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Algunas diferencias ~ ufliÓfl de los nivelesmicro Yno es por tanto necesariapero sideimpor-

para un debate tancia centralpara el desarrollode la teo-ría sociológica. Tal unión generaparado-

creativo: abriendo jas: los vínculos débiles, frecuentemente
considerados como productoresde aliena-

una nueva etapa ción (Wirth, 1938) son vistos aquí comop el indispensablespara lasoportunidadesindi-ara Network vidualesy para su integraciónen lascomu-
nidades; los vínculosfuertes,que reprodu-
cen la unión local, llevan a unaAnalysis
fragmentacióntotal. Lis paradojasson un
antídoto bienvenidopara las teorías que
explicantodocuidadosamente»(M. Grano-
verter «La fuerzade los vínculosdébiles».
USA).

«Para Spinoza, cada persona no es el
___________________________ átomo indivisible y aislado del liberalismo

anglosajón,sino un conjunto coherentede
TomásR. Villasante relaciones,tantoftsicas como intelectuales,

con la naturaleza, con los objetoscon las
otras personas,relaciones que la transfor-
mancontinuamente.Asíningúnindividuoes
estrictamenteindividual. Pero la coherencia
de estasrelacionespuedey debereforzarse,
profundizarse,perfeccionarse.pero también
puededegradarse,destruirse.

Para mejorarcontinuamentesu coheren-
cia interna, cadapersonadebellegar a la
comprensiónde las relaciones que le son
positivasy útiles, que refuerzansu autono-
mía, pero tambiéndarse cuenta de que lo
útil no es tanto aquello que le conviene,
individual y aisladamente,sin sobretodo lo
que la vuelvesolidaria con el mundonatural
y sociala suvez.

Y para llegar a esteestadode conoci-
miento, es necesario,segúnSpinoza,pasar
por la experienciapráctica,haciendosobre
el mundo,procurandoy testandoinnumera-
bles y variadas relacionescon el mundo
físicoy social, a travéspor tanto de trabajo
y de la política. Y estará, paralelamente,
porparte de los Estados,de lassociedades
políticas, la misión de crear y promover
permanentementeun contexto cultural
favorable a la realizaciónenplenituddesus
ciudadanos.

Pero recientementeencontramosen las
palabras de Paulo Freire un mensajeaffn,
cuandoescribe: “Ser cultural o ser cons-
ciente es la forma radical de ser de los
humanos,encuantoseresque, rehaciendoel
mundoque no hicieron, hacensumundo,y
en estehacery rehacerse rehacena si mis-
mos. Son porque estánsiendo”» (Alberto
Melo. Asociación<Un-Loco».Portugal).

TomásR. Villasante.UniversidadComplutense.Madrid.
Política ySociedad,33 (2000),Madrid (pp. 8 1-95)
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timidad de los procesosdemocráticosno se

A puede reducir a la representatividadde lospropósitodel debaterealizadoen votantesmedios,sino precisamentea lacapa-la UniversidadComplutenseentre cidadde las diferentesredesdeiniciativas,for-
investigadoresnorteamericanosy malese informales,parahacerlas democracias

españolesa cerca de los retos del Network máseficientespor sermásparticipativas.
Anaíysis en la actualidad,se me ocurre que El conceptode implicaciónsocialpasaasía
puedenser muy oportunasestableceralgunas sercentralparareconsiderarlas metodologíasde
posibles diferencias entre concepcionesapa- las cienciassociales,hastaahoramuy centradas
rentementeafines,paraimpulsarnuestrasrefle- enlos debatessobrecualitativo-cuantitativo.La
xiones.Estosmaticespuedenpereceraalgunos implicaciónsuponeavanzarsobre la polémica
cosade pocaimportancia,peroa mí meparece entrelas leyesdeterministasdel espacio-tiempo
que abren otras perspectivasque dan nueva de Newton, y la relatividad del espacio-tiempo
vigenciaa las teorizacionessociales, de Einstein,parapasaral espacio-tiempocomo

construcciónirreversible de sentidos, en las
1. Se consumierondos etapasde trabajos estructurasdisipativasde Prigogine.El paradig-

muy importantesen el Network Analysis,que ma se ha hechomáscomplejoy al tiempomás
fueron caracterizadasen nuestro Seminario creativo.El determinismodel sigloXIX conuna
internacionalpor B. Wellmanny porHarrison flechadel tiempoguiadaporla«manoinvisible»
White, comopreviasa laqueahoracabeabrir o por la «luchade clases»ha dado paso(avan-
ParaBarry Wellman hubo un primer trata- zandoen el siglo XX) a la relatividad de esos
mientodel análisisde redesqueda interpreta- conceptos.Son conceptosnecesariosperoinsu-
ción coherentea los fenómenosde las mmi- ficientes, y las flechas espacio-temporalesen
gracionesa lasmetrópolis.Tantola escuelade quesemueventomanvariasdirecciones,tenien-
Manchesteren Africa, como los estudiosde do en cuentalas motivacioneslocalesde cada
LarissaLomnitz en Latinoamérica,como los caso,no solola economíapolítica.
másrecientesde Vieworka en Francia,etc. Un La psicologíasocial, antropologíaaplicada,
segundoenfoquefue el centradoen el estudio micro-sociología,pedagogía,lingñistica,orga-
de las élitesy susconexiones.Aquí vandesde nización,comunicación,etchanvenidoamos-
los estudiosde tipo electoral en la India o trar la relatividadde los determinismos.Es la
México, a través del papel de los notables posicióndel observadory cómo influye en lo
locales,o la vinculaciónde familias del poder observado,tanto en las cienciasfísico - quimi-
economícoy político en determinadospaíses cascomoen las sociales.Aparecennumerosas
(desdelaEscueladeManchester,alapropiaL. paradojasy se llegaráa decirqueel tiempo es
Lomnitz, o N. PizarrosobreEspaña). unailusión, y los principios de la relatividade

ParaHarrison White estánya sobrepasadas indeterminaciónjustificarán cualquier relati-
las dosprimerasetapasdel análisisde redes,es vismo. Los análisiscualitativossobrelas moti-
decir, laprimeradeElizabetBotto lade More- vacioneslocalesy concretasse colocanen el
no, muy centradasen la familia o en la empre- centrode las cienciassociales.Los análisisde
sa, y la segundade la socio-metriaa escala redestratan de observarlas conductasenbase
mayor (comunitaria,etc). El reto estáahoraen a las relacionespersonalesy grupales,y hacen
dar un nuevo pasoa una tercerafase, donde significativos avancessobreel sicologismoy
afrontarlos problemasde la alienacióny de la la casuísticalocalista. Pero aún así seguimos
legitimidaden nuestromundo, y dondeel Net- muy presosde los análisiscircunscritosa cada
work Analysistendríamuchoquedecir. Estan- casoparticular, sin poder apenascomparary
do completamentede acuerdocon estapers- generalizaralgúntipo de metodología.
pectiva es por lo que nos atrevemosaquí a E! espacio-tiempoen estaterceraetapano
plantearhastadondehan llegadonuestrosaná- seráni una flechadeterminista,ni unailusión
lisis empíricosy las consecuenciasqueobser- relativista, sino unaconstrucciónde sentidos.
vamosparaun avanceteóricoenestadirección. El espacio-tiemposemueveirreversiblemente
Perteneceravariasredesde cotidianeidadno es conla implicaciónnuestra,aunqueno lo sepa-
un síntomade alienación,sino unapotenciali- mos, en estructurasdisipativas,enflechasque
dadde creatividadsocial, porejemplo.La legi- estamosconstruyendo,y dentrode las cuales

~IbtUk,
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hayqueoptarpor unosconjuntosreticulareso estrategiasde implicaciónno son determinis-
por otros. Estamosen varias redesal mismo tas pero tampoco son una ilusión, son cons-
tiempo,llegamostardealbailecaóticodeestas trucciones eco-sociales,con cálculos de las
redes,pero en ellasestamosdecidiendosenti- probabilidadesquese abren,sabiendolas limi-
dos aún sin saberlo.Se abrensiemprevarios tacionesde las queparten.
caminosposibles,y por esolaclaveestáen la Un cuadroexplicativo de los contextosen
implicación en las estrategiasposibles.Las quenosmovemospodríaser:

xIx-xx xx xx-xxI

Economía Acumulación Monopoliosde Globalización
política de Capital cadaEstado especulativa

Bloques + capital — monopolios + sociedadde los
sociales +propiedadrural + especialistas dostercios(2/3)

— sindicatos + t. manuales — fragmentación

Paradigmas Leyescientíficas Relatividad Irreversibilidad
físicos (Newton) (Einstein) (Prigogine)

Ciencias Datos/Hechos Motivaciones Estrategias
sociales cuantitativos cualitativas implicativas

En laetapaen queestamosno bastasaberni dadde la construcciónde estrategiasreticula-
cuántossomos ni tampocolas motivaciones res, de acuerdocon los conjuntosde acción
que nos mueven,sino sercapacesde pactar existentesy potenciales. Estos análisis de
implicacionescolectivaspara hacerestrate- redestantopuedenservir comofiltros o justi-
gias exitosas.Desdeluegoquehayquesaber ficacionesparamantenerlas redesexistentes
las motivacionesde los sujetosy cuántosson ampliándolasen unas u otras direcciones,
los númerosde los implicados,perotodoello como paracambiarde aliados,paratransfor-
orientado desde unas estrategiasposibles y mar las dinámicas establecidas.Las puede
creativas.En la globalizaciónespeculativaen emplearlaToyotaparasuscírculosdecalidad,
que se mueveel capital, tanto éstecomo las o lapsicologíagrupalparalos gruposde auto-
fuerzas contrarias, necesita estrategiasde ayuda,los planesestratégicosde unaciudad,o
sobrevívencia.En los paísesenriquecidoslos un movimiento social para reorientar sus
dos tercios instalados(en grandesempresas, estrategiasde transformaciónsocial. En todos
en ciudades,etc.)hacenestrategiasparacom- estos sentidosel Network Analysis tiene que
petir con sus rivales de otras localidades.En incorporar los procesosy el espacio-tiempo
los paísesempobrecidoslos dos tercios (o como una construccióneco-social,es decir,
más)populareshacenestrategiasde supervi- las capacidadesde creatividade innovación
vencia mediante redesde apoyo mutuo, de que surgen de las complejidadesde tantos
apoyoexterno,etc. En amboscasosla impli- sujetos diversosque componencada red o
caciónnegociadaentrelas redespasaa serun conjuntode acción.
factor determinante:parafijar unosobjetivos
participados,desdedonderescatarlasmotiva- 2. La segundadiferenciacabeestablecerla
ciones y una mayor eficacia cuantitativa y con el principio de identidad de Euclides y
cualitativa. Aristóteles,y conesafilosofía lineal quellega

El análisisde redes tiene su mayor poten- hastaKant y Hegelpor lo menos.Los princi-
cialidadhoy no tantoen la descripciónde las pios de lacomplejidadnoscuestionanlasdico-
relacionesexistentes,como en la potenciali- tomías simples y reduccionistas,maniqueas,
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que acabanademás en síntesis «perfectas», examen.¿A quéestáncontestando,a lo que
superadorasde las antinomias precedentes. quiereoír el encuestador,alo quevieron en la
Hastala computaciónsimple en que se basan TV el último día, a sus sentimientosíntimos,
nuestrosordenadores,quesolo operandesdeel etc.?
1 o el 0, y combinacionesde estos dígitos. En conversacioneslargas, al principio hay
Unosprimerosanálisisde redesse handejado respuestasmuy cristalizadasy estereotipadas,
atraparpor estospresupuestosqueestánen el del tipo «lo quehace falta es máspolicíaen
ambienteintelectual, y por eso han quedado estebarrio», pero segúnse va avanzandoen
reducidos a explicacionesdescriptivas que unaconversaciónesposibleque,conmáscon-
pocopuedenexplicary menossercreativas.La fianza, la misma personadiga que«la última
potencialidad del análisis de redes puede y vez que la policía estuvoen el barrio fue un
debe pasar a las lógicas de la complejidad, desastre,porque le pegarona todaslas perso-
dondelas paradojastienen tambiensu cabida, nas,y mejorqueno vuelva a intervenir».Tal
porquelas identidadesno sontan simples. paradojasolo cabe entenderlacomo quehay

Cadasujetoestáen varias redesal mismo dos o másredesqueestánhablandoen la con-
tiempo, tanto de acción como cognitivas. versaciónatravésde esapersonao grupo,que
Cuandodos se acuestanjuntos en unacama no tieneunasolaidentidadparaestetema,sino
son muchaslas redesqueestánacostándose,a tantasidentificacionesen construccióncomo
travésde aquellasdospersonas,y por esohay redesde referenciaque le influyen. Estetipo
muchas reacciones y conductasque no se de discursoscontradictorios eran tratados
entienden,y otrasmuchasqueresultanapasio- antescomo de alienados,quenecesitabande
nantesy creativas.No sondos identidadescia- encontrarunacoherenciaen sus razonamien-
ras, sino dosprocesosde identificaciones,que tos. Pero ahora los podemosplantear como
circunstancialmentetienenesas concreciones que el alienadopuedeser el analistapor no
de fantasíasy de acción.Peroenelmismoacto saberen que redes contextualesestá siendo
ya estángenerandonuevaspotencialidadesy producidotal discurso,y cómoconstruirestra-
abriendonuevas expectativas.No hay tanto tégicamenteapartir de esasparadojas.
reducción de dos en uno, sino una síntesis- Las medicionesson siempreconvenciones.
concreción provisional que abre numerosas Entrelos extremosdeunamesapodemosacor-
posibilidades,algunasde las cualesresultarán dar quehayun metro,perosólo si no hacemos
elegidas y puestasen marcha.La dialéctica casode que tal mesaestácompuestade partí-
puedetomarvarioscaminos,no uno solo. Pero culas,y quesi tuviésemosquemedir todoslos
tampococualquiercamino, sino sólo si está huecosy movimientosde los electrones,etc.
entreaquellosquetienencondiciones,y quese seríaimposibledeterminarla extensiónde tal
puedeconstruirapartirde las redesquehayen mesa.Lo mismonos ocurreconlos humanos,
presencia. que los podemosreducir a O y 1, meter sus

Hay queasumirque las paradojasestánen datosen ordenadores,sus respuestasen cua-
todo, y que la luz puedeseronday/o corpús- drosde dobleentrada,sólo si los reducimosa
culo segúnlas pruebasa laque la sometamos, purosobjetosparaun temadetenninado.Las
y quelos observadoresy nuestroinstrumental clasificacionesbinariassonmuy simples,y se
de investigaciónsomos materia-energiaque basanen identidadesmuy reducidas.Aspira-
intercambiamosinformaciónconotra matena- mos a movemosen situacionesun poco más
energia. En cada proceso hay muchascosas complejas,que sin desbordarnuestracapaci-
que no entendemos,como estasparadojasde dadhumanade entender,podamosencenderla
la luz quepuedesera la vez identidadescon- luz, hacer propuestassociales viables. Es
tradictoriasentresi, pero queen generalcuan- decir que sin pretendertener el control de
do damos a un interruptor se enciendeuna todas las variables, al menos tengamos en
bombilla.En las cienciassocialesnosha pasa- cuentalas treso cuatroentre las que se puede
do muchoestotambiénconlasconversaciones mover la situación,más allá también de que
de dondededucimosalgunos datos (censos, todoseablancoo negro,buenoo malo.
encuestas,entrevistas,grupos).Al final de un Dialécticasabiertasqueasumenlas parado-
cuestionarionos preguntanlos encuestadossi jas son por ejemplo las de los tetra-lemaso
hancontestadobien,como si aquellofueseun cuadradosquesuperanlos dilemasdicotómi-
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cos. Entre unaidentidadA y unano-A, como otras intermediaso menores.Pero porquela
entre Blanco y Negro, cabenmuchasmatiza- forma de preguntar muchas veces induce
ciones grises. Podemospintar un segmento buenapartede la respuestaal marcarel campo
entrelas dosposicionesy en mediosituarmuí- desde donde se preguntay desdedonde se
titud de puntos,pero siempreestaríanlimita- deberesponderPeropuedenaparecertambién
dospor las dosposicionescontrarias.Lasteo- otrasrespuestasy conductasno tan clarasy
rías de los «conjuntos borrosos» arrancan encerradasen la pregunta.Son las quese des-
desde estos postuladospara indicar que las marcanhaciaotros planos y redesde la reali-
cosasno sepuedenlimitar alasposicionescia- dad, los «errores»quepuedensermáscreati-
ras y distintasconqueavecessenos presenta vos, porquereformulandesdeotro ángulono
la realidadsimplificándolahastahacerlairre- contempladoel mismo problema, haciendo
conocible.Peroademásde las posicionescon- otraspreguntasa suvez,o desbordandolapre-
tramasestánlas posicionescontradictorias,es gunta inicial mostrando las hipocresíasy/o
decir, aquellas que se sitúan fuera de una paradojasen queseapoya.
misma líneade interpretación,que se salena Cadaunade las cuatroposicionesdel cua-
otro plano,aotraslíneasde interpretación. drado no es másqueunaforma de establecer

un planoprovisionalde las conductas,porque
No-A (No) es la transversalidadde todas ellas lo quede

A(SQ )‘Kil 1 continuoestáocurriendo.No esqueunassean
A y No-A Ni A, Ni No-A mejoresqueotras, y de nuevoaquívolvamosa

(Sí, pero No) (Ni Sí, Ni No) establecermoralinasmaniqueassobrebuenos
y malos, considerándolasdos a dos, sino que

Lasposicionesde «querer»y «no querer»al todosnosotrosen algún momentoestamosen
tiempo ala policía, o de pasarde lo uno o lo redesqueactúanconunasu otrasformas,que
otro, y situarseen otro planosontambiénposi- segúnlas circunstanciasvalen a unosu otros
cionesreales,no solo el contestarcon un sí o objetivos. Lo importanteesaprendera mover-
un no a la preguntasobre la presenciade la se por estasredes complejas sin tener que
policíaen el barrio. Y entrelas cuatroposicio- recurrir a una identidadexclusivay única, la
nessin dudahay otrasmuchasqueaúnmati- buena, para poder abrirse a otras posibles
zaríanmásdependiendode las circunstancias construccionesde identificaciones,que pue-
en queseformulalapregunta,y de las redesen dansermáscreativas,aunqueseaprovisional-
que se incardinacadarespuesta.Las redesno mente.El quelas personasy los grupospuedan
se puedenlimitar a computarsí o no, 1 ó O. estaren varios tipos de redesa la vez, aunque
Para ser operativoshay que llegar a algún puedanserparadójicos,puedeserunaventaja
grado de consenso,de tipologías abarcables másqueun defecto.
por la mentehumana,parapoder pensaren
solucioneso alternativasválidas ante los pro- 3. Los movimientossocialessonunosdelos
biemasque se nosplantean.Poresopropone- síntomasmásclarosde las crisis en queviven
mos pasarde las conductasdicotómicasa las nuestrossistemassociales.Hahabidodiversas
tretra-práxicas,aestoscuadradosquesiempre formasdetratarlospor losestudiososacadémi-
podemosconstruir a partir de algún tipo de cos, tratandode definirlos con variables de
conductaquesepuedasingularizar. todo tipo. Por un lado M.Castellstrató de dar

La ideade fondoes aceptarun planoposible unainterpretaciónde los movimientosencua-
de posicionesqueincluya tambiénlo que ini- drándolosentrelas condicionessocioeconómi-
cialmenteparecíacontradictorioy paradójico, casy las ideologíasde las queson portadores.
peroqueel trabajode campoconentrevistasy Sin dudaestos sondos factoresimportantesa
gruposde discusiónno hacesino mostrarnos considerarpuessin sabercualesson sus nece-
comoevidente.Lasparadojaslejosderesultar- sidadesde referenciay cómotienenconstruido
nosasíparalizantes,se nosconviertenen fuen- el imaginariode sus solucionesno se puede
tesdecreatividadsocial,puesahorael abanico entenderun movimientosocial. Pero aúnsien-
de posiblessolucionesse nos amplia mucho do necesarioslos estudiossobreestos condi-
mas.Encontramossin dudaalgunasposiciones cionantes, no parecen ser suficientes para
mayoritariassobrecadaproblema,y algunas explicar las diferenciasentre aquellos movi-
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mientosqueteniendoestascaracterísticasigua- porlas redeso tipos de conjuntosde acción.
íes, tienenresultadosmuy dispares.Por ejem- Másalláde la alienacióncomomasificación
pío todosaquellosmovimientosdebarriosmuy nos encontramoscon redesque se legitiman
pobresde ciudadesdel tercer mundo, donde por suscapacidadesde innovación.Aparecen
actúaunamismaideología(teologíade la libe- así «buclesde resonancia»en las redesque
ración, un tipo de marxismo, etc.), deberían abreny cierranel manejode las condiciones
tener los mismos resultados,y la evidencia tanto objetivascomo subjetivas.Las relacio-
empíricanosdice lo contrario. nesentrelos gruposmásformales,las institu-

A mitadde los años80, cuandoCastelíssacó ciones,y los sectoresno asociados,pero con
su mejor libro sobreel temaincluyendounas sus redesinformales,hacende interruptoresde
explicacionesmás culturalespara los movi- las matricesde conductaobservadas.Lasreía-
mientos, nuestroanálisis ya apuntabaa unas ciones en lo cotidiano, las formalidades e
redesde comunicacióninternasa los movi- informalidades,no son purascuestionesfor-
mientos que marcabanla diferencia. Luego malesy de pocaimportancia,sino precisamen-
hemostenido dos buenasocasionesde validar te los detonantesde las situacionescríticasde
empíricamenteestosplanteamientosatravésde estosmovimientos.Asíhemospodidotipificar
laexplicaciónde los «conjuntosde acción».No algunosde estos «conjuntosde acción» más
se trata tampocode las explicacionesde Ch. habitualesen los distintos barriosy ciudades
huy sobrelos «recursosa movilizar» en cada estudiadas.Hay bastantesde estos conjuntos
caso, o sobrelas «estructurasde oportunidad paralizanteso deformantes de la acción
política», queen sumanos llevan a la conclu- emprendida,pero hay otros muy dinamizado-
sión de quecadacasoescadacasoy quepoco res y creativos.
podemoscomparar.En los últimos 10 añoslos Siemprevanaaparecervariosde estoscon-
estudiosde movimientoshantratadode desmi- juntos en cadacasoestudiado,y a lo largo del
tificarlos, estudiandocasoa casosu fuerzay estudio(paraAméricaLatina fue entre1989 y
sus debilidad. Más queestudiarsus capacida- 1994) se van a ir cambiandode unostipos a
descreativashanestudiadosusdegeneraciones otrossegúnlas circunstanciasde cadaproceso.
y susconsecuenciasnegativas,o biensusingu- Por lo mismo ni hay una identidadclara, de
laridadirrepetible de algunoscasosexitosos. cadacomunidad,sino variasen pugna,y éstas

Por suertetuvimosla posibilidadde estudiar van cambiandosegún las necesidadesde las
un movimientode 28 barriosde Madrid que articulacionesinternas de los movimientos.
entre 1979 y 1986 fueron capacesde levantar Cierto que influyen las condicionesexternas
unas40.000viviendasnuevas,acabandoconel de tipo económicoy de condicionesurbanas,y
«chabolismo»heredadodel franquismo.Apar- tambien las ideológicasdel paísy de los gru-
tede otrasmuchasleccionesde loséxitosy fra- pos políticos, pero todo ello pasade manera
casosque supuso tan enormeoperación de decisiva por la articulación interna a cada
vivienday urbanismo,quiero traeraquíqueen movimiento, a cadaconjunto de acción. Son
unosbarriosacabópor desaparecerla organi- los estilos de hacerlas cosasde lo cotidiano
zaciónvecinal,en otros setransformóenclien- los quenos señalanlasdiferenciasentreunos
telista, y en otros dio muestrade ser creativay casosy otros.En cadadecisiónde bifurcación
renovadora.Lascondicionesde hábitaty clase del movimiento, lo que estácontandosobre
eranmuy parecidas,las ideologíasde los din- todosonlas confianzasy desconfianzasquese
gentesmuy semejantes,perolo quemásmarcó construyeron en la convivencia cotidiana.
la diferenciafué la forma en que las redesde Cuentanlas necesidadesmateriales,y cuentan
convivenciafuncionaron,los «estilos» de los los discursos ideológicos, pero el cemento
«conjuntosde acción».Años despuéspudimos capazde fraguaro disgregartales articulacio-
seleccionarseismetrópolislatinoamericanas,y nes sólo descansaen los tipos de redesque se
en cadacual unatipología debarrios,por hábi- vinieronelaborando.
tat y clase,quelos hiciesecomparables.De los Conjuntosde acciónsonparanosotrosestas
másde 20 barriosestudiadosy de suslíderese relacionesconstruidasen lo cotidiano, tanto
ideologías,lo quemásdestacano son las reía- las de caraa caray másdensas,comolas más
cionesentrerecursosmaterialesy oportunida- superficialeso débiles,quesirvenparaquecir-
dessubjetivas,sino cómoéstasestánmediadas cule la informaciónconstruyendosentidosde



Algunasdiferenciasparaun debatecreativo... 87

inclusión o de exclusión(«nosotros»,«ellos», mantienenuna relación superficial (recibir
etc.).No es la lógicade los interesesde clase, pero no implicarse)con muchosde esosgru-
ni las afinidadesideológicas,aunqueinfluyan, pos y con los planes «integrales»que les líe-
generalmentelasqueconstituyentalescongio- gande arriba aabajo.Claro que no tiene por-
merados,sino otras prácticasmáscotidianas quéserasí, pero nos hemosencontradomuy
las quenos danlas amistades,las pandillas,y frecuentementeconestosconjuntosdondepri-
también los reconocimientosde líderes, o de man las reunionesde coordinaciónpor arriba,
lugaresdondeconjuntosmuy diferentespue- antes que las de toma de decisionesdesde
den encontrarse.Veremos más adelantelas abajo.
dinámicasde vínculos fuerteso densosy de Cuando las decisionesse pretendentomar
vínculosdébileso circunstanciales,y adonde desdelos sectoresinformales,y la articulación
nos lleva. Pero de momentovamosa ver las de las relacionessehacede abajohaciaarriba,
tipologías más frecuentes que nos hemos y en horizontalentrelos gruposactivistasde la
encontradoen estosestudiosde barrios tanto localidad,el riesgosueleserque las autorida-
en Españacomoen Latinoamérica. desy los apoyosexternosdesconfíeno incluso

Al sistematizaralgunasde las redesmásfre- se enfrentencon estos procesos.Estetipo le
cuentesnos aparecieronalgunas relaciones hemosllamadoCiudadanista,porqueefectiva-
muy repetidas.Porejemplolade tipo Populis- mente genera compromisos de ciudadanía
ta, quenos aparecíaen aquelloscasosdonde desde abajo, y aunqueno es tan frecuente
un grupo o personamonopolizabalas relacio- como los otros, sí marca la diferenciaen las
nesde los sectoresde basecon las institucio- dinámicasqueemprende.Este es un tipo de
nes externas.En Argentina incluso tiene el conjunto de acción muy inestable,capazde
nombrede «puntero»,pero tambiénaparecía movilizar ala población,peroquepuedepasar
en otros paísescon diversosnombres.Su pre- con facilidad a algunode los otros tipos de
ocupaciónesserel canalúnico de conexiónde conjuntos, tanto si consigue sus objetivos
la comunidadcon el exterior y por lo mismo como si fracasa.En los movimientossociales
lleva muymal quepuedahaberotrossujetoso vemoscomo sepasade unostipos a otroscon
gruposquele disputenla capacidadde interlo- relativafrecuencia.
cución hacia arriba y hacia abajo. Para ello Hay otrosmuchostipos posiblesde conjun-
tieneque tenerbuencontactocon los poderes tos, incluso algunosdondelas relacionesson
fácticos,y al tiempola confianzade los secto- tan superficiales, que ni conjuntos les lla-
resde base.En casosextremos,en variospaí- maríamos,pero aquí se trata solo de mostrar
ses nos dijeron de tal medidor: «roba,pero quedentrode los movimientos,comunidades,
hace».Es decir, no estamosante un problema etc. hay unos vínculos reticulares,unos sis-
de ideología,sino de confianzaante quien se temas de comunicacióncotidianos, que son
preocupapor la supervivenciacolectiva. No (por lo menos)los embragues,interruptores,o
hayelementode comparaciónpor lo quetodo buclesderesonancia,quehacenactivaro para-
funcionaverticalmente. lizar el resto de las condicionesparaque se

En otroscasosel tipo de relacionesdel con- mueva la sociedad.Cada conjunto tiene su
junto estudiadoincluye a varios gruposque fronterade confianzasy desconfianzascons-
actúanen la localidad y que incluso pueden truida duranteel espacio-tiemporespectode
tenerun planarticuladode actuación.En estos algún punto u objetivo de referencia,por lo
casosse sueledar unabuenacomunicaciónno queparaquese puedanproducir cambioses
soloentrelos mismosgrupossino tambiéncon este referenteexterno o interno el que tiene
alguna administracióno entidadexterna,que quecambiar.Su propiaaccióno algunasreía-
apoyao financiatalesactuaciones.Hemoslía- cíonesexternas,inclusodébiles,puedenllevar
madoaestetipo de relacionesGestionistapor- el procesoa cambiosde confianzasy a una
quese preocupanantetodode hacerunabuena rearticuiación muy diferente. El estudio de
gestiónde los recursosdisponibles.Peroen no estosprocesosnos lleva aprofundizaren sus
pocasocasionesestetipo de gruposno acaban motivacionesmásprofundas.
por llegar a unabuenasintoníaconlos secto-
res de base.Los sectoresno organizados,las 4. El problemade las redeses que están
pandillas, lo más informal de estos barrios marcadasdesde la más tierna infancia. No
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cadared en concreto,sino el sistemareticular con los muertos, los libros sagrados,libros
de cognicióny de conductas.Sonsistemasque científicos, mediosde comunicación,formas
cadaserseencuentraal nacer,y a lo largo de de ver el mundo, lenguajes,culturas,contra-
la vida como muchopuedecambiarde unas culturas,etc.
redesaotras,o bieninterveniren suscambios Todasestas redes se intercalanentre si en
internos. Algunos serescomo las hormigas cadauno de nosotrosy en cadagrupoo reden
adaptansusconductasa un sistemarelacional la queactuamos.En las redescotidianasson,
muy pegadoal terreno.Su supervivienciaes por lo menos, estos cuatro vínculos los que
en redes de relacionesde alta organización, estánactuandocontinuamente.Son en conse-
pero cualquier variación del territorio altera cuenciaredes muy asimétricasporque están
sus conductas.Los mamíferos aún con los marcadaspor estosintercambiosestablecidos
condicionantesdel ecosistemaen quevivimos, previamenteen términosmuy desiguales,casi
tenemosmayor autonomíasobrenuestrocon- nada recíprocos. Y ademásson redes que
texto, y dentro de los mamíferoslos humanos hemosinteriorizadodesdepequeños.No son
hemos desarrolladoformas de intercambios simplementeredesexternasquepodemosver y
reticularesen diversosgradosde eficiencias analizara distancia,objetivarías,sino que las
comunicativas.Y no todas esas formas que estructurasafectivasdel patriarcado,porejem-
hemosdesarrolladohansido positivaspara la pío las hemos vivenciado en nuestro hogar
humanidady paranuestrosecosistemas. paterno(y materno),y en cadapreconsciente

La teoría de la acción comunicativa de quedanimprimiendotipos de comportamiento
Habermasha sido criticadapor Giddens,por determinado.El tipo de relacióndeautoridadlo
caminardentro de unosconsensosque no tie- llevamosdentro,y solo otrasprácticasde cons-
nenen cuentasuficientementealgunosde los trucción de redes,dondeel poder se ejerciese
vínculosirreductiblesenquenosmovemoslos más como potencia que como dominación,
humanos.Tampoco nos parecen demasiado podríancambiaren algola situaciónheredada.
desarrolladoslos dobles vínculos del propio Porejemplo,entrelos humanospracticamos
Giddens,o la teoríadela acciónciases/habitus diferentesmapaso esquemascognitivos,con-
de Bourdieu.Todosellosestánapuntandoa lo ductualesy de comunicación:
que el análisis de redes podría aportarles,
inclusohablande las redes,perono acabande A) Hay unaseriede comunicaciones(muy
entrarde lleno en investigacionesy concrecio- infantiles) llenasde tabúes,tópicos, temores,
nesque lespermitanavanzar.Se quedanen el queactúancomo balbuceospreconscientes,y
umbral teórico, no asumiendolas consecuen- queenmuchosdominiosnosdiferencianpoco
cias a las que les deberíanllevar sus propios de los bebéso de los mamíferosen general.
postulados. Son formasde comunicaciónmuy pocoretrle~

Los humanos siempreestamosen varias xionadas,comolloros,gestosy otrasexpresío-
redesde intercambios.Las básicasson: 1) las nes no-verbales,de gran importancia para
de nuestrospropioscuerposconsuecosistema comprender,por ejemplo, los sentidos de
como en el caso de cualquierotro ser vivo, muchosde los intercambiosmásformalizados.
aunqueen nuestrocasointermedianunaserie A travésde estasexpresioneslo que se reveía
de tecnologías,que a veceshacenmejor y a (chistes, vestidos,gestos,actos fallidos etc.)
vecespeor nuestrarelacióncon los espacios son unos mapasy esquemasprevioscon los
quehabitamos.2) las de producciónde bienes quenos situamosen unasu otrasredes.Son
y servicios a través del trabajo, donde los esquemasbásicos que impregnan nuestros
humanoshacemosdiversostipos detruequesy estilosde vida casi sin darnoscuenta.
mercados,unos más equitativos y otros de B) Otros esquemaso mapascognitivosson
mayorexplotacióny conflicto. 3) las de poder los queconstruimoscara a caracon los más
y control de uno/asy otros/asque,por formas próximos.Son las relacionesfuerteso densas,
culturalesde establecerla autoridad,enfrentan las que,en lo máscotidiano,mantenemoscon
a las edades,etnias, géneros,aprovechando la familia, los amigos,el trabajo,etc. Lo que
diferenciasbiológicasparamarcardominacio- ahí estamosconstruyendoson una serie de
nesfrenteapotencialidades.4) las de los mie- identidadeso seguridadesparaprotegernosde
dos y creenciaspersonalesquenosrelacionan otros exterioresculturaleso socialesquenos
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puedanamenazar.El papelde los estereotipos tamaños de las relaciones. Pero todo ello
o tópicos con queuna pandilla se construye entremezcladoy sin lasjerarquíaspreestable-
frente alos de otraedad,o frentealos quegus- cidassobrequéredessonlas másimportantes.
tan de otramúsica,es tambiénun papelde tra- Puedeserdesdeun ámbito reticular reducido
ducir aun lenguajeinterno (de bromas,frases dondeseefectueun cambiode relacionesque
hechas)los consensosquepretendenestable- produzcatales turbulenciasen las relaciones
cer los mediosde comunicación.Pero estas que se trasladea los otros ámbitosde mayor
confianzasconstruidaspuedensermuy empo- amplitud.El hechode queunospolicíasUSA
brecedorasde la capacidaddelgrupo,limitar a peguena un negro en Los Angeles,esto lo
debatesinternos,endogámicos,las posibilida- grabeun aficionado,salgapor la TV, y luego
desde cadacual. absuelvana los policías,puedepropiciarunos

C) Por esose hablade la fuerzade las reía- desordenessin precedentesen la ciudad.O el
cionesdébiles.La capacidadde muchasde las hechode queun presidentede USA tengaun
relacionesmáscircunstancialeso superficiales deslizconunabecaria,y sesepaa travésdeun
para abrir nuevospuentesentre situacioneso fiscal, puedeacarreargrandescambiosen la
gruposqueestabanbloqueados.Las dinámicas política mundial.Estopuedeocurrir porquela
quehemosestudiadodelos conjuntosdeacción estructurade las redesen lo micro y en lo
se sitúanprecisamenteen desarrollarestapers- macrotiene similitudesy conexionesentresí.
pectíva,perotambiéndescubrimosqueno todas Encierto sentidoes unaestructurahologramá-
las relacionesdébilessonfuertes.La cosaesun tica, esdecir,queen cadaparteestáel todode
poco máscomplejaque dondela dejó Grano- las relaciones.
vetter.Hayunaseriedecondicionesparaqueun El todode los tipos de relacionesestáen lo
conjunto de acción (que incluye relaciones macroy tambiénen lo micro, y se relacionan
débiles,fuertes,contradictoriasy no-relaciones) entre sí, porque han sido formados en una
resulte creativo de nuevaspotencialidades,o mismaculturarelacional.Si haypopulismoen
solo un reproductorde relacionesclientelareso un tipo de estadosnacionaleses porquetam-
rutinarias(T. R. Villasanteetal, 1994). bién lo hay en los barriosy en las formasde

D) En todo caso no es aquíel sitio para conductasdesdelasfamilias hastalas escuelas
desarrollar nuestras investigacionessobre o trabajos.De nuestrostrabajos en América
estasredes/conjuntos,sino para plantearnos Latina se puedededucirestaforma de encarar
queexistendiversosesquemaso mapascogni- las relaciones.No tanto por sus contenidos
tivos con los que construimosnuestrasredes ideológicoso por sus condicionesde clase,
operativas.Y queen los diversosnivelesno es sino porel tipo de retículasqueun determina-
oro todo lo quereluce,sino másbienunaserie dotipo de patriarcadoha construidoen lamen-
de juegospre-codificadosquenos marcanlos talidad colectiva de las personas.Claro que
posicionamientosposibles.Los humanostam- estono es inexorable,y queen cadasituación
bién hemosconstruidounoslenguajesvirtua- podemosencontrartambiénotrosconjuntosde
les,quevandesdeeldinerohastael internet(P. acción no populistas,que se le contraponen.
Navarro) y estos esquemasen los queapren- Perosi rastreamosen ellossuorigen,podemos
demos a caminar y comunicamostambién descubrirdondeestuvieronlos otros orígenes
incidenen nosotros,comoel territorio lo hace educativos para una crisis del patriarcado-
sobrelas hormigas.La diferenciaes quenoso- populistamayoritario.
trospodemosmodificarestosparámetrosbási- Analizandola estructurade los discursosde
cos de nuestrosmapasy conductas,precisa- los dirigentesde barrios muy distintos, tanto
mente porque son construcciones de los de Latinoaméricacomo de España,uno se da
humanos.Pero no siempresomosconscientes cuentade la similitudesy de lasdiferencias,no
de quedeterminadasformas simples de esta- tanto de los contenidoso de las reivindicacio-
blecer redes puedenser reductorasprecisa- nes (necesariamentediferentes) sino de la
mente de las complejidadescreativas que forma de relaciónqueestablecenconlos otros
necesitamosparavivir, colectivos,con los sectorespopulares,conlos

poderes,etc. «Soy como un padre paraeste
Tenemosentoncesvarios tipos de redespor barrio», «la genteno reconoceel esfuerzoque

tipos de intercambiosy tambiénporámbitoso estamoshaciendo»,«ahorahay muchosgru-
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posquequierenapuntarseel tanto»,«lasauto- que se estuviesedesplazandoen el tiempo,
ridades están muy lejos, y si no fuera por parapoder observarcómo se van influyendo
mí...»,etc. Perotambiénpodríamosmarcarlas entresi las principalesvariablesexplicativas.
diferenciasentre los discursosde las mujeres Aún asíestaríamoshaciendoreduccionesde
dirigentesdel de los varones,de la diferencia la complejidad, pero cuando menos serían
entrelas culturasandinas,las brasileñas,etc. menossimplistasquelas habitualesdicotomí-
El papel de los líderesy de los grupostiene as quesenospresentan.Por ejemplo,el cono-
marcosrelacionalesmuy diferentes. cido dilema entre estructuray agencia,entre

Por ejemplo se nota cuandoel dirigente condicionantesobjetibables y construcción
viene de una familia de estructura abierta, subjetivade los proyectos.Aquí hayunalectu-
numerosa,etc.o cuandoesde unaculturabeli- ra dela reflexividadquesueleserun pocosim-
gerantey más heroica que constante. Hay pie, cuandolo que se afirma es quenatural-
redesasociativasqueson másmovilizaciones mentela apuestapor determinadosfines y la
puntualesquemovimientossocialesasentados acción consecuentehacia una determinada
y de mayorduración. La culturarelacionalde construcciónsocial ya está modificando las
muchasmujeresqueademásde serdirigentes condicionesprevias, de tal manera que los
son amasde casay jefesde familia, por aban- resultadosnuncaobedecendel todoni ala lec-
dono del varón, en un númerobastantealto, tura de la estructurahechapreviamente,ni a
sienta otras basesde auto-valoraciónde la los fines explícitamenteproclamados.Lo que
mujery del trabajomáscolectivoy horizontal. en estaslecturasno se estádiciendoes cómo
Cuando ha habido un procesoeducativode se producenesasreflexividadesentreestructu-
pedagogíasemancipatoriastambién se nota, ra y conciencia.Y es ahí dondelas redesde
como las experienciasde «investigación- comportamiento,de las confianzasy descon-
acción.participativa»,militanciassociales,etc. fianzasenlo cotidiano,permitenavanzar.
que quizás no consiguieroninmediatamente Entrelas condicionesestructuralespreviasy
sus reivindicacionespero quedóun poso de los horizontes que se proyectan en cada
relacionesmásdemocráticasy menosautorita- momento se van produciendouna serie de
naso paternalistas.Estasconstruccionesreti- bifurcaciones,puesla flechadel tiempo ni va
cubres tienen sus propias lógicas, no tanto en una sola dirección, ni gira a caprichoen
vinculadasa las condicionesde hábitat o de cualquier sentido.En cada momento se van
clase,sino a la reformaciónde las relaciones construyendoun sentidoirreversiblepor irre-
mismas del poder y la comunicaciónen lo petible, se van abriendo nuevos caminos,
cotidiano, como resultadode las opciones que se van

tomando. Pero cadadecisión no es sólo res-
5. Portodoello los tiemposno sonde causa puestaa unos condicionantesquevienen de

y efecto,en unasecuencialineal sucesiva.Uno atráso de unas metasquese estánproponien-
de losproblemasdel análisisde redeseshaber do, sino muchomásdeunasredesquese están
tenido poco en cuentalas cuestionesde los construyendoy reconstruyendoen basea los
procesostemporales,quizáspordarpor hecho estilospresentesde hacerlas cosas.Estosesti-
quedadasunasestructurasreticularesya todo los tienenquever conla educaciónrelacional,
estabadicho parael futuro. Y lo que se nos con los esquemasy mapascognitivos,queen
muestraes la refíexividady la recursividadde cadafamilia y en cadaculturahande adminis-
los procesos.Aquí manifestamosun saltocon trarelpodery la comunicación.Unopuedeser
los pensamientosduales, con las matrices autoritarioy de clasealtao declasebaja,y uno
binarias,conlas quese sueletrabajar.Es decir, puedesernadaautoritarioy de izquierdaso de
sesuelereducirtodo tipo de explicaciónaque derechas,pues estetalantede hacerlas cosas,
del crucede dos variablessaleuna terceraen esteestilo reticular,viene de otrosparámetros.
un cuadrode dobleentrada.De nuevoestamos Ennuestrainterpretaciónesel estilopatriar-
encerradosen las posibilidadesformales de cal en susdiferentesacepcionesde tratara los
representaren un papelplanolas explicaciones hijos e hijas, a la mujer, a las otras etnias,
de fenómenosmuy complejos.Cuandomenos segúnunosparámetrosde conductas,los que
necesitaríamostres planos, tres ejes, donde más van a decidir respectoa cómo se van a
representarlas principalesvariables,y además construirlas confianzasy desconfianzasde lo
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cotidiano. El cómo se hacenlas cosasdeja de de ellos. Algo así como un gráfico en tres
serunacuestiónformal y pasaa serelelemen- dimensionesque se desplazaen el tiempo,
to capazdedecidir sobrelasdireccionesy sen- cambiandoala vez las tresvariables:
tidos de las flechasde nuestrasacciones.Las
decisioneslas vamostomandosindudapor las A) La estructura de necesidadesque se
necesidadestal comolas sentimos,y segúnlas correspondeconlo quepodemosllamar«espa-
propuestasquesenos presentan,perotanto o cio socioeconómico»(por ejemploconBour-
másvaadecidir quiény cómo son interpreta- dieu), y quehacereferenciaa las condiciones
dasy presentadaslas urgenciasde esasnecesi- de hábitaty de fracción de clase,y cómo se
dadesy los atractivosde aquellosproyectos. relacionanentresi unasnecesidadesconstrui-
Lo emocionaly afectivo, construidoreticular dascon otras.Estasnecesidadesya son refle-
de años,va a decidir sobrelas mejoresopcio- x¡vasporquehansido, y siguen siendo,cons-
nes. Los argumentosde autoridady de con- truidassegúninterpretacionestanto del poder
fianzas en construcciónvan a pesarcomo el comode las fuerzascríticas.
»quédirán»en tantasocasiones. E) Los proyectos ideológicos y las pro-

Y este tipo de decisiones,apartede ser lo puestas de objetivos a conseguir que son
másfrecuente,no tienepor quéseralienanteo difundidospor los agentessocialesy queestán
reproductivo de lo establecido,no tiene por influyendosobrela interpretaciónde las nece-
qué ser más irracional que razonarsegún la sidadesy sobrelas redesde alianzasy con-
«razóndominante».Muchas de las razones fianzasentrelos sujetosenpresencia.Peroque
ideológicasal usono sonmásquejustificacio- se estánteniendoquereformulara lo largodel
nes de algunas razonesparticularesde una procesocadavez quesecierraun caminoy se
parte pequeñade la sociedaddisfrazadasde abreotro, segúnlos apoyosrealesquerespal-
interéscomún.Razonarno tienepor quéestar dan y la reorientaciónsobre las necesidades
reñido con construir afectos.Guiarsepor los esgrimidas.
afectosdemostradosduranteun tiempo razo- C) Lasredesy los conjuntosde acción,que
nablede convivencia,cuandouno ha visto un partende unos«habitus»construidossegúnlas
estilo de vida coherente,puedesertan intere- confianzasque se hanestadodando,perocon
santecomohacerun razonamientobien traba- las nuevasnecesidadesy los nuevosobjetivos
do. Lo ideal esqueambascosasexistan:quese quevansurgiendo,se vanreformulandoen los
puedarazonardesdeunas emocionesy con- propiosprocesos.Y son a vecescuestionesde
fianzas compartidas.Pero no hay por qué relacionesfuertesy/o relacionesdébiles(y sus
separarni contraponerlo racionalprogramáti- variantesen las tipologíasde los conjuntosde
co con lo afectivo relacional.Podemosenten- acción),las quevana ir cambiandoy marcan-
der quesoncosasdistintasqueobedecena fac- do laseleccionesa tomar.
tores diferenciados, pero no solo pueden
actuary actúanal tiempo,sino queespositivo En estesentidono hayaspectopequeñoque
queseretroalimenten. no puedainfluir en cadaproceso.Lasmayores

Así que,por lo menos,tenemostresfactores confianzasse puedenvenirabajoporun peque-
importantesparala construcciónde los proce- ño detalle, por una nueva relación, aparente-
sos reflexivos. Las propios condicionantes mentedébil, peroquepuedemostrarsu fuerza
estructuralesquevancambiandosegúnsevan apartir de ser muy significativa. Conjuntosde
dando los procesos,los objetivospropuestos acciónmuy consolidados,conrelacionesmuy
que tambiénhande irseacomodandosegúnse densas,ante una nueva propuestamarco de
van tomandounoscaminosu otros,y lasredes otras relacionesen un contextomásfavorable,
de confianzasy desconfianzasque se refuer- puedendividirse internamente,y dar lugar a
zano se deshacensegúnlos resultadosy las otros conjuntosde acción innovadores.Desde
formasde establecerlos conjuntosde acción. luegoquelos «habitus»pesan,perono sontan
Comolos tresfactoresvaninteractuandoen el deterministassi consideramoslas reglas inter-
tiempo la forma de representaresto gráfica- nas con que se construyen, deconstruyeny
mentees de muy difícil resolución.Así que reconstruyen.Precisamenteel análisisde redes
solo cabe haceresquemasparcialesy sucesi- tiene aquí una gran oportunidadde mostrar
vos, sabiendode la incompletitudde cadauno comooperanlas estrategiassociales.
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La reflexividadcomplejaqueestamosplan- le estabanfrenando su desarrollo. Entender,
teandonospermiteponeren el centrola capa- por ejemplo,quelos procesosen queestamos
cidad de negociarestrategiascompartidaspor metidos son construccionesauto-eco-organí-
los principalessujetosimplicadosen cadauno zadas,dondelas redesde relacionessondiná-
de los procesos.Ponersobrela mesalas cons- micasde comunicacióny poderasimétricas,a
trucciones de las necesidadesque se hacen partir de ias cualesse van desarrollandonue-
desdecadaposiciónsocial,ponerlosobjetivos vasredesy nuevascomplejidades.Y entrando
y las aspiracionesdesdecadaideologíaparti- en su dimensiónprácticapodemosver cómo
cular, y poner tambiénlos estilos de resolver operanen casosconcretos.
los conflictos y las formas más creativasy Hay relacionesfuertesy densasen determi-
democráticasquepuedanaprovecharlas mejo- nadosgrupos,soncomo célulasquese nucle-
res y mayores capacidadesque se puedan an en torno a una ideología o imaginario-
aportar.El análisisde redespasaasíde seruna motor, o bien entornoa simples tópicos de
colecciónde pretendidasfotografíasde lo coti- pandilla,peroen cualquiercasosongruposde
dianolocal, a serun instrumentocentralde las grandensidadde relacionesinternas,y ,apartir
estrategiasresolutivasde los procesossocia- de ellos se puedenestablecerunosmapeoso
les, combinandola complejidadde las distin- socio-gramasde los sujetos en presencia.
tasaportacionesdesdesucapacidadde concre- Desdecadauno de estosgrupos,semi-grupos,
talasen relacionesoperativas, pandillas, etc. se puedendescubrir también

otrasrelacionesmásdébiles y circunstancia-
6. La operatividadde estapropuesta,para les, comopuentesentreaquellascélulas.Cada

la tercerafasede lo quepuedaserelanálisisde grupo puedeencerraseen sí mismo o puede
redes,nos desmarcaal tiempo de aquellos abrirsealos demás,o a un sectordeterminado.
planteamientosde la complejidadquese que- Así van apareciendolos conjuntosde acción,
danen purosdiscursosteóricos(comoenten- pero para que se organicen tales conjuntos
demosque es el casode Luhmann).La com- hacefaltaun temaquelo propicie.El temaque
piejidad, que en ciencias físico-químicasy permite una lectura determinadade la red
biológicasvino adar sentidoainvestigaciones complejatiene gran importancia,no solo por
prácticas sobre las «estructurasdisipativas» su contenidosino por la reestructuraciónde
(Prigogine),o sobre la «auto-po’íesis»(Matu- relaciones que mueve en los conjuntosde
ranay Varela), y porlo mismoteníaunalectu- acciónpresentes.
racomoinstrumentalcientífico, enlas ciencias Las relaciones débiles no siempre tienen
socialesle hanquendodar un contenidosus- fuerza,sino quesucapacidadcreativadepende
tantivo filosófico, una teoría de sistemaspara del tipo de relacionesque se establecenentre
explicarlotodo. Comoen el casode Luhmann las relaciones fuertes-densasy las débiles-
paraexplicar las paradojasteóricas,pero o a puentes.Hay relacionesdensas-fuertescuyo
partir de los resultadosprácticosy paracons- imaginario-motoro ideologíaes muy cerrado
truir sentidosoperativos.En estesentidonos en sí mismo y apenaspermite hacerbuenas
parecenmás interesanteslas aportacionesde relacionescon otros gruposo sectoressocia-
algunosconstructivistassociales,queusande les. Pero también hay algunos imaginarios-
losparadigmasdelacomplejidadyde laciber- motor que fomentanla acción conjuntay no
néticade segundoorden en la medida en que sectaria,quepostulanla construcciónde redes
contribuyenaresolvery dar sentidosalos pro- más ampliasde comunicacióne implicación.
biemasprácticosde los humanos. La construcciónde temas consensuados,de

El debateepistemológicoen abstractopuede imaginarios-marcoque resultende confianzas
servir para criticar conceptosmuy cerrados, compartidas,resultande la capacidadde los
que no dejan avanzarlas metodologíaspero gruposy pandillasde abrirsea horizontesmás
puedenquedarseen puraselucubracioneslógi- amplios.
cas que sólo nos hacenperderel tiempo. El La importanciadeestostemasmarco,gene-
análisisde redescomo metodologíaoperativa radores de nuevos conjuntosde acción más
puedeavanzarmuchosi toma alguno de los amplios,no estátantoen queseantemasmuy
postuladosde la complejidad,desdeel punto profundos o articuladoscon las necesidades
de vistade desbloquearalgunossupuestosque másbásicas,sino en sucapacidadparareorga-
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nizar las redesde relaciones,de confianzas, personajessehanido transformando,puesson
Siemprehay temasquepermitenhacerpuen- lasrelacionesquehanido estableciendo,aven-
tes, imaginarios-marcoque englobana unos turas,puentes,lasquehanido construyendoel
gruposo aotros,perono siempretalespuentes relatoy reconstruyendoa los propiospersona-
son creativos y emancipadores.Es en estos jes.Lasbuenasnovelasno sontanto los perso-
aspectosdonde se juega la organizaciónde najes de unavez por todas,sino las redesen
cadasociedad,si apuntaa reproducirlos pode- quesevandinamizandoprocesos.
resestablecidoso si seplanteaotrasdinámicas En la novela hay un temapuente-generador
másinnovadoras.El problemaprácticosiem- que son las aventuras-bromas-tropiezosque
pre se planteaen cómo articular los temas unena unos y a otros y hay otros temas de
marco-puente-generadores,con los otros fondo, másintegrales,como las guerras,con-
temas más profundos-estructurales-motores- ductas burocráticasy mezquinas,gobiernos,
integrales, etc. Lo máscreativode la novela es la capaci-

Un tema puentepuede ser la democracia dadde anicularlas relacionesdensasy anquilo-
dentrodeun procesodetransiciónparasalirde sadasdel pueblo,de las costumbrescortesanas,
un autoritarismo,perodentrode tal marco,hay conlas relacionesdébilesy circunstancialesde
imaginariosmotorescomo cadaideologíade las aventurasy susinsólitassalidas.Y estasarti-
los socialismos,ecologismos,liberales, etc. y culacionesse hacena travésde dospersonajes
también motoresde pandillasparadivertirse, muy distintosqueestánabiertosalos cambios
paratenertrabajo,etc. La capacidadde nego- (D.Quijote-Sancho).En lasestrategiasde impli-
ciar redes y conjuntosde acción entre unas cacióny negociación,en la práctica,son situa-
posicionesy otras, llevándolo todo ello a lo ciones semejanteslas que hay que resolver
concreto, a las actuacionesoperativas,es la entrelos gruposen proceso.Hay gruposque
capacidaddel análisis de redespara trabajar hande salir de sus idealizacionessi no quieren
con estrategiasimplicativas. Otro ejemplo caersedel caballounay otra vez, y haypandi-
pueden ser los planes estratégicosde las lías y sectorespopularesque han de asumir
empresaso de las ciudades,con suscapacida- algunosconceptosideológicossi quierenconse-
desde organizacióninternay sus competen- guir susobjetivos.
ciasconotras.En los movimientossocialeso La dinámicade las redesy los conjuntosde
en las economíasdel tercersectortambiénse acciónnos lleva a establecercronogramasen
puedenaprovecharestosenfoquesparadiseñar dondedebenparticiparlos diferentessujetosen
estrategiasreivindicativasy/o propositivasque proceso.El socio-gramao mapeoquepodemos
cuentencon másapoyossociales. estableceral principio de una estrategianos

La metáforadel la novelade Cervantesnos sirve sólo provisionalmenteparaubicardesde
parececlarificadorade cómo unas relaciones dondepartecadacual, peroelmismohechode
de aventuravansiendocreativas,en lamedida hacer talleres y reuniones, investigaciónde
en quecadaprotagonistava dejandosus reía- campo,y el diagnósticoqueseva construyen-
cionespreviasy vaasumiendonuevasposicio- do y quese devuelvea los gruposimplicados,
nes.D. Quijote es como un grupo ideológico van a significar un «analizadorconstruido»,
(novelas de caballerosandantes)que se ve una serie de acontecimientosgeneradoresde
impelido a meterse a «desfacerentuertos», prácticasreticulares,queabrennuevasposibili-
pero quese tiene queenfrentara la realidad dades.La forma de movernosen las redesde
duraque le tira del caballo,que le golpeapor investigación(como quijotes en la aventura
su idealismo insensatoy un tanto cerrado, informativa) nos sirve siempre que sepamos
hastaqueya muy avanzadala novelava dán- mantenernuestraposicióndentrode los entra-
dosecuentaque tambiénSanchotiene razón madosde las otrasredesy conjuntos.El cons-
en muchascosas,y acabapor volver a su pue- truccionistasocial sabequesu investigaciónes
blo. SanchoPanzaes el prototipo de sentido partede la estrategiaen juego, pero tiene que
común poco dado a idealizaciones,siempre sabercuálessupapelde puentey no de motor,
hablaen refranesy tópicos,pero a lo largo de cuál es laposición y las distanciasque se han
lanovelase vacontagiandode ideales,y acaba de tomar.Siemprevamosaestarimplicadosen
gobernandola InsulaBarataria,por cierto con los procesos,pero no tenemospor quéasumir
muchotino y justicia.Entrebromasy veraslos posicionesqueno noscorresponden.
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No setratade magnificarlas relacionesden- quesi venimosde escuelasconsemejanzasen
sas como ciertos comunitarismos,ni de solo los lenguajesy con metodologíasparecidas,
ver los puentessocialescomolo creativo,sino tenemosalgunasconfianzasy habituscompar-
de estudiary dinamizarlas relacionesentre tidos, y esofacilita elentendernos.Y claroque
esasrelaciones.Comprenderlos cambios,los si elegimosproyectosy metasa alcanzarcon-
ritmos y tiempos,de los conjuntosde acción sensuadastodo va a sermásfácil entrenoso-
que engloban tales redes de vínculos. Las tros. Pero siendo condicionesque favorecen
observacionesy lecturasde las redessiempre las relaciones,no son suficientes,ni son los
las hacemosdesde un determinadotema, motoresquenos haráncaminar.Es preferible
desdeunos objetivos, desde unas propuestas tenerfines o metasmásgenéricos,quepermi-
(implícitas o no), pues no nos es posibleleer tan un abanicoamplio, y concretaren cambio
todaslas redesen queestamosimplicadosa la los pasosinmediatos,las redesy conjuntosde
vez (incluso porquede algunasapenastene- acciónqueen lo cotidiano y próximo puedan
mos conocimientode cómo nos afectan).Por ser realizables y aumentar las confianzas
eso la selecciónde temasy la combinatoria comunes.Esto necesitano solo de relaciones
entreunosy otros temaspasaa sertan impor- débilessino tambiénde dinamizadoresabier-
tante. Somosunanuevarelación(de estudioy tos, de puentesque uno tras otro van tradu-
propuesta),que se mueveentreotrasredesya ciendode unosidiomasaotros las preocupa-
establecidas,pero tambiénen proceso.Somos cionescomunes.
puentesentrelos vínculosy podemosgenerar Tenemoslas experienciasdehaberestadoen
sinergias positivas-creativaso cosificadoras- muchosequiposde investigación,y muchos
reduccionistas.Estos retos se corresponden sabemoscómosonesasdinámicas.La penúlti-
con las estrategiasenjuego, estemosatentos. ma vez estuveen lacoordinaciónde 4 Univer-

sidadesespañolasy 6 centrosde investigación
7. El propioSeminariode Madrid, enel que latinoamericanosen otras tantas ciudadesy

hemos participado, puede quedarse en un culturasmuy diferentes.Además de estudiar
seminariomás como tantos otros a los que las redes(informalesy asociativas)de cuatro
asistimos,y dondetomamosconocimientosy barriosen cadaciudad,tambiéncreamosotras
taijetas, intercambiamospapelesy opiniones, redesentrelos investigadores,entreUniverst-
peropoco más.Cadagrupo de relacionesden- dadesy entrealgunasONGs (T. R. Villasante
sasmantienesusfidelidades,susintereses,etc. et al., 1994). Nuestraspropuestasdeinvestiga-
o biense da unaaperturaa un nuevoconjunto ciónsuelentenerentoncesestedobleobjetivo,
de acción,porquelas confianzasse amplíany incorporado en las propias metodologías
abren nuevasconductasy pensamientos,que implicativas, estudiarlas redesy recrearíaso
se van concretandocon publicaciones,con crearías,no solo entrelos gruposestudiados
otros seminarios,con impulsosaviejas redes sino tambienentrelos estudiantes.Y por eso
abandonadas,con otrasnuevasiniciativas,etc. insistimos en poner los objetivos no como
La potencialidadde las creatividadesa poner metasfinales,sino enlos propios instrumentos
en marchaestarádependiendode los sentidos que generanlas relacionesde comunicación
quele demosadeterminadostemasquepriori- másinmediata.
cen unas lecturasu otras, unas propuestasu Lo primero que se nos ha ocurrido es una
otras. Son los «analizadoresconstruidos»los publicación en castellanoque de cuenta del
quehacenel análisisreal de las consecuencias propioSeminariode la Complutense,dondese
de todo lo quenos sucede.Es la sucesiónde traduzcanpara los hispanohablantes(sobre
prácticas(correoselectrónicos,revistas,confe- todo Latinoamérica) textos del Network
rencias,etc.)dondeencontrarnoslas quecerti- Analysis hastaahora sólo en inglés. Publica-
fican quelas relacionescrecenodecrecen,que ción quepuedeir seguidade otros trabajosde
los vínculos sondinamizadoreso no. los queen las redeselectrónicasnospodamos

No es por tanto la proclamaciónde fines y ir intercambiando.El grupo PECAR hemos
declaracionesconjuntasde cara al futuro, las tomadola iniciativade ponerunapáginaabier-
metas que nos propongamos,ni es tampoco ta con los diversos trabajos que vayamos
quevengamosde unasu otrastradicionesaca- haciendo, para que cualquieralos pueda ir
démicaslo queva a sermásimportante.Claro bajandoasuordenadory discutiendoo usando
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según sus necesidades.No es esta una tarea GRANOVETrER, M. (1973): «Thestrengthof weakties.»
rápida, ni que tengamosacostumbradaen AmericanJournalofSociology78?

a GRÁNovrrreR, M. (¡982): «Thestrengthof weakties. Anuestrasprácticas,peroesperamosquepoco network theory revisited.»En Marsdeny Lin (Eds)
pocola vayamosadar utilidad. (1982)Socialstructureandnetworkanalysis.Beberly

Crear «buclesde resonancia»o «conjuntos Hilis. Sage.
de acción» implica dar pasosconcretosque GUAIIWARI, F. (¡989):Las tres ecologías.Valencia. Pre-
sean como «analizadoresconstruidos»que textos.

hastadondelas resonanciaso HÁRMs, H. (1997):BIs nuclis d’intervencióparticipativaejemplifiquen (NF) Mimeografiado.SimposiosobreLa Democra-
las sinergiasse activany abren nuevoscam- cia Local caraal siglo XXI. Diputaciónde Barcelona.
pos, nuevoshorizontes.Lasredeselectrónicas I-LANNERZ, U. (1986):Exploraciónde la ciudad. México.
puedenfacilitar algunostiposde comunicacio- Fondode CulturaEconómica.
nes,pero sólo sonun instrumentocuandofun- IBANEZ, J (1994): El regreso del sujeto. Madrid. Siglox)U.cionan otro tipo de redesque conjuntan los MATURANA, H. (¡995): La realidad: ¿objetiva o cons-
sentidosque los sujetosles queremosdar. La truida? Barcelona.Anthropos.
construcciónde estos sentidos no se deben MARTÍN, E (1999): «El sociogramacomo instrumento
encerrar entre las redes más próximas de que desvelala complejidad»,en Empiria, n.’ 2; Pp.
mayorconfianzatampoco,porquese reducen 129-151. Madrid. UNED.

hacerreiteracionespococreativas.Lasreía- MARTÍNEZ, M. (1997):«Lasilusionesparticipativasde laa planificación estratégica.»Mimeografiado. Instituto
cionesentrelas redesvirtualesy lasredescara de Estudios Regionales.Universidadde Antioquía.
a cara, tienenque contarcon otros espacio- Medellín.
tiempos flexibles, donde ejercer unos ritos MAYER, A. (1980): «La importanciade los cuasi-grupos
nuevosqueseanpotenciadoresde las aperturas en tos estudiosde sociedadescomplejas.»En Wolf,

sobreesasmesas.La apuesta Mitchell y otros (1980): Antropología social de lasque se coloquen sociedadescomplejas.Madrid. Alianza.
por abrir un nuevocampo, unanueva etapa, Mins, E (1996): La revoluciónquenadiesoñóo la otra
unoshorizontesprometedoresparael análisis postinodernidad.Caracas.NuevaSociedad.
de redes,pasahoy porconstruirredesamplias MITcHELL, C. (1980): «Orientacionesteóricas de los
y complejas, donde las dinámicas internas estudios urbanos en Africa.» En Wolf, Mitchell yotros (1980): Antropologíasocial de las sociedades
seanmotoresde los crucesquehemosde pro- complejas.Madrid. Alianza Universidad.
curar a nuestrasexperienciasy nuevascon- MONTAÑO, M. (1976): Los pobresde la ciudad en los
ceptualizaciones. asentamientosespontáneos.México. Siglo XXI.

Moprq, E. (1994): Introducciónalpensamientocomple-
jo. Barcelona.Gedisa.
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