c i 6 n  en  ' organizae iones  

)Estos" do% sectaries d e l  subproletaGiado,  
r e p r e s 2 n t a d o s  por ld .  foveh generacibn,  dardn  
forma d' 30s movi l ikacfones  d i f e ren te s"que  se 
u n i r d n  s8fd pbr la  "presencia  y dcci6n  de la  
p o l i 6 f a  y mienfras  ' actfie e s t e  enemigo e x t e r n o  
( v e r  h ' r p 6 t e s i s  a n t e ' r i o r ) .  

L a  c a r a c t e r i a a e i 6 n  gener'al de la  
moviliqa,c,i6n es  justamentp d i f i c i l  de  de te fminar  
pofcpe  S& trata 'ae Et mPzcla 8e dos  p r o c e s t h s .  rB0 
se t r a t a  s610 de radi'c%@i& pctlfti.ctjg' cuaedo es 
t a n  evqdente que 10's a&ores po'litftzoa s o n  
sabrep#%ados. Es tsmb'fkn p a r c i a l ,  e1 :afiPnkr que 
se  t r a t a  s i h l e n f e n t e  de  urJ& pkbtesk& elo"ba1 de 
rechazo  a1 orden,  cuanda kc' tbn eslhiee'ha y 
r e i t e r a d a  l a  a s o c i a c i b n  con acontec imientos  

sbe 'wpor i  t ' idag. . 

i L - 
- r "  

p o l  tt Lcos **dl otialks-. :*,  ' I  ,. I ,  7 

' -  Eska's' 8bs prdkk!'skiak gu+den ' sei descrr&%s e n  
forma c o a p a r a t i v a  de  la s i g u i e a t e  -mwera: -- 

( a.3 

165 



orltatacibn y la 8eta de esta expresi6n 
putden,.dlferir ampllamente. 

En el caso de la j . s .@.  de crisis se 
trata, fuPdamentalmente, de pedir el fin del 
actual rbgimen politico y que se establezca 
otro rbghcn que le de la poslbllidad de 
llevar a cab0 su expectativa de 
participaci6n econ6mica o polltica. Se 
define un responsable del dcscontento y hay 
un necanismo, aunque sea global, para 
atcnuarlo. La8 acclones que se dcsarrollan 
tientn una direccibn prccisa, aun sin la 
presencia de la policia, y el cjercicio de 
la violencia se enmarca en 10s limites del 
iechazo a1 regimen politico. 

En el cas0 de la J.s.P. hist6rica, el 
objetivo de la movilizaci6n es difuso: se 
trata de protestar contra un estado global 
de cosas, un estado a1 cual no se le puede 
atribuir un responsable preciso. La rebeldla 
serd contra el orden en general, sin 
identificar causas mas precisas de la 
situacibn o f6rmulas para salir de ella.150 
El empleo de la violencia expresarb. el 
cardcter difuso del rechazo, y se harb. sin 
limites ni objetivos precisos. 

(b) & lo que respecta a la accibn, una 
movilizaci6n es "proposiclonal" y la otra es 
Dreactivaw. La policia homogeneiza la acci6n 
d e l  conjunto, sin embargo, durante la etapa 
expresiva podernos observar dos tipos de 
accidn diferentes. 

La j.s.p. de crisis dcsarrolla un conjunto 
de actividades positivas que le permiten 
expresar su descontento. Canaliza sus 

150. ilgunos han visto, en esta rebeldla, 
una forma de falta de organizacibn de la 
v4olencla que tendria relacibn con el nivel de 
cxcluqlbn pocial a1 que estarlan expuestos 10s 
jbvencs populares. (Valenzuela) 

166 



'0 I en l a  'de%unci a . _I ; i > f l $ J  I erne= 
y en..Ioa qafuel;zps &oz; @ 
mapivas I w a  exwir p 
limitaciones ' de la rkpres\6n, t iatarb &e 
sa l i r  de su territorio perifbricd y de 
llevar sus exiqencias politicas hacia 04x0s 
geqtotes sociales. 

Ppra la j.s.p. se trata simplemente de 
yanifestar su animosidad hacia el orden 
establecldo. Las actividades son negativas y 
se centran en la destrucci6n de 10s simbolos 
del orden, en especial en 10s 
enfrentamientos con la policla. No trata de 
reunirse, de salir de su territorio, nf de 
entrar en relacl6n con otros sectores 
sociales. 

, 

3 ' >I 

c) Aunque la mayoria de la' j.s.p. no est& 
orqanizada, aparecen, en la protesta, dos 
minorias con capacidad de liderazqo. En 
relaci6n a esto, algunas movilizaciones se 
apoyan en determinadas organlzaclones 
constituidas y otras en bandas informales. 

En el cas0 de la j.s.p., las einorias 
activas estdn formadas por organizaciones 
sociopoliticas de oposici6n. Estas hinorias 
estdn formalmente organizadas, estdn 
inforaadas paliticamente, tienen una 
relaci6n regular con agrupaciones externas 
(actores sociopoliticos nacionales), 
planifican su participaci6n en la 
eovilizaqi6n y tratan conscientemente de 
inf luenciar a las mayor ias. 

En el cas0 de la j.s.p. histbrlca, las 
minoriqg e s t h  constltuSdah gor bandas de 
jdvepes desviqdos, sea 'delincuentes o 
drogadictos. Estas mlnorias ttenen una 
estquctura informal, un bajo qivel de 
inkorraci6n' polqtX$a, no tie 
regulares con otros actofes sijcf 
.naci n?le ,a ,payticl,gan esqgntiheampnte en la 
mdviff.acSgn, 'nirLtratin a$*. iqfXbir * si; las 

citiyori%s oi4anizacias 9 ,  a ~ c d ,  dtilfiiiiin la 

, 
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-.' Y@ el cas0 de la j.s.p. de crisis, las P.N. 
slbn para manifestar su rechazo a1 
lftico establecido y su deseo de 
lice. Su movilizaci6n estard 
nte relacionada con las 

proposiQoneq de acci6n del sector mbs 
rauFa"i% &e la oposici6n poiltica, que buscan 

chid& violenta ael rbgiinen. En su 
k.l!zac€6n, este sector de la j.s.p. se 

integra, a su manera, en el bloque de 
ohosicidn: . 

En el cas0 de la j . s . p .  histbrica, las P . N .  
son ocasiones que les permiten expresar, de 
fogpa laas libre y mwiva, su rechazo a1 
orden. Su movilizaci6a es autdnoma en 
relacidn a 10s diferentes grupos o 
estrategias de oposici6n, slmplemente 
hacienda us0 de la ocaslbn para fines 

En resumen, la j . s . p .  de crlsls desarrolla 
una movilizacibn ligada a1 radicalismo 
polltlco y la j . s . p .  histdrica desarrolla 
Q q p ~ r o v l l i ~ c t b n  de rechazp total contra el 
grden. 8st.r dos protostas gre entremekclan 
0u~eatse el Qesar;rollp d9 la movfllzacidn, ' $38 ando a unirse frente a la preabncta y la 
ecc $n .do 14 policta, Sin embatgo, su 

:aa-e ir m#&,dlfetqata. 

I partlculares. 

: ._ 3 i 1 1 .  

f 

- 
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i - . l -v  . ,  
participai de acciones mds ppliticas.‘ &lia 
puede particigar, aun con su bajo nivel &e 
organizacibn y su exclusi6n social, en’ las 
movil izaciones sociales y establecer 
relaciones con 10s denrds sectores sociales. ‘ 

No acontece lo mismo con la j.s.p. 
hist6rica, la que parece condenada -por su 
situaci6n social pero, adembs, por su 
aprendizaje de lo politico- a no poder 
traspasar el restringido umbral de las 
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