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La Fundac ión BBV, c o n s e c u e n t e c o n su o b j e t i v o de c r e a r 
espacios de r e f l e x i ó n s o b r e algunas cues t i ones f u n d a m e n 
tales de la soc iedad c o n t e m p o r á n e a , se ha responsab i l i zado 
desde 1989 de la c o n t r i b u c i ó n española al P r o y e c t o de 
Ca r tog ra f í a C o m p a r a d a del C a m b i o Social , que pers igue la 
c o m p a r a c i ó n de tendenc ias sociales rec ien tes en las soc ie 
dades indust r ia les avanzadas. 

El m o d o pa r t i cu la r de t raba ja r del G r u p o C C C S ex ige la 
rea l izac ión p rev ia de un per f i l nac ional p o r cada u n o de los 
respec t i vos equ ipos par t i c ipan tes . El l i b ro Tendencias socia
les en España 1 9 6 0 - 1 9 9 0 (FBBV, D o c u m e n t a , M a d r i d 1994) 
cump l ía este p r o p ó s i t o y ha o b t e n i d o desde su apa r i c i ón , 
en t r e s v o l ú m e n e s , una exce len te acogida, n o só lo p o r 
p a r t e de los p ro fes iona les de la Soc io logía s ino t a m b i é n p o r 
la de o t r o s de discipl inas más o m e n o s p r ó x i m a s , de es tu 
d iantes un ive rs i ta r i os y del púb l i co c u l t o en genera l , hasta 
el p u n t o de haber s ido ya o b j e t o de una r e i m p r e s i ó n . 

En el v o l u m e n que el l e c t o r t i e n e a h o r a en sus manos se 
recogen los resu l tados de va r ios años de t r a b a j o en co la 
b o r a c i ó n de una ve in tena de a u t o r e s — a l e m a n e s , n o r t e a 
mer i canos , canadienses, f ranceses y e s p a ñ o l e s — así c o m o 
c o m e n t a r i o s y sugerencias que p r o c e d e n de d iscus iones 
e n t r e especial istas, que a veces se f o r m a l i z a r o n al m o d o de 
la Mesa Redonda s o b r e Conve rgenc ias en las Es t ruc tu ras 
Sociales de los Países Avanzados , que la Fundac ión BBV 
p a t r o c i n ó y c e l e b r ó en d i c i e m b r e de 1992 en M a d r i d . 

La v e r s i ó n inglesa de esta o b r a ha v i s t o ya la luz en una 
ed i c i ón de C a m p u s - V e r l a g y M c G i l l - Q u e n s Un i ve rs i t y , en 
t a n t o que la f rancesa está a p u n t o de apa rece r en Presses 
Un ive rs i t a i res de France. Cada una t i ene un e d i t o r c o m ú n 
y o t r o nac iona l , d i f e r e n t e para cada lengua e inc luye en 
t o d o s los casos las var ian tes y los añad idos que el g r u p o 
r e s p e c t i v o ha c o n s i d e r a d o o p o r t u n o s . 
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PRESENTACION 

La Fundac ión BBV, consecuen te c o n su o b j e t i v o fundac iona l de 
c rea r espacios de r e f l e x i ó n y t r aba jo s o b r e los p rob lemas que 
más p r e o c u p a n a la soc iedad de nues t ros días, a b o r d a en esta 
ocas ión el es tud io c o m p a r a t i v o de la rea l idad social c o n t e m p o r á 
nea de las soc iedades avanzadas. 

Esta o b r a cons t i t uye una a p o r t a c i ó n más, aunque la p r i m e r a de 
ca rác te r c o m p a r a t i v o , d e n t r o del p r o y e c t o de Car tog ra f ía Social 
C o m p a r a d a , que ha p r o d u c i d o ya una i m p o r t a n t e ser ie de es tu 
d ios in te rnac iona les . 

Una de las cuest iones que precisa aclaración en el estud io de las 
es t ruc turas sociales con temporáneas es la de si su evo luc ión se 
encamina, o no , hacia la convergenc ia , y en qué g rado cristaliza ésta 
en los d i ferentes países industr iales avanzados. La contestac ión i m 
plica c o n o c e r tamb ién cuáles son aquel los rasgos que, al margen de 
las coincidencias básicas, van a persist i r en cada sociedad. 

La Fundación BBV se ha responsabi l izado desde 1989 de las c o n 
t r ibuc iones españolas a este p r o y e c t o , bajo la d i recc ión del p ro feso r 
Salustiano del C a m p o , y presenta con satisfacción este p r ime r v o 
lumen compara t i vo , que se asienta sobre los perfi les nacionales que 
con una planti l la igual se han publ icado ya para Estados Un idos , 
Canadá, Francia, A leman ia y España. Ello supone, en c ie r tos aspec
tos , una pos ic ión ventajosa f r e n t e a o t r o s p royec tos o r ien tados , 
as imismo, al es tud io y evaluación de las es t ruc turas y el cambio de 
las sociedades avanzadas. 

El va lo r de los t raba jos aquí recog idos (que ven la luz s imu l tánea
m e n t e en españo l , inglés y f rancés) v iene dado p o r la i m p o r t a n c i a 
de la re lac ión de a u t o r e s e invest igadores de d iversos países, que 
han pa r t i c ipado en esta pub l i cac ión . Sin duda, los l ec to res de 
n u e s t r o país, y especí f i camente los pro fes iona les y es tud iantes de 
la Socio logía, e n c o n t r a r á n út i l esta a p o r t a c i ó n , que les p r o p o r c i o 
nará i n t e rp re tac i ones nuevas de mú l t ip les da tos de la real idad 
social , así c o m o respuestas f iables a de te rm inadas preguntas que 
d ia r i amen te se hacen s o b r e las ac t i tudes y los c o m p o r t a m i e n t o s 
de d i s t i n tos g r u p o s sociales. 

Fundación B B V 
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PREFACIO 

Simón Langlois 
Salustiano del Campo 

La m o d e r n i z a c i ó n de las soc iedades occ identa les ha c o m e n z a d o 
en m o m e n t o s d i fe ren tes y ha p r o g r e s a d o a ve loc idad var iab le. La 
genera l izac ión del c o n s u m o de masas y de la p r o d u c c i ó n en ser ie 
se r e m o n t a a los años ve in te en el caso de Estados U n i d o s , 
m ien t ras que hasta el f inal de la Segunda G u e r r a Mund ia l Canadá 
y Q u é b e c n o se c o n v i r t i e r o n en soc iedades del m i s m o t i p o . En 
Europa O c c i d e n t a l n o se puede hablar de soc iedad de c o n s u m o 
de masas hasta los años sesenta en Francia o A leman ia y, más 
t a r d e todavía , en España y Grec ia . La m o d e r n i z a c i ó n de la soc ie
dad, med ida p o r la e x t e n s i ó n del c o n s u m o de masas, n o se puso 
en marcha en los países del Este hasta que caye ron los regímenes 
comun is tas a f inales de la década de los ochen ta . 

La m o d e r n i z a c i ó n sucesiva de un gran n ú m e r o de países y de 
sociedades, que han a lcanzado ya niveles de d e s a r r o l l o re la t iva
m e n t e comparab les , susci ta una cues t i ón de gran envergadura , la 
de hasta qué p u n t o ex is te una convergenc ia e n t r e estas soc ieda
des. ¿Estamos acaso as is t iendo a la emergenc ia de un m o d e l o de 
desa r ro l l o que t e n d r á c o m o consecuenc ia la r e d u c c i ó n p rogres iva 
de las d i ferenc ias nacionales? A este i n t e r r o g a n t e es al que qu ie re 
dar respuesta el G r u p o in te rnac iona l de Car tog ra f ía c o m p a r a d a 
del camb io social (en inglés, I n te rna t iona l Research G r o u p o n t h e 
C o m p a r a t i v e C h a r t i n g o f Social Change, C C S C ) . 
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E l G r u p o C C S C 

El G r u p o C C S C fue c r e a d o o f i c ia lmen te en m a y o de 1987 y está 
c o m p u e s t o p o r h i s t o r i ado res , soc ió logos , economis tas , d e m ó g r a 
fos y po l i t ó l ogos , agrupados en equ ipos nacionales. Cada e q u i p o 
es a u t ó n o m o y se responsabi l iza de e n c o n t r a r f inanc iac ión para 
sus prop ias invest igaciones. El sec re ta r iado del G r u p o ha res id ido 
desde el p r i m e r m o m e n t o en Q u e b e c y sus gastos los sufraga el 
I n s t i t u t o Q u e b e q u é s de inves t igac iones s o b r e la cu l t u ra , que 
en 1994 se t r a n s f o r m ó en I N R S - C u l t u r a y Sociedad y es un C e n 
t r o de Invest igación depend ien te del I ns t i t u to Nac iona l de Inves
t igac ión Cient í f ica . S imón Langlois es el c o o r d i n a d o r del g r u p o y 
el responsab le del Secre ta r iado . 

La o rgan izac ión del t r a b a j o en el seno del G r u p o es bastante 
or ig ina l y, sin duda, la clave de su é x i t o y de su p r o d u c t i v i d a d . 
Sus m i e m b r o s se r e ú n e n dos veces al año , a l t e rnándose c o m o 
an f i t r i ones los países par t i c ipan tes , c o n o b j e t o de d iscu t i r el es
t a d o de los avances en el análisis de tendenc ias e fec tuados en un 
d e t e r m i n a d o país, o para exam ina r los t raba jos de análisis c o m 
parado . El g r u p o carece de cua lqu ie r e s t r u c t u r a f o r m a l de a u t o 
r idad y func iona p o r consenso y p o r la adhes ión vo lun ta r i a a un 
m i s m o p r o y e c t o de invest igac ión. El t r aba jo se d i s t r i buye en f un 
c ión de los in te reses de cada m i e m b r o y los plazos se estab lecen 
de c o m ú n a c u e r d o d u r a n t e las reun iones . 

El G r u p o c o m p r e n d í a al p r i nc i p i o equ ipos de invest igac ión p r o 
cedentes de Estados U n i d o s , de Francia, de la Repúbl ica Federal 
de A leman ia y de Q u e b e c . En 1989 se i n c o r p o r a r o n los equ ipos 
de España y G r e c i a y en 1991 se f o r m ó y fue acep tado un e q u i p o 
ruso . En 1993 ingresó o t r o p r o c e d e n t e de Italia y están todav ía 
en f o r m a c i ó n algunos más. 

Programa de investigación 

El p r o g r a m a de invest igac ión del G r u p o es b i f r o n t e . En p r i m e r 
lugar hay que p r e p a r a r una desc r i pc ión c o h e r e n t e del c a m b i o 
social en cada una de las soc iedades. Esta desc r ipc ión se a r t i cu la 
en t o r n o a la n o c i ó n de tendenc ia , que es en real idad el d iagnós
t i c o de un s e g m e n t o de la soc iedad. Cada e q u i p o nacional acepta 
su je tarse a un m i s m o plan de análisis. En o t ras palabras, se t r a t a 
de p repara r , para cada soc iedad, una o b r a que con tenga i n f o r m a 
c iones comparab les . Y hay que ins ist i r aquí en el ca rác te r ún i co 
e i n n o v a d o r de esta empresa , p o r q u e se t r a t a de p resen ta r , de 
f o r m a s is temát ica y que se p res te a la c o m p a r a c i ó n , el c o n j u n t o 
de los camb ios sociales, cu l tu ra les , po l í t i cos , demográ f i cos y ec o 
n ó m i c o s en cu r so . 



Prefacio 

Hasta a h o r a se han ed i t ado c inco grandes ob ras : 

Recení Social Trends in the Uni ted States 1960 -1990 ; 
Recent Social Trends in Québec 1960-1990 ; 
Recent Social Trends in West Germany 1960 -1990 ; 
Recent Social Trends in Trance 1960 -1990 ; 
Tendencias sociales en España ¡ 9 6 0 - 1 9 9 0 . 

Estos l i b ros han s ido pub l icados p o r C a m p u s Ver lag (F rank fu r t ) 
y p o r M c G i l l - Q u e e n ' s U n i v e r s i t y Press ( M o n t r e a l ) en la co l ecc i ón 
Comparat ive Chart ing o f Social Change. y p o r la Fundac ión BBV en 
su ser ie Documenta. C o n v i e n e a d v e r t i r que las ob ras s o b r e Q u é 
bec y Francia se han pub l i cado t a m b i é n en f rancés y que la ve r s i ón 
inglesa del l i b r o s o b r e España está en prensa c o n el t í t u l o Recent 
Social Trends in Spain, I 9 6 0 s - I 9 9 0 s . El t í t u l o g e n é r i c o de todas 
estas pub l icac iones p r e t e n d e invocar la un idad del c o n j u n t o y 
subrayar lo que t i enen en c o m ú n . 

El segundo despl iegue del p r o g r a m a de invest igac ión se d i r ige a 
la c o m p a r a c i ó n i n te rnac iona l . El o b j e t i v o de la e m p r e s a es m u y 
amb i c i oso , p o r q u e se p r o p o n e c o m p a r a r soc iedades globales a f in 
de ident i f i car semejanzas y d i ferenc ias, convergenc ias y d i ve rgen 
cias. A l dar cuen ta de la e v o l u c i ó n de un f e n ó m e n o o de su 
re lac ión c o n o t r o s , los soc ió logos se arr iesgan a i n c u r r i r en e r r o 
res ó p t i c o s si n o c o m p a r a n lo que obse rvan en sus países c o n 
s i tuac iones s imi lares en o t r o s . La perspec t i va t e m p o r a l es un p r i 
m e r c o n t r o l de la va l idez de algunas exp l icac iones, que r e q u i e r e 
casi insos layab lemente ser c o m p l e t a d a c o n una perspec t i va espa
cial. Si n o f ue ra así, ¿cómo pod r í a dec id i rse e n t r e lo pa r t i cu la r y 
lo general?, ¿cómo saber lo que en una tendenc ia o en una re la
c ión e n t r e tendenc ias c o r r e s p o n d e a la s ingular idad de un c o n 
t e x t o nac ional o a algo más general? Por p o n e r un e j e m p l o : la 
caída de la p rác t i ca rel ig iosa ha s ido cons ide rada f r e c u e n t e m e n t e 
c o m o un e fec to de p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n , p e r o esta r e d u c 
c ión que se ha p r o d u c i d o en Francia, España y Q u é b e c en los 
ú l t imos t r e i n t a años n o se obse rva en Estados U n i d o s , d o n d e se 
aprec ia un c i e r t o renacer . Para i n t e r p r e t a r este f e n ó m e n o y des
c u b r i r e l e m e n t o s para exp l i ca r lo , n o es pos ib le quedarse en la 
vaga idea de m o d e r n i z a c i ó n , s ino que el análisis ha de ser más 
p rec iso a f in de l legar a c o n o c e r lo que es a t r i bu ib le a las p a r t i 
cu lar idades nacionales y lo q u e no lo es. 

A h o r a b ien , si al rea l izar el análisis m a c r o s o c i o l ó g i c o de una so 
c iedad c o m p l e j a se e n c u e n t r a n p rob lemas , éstos se decup l ican 
cuando se t r a t a de c o m p a r a r l a c o n o t ras . Para n o e m p e o r a r l o s 
es necesar io c o m p a r a r lo que es comparab le . Po r esta razón 
hemos d e c i d i d o es tud ia r so l amen te sociedades avanzadas, cuyos 
niveles de d e s a r r o l l o n o son idén t i cos , p e r o t a m p o c o demas iado 
d is t in tos y cuyas numerosas re lac iones actuales y pasadas leg i t i -
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man la idea de que el c o n j u n t o o f r e c e una c ie r ta coherenc ia . Esta 
m ín ima p recauc ión n o imp ide que surjan o t ras d i f icu l tades. Sin 
á n i m o de ser exhaus t i vos seña laremos c o m o e jemp los las d i fe
rencias e n t r e los sistemas estadíst icos, que pueden p o n e r en pe
l ig ro las c o m p a r a c i o n e s o las d i ferencias ins t i tuc iona les que a r r o 
jan c o m o resu l t ado que , inc luso cuando una misma tendenc ia se 
obse rva en dos soc iedades, pueden n o signif icar lo m i s m o . Estas 
d i f icu l tades son pe r f ec tamen te conoc idas p o r los que real izan 
compa rac i ones in te rnac iona les y aunque n o pueden ser s u p r i m i 
das del t o d o , sí pueden ser reduc idas . En esta cues t i ón se ha 
avanzado m u c h o gracias a la acumu lac ión de obras compara t i vas 
especial izadas y la m e j o r a es g rande si se la c o m p a r a c o n la 
s i tuac ión de hace ve in te o t r e i n t a años. 

Convergenc/os y divergencias 

El p resen te v o l u m e n es el p r i m e r ensayo de c o m p a r a c i ó n s iste
mát ica de las c u a t r o p r i m e r a s soc iedades, si b ien a ellas se les ha 
sumado España en c u a n t o al es tud io de la fecund idad . En t r e s 
capí tu los c o n c r e t o s se o f r e c e una v is ión de c o n j u n t o s o b r e las 
tendenc ias de l c a m b i o social . El p r i m e r o , r edac tado p o r T h e o d o r e 
C a p l o w y H e n r i Mend ras es v e r d a d e r a m e n t e un e x a m e n s is temá
t i c o de las convergenc ias y de la d ivergencias que están p r o d u 
c iéndose en las soc iedades analizadas, e fec tuado s o b r e la base de 
las o c h o c o n t r i b u c i o n e s escr i tas p o r los m i e m b r o s del G r u p o , 
que escru t in izan diversas facetas de nuest ras sociedades d e s a r r o 
lladas. El segundo capí tu lo , r edac tado p o r Yann ick Leme l y John 
M o d e l l , es un es tud io s i s temát i co de las tendenc ias detal ladas en 
las p r i m e r a s c u a t r o ob ras del g r u p o y ab re el cam ino a var ios 
análisis c o m p a r a d o s cuya rea l izac ión será pos ib le a pa r t i r de los 
t raba jos de tendenc ias . F ina lmente , el ú l t i m o capí tu lo , e s c r i t o p o r 
M iche l Forsé y S imón Langlois, se p lantea o t r o análisis s i s temát i co 
de las tendenc ias desde el ángulo de sus i n te r re lac iones . A e l los 
se añade un l éx i co s o b r e el vocabu la r i o de la e s t r u c t u r a social en 
inglés, f rancés, a lemán y españo l , que espe ramos que resue lva a 
los l ec to res n o p o c o s p rob lemas del i n t e r p r e t a c i ó n . 

Y hay algo más que dec i r s o b r e la ed ic ión española de esta o b r a , 
buena pa r te de la cual fue d iscut ida en una Mesa Redonda s o b r e 
«Conve rgenc ias en las es t ruc tu ras sociales de los países avanza
dos» , pa t roc inada - c o m o t o d a la par t i c ipac ión española en el 
p r o y e c t o - p o r la Fundac ión BBV y ce leb rada en M a d r i d los 
días 14 y 15 de d i c i e m b r e de 1992. En ella i n t e r v i n i e r o n los P r o 
fesores T h e o d o r e C a p l o w , H e n r i M e n d r a s , H o w a r d M. Bahr, 
W o l f g a n g G la t ze r , Ka r l O t t o H o n d r i c h , M iche l Forsé, S imón Lan
glois y Salust iano del C a m p o y los d o c t o r e s Yann i ck Leme l y 
H e i n t z - H e r b e r t N o l i , que e x p u s i e r o n ve rs iones a n t e r i o r e s de los 
t raba jos inc lu idos en el p resen te v o l u m e n . Jun to a e l los, las p r o 
fesoras Inés A l b e r d i y Mar ía de los Ange les D u r á n y los p r o f e s o -
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res Manue l N a v a r r o López y Enr ique Laraña p r e s e n t a r o n p o n e n 
cias basadas en sus co labo rac iones en la o b r a ya menc ionada 
s o b r e las tendenc ias sociales en España. 

D e esta manera , el l i b r o , tal y c o m o hoy se publ ica, se benef ic ia 
no so lamen te de las de ten idas d iscusiones de que ha s ido o b j e t o 
desde que e m p e z ó a redac ta rse , s ino t a m b i é n de la p resen tac ión 
ant ic ipada que se h izo de su c o n t e n i d o en M a d r i d . Su t r a d u c c i ó n , 
que ha c o o r d i n a d o y rev isado Mar ía José Ve lasco, ha c o r r i d o a 
cargo de A l f o n s o O r o z e Isabel R o m e r o . Salust iano del C a m p o 
ha rea l izado una ú l t ima rev is ión , en especial de l l éx i co , cuyas 
ent radas t r aba jo . Los serv ic ios ed i to r ia les de la Fundac ión BBV 
han ap l icado al t e x t o los severos c r i t e r i o s de cu idado y r i g o r que 
t i enen p o r n o r m a . 





I. INTRODUCCION 
¿CONVERGENCIA O 
DIVERGENCIA? 

Theodore Caplow 
Henri Mendras 





La pub l i cac ión de este v o l u m e n a b r e la segunda fase de una e m 
presa in te lec tua l que c o m e n z ó en m a y o de 1987, c u a n d o una 
docena de es tud iosos de las ciencias sociales p r o c e d e n t e s de 
Francia, Estados U n i d o s , A l e m a n i a O c c i d e n t a l y Q u e b e c se r e u 
n i e r o n en París para o rgan izar un g r u p o de invest igac ión que se 
encargar ía del p r o y e c t o i n te rnac iona l d e n o m i n a d o Ca r tog ra f í a 
C o m p a r a d a del C a m b i o Social. T o d o s habíamos es tado ya i n m e r 
sos en el es tud io del c a m b i o social en nues t ros respec t i vos países, 
y al c o n t r a s t a r los resu l tados de nues t ros respec t i vos t raba jos 
o b t u v i m o s la i m p r e s i ó n de que nos e n c o n t r á b a m o s an te las piezas 
de un n u e v o m o d e l o t e ó r i c o a la espera de ser ensambladas, un 
m o d e l o que n o cons ide ra r ía las tendenc ias sociales c o m o pref i ja 
das y que t e n d r í a en cuen ta la i n te racc ión de f ac to res ob je t i vos 
y sub je t ivos en la m o d e r n i z a c i ó n . Lo p r i m e r o que ten íamos que 
hacer e ra da r a las piezas una f o r m a manejab le, así que nos 
d ispus imos a p r e p a r a r un per f i l de las tendenc ias sociales más 
rec ien tes observadas en nuest ras c u a t r o soc iedades, s igu iendo 
t o d o s las mismas líneas maest ras y r espe tando los m i s m o s c r i t e 
r ios a la h o r a de ut i l izar los da tos . 

U n p r o g r a m a d e inves t igac ión 

N a t u r a l m e n t e , el t e m a del c a m b i o social es tan amp l i o que r e 
qu i e re cen t ra r se en algún aspec to c o n c r e t o . A n o s o t r o s nos in 
te resaban s o b r e t o d o el p e r í o d o 1960-1990, los países t o t a l o 
pa rc ia lmen te indust r ia l i zados y las es t ruc tu ras sociales y los m o 
de los ins t i tuc iona les que carac te r izan el c o m p o r t a m i e n t o de las 
sociedades de masas, en pa r t i cu la r los re lac ionados c o n la fami l ia, 
las asoc iac iones vo lun ta r ias , el t r a b a j o , el o c i o , la educac ión , la 
re l ig ión , el g o b i e r n o y la pol í t ica. N u e s t r a un idad de análisis fue 
la tendencia, es to es, una ser ie de va lo res rep resen ta t i vos de la 
inc idencia de algún c o m p o r t a m i e n t o social en una pob lac ión dada 
y en m o m e n t o s consecu t i vos . La m a y o r pa r te de las veces t r a b a -
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ja r íamos con ser ies, que t e r m i n a r í a n en la fecha más rec ien te 
pos ib le y que abarcar ían temas c o m o la ren ta fami l iar , los gastos 
de los hogares, el e m p l e o y el desemp leo , las cond ic iones labo
rales, la e c o n o m í a i n f o r m a l , el m a t r i m o n i o y el d i v o r c i o , la c o m 
pos ic ión del hogar , las redes de pa ren tesco , la v iv ienda, la e m i 
g rac ión , los log ros educa t i vos , la de l incuenc ia , las pautas de o c i o , 
la asistencia sani tar ia, los m o v i m i e n t o s sociales, e tc . T o d o s los 
perf i les nacionales p resen ta r ían el m i s m o índice t e m á t i c o , basado 
en una lista de 78 tendenc ias e ind icadores . 

A lgunas tendenc ias han acaparado t r a d i c i o n a l m e n t e el in te rés de 
los e x p e r t o s . Los econom is tas han exam inado con d e t e n i m i e n t o 
las del c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , los p rec ios y los salar ios. La c ien 
cia po l í t ica se ha c e n t r a d o en las tendenc ias del siglo X X relat ivas 
al sufragio y a la af i l iac ión a pa r t i dos . Los demógra fos han anal i 
zado la evo luc ión de la fecund idad y la m o r t a l i d a d . Y n o se t r a t a 
de una m e r a casual idad, ya que estas facetas de la v ida social son 
las que más se pres tan a la cuant i f i cac ión y las que o f r ec en las 
ser ies c r o n o l ó g i c a m e n t e más largas. Pero una desc r ipc ión del 
camb io social que só lo t o m a r a en cons ide rac ión las tendenc ias 
del desa r ro l l o e c o n ó m i c o , el suf rag io y la pob lac ión sería del t o d o 
i ncomp le ta . A u n q u e los demás sec to res ins t i tuc iona les solían r e 
sist i rse más a la cuan t i f i cac ión , muchas de las d i f icu l tades se han 
supe rado en fechas rec ien tes y la cal idad de los da tos re fe r i dos 
a d ichos sec to res m e j o r a c o n s t a n t e m e n t e . 

N u e s t r o s perf i les nacionales t i enen un carác te r dec i d i damen te 
emp í r i co . La mayo r ía de las tendenc ias se basan en da tos n u m é 
r icos que pueden c o m p r o b a r s e c o n razonables garantías, y n o 
es tab lecemos n inguna d i recc iona l idad sin los cálculos c o r r e s p o n 
d ientes . C u a n d o só lo d i s p o n e m o s de da tos cual i ta t ivos, los ma
ne jamos con e x t r e m a d a caute la. En la med ida de lo pos ib le , he
mos local izado es tud ios s o b r e las mismas tendenc ias e labo rados 
p o r o t r o s a u t o r e s y los h e m o s u t i l i zado para p o n e r a p rueba 
nuest ras i n t e r p r e t a c i o n e s . O p t a r p o r el m á x i m o r i go r supone que 
nues t ros hallazgos pueden causarnos alguna so rp resa , c o m o efec
t i v a m e n t e o c u r r e a m e n u d o . 

N u e s t r a p r e d m l e c c i ó n p o r los da tos re la t i vamen te r i gu rosos res
t r i nge la mayor ía de los i n f o r m e s a las décadas rec ien tes , ya que 
las ser ies estadíst icas más in te resantes no suelen r e t r o c e d e r m u 
c h o en el t i e m p o , y cuando lo hacen, p ie rden f iabi l idad a med ida 
que se alejan del p resen te . N o obs tan te , al avanzar en n u e s t r o 
t r aba jo , v imos cada vez c o n más c la r idad que ceñ i rnos al pe r í o 
d o 1960-1990 e ra tan a p r o p i a d o c o m o p rác t i co . Por razones que 
var iaban l i ge ramente de una soc iedad a o t r a , un po rcen ta j e a s o m 
b r o s a m e n t e a l t o de tendenc ias m o s t r a b a n un p u n t o de in f lex ión 
cerca de 1960, m o m e n t o en el que los e fec tos i nmed ia tos de la 
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segunda g u e r r a mund ia l habían p e r d i d o fue rza , y o t r o ce rca 
de 1990, c o i n c i d i e n d o c o n el f inal de la gue r ra fr ía. 

El g r u p o de invest igac ión está d i v id ido en equ ipos nacionales c o m 
pues tos p o r h i s t o r i ado res , economis tas y e x p e r t o s en demogra f ía , 
además de soc ió logos . La par t i c ipac ión de cada u n o en su equ ipo 
y la de los equ ipos en el g r u p o in te rnac iona l es t o t a l m e n t e v o 
luntar ia . Cada e q u i p o se encarga de su p r o p i a f inanc iac ión y de 
su f u n c i o n a m i e n t o i n t e r n o . El e q u i p o de Q u e b e c ha d o t a d o p o r 
p r o p i a in ic iat iva al p r o y e c t o de una secre tar ía e f ic ien te a la par 
que ca ren te de t o d a a u t o r i d a d e jecu t iva . El t r aba jo se asigna en 
sesiones semest ra les en las que se fijan t a m b i é n los plazos de 
en t rega. Esta f lex ib l i l idad ha dado tan buen resu l tado que es tamos 
pensando en p r o p o n e r n u e s t r o s is tema c o m o m o d e l o para o t r o s 
p r o y e c t o s in te rnac iona les de invest igac ión social . El g r u p o or ig ina l 
se amp l i ó c o n la i n c o r p o r a c i ó n de equ ipos p r o c e d e n t e s de España 
y G r e c i a en 1989, de Rusia en 1991 y de Italia en 1993. En la 
actual idad se están f o r m a n d o t a m b i é n o t r o s equ ipos . 

In ic ia lmente , el p r o g r a m a del g r u p o consist ía en : ( I ) p r e p a r a r una 
desc r i pc ión g loba l de las tendenc ias sociales observadas rec ien te 
m e n t e en cada una de nuest ras soc iedades; (2) ident i f i car seme
janzas y d i ferenc ias e n t r e dichas soc iedades c o n r espec to a las 
tendenc ias sociales p resen tes en cada una de ellas; (3) desa r ro l l a r 
un m o d e l o i n n o v a d o r del camb io social para o r d e n a r nues t ros 
hallazgos y (4) es tab lecer p u n t o s de re fe renc ia para fu tu ras inves
t igac iones s imi lares. 

La p r i m e r a de estas tareas - l a p repa rac ión de perf i les nacionales 
de tendenc ias soc ia l es - fue c o m p l e t a d a c o n maest r ía p o r los equ i 
pos or ig inales. C u a t r o g ruesos v o l ú m e n e s han p r e c e d i d o a éste, 
que lleva p o r t a n t o el n ú m e r o c i n c o de la ser ie , publ icada c o n 
j u n t a m e n t e p o r C a m p u s Ve r l ag de F r a n k f u r t - a m - M a i n e y p o r 
M c G i l l - Q u e e n ' s Un i ve rs i t y Press de M o n t r e a l : Recení Social Trends 
in the Uni ted States, 1960-1990 , Recent Social Trends in Québec, 
1 9 6 0 - 1 9 9 0 ; Recent Social Trends in Germany, 1 9 6 0 - 1 9 9 0 y Recent 
Social Trends in Trance, 1960 -1990 . El s e x t o v o l u m e n . Recent Social 
Trends in Spain, 1 9 6 0 - 1 9 9 0 e n t r a r á p r o n t o en i m p r e n t a . El sép t i 
m o , a c t u a l m e n t e en p repa rac ión , o f r e c e r á un nuevo análisis c o m 
para t i vo e n t r e países. 

C a r t o g r a f í a c o m p a r a d a d e t e n d e n c i a s s o c i a l e s 

Los análisis c o m p a r a t i v o s que nos ocupan se basan en los c u a t r o 
perf i les nacionales ya pub l icados, a excepc ión del cap í tu lo s o b r e 
fecund idad , que inc luye i n f o r m a c i ó n con ten ida en el v o l u m e n aún 
n o pub l i cado s o b r e España. Marcan el in ic io de una nueva fase 
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del p r o y e c t o de invest igac ión: la ident i f i cac ión de semejanzas y 
d i ferenc ias e n t r e nuest ras soc iedades c o n r e s p e c t o a las t e n d e n 
cias sociales observadas. El p resen te v o l u m e n c o m p r e n d e tan só lo 
a lgunos aspectos de tan vas to p r o p ó s i t o . Inc luye capí tu los s o b r e 
el descenso de la f ecund idad , las re lac iones in te rgenerac iona les , 
la re l ig ión y la secu lar izac ión , los m o v i m i e n t o s ecologis tas, el e m 
p leo y la evo luc i ón del m e r c a d o labora l , el ocaso de la a u t o r i d a d 
pe rsona l , los pa t r ones de con f l i c t i v idad social , y a b o r d a dos cues
t i ones de gran envergadura , a saber, la pos ib le ex is tenc ia de unas 
d i r ec t r i ces únicas en la e v o l u c i ó n social de estas c u a t r o soc ieda
des y de un ún i co p a t r ó n de causal idad e n t r e sus respect ivas 
tendenc ias . 

La t e m á t i c a de estos t raba jos fue elegida p o r sus au to r es y ref le ja 
más las p r i o r i dades de cada u n o que una dec is ión co lec t i va acerca 
de qué tendenc ias debían ser examinadas p r i m e r o . A lgunos de los 
temas i m p o r t a n t e s o m i t i d o s aquí serán t r a t a d o s en el v o l u m e n VI I 
de la ser ie , que está a h o r a en fase de p repa rac i ón . La e lecc ión 
de los temas n o fue s is temát ica, p e r o los resu l tados de los d is
t i n t o s análisis, t o m a d o s en su c o n j u n t o , resu l tan p e r f e c t a m e n t e 
c o h e r e n t e s . El descenso de la f ecund idad , la i n c o r p o r a c i ó n de la 
m u j e r al m e r c a d o labora l , la d i sm inuc i ón de la con f l i c t i v idad social , 
el d e b i l i t a m i e n t o de la a u t o r i d a d persona l o la c r e c i e n t e vu lne ra 
bi l idad del m e d i o a m b i e n t e aparecen c o m o rasgos destacados del 
es tad io de m o d e r n i z a c i ó n avanzada al que han l legado nuest ras 
soc iedades. La conve rgenc ia es ind iscut ib le , e x c e p t o en ma te r i a 
de re l i g ión . Sin e m b a r g o , c u a n d o es tud iamos las c o n e x i o n e s e n t r e 
las tendenc ias de cada soc iedad , d e s c u b r i m o s inesperadas d i ve r 
gencias. 

La p ro l ongada expe r ienc ia h i s tó r i ca que l l amamos m o d e r n i z a c i ó n 
lleva en marcha más de t r e s c i e n t o s años y n o se v i s l umbra su 
f inal . En su d imens ión t e m p o r a l , s u p o n e la ap l icac ión de una t e c 
nología cada vez más eficaz, basada en un c o m p e n d i o de c o n o c i 
m i e n t o s c ient í f icos en c o n t i n u a expans ión , a p r o p ó s i t o s humanos 
m u y d ive rsos . En su d i m e n s i ó n espacial , impl ica la gradual d i fus ión 
de esa tecno log ía , c o n las f o r m a s sociales que la acompañan , 
desde los países del n o r t e de Eu ropa - d o n d e se c r e a - hacia el 
r e s t o del m u n d o hab i tado. 

El p r o g r e s o de la tecno log ía de base c ient í f ica ha s ido c o n t i n u o , 
acumu la t i vo e i r reve rs ib le desde med iados del siglo XV I I . Po r c i ta r 
algún e j e m p l o , la p rec i s ión en las med i c i ones físicas, la eficacia de 
los mecan ismos de c o m b u s t i ó n y la ve loc idad pun ta de los ve 
hículos ha a u m e n t a d o año t ras a ñ o desde 1650, y desde e n t o n c e s 
n o se ha desperd i c iado un so lo avance t e c n o l ó g i c o s igni f icat ivo. 
Las consecuenc ias sociales de l p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o n o son fáciles 
de c o m p r e n d e r . En e fec to , los camb ios sociales p r o m o v i d o s p o r 
la m o d e r n i z a c i ó n - e m p e z a n d o p o r el no tab le i n c r e m e n t o de la 
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pob lac ión y la p r o d u c c i ó n - , n o se p e r c i b i e r o n c o n c lar idad hasta 
bien e n t r a d o el siglo X I X , sin duda d e b i d o a la escasez de r e c u e n 
t o s demográ f i cos y e c o n ó m i c o s . N i s iqu iera un o b s e r v a d o r tan 
perspicaz c o m o A lex i s de Tocquev i l l e fue consc ien te del p r o c e s o 
de m o d e r n i z a c i ó n que se desar ro l laba ante sus o jos . Las teor ías 
s o b r e la m o d e r n i z a c i ó n n o su rg i e ron hasta m e d i a d o el siglo, cuan
d o los f e r r oca r r i l e s y las fábr icas se habían e x t e n d i d o p o r el n o r t e 
de Europa y A m é r i c a . H e r b e r t Spencer a t r i b u y ó la m isma inev i -
tab i l idad al p r o g r e s o social y al t e c n o l ó g i c o , y as imi ló ambos al 
m o d e l o de evo luc ión b io lóg ica; M a r x y Engels desc r i b i e ron la 
m o d e r n i z a c i ó n c o m o un l o g r o burgués y le augu ra ron un final 
apoca l íp t i co . T ó n n i e s desc r ib ió la t rans i c ión del m u n d o p r i m i t i v o 
al m o d e r n o c o m o una única gran t r ans i c i ón . D u r k h e i m y W e b e r 
d e s a r r o l l a r o n m o d e l o s más sof is t icados de d icha t rans i c i ón : u n o 
r e c u r r i ó a la d iv is ión del t r aba jo c o m o la fuerza m o t r i z , m ien t ras 
que el o t r o des tacó la f o r m a racional- legal de d o m i n i o . N i n g u n o 
de los dos p r e s t ó demasiada a tenc ión al papel de la tecno log ía 
en la m o d e r n i z a c i ó n , y quizá p o r eso muchas de sus profecías 
fa l la ron . Más r e c i e n t e m e n t e , las teo r ías cíclicas de Pare to y S o r o -
k in r ehusa ron a t r i b u i r n ingún papel especial a la tecno log ía m o 
derna , m ien t ras que los t e ó r i c o s del s is tema mund ia l cons ide ra 
r o n la e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a c o m o el m o t o r de la m o d e r n i z a 
c i ó n . Los que han a p o r t a d o m a y o r c rea t iv idad al es tud io de la 
re lac ión e n t r e tecno log ía y c a m b i o social -Jean Fourast ié , W . F. 
C o t t r e l l , W i l l i a m M c N e i l l , Jean J a c o b s - lo han hecho al margen 
de la c o r r i e n t e pr inc ipa l de las ciencias sociales, cuando la c o m 
p rens ión de d icha re lac ión es esencial para p o d e r i n t e r p r e t a r el 
c a m b i o social en las soc iedades m o d e r n a s . En nues t ros perf i les 
nacionales, las tendenc ias sociales parecen d is t r i bu i r se en t r e s 
grandes categorías: ( A ) las que ac túan en f unc ión del p r o g r e s o 
t e c n o l ó g i c o ; (B) las que rec iben la inf luencia del p r o g r e s o t e c n o 
lóg ico aunque n o v ienen de te rm inadas p o r el m i s m o , y ( C ) las 
que t i enen p o c o o nada que v e r c o n el p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o . 

La mayor ía de las tendenc ias englobadas en la ca tegor ía A ref le jan 
la p ro l i f e rac ión y el p e r f e c c i o n a m i e n t o de los bienes y los serv i 
c ios, c o n la cons igu ien te m e j o r a de las cond i c i ones de v ida y las 
opc iones vi tales. Se re f i e ren , p o r e j emp lo , a la p r o l o n g a c i ó n de la 
esperanza de vida, a la a l imen tac ión , a los log ros educat ivos , al 
r e n d i m i e n t o agrícola p o r hec tárea, a la p r o p o r c i ó n de pob lac ión 
que v ive en los núc leos u rbanos , a la p r o d u c t i v i d a d del t raba jado r , 
a la ren ta pe r cápi ta, a los t e l é fonos pe r cápi ta, a los e l e c t r o d o 
més t i cos p o r v iv ienda, a los méd i cos pe r cápi ta, a la p r o d u c c i ó n 
de l ib ros , a la audiencia de los med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas, 
a las act iv idades de o c i o , a la ef ic iencia energét ica , al s u m i n i s t r o 
de agua, a los pasajeros p o r k i l ó m e t r o , al descenso de la m o r t a 
l idad infant i l , a las en fe rmedades contagiosas, al ana l fabet ismo, al 
h a m b r e , a la j o rnada labora l , a los acc identes de t raba jo . Estos 
ind icadores - y m u c h o s o t r o s - están tan es t r echame n te l igados 
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que cua lqu iera puede se rv i r para m e d i r el nivel de m o d e r n i z a c i ó n 
a lcanzado p o r la soc iedad de un país. Si o r d e n a m o s las soc iedades 
c o n f o r m e a cada u n o de el los y c o r r e l a c i o n a m o s los d i s t i n tos 
ó r d e n e s v e r e m o s que los coef ic ien tes superan 0,90. La m a y o r 
pa r te de los f e n ó m e n o s c o m p r e n d i d o s en la categor ía A son 
visibles e inequ ívocos , y sus tendenc ias pueden ser ex t rapo ladas 
con bastante f iabi l idad a m e d i o y c o r t o p lazo. 

Las numerosas tendenc ias pe r tenec ien tes a la ca tegor ía B son 
m u c h o menos prev is ib les y m u c h o más difíci les de i n t e r p r e t a r . El 
descenso de la fecund idad en nuest ras c u a t r o sociedades acusó 
la c lara inf luencia del i n ven to , a l r e d e d o r de 1960, de an t i concep 
t i vos ora les f iables, p e r o es impos ib le ca l ib rar el peso de d icha 
inf luencia t ecno lóg i ca d e n t r o de un c ú m u l o de fac to res n o t ec 
no lóg icos que m a n t i e n e n ya de p o r sí re lac iones h a r t o comple jas , 
f ac to res c o m o la i r r u p c i ó n de las mu je res casadas en el m e r c a d o 
labora l , los camb ios de ro les y de expec ta t ivas , una m a y o r acep
tac i ón de las un iones l ibres o consensúales, una tendenc ia a r e 
t rasa r el m a t r i m o n i o , la leg i t imac ión del a b o r t o y la es ter i l i zac ión 
o la p rogres iva e levac ión de los cos tes de cr ianza de los h i jos. 

U n o de los f ac to res n o t e c n o l ó g i c o s más i m p o r t a n t e s es la var ia
c ión e n t r e los sucesivas generac iones de adu l tos jóvenes en cuan
t o a su p r o p e n s i ó n a t e n e r h i jos, para la que los d e m ó g r a f o s 
carecen de m o d e l o exp l i ca t i vo . O t r a tendenc ia que p e r t e n e c e 
i nd i scu t i b l emen te a la ca tegor ía B es la ins t i tuc iona l izac ión de los 
m o v i m i e n t o s eco log is tas, a t r i bu ib le en pa r te a la c rec ien te p r e s i ó n 
que la tecno log ía , en c o n t i n u o avance, e je rce s o b r e el m e d i o 
amb ien te , p e r o t a m b i é n a un c ú m u l o de fac to res n o t ecno lóg i cos 
c o m o son la ensalzada leg i t im idad de los g o b i e r n o s d e m o c r á t i c o s 
y el cons igu ien te d e b i l i t a m i e n t o de los pa r t i dos ex t r em is tas t a n t o 
de izquierdas c o m o de derechas , la p rogres iva e levac ión del n ivel 
cu l tu ra l de la pob lac i ón , la c rec ien te inf luencia del p e r i o d i s m o de 
invest igac ión, la ráp ida expans ión de las act iv idades de o c i o al a i re 
l ib re , el d e s a r r o l l o de técnicas más eficaces para recaudar f o n d o s 
o la lograda popu la r i zac ión de teor ías s o b r e el ca len tam ien to del 
p laneta, la d e s t r u c c i ó n de la capa de o z o n o , el a g o t a m i e n t o de 
los recu rsos , e tc . 

La mayor ía de las tendenc ias expuestas en este v o l u m e n se ins
c r i ben c l a ramen te d e n t r o de la ca tegor ía C , lo que equiva le a 
dec i r que su c o n e x i ó n c o n el p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o es r e m o t a o 
t o t a l m e n t e impe rcep t i b l e . Es el caso de tendenc ias re lac ionadas 
c o n los v íncu los fami l iares, c o n la es t ra t i f i cac ión social , c o n la 
con f l i c t i v idad social y é tn ica, c o n la au to r i dad persona l , c o n la 
re l ig ión y c o n la secu lar izac ión . Este ú l t i m o e j e m p l o es i m p o r t a n t e 
p o r q u e la i n m i n e n t e desapar ic ión de las creencias y práct icas r e 
ligiosas p o r causa del p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o se ha anunc iado in f i 
n idad de veces, p e r o aún no la h e m o s p resenc iado . A e x c e p c i ó n 
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de f e n ó m e n o s marginales c o m o la d i fus ión de mensajes re l ig iosos 
a t ravés de los med ios de c o m u n i c a c i ó n e l ec t r ón i cos , es difíci l 
e n c o n t r a r una re lac ión causal e n t r e el p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o y las 
diversas tendenc ias rel igiosas p resen tes en nuest ras c u a t r o soc ie
dades. 

Las tendenc ias pr inc ipa les de la ca tegor ía A n o son t r iv ia les en 
abso lu to , pues son las que p r o p o r c i o n a n los e l e m e n t o s mater ia les 
de las soc iedades indust r ia les avanzadas. Pe ro apenas exp l ican p o r 
sí mismas los s ímbo los c reados p o r el h o m b r e y las imágenes que 
dan sen t i do a las acc iones humanas en una soc iedad indus t r ia l , 
c o m o t a m p o c o en n inguna o t r a . Los grandes c o m p l e j o s i ns t i t u 
c ionales que l l amamos fami l ia , educac ión , t r aba jo , re l ig ión , o c i o , 
po l í t ica y g o b i e r n o cuen tan c o n s ímbo los e imágenes que cambian 
c o n s t a n t e m e n t e p e r o sin l legar a desl igarse c o m p l e t a m e n t e del 
pasado. En el t e r r e n o de la rea l idad c o n s t r u i d a p o r la soc iedad, 
el f u t u r o , inc luso a c o r t o plazo, só lo puede v i s l umbra rse parc ia l 
m e n t e ; p e r o c o m o para c o n s t r u i r nuevas rep resen tac iones co lec 
t ivas se usan los v ie jos mo ldes , el f u t u r o t a m p o c o es del t o d o 
i n c i e r t o . La t a rea de e l abo ra r una t e o r í a s o b r e el c a m b i o social 
se mueve d e n t r o de esos l ími tes imprec isos , p e r o m u y reales. 
C o m p a r a r tendenc ias en sistemas sociales re lac ionados , en par
t i cu la r las pe r t enec ien tes a las categor ías B y C , nos ayuda a f i jar 
los l ími tes de prev is ib i l idad separando los cambios y las c o n t i n u i 
dades in t r ínsecos a un c o n j u n t o de sistemas sociales de los que 
carac ter izan a un caso par t i cu la r . 

Desde el final de la segunda guer ra mundia l nuestras cua t ro socie
dades han v iv ido una misma his tor ia , pe ro sus si tuaciones iniciales 
f u e r o n muy d i ferentes. Los dos países eu ropeos sal ieron de aquel 
con f l i c to m e d i o des t ru idos ; los dos países amer icanos, en cambio , 
se benef ic iaron de una gue r ra que ace leró el desar ro l lo e c o n ó m i c o 
en Estados Un idos y l iberó a Q u e b e c del c o n t r o l br i tán ico. 

El c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , impu lsado p o r el Plan Marsha l l , a lcan
z ó un 4 ó 5 % al año , lo que p e r m i t i ó a Francia y a A l e m a n i a 
r e d u c i r d i ferenc ias c o n Estados U n i d o s . La indus t r ia a lemana había 
resu l t ado más per jud icada que la f rancesa, p e r o esta ú l t ima tenía 
que supera r además un a t raso p r e v i o , y lo h izo en pa r te gracias 
a una r e v o l u c i ó n agr íco la que desplazó al campes inado en favo r 
de una o rgan izac ión m o d e r n a y c o m p e t i t i v a del c a m p o . La mag
n i t ud del baby boom s o r p r e n d i ó a t o d o s , si b ien se n o t ó m e n o s 
en Q u e b e c , un país t r a d i c i o n a l m e n t e p ro l í f i co , y r esu l t ó más es
pec tacu lar en Francia, que cons igu ió vence r un p r o l o n g a d o le tar 
go d e m o g r á f i c o . Tales d i ferenc ias se ref le jan aún en las respect ivas 
p i rámides de pob lac ión . 

En 1965 se i n t e r r u m p i ó este auge d e m o g r á f i c o y e c o n ó m i c o . El 
n ú m e r o de nac im ien tos descend ió p o r vez p r i m e r a desde 1945, 
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m ien t ras que el es tancamien to e c o n ó m i c o , a c o m p a ñ a d o de inf la
c i ón , señaló un i m p o r t a n t e c a m b i o en el s is tema p r o d u c t i v o . A p a 
r e c i e r o n los p r i m e r o s s ín tomas de des indus t r ia l i zac ión ; las ac t iv i 
dades re lac ionadas c o n los serv ic ios y la tecno log ía de la i n fo r 
m a c i ó n c o m e n z a r o n a e x p a n d i r s e a g ran ve loc idad . En t o d o s 
es tos países, el año 1968 e s t u v o m a r c a d o p o r mani fes tac iones 
popu la res p r o m o v i d a s p o r los jóvenes : la gene rac ión del baby 
boom se hacía adul ta . En Francia, un m o v i m i e n t o in ic iado p o r 
es tud ian tes se e x t e n d i ó a los t r aba jado res de la indus t r ia e inc luso 
a a lgunos sec to res de campes inos y emp leados . El m a y o f rancés, 
una r e v o l u c i ó n n e t a m e n t e popu la r , sacud ió el s is tema. Nacía un 
n u e v o esp í r i tu c u y o lema e ra « lo p e q u e ñ o es be l l o» . 

Las tendenc ias demográ f i cas y económ icas del m o m e n t o adqu i 
r i e r o n f o r m a s un t a n t o d i f e ren tes en n u e s t r o s c u a t r o países, p e r o 
todas se m o v i e r o n en la m isma d i r e c c i ó n : m e n o s m a t r i m o n i o s , 
más d i v o r c i o s , más nac im ien tos f ue ra del m a t r i m o n i o , más e m 
p leo f e m e n i n o , más d e s e m p l e o y una ráp ida expans ión del s is tema 
educa t i vo p rop ic iada p o r la p r o l o n g a c i ó n del p e r í o d o académico , 
s o b r e t o d o en los es t ra tos supe r i o res , c o n la cons igu ien te eleva
c ión genera l del nivel cu l tu ra l de la pob lac ión . A p r inc ip ios de los 
se tenta , el p r o g r e s o educa t i vo a m i n o r ó su marcha en Eu ropa y 
p r á c t i c a m e n t e se d e t u v o en Estados U n i d o s . D e f o r m a simi lar , la 
r en ta p e r cápi ta es tadoun idense d e j ó de a u m e n t a r a l r e d e d o r de 
1972, m ien t ras que las de Francia y A l e m a n i a s igu ie ron c r e c i e n d o . 

La h i s to r i a exp l ica p o r qué , después de c ier tas vaci lac iones, los 
equ ipos a lemán, es tadoun idense y quebequés de n u e s t r o p r o y e c 
t o o p t a r o n p o r la c lasi f icación de tendenc ias p r e v i a m e n t e d iseña
das p o r el e q u i p o f rancés. Les pa rec ió que , c o n a lgunos ajustes y 
c o r r e c c i o n e s , e n c o n t r a r í a n en sus países las mismas tendenc ias 
descub ier tas p o r Francia; las d i fe renc ias serían s i m p l e m e n t e de 
deta l le y la d i r e c c i ó n n o m o s t r a r í a var iac iones sustanciales. Ta l 
a c u e r d o , a d o p t a d o p o r una ve in tena de es tud iosos de las ciencias 
sociales, e x p e r t o cada u n o en su p r o p i a soc iedad, fue a lcanzado 
t ras larga d iscus ión y de l i be rac ión , y f a v o r e c i ó la c o o p e r a c i ó n 
e n t r e los m i e m b r o s del g r u p o . El h e c h o de que las tendenc ias 
pr inc ipa les fuesen paralelas en n u e s t r o s c u a t r o países p e r m i t i ó la 
c o m p a r a c i ó n y fac i l i tó la iden t i f i cac ión de las d i ferenc ias. Si las 
tendenc ias de cada país n o hub ie ran t e n i d o re lac ión c o n las de 
los demás, la c o m p a r a c i ó n habr ía a p o r t a d o mucha m e n o s i n fo r 
m a c i ó n . La c o m p a r a c i ó n e n t r e nuest ras soc iedades resu l ta ú t i l 
p o r q u e p e r t e n e c e n a un m i s m o c o n j u n t o . 

N u e s t r o a c u e r d o pod r ía t o m a r s e c o m o m u e s t r a de conve rgenc ia 
en la evo luc i ón social a a m b o s lados del A t l á n t i c o ; p e r o n o vaya
m o s tan depr isa . Tendenc ias que se m u e v e n en la m isma d i r e c c i ó n 
pueden c o n d u c i r a consecuenc ias d i ve rgen tes . La fecund idad ha 
descend ido en t o d a Eu ropa desde 1965. En la pasada década, la 
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tasa de repos ic ión de la pob lac ión se a p r o x i m ó al 1,8 en Francia, 
al 1,3 en A leman ia y al I en Ligur ia y en el n o r t e de España (a 
largo p lazo, una tasa cercana al 2,2 equivale a un c r e c i m i e n t o 
c e r o ) . Estados U n i d o s m u e s t r a una evo luc ión p rác t i camen te idén
t ica a la de Francia, y Q u e b e c se asemeja a España. Las p i rámides 
de pob lac ión t a m b i é n var ían c o n a r reg lo a la magn i tud del baby 
boom; así pues, hay tendenc ias paralelas que c o n d u c e n a conse
cuencias m u y d i fe ren tes . En Francia y en Estados Un idos , la p o 
b lac ión sigue a u m e n t a n d o , m ien t ras que en la vieja A leman ia cada 
vez nace m e n o s gen te , c o m o se p revé t a m b i é n para Q u e b e c . En 
Francia sigue p r e d o m i n a n d o la fami l ia de dos h i jos, m ien t ras que 
en el n o r t e de España y en Q u e b e c i m p e r a la de uno . U n a t e n 
denc ia c o m ú n a estos países puede c rea r mañana una d ivers idad 
s u p e r i o r a la que ex i s t i ó ayer y p o r eso q u e r e m o s insist i r desde 
el p r i nc ip io en la caute la m e t o d o l ó g i c a , para ev i ta r que el l e c t o r 
se deje engañar p o r las apar iencias en el análisis que sigue. 

C o n v e r g e n c i a y s i n g u l a r i d a d e s 

En su es tud io i n t r o d u c t o r i o , Lemel y M o d e l l l laman la a tenc ión 
s o b r e el m i s m o p u n t o : la mayo r ía de las tendenc ias se parecen 
m u c h o en los c u a t r o países y, c u a n d o ex is te d ivergenc ia , ésta 
suele a fectar a u n o so lo de e l los. A lgunas tendenc ias d iv iden al 
c u a r t e t o p o r la m i t ad . El para le l i smo n o p r e d o m i n a en n ingún 
s e c t o r c o n c r e t o : puede p r o d u c i r s e t a n t o en la demogra f ía c o m o 
en la o rgan izac ión de la p r o d u c c i ó n , en las ins t i tuc iones nacionales 
o en los háb i tos sociales y los est i los de vida. Las d ivergencias se 
c o n c e n t r a n en t r e s sec to res : la desigualdad social , los m o v i m i e n 
t o s sociales y las ins t i tuc iones locales. T ras anal izar las d i ve rgen
cias, los au to res conc luyen que A l e m a n i a es la que más d i f ie re 
del r es to , s o b r e t o d o de Estados U n i d o s . Q u e b e c y Francia pa
recen asemejarse en la ve loc idad y el alcance de sus t r a n s f o r m a 
c iones. En Estados U n i d o s la evo luc i ón ha s ido más lenta que en 
los o t r o s t r e s países, sin duda d e b i d o a que in ic ia lmente los aven
tajaba en la mayor ía de ind icadores de m o d e r n i z a c i ó n . 

Los equ ipos co inc iden en que las ba r re ras sociales se han d i f um i -
nado hasta el p u n t o de p lan tear la s igu iente duda: ¿es la e s t r u c t u r a 
j e rá rqu i ca de hoy t o t a l m e n t e d is t in ta de la que prevalecía aún 
en 1945? Paradó j icamente , en Estados Un idos , d o n d e la evo luc ión 
social c o m e n z ó c o n a n t e r i o r i d a d y d o n d e la clase med ia e ra m u y 
n u m e r o s a en los años ve in te , la e s t r u c t u r a social actual se ase
meja más a la del siglo pasado, m ien t ras que en Francia, Q u e b e c 
y A leman ia ha surg ido algo que pod r ía l lamarse est ra t i f i cac ión 
m u l t i d i m e n s i o n a l : g r u p o s sociales mú l t i p les cuya con f i gu rac ión 
cambia c o n s t a n t e m e n t e . 
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Esta t r a n s f o r m a c i ó n de la e s t r u c t u r a social supone una mod i f i ca 
c ión p r o f u n d a de los con f l i c tos sociales. C o m o S immel nos des
c u b r i ó hace t i e m p o , los con f l i c tos son un m e d i o de r e f o r z a r la 
cohes ión social y los mecan ismos de dec is ión co lec t iva . Los g r u 
pos se s i rven del c o n f l i c t o para de f in i r sus in tereses e ident idades. 
Los mecan ismos de regu lac ión de la conf l i c t i v idad aseguran la 
r educc ión de tens iones p o r q u e a f i rman un consenso fundamen ta l 
acerca del p r o b l e m a pr inc ipa l de la regu lac ión social . N u e s t r o s 
perf i les nacionales c o n t i e n e n dos tendenc ias (7.1 y 6.2) que c o n 
f i rman d i r e c t a m e n t e esta tesis. C o n semejante p u n t o de par t ida , 
H o n d r i c h y C a p l o w han esbozado un r e c u e n t o de tendenc ias 
relat ivas a la con f l i c t i v idad que com ienza c o n una h ipótes is tan 
insól i ta c o m o la s igu iente : «las soc iedades que cons iguen m o d e r 
nizarse necesi tan un i nmenso c ú m u l o de con f l i c tos , p e r o , c o m o 
la v io lenc ia les resu l ta demas iado gravosa, se o r i e n t a n a u t o m á t i 
camen te hacia f o r m a s n o v io len tas de reso luc ión de con f l i c tos» . 
D i c h o de o t r a manera , las soc iedades industr ia les avanzadas r e 
c u r r e n m e n o s a la v io lenc ia física. Só lo las subdesarro l ladas pue 
den p e r m i t i r s e h o y en día el lu jo de m a n t e n e r una g u e r r a c iv i l . 
Los rec ien tes camb ios po l í t i cos en la Europa del Este apoyan esta 
obse rvac ión . E jemp lo de e l lo es el c o n t r a s t e e n t r e la « r e v o l u c i ó n 
de t e r c i o p e l o » acaecida en Checos lovaqu ia , que c o n d u j o al d i v o r 
c io pacíf ico de dos naciones, y la v i o l en ta f r agmen tac ión de Y u 
goslavia, hechos suced idos a dos federac iones geográ f i camen te 
p r ó x i m a s p e r o c o n niveles de m o d e r n i z a c i ó n d is tantes. 

La con f l i c t i v idad en el t e r r e n o de la o rgan izac ión del t r aba jo ( t e n 
denc ia 7.2) o f r e c e más e jemp los c l a ramen te i lus t ra t ivos de la t e n 
dencia hacia la r eso luc i ón pacífica de los con f l i c tos . Estos han 
d i sm inu ido c o n s i d e r a b l e m e n t e en nues t ros c u a t r o países, cua l 
qu ie ra que sea el i nd i cado r que t o m e m o s y los pocos con f l i c tos 
p ro longados que todav ía se p r o d u c e n apenas reg is t ran v io lenc ia . 
A leman ia fue el p r i m e r país en desa r ro l l a r s istemas globales para 
la reso luc ión de con f l i c tos indust r ia les med ian te la negoc iac ión . 
Francia ha seguido sus pasos. En Estados U n i d o s las huelgas han 
desaparec ido p r á c t i c a m e n t e de la escena indust r ia l y en Q u e b e c 
han d i sm inu ido os tens ib l emen te . 

En los ú l t imos años, casi t odas las mov i l i zac iones masivas han s ido 
p r o m o v i d a s p o r los V e r d e s , que esgr imen su d o c t r i n a an t i v i o l en 
cia c o n energía agresiva. En Francia, c o n ocas ión de las m u l t i t u 
dinarias mani fes tac iones estud iant i les de los ochen ta , se reg is t ra 
r o n algunas agres iones a las personas y a la p r o p i e d a d , p e r o la 
mayor ía de los inc iden tes se a t r i b u y e r o n a agentes marginales. En 
genera l , la v io lenc ia t i e n d e a l im i ta rse a este t i p o de g rupos , c o m o 
sucede en los d i s tu rb ios raciales de Estados Un idos , en los x e n ó -
fobos de A leman ia , en los juveni les de los suburb ios f ranceses o 
en los é tn icos de C ó r c e g a . Por dec i r l o de alguna manera , Francia 
ha leg i t imado el d i s t u r b i o c o m o m e d i o de hacer f r e n t e a los 
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abusos de p o d e r y lo ha c o n v e r t i d o en t o d a una i ns t i t uc ión , 
aunque, de un t i e m p o a esta pa r te , se suele p resc ind i r de la 
v io lenc ia . Po r lo que respec ta a A leman ia , parece que desde 1945 
hasta la caída del M u r o en 1989 n o se reg i s t ró n inguna mani fes
t ac i ón a g ran escala. La i nqu ie tan te reapar i c ión de inc identes de 
t i n t e nazi en los ú l t i m o s años no ha de e n t e n d e r s e necesar iamen
t e c o m o un r e t r o c e s o . 

La d i sm inuc ión de la v io lenc ia en los con f l i c tos sociales equiva le 
a una m a y o r u t i l i zac ión d e la negoc iac ión y el a rb i t ra je ( t enden 
cia 10.1), c o m o h e m o s o b s e r v a d o en los c u a t r o países. N o obs 
tan te , ex is te una c lara d i fe renc ia e n t r e Estados U n i d o s y los dos 
países e u r o p e o s : En Europa , el a rb i t r a j e pa r te n o r m a l m e n t e de 
una in ic iat iva del g o b i e r n o , m ien t ras que en A m é r i c a la f o r m a más 
c o r r i e n t e de reso luc i ón de los con f l i c tos es la d iscus ión y la 
negoc iac ión e n t r e asoc iac iones vo lun ta r i as . C o m o T o c q u e v i l l e 
a p u n t ó en c i e r t a ocas ión , en Francia t o d o der i va del Estado, en 
Ing la ter ra de una pe rsona de e levado rango y en los Estados 
U n i d o s de una asoc iac ión . Pe ro el c o n t r a s t e se está d i f um inando : 
el g o b i e r n o federa l de los Estados U n i d o s asume cada vez más el 
papel de á r b i t r o , m ien t ras que el Estado f rancés p re f i e re a h o r a 
c rea r asoc iac iones locales para d is tanc iarse de seme jan te papel . 

En t o d o s n u e s t r o s países el s is tema po l í t i co sigue s iendo genera l 
m e n t e el encargado de reso l ve r los con f l i c tos , t a n t o a escala local 
c o m o nac ional . H o n d r i c h y C a p l o w sos t ienen que «los pr inc ipa les 
con f l i c tos po l í t i cos de h o y ya no se def inen c o m o el an tagon i smo 
de clases sociales s ino de in te reses c o n c u r r e n t e s » . Ident i f ican en 
nuest ras soc iedades una ser ie de con f l i c tos emergen tes e n t r e los 
que inc luyen: 

Un confl icto entre el sistema product ivo y el Estado de Bienestar. Si 
ya no es posible emplear a un elevado número de ciudadanos en el 
sector product ivo, ¿cómo puede mantenerse su existencia y su dig
nidad? La cuestión surge en el te r reno polít ico y separa a los liberales 
de los socialdemócratas. Los pr imeros hacen hincapié en la libre 
empresa y en el trabajo individual; los segundos, en la igualdad y en 
los derechos civiles. 

Un confl icto entre los valores industriales y los culturales. Todavía 
queda una importante cuestión por resolver, a saber, si el objet ivo 
pr ior i tar io de la educación es formar obreros productivos o ciuda
danos cultos y patriotas. La prolongación del período educativo (ten
dencia 15.1) y el retraso de la madurez (tendencia l . l ) han provo
cado la aparición de una cultura juvenil que podrá quizás solucionar 
el dilema. 

Un confl icto entre los valores económicos y los ecológicos. Este 
confl icto ha recibido un tratamiento diferente en cada uno de nues
t ros cuatro países, como muestran Frechet y W ó r n d l en su capítulo. 
Estados Unidos fue el pr imero en tomar conciencia de la existencia 
de dicho confl icto, en parte por iniciativa de los grupos conservado-
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res tradicionales y en parte como respuesta a la propaganda antiin
dustrial. En Alemania, el movimiento ecologista t o m ó forma política 
muy pron to y fue legitimado por la entrada de los verdes en parla
mentos locales. En Francia, los líderes ecologistas eran veteranos del 
68. N o han podido organizarse a escala nacional hasta hace poco, 
pero han ejercido una influencia considerable dentro de los partidos 
políticos y la administración. 

Estas nuevas fuen tes de c o n f l i c t o ya n o en f ren tan a clases sociales, 
s ino que mov i l i zan a t r a n s m i s o r e s de o p i n i ó n y va lo res . Pueden 
c o n d u c i r a c o n f r o n t a c i o n e s apasionadas, p e r o la c r e c i e n t e t o l e 
rancia parece p o n e r a le r ta s o b r e cua lqu ie r inc l inac ión v io len ta . 

El re la t i vo descenso de la v io lenc ia en los con f l i c tos sociales está 
i n d i r e c t a m e n t e re lac ionado c o n el ocaso de la a u t o r i d a d persona l 
( tendenc ia 7.4) anal izado p o r C a p l o w . T o d a s las f o r m a s de a u t o 
r idad persona l se deb i l i t a ron pa ra le lamen te en los c u a t r o países 
e n t r e 1960 y 1990, e m p e z a n d o p o r la del h o m b r e s o b r e la m u j e r 
y c o m o cabeza de fami l ia. A los h i jos ya n o se les inculca la 
sumis ión abso lu ta a sus padres ; a h o r a se les enseña a buscar una 
negoc iac ión en la que m a n t i e n e n g e n e r a l m e n t e la pos ic ión más 
déb i l , p e r o sin ca rece r nunca de r e c u r s o s y c o n la pos ib i l idad de 
i n v e r t i r el equ i l i b r i o de p o d e r a su favor . La a u t o r i d a d del pa t r ia r 
ca s o b r e sus descend ien tes ha desaparec ido c o m p l e t a m e n t e . Los 
abue los están n o r m a l m e n t e en la pos ic ión de so l ic i ta r de sus 
n ie tos una respuesta afect iva. La a u t o r i d a d de los maes t ros y 
p r o f e s o r e s s o b r e sus a l umnos su f r ió un revés dec is ivo en 1968. 
Los sace rdo tes ya n o pueden regu lar el c o m p o r t a m i e n t o de unos 
f ieles que p r o c l a m a n su d e r e c h o a la a u t o d e t e r m i n a c i ó n re l ig iosa 
y m o r a l . D e f o r m a s imi lar , la a u t o r i d a d de los po l í t i cos , los l íderes 
sindicales y los d i r igen tes en genera l ya n o se sos t iene más que 
p o r el c o n s e n t i m i e n t o de sus segu idores . Inc luso en ins t i tuc iones 
que ena l tecen el m a n d o y la d isc ip l ina, la aquiescencia de los 
subo rd inados se cons ide ra a h o r a esencial . Los e jé rc i t os de nues
t r o s c u a t r o países son un e j e m p l o c l a ro de esta t r a n s f o r m a c i ó n . 

El deb i l i t am ien to de la a u t o r i d a d persona l está c l a ramen te re la
c i o n a d o c o n la e r o s i ó n de la j e ra rqu ía social , causada en p r i m e r a 
instancia p o r los camb ios en la c o m p o s i c i ó n de la pob lac ión ac
t iva: la decadenc ia del s e c t o r agrícola, la p re fe renc ia p o r el t r a b a j o 
adm in i s t r a t i vo f r e n t e al manua l , la i r r u p c i ó n de la m u j e r casada 
en el m e r c a d o labora l , la p rác t i ca desapar ic ión del se rv ic io d o 
més t i co , el a u m e n t o de las un iones l ibres, la expans ión de la 
educac ión supe r i o r , el e f ec to n i ve lado r de los med ios de c o m u 
n icac ión de masas s o b r e la cu l t u ra , la e x p l o s i ó n del o c i o o el 
a u m e n t o de los bienes de c o n s u m o , c o n la cons igu ien te pos ib i l i 
dad de a d o p t a r est i los de v ida d ive rsos . La es t recha re lac ión que 
exist ía e n t r e la ocupac ión del v a r ó n que manten ía y gobe rnaba el 
hogar , los ingresos de d i c h o hogar , la pos ic ión social de sus m i e m -
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b ros , sus c o s t u m b r e s , su i ndumen ta r i a y los háb i tos asociados c o n 
d icha pos i c ión , se ha r o t o o deb i l i t ado cons ide rab lemen te . 

La decadencia de la a u t o r i d a d persona l t i ene impl icac iones in te 
resantes y algo enigmát icas. Por un lado, i n c r e m e n t a la l i be r tad 
ind iv idual ; p o r o t r o , c o n d u c e a una no tab le expans ión de la b u 
roc rac ia . La local ización del c o n t r o l social se desplaza hacia ar r iba , 
p o r dec i r l o de alguna manera , desde la fami l ia, el ba r r i o , la pa
r r o q u i a y el equ ipo de t r a b a j o hacia agentes púb l icos y p r ivados 
a gran escala, que han t o m a d o a su cargo la regu lac ión de la 
i n te racc ión social . La cues t i ón de si la cal idad de vida en estas 
sociedades se ha e levado o d e t e r i o r a d o p o r causa de esta t e n 
dencia m o d e r n a sigue s iendo po lémica . 

Salvo en Estados U n i d o s , el m o v i m i e n t o de secular izac ión que 
e x p e r i m e n t a O c c i d e n t e desde c o m i e n z o s del p resen te siglo se ha 
ace le rado du ran te los ú l t imos t r e i n t a años. En los o t r o s t r es 
países, la prác t ica re l ig iosa ( tendenc ia 11.5) ha descend ido c o n 
rap idez y las ins t i tuc iones rel igiosas ( tendenc ia 9.2) han p e r d i d o 
mucha de su inf luencia. Este m o v i m i e n t o puede i n t e r p r e t a r s e en 
t é r m i n o s d u r k h e i m i a n o s c o m o un avance de la d iv is ión del t r aba 
j o . A med ida que las act iv idades sociales se d ivers i f ican y espe
cial izan, las func iones que t r a d i c i o n a l m e n t e c o r r e s p o n d í a n a la 
re l ig ión se separan y adqu ie ren a u t o n o m í a . El m e j o r e j e m p l o lo 
p o d e m o s t e n e r en el cu idado de los e n f e r m o s . Los hospi ta les se 
han laicizado p o c o a p o c o , a med ida que las técnicas de a tenc ión 
clínica se han e x p a n d i d o y el n ú m e r o de rel igiosas en fe rmeras ha 
d i sm inu ido . 

T e ó l o g o s de d is t in tos c r e d o s y soc ió logos especial izados en re l i 
g ión co inc iden en d is t ingu i r varias d imens iones de la secular iza
c i ón , c o m o C h a d w i c k , G a u t i e r , H o u r m a n t y W o r n d l señalan en 
su capí tu lo . En p r i m e r lugar, los agentes re lac ionados c o n el go 
b i e rno , la educac ión , el b ienestar y la fami l ia se emanc ipan paula
t i n a m e n t e de la re l i g ión . En segundo lugar, las iglesias a t ienden 
cada vez más a p r o b l e m a s de la v ida co t id iana. La p r e o c u p a c i ó n 
p o r la salvación y el Re ino de los C ie los deja paso a la lucha p o r 
la just ic ia social . En t e r c e r lugar, los ind iv iduos ya n o acuden a la 
re l ig ión para sat isfacer sus necesidades emoc iona les o just i f icar 
sus p r inc ip ios mora les . N o obs tan te , al apl icar esta perspect iva a 
nuest ras sociedades, n o p o d e m o s pasar p o r a l to acusadas d i fe
rencias en cuan to a h is to r ia y c o n t e x t o . 

En 1905, la Repúbl ica Francesa rechazó el c o n c o r d a t o y p r o c l a m ó 
la separac ión e n t r e la Iglesia y el Estado. Ju r íd icamente , la s i tua
c ión es s imi lar en Estados U n i d o s , p e r o un g o b e r n a n t e f rancés 
jamás ju ra r ía s o b r e la Bibl ia o pedi r ía la ayuda de D i o s c o m o ha 
de hacer un p res iden te del país n o r t e a m e r i c a n o . El c o m p o n e n t e 
re l ig ioso de la cu l t u ra cívica es tadoun idense va más alia de los 
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háb i tos p u r a m e n t e f o rma les . Los ú l t i m o s c inco p res iden tes ( F o r d , 
C á r t e r , Reagan, Bush, C l i n t o n ) se han dec la rado cr is t ianos prac
t icantes ; nada más ex t ravagan te para un f rancés. En A leman ia , 
n o m i n a l m e n t e laica, un s u p l e m e n t o del i m p u e s t o s o b r e la ren ta 
se dest ina al m a n t e n i m i e n t o de las iglesias, lo que les p r o p o r c i o n a 
r iqueza y p o d e r y f inancia una vasta red de co leg ios re l ig iosos, 
hospi ta les y serv ic ios sociales. El Estado paga a los sacerdo tes de 
t o d o s los c r e d o s (a e x c e p c i ó n de los musu lmanes) . 

El n ú m e r o de vocac iones rel ig iosas, la asistencia a los serv ic ios 
eclesiást icos y la inc idenc ia de la d e v o c i ó n pr ivada han descend ido 
en t r e s de n u e s t r o s países desde 1960, p e r o de f o r m a i r regu lar . 
D e los dos ca tó l i cos , Francia fue el p r i m e r o en reg is t ra r un f u e r t e 
descenso de la p rác t i ca rel ig iosa. La asistencia al r i t o domin i ca l 
n o alcanza h o y ni un 1 0 % . Q u e b e c , d o n d e casi t o d o c iudadano 
era ca tó l i co p rac t i can te en 1960 y lo sigue s iendo n o m i n a l m e n t e 
en la actua l idad, r e g i s t r ó una d i sm inuc ión cons iderab le de la asis
tenc ia al t e m p l o en la década de los ochen ta . En A leman ia , ca tó 
l icos y l u te ranos han r e d u c i d o p o r igual su par t i c ipac ión en la 
l i turg ia. 

Por el c o n t r a r i o , en Estados U n i d o s se ha p r o d u c i d o un a u t é n t i c o 
r e s u r g i m i e n t o de la p rác t i ca re l ig iosa, que h o y man t i ene cotas 
m u c h o más altas que a p r inc ip ios de siglo. El f u n d a m e n t a l i s m o ha 
ar ra igado en t odas las iglesias. En el caso de la cató l ica, la asis
tenc ia al t e m p l o descend ió l i ge ramen te después del C o n c i l i o Va
t i cano II , p e r o luego se establ izó en un nivel bastante a l to . En t re 
los p ro tes tan tes de los Estados U n i d o s n o se o b s e r v ó var iac ión 
e n t r e 1960 y 1990, y las apo r t ac i ones económicas de los f ieles 
casi se t r i p l i c a r o n en dó la res cons tan tes . Las vocac iones d i sm inu 
y e r o n d rás t i camen te en Europa, en Q u e b e c y e n t r e los ca tó l i cos 
de Estados U n i d o s , p e r o en este ú l t i m o país, e n t r e 1950 y 1987, 
el n ú m e r o de sace rdo tes p ro tes tan tes a u m e n t ó sens ib lemente 
c o n re lac ión a la pob lac ión de c reyen tes . Es pos ib le r e c o g e r t o d o 
t i p o de da tos adic ionales s o b r e creenc ias y demás ind icadores de 
inf luencia re l ig iosa, p e r o la conc lus ión sería s i empre la m isma: 
ex is te un m a r c a d o c o n t r a s t e e n t r e Estados U n i d o s y los o t r o s 
t r e s países, así c o m o i m p o r t a n t e s d i ferencias e n t r e ca tó l i cos y 
p ro tes tan tes . 

La escuela es, sin lugar a dudas, la i ns t i t uc ión públ ica más afectada 
p o r la s i tuac ión de la Iglesia en los c u a t r o países, p e r o de f o r m a 
m u y diversa. En Estados U n i d o s y A leman ia abundan las escuelas 
rel igiosas, y su adm in i s t r ac i ón n o plantea n ingún p r o b l e m a de 
o r d e n po l í t i co , ya que en el p r i m e r caso son independ ien tes del 
Estado y en el segundo se f inancian a t ravés de los impues tos . En 
Francia, sin e m b a r g o , los co leg ios re l ig iosos han es tado en el o j o 
del huracán p o r espac io de t o d o un siglo. Podr ía dec i rse inc luso 
que el se r io c o n f l i c t o que han desencadenado - e x p r e s i ó n c o n c r e -
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ta de la secular c o n f r o n t a c i ó n e n t r e la Iglesia y la Repúbl ica l a i ca -
ha d o m i n a d o la v ida po l í t i ca f rancesa, c o n su rép l ica e n t r e el 
m a e s t r o y el p á r r o c o de cada pueb lo . D i c h o c o n f l i c t o ha p e r d i d o 
fue rza en la actua l idad y puede que hasta se haya zan jado. Las 
mu l t i t ud ina r ias - y t r i u n f a l e s - mani fes tac iones organizadas en 1984 
para de fende r las escuelas rel igiosas « l ib res» f r e n t e a la ley socia
lista d e m o s t r a r o n que la Iglesia conservaba una s o r p r e n d e n t e ca
pacidad para mov i l i za r a la o p i n i ó n públ ica. 

En fecha tan rec ien te c o m o el a ñ o 1960, la Iglesia f rancesa se 
p r e s e n t ó c o m o una ins t i t uc ión nacional que e jercía su a u t o r i d a d 
s o b r e t o d o s los c iudadanos a e x c e p c i ó n de un m i l l ón a p r o x i m a 
d a m e n t e de p r o t e s t a n t e s y un n ú m e r o aún m e n o r de jud íos ; p e r o 
después de 1973, la Misa domin i ca l jamás c o n g r e g ó a más de una 
cuar ta pa r te de los f ranceses. A p a r t i r de 1960, la Iglesia ha 
camb iado su d o c t r i n a pas to ra l : a h o r a se def ine c o m o un serv ic io 
a d ispos ic ión de los c reyen tes y n o p r e t e n d e hacerse cargo de 
t o d o el p u e b l o f rancés. Po r cons igu ien te , rep resen ta , c o m o má
x i m o , a un c u a r t o de la pob lac ión . E n t r e t a n t o , o t r o s c u a t r o c r e 
dos han a d q u i r i d o una leg i t im idad c o m p a r a b l e a la suya. El p r o 
t e s t a n t i s m o ya n o es una c o r r i e n t e marg ina l c o n r espec to del 
ca to l i c i smo. El is lam es la segunda re l ig ión en c u a n t o a ci fras, si 
b ien los musu lmanes son tan p o c o es t r i c tos en la p rác t i ca re l i 
giosa c o m o los ca tó l i cos . Los jud íos han dup l i cado su n ú m e r o 
gracias a la i nm ig rac ión - p r o c e d e n t e s o b r e t o d o del n o r t e de 
A f r i c a - , y su re l ig ión goza aho ra de t o t a l leg i t im idad , en pa r t e p o r 
el r e c u e r d o del H o l o c a u s t o y en pa r te p o r la ex is tenc ia del Es
t a d o jud ío . Po r ú l t i m o , el n ú m e r o de los n o c reyen tes , desdeñab le 
en 1960, asciende h o y al 15 % de la pob lac ión según las encuestas. 
Francia se ha c o n v e r t i d o , pues, al igual que Estados U n i d o s , en 
una soc iedad mu l t i con fes iona l . 

La secu lar izac ión de las creenc ias, las práct icas y las ins t i tuc iones 
n o significa, c o m o cabría esperar , que los c reyen tes no p rac t i can 
tes se hayan desv incu lado c o m p l e t a m e n t e de sus ob l igac iones 
rel igiosas. Los ca tó l i cos , los musu lmanes , los p r o t e s t a n t e s y los 
judíos que n o prac t ican sus respec t i vos c r e d o s n o renunc ian p o r 
e l lo a su herenc ia cu l t u ra l ; más b ien la exa l tan . La t r a d i c i ó n re l i 
giosa fami l iar sigue s iendo un c o m p o n e n t e esencial de la i den t idad 
persona l . Los que abogaban en Francia p o r una escuela l ib re en 
las mani fes tac iones de j u n i o del 8 4 no e ran p rac t i can tes en su 
mayor ía , p e r o n o quer ían p r i va r a sus h i jos de la pos ib i l idad de 
asist i r a escuelas de t r a d i c i ó n cató l ica . Los a teos a lemanes y los 
judíos in tegrados en la soc iedad es tadoun idense envían a sus h i jos 
a co leg ios re l ig iosos. 

La t r a n s f o r m a c i ó n de la e s t r u c t u r a fami l ia r que ha t e n i d o lugar 
d u r a n t e los ú l t i m o s t r e i n t a años es, sin lugar a dudas, el camb io 
más i m p o r t a n t e y dec is ivo p r o d u c i d o en la c iv i l izac ión occ iden ta l 
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d u r a n t e d i cho p e r í o d o . Los capí tu los de Ca ldwe l l , St iehr , M o d e l l 
y D e l C a m p o , así c o m o los de Bahr, D e c h a u x y St iehr , en focan 
esta i m p o r t a n t e t r ans i c i ón desde dos ángulos d i fe ren tes : los p r i 
m e r o s examinan las tendenc ias de la fecund idad y los segundos 
analizan las re lac iones e n t r e padres e hi jos adu l tos . Las c o m p a r a 
c iones e n t r e n u e s t r o s c u a t r o países resu l tan fascinantes. 

En su análisis de los f ac to res responsables del descenso de la 
fecund idad ( tendenc ia 3.2) en Francia, A leman ia , Estados Un idos , 
Q u e b e c y t a m b i é n España, C a l d w e l l y sus colegas obse rvan , c o m o 
h ic imos n o s o t r o s c o n a n t e r i o r i d a d , que el para le l i smo ha c o n d u 
c i d o a s i tuac iones bastante d iversas. En Francia y en Estados U n i 
dos , c o n una tasa de r e p o s i c i ó n cercana a 1,8 y una p i rám ide de 
edad abu l tada en la f ran ja de adu l tos jóvenes , la fami l ia med ia 
t i ene dos h i jos y la pob lac i ón todav ía a u m e n t a l en tamen te . En 
A l e m a n i a y en Q u e b e c , d o n d e la tasa de repos i c i ón ha caído hasta 
un 1,4 (en el sur de A l e m a n i a es inc luso i n f e r i o r ) , la fami l ia de 
h i jo ún i co se ha c o n v e r t i d o en la n o r m a , y ambas pob lac iones 
estar ían m e n g u a n d o de n o ser p o r la i nm ig rac ión . Esta t endenc ia 
se i n t r o d u j o m u c h o más t a r d e en España, p e r o el descenso ha 
s ido tan v e r t i g i n o s o que ha s u p e r a d o al r es to : la tasa de r e p o s i 
c i ón se si túa a l r e d e d o r de l I en el n o r t e del país, una c o t a jamás 
alcanzada p o r n inguna o t r a pob lac i ón e u r o p e a . 

C u a t r o de nuest ras tendenc ias pr inc ipa les parecen estar d i r ec ta 
m e n t e v inculadas al descenso de la f ecund idad : la r e d u c c i ó n de la 
tasa de nupcia l idad ( tendenc ia 3.3), el a u m e n t o del e m p l e o f e m e 
n ino ( tendenc ia 3.1), el m a y o r acceso al a b o r t o o a la es ter i l i za
c i ón ( tendenc ia 3.5) y la p r o l o n g a c i ó n de l p e r í o d o educa t i vo ( t e n 
denc ia 15.1). Los i nd i cadores que p o n e n de man i f ies to la r e v o l u 
c ión e x p e r i m e n t a d a p o r la i ns t i t uc ión m a t r i m o n i a l en los ú l t imos 
años son la tasa de m a t r i m o n i o s , la de d i v o r c i o s , el p o r c e n t a j e 
de descendenc ia e x t r a m a r i t a l y la med ia de edad en el p r i m e r 
casamien to . Estas c u a t r o curvas se han es tado m o v i e n d o en la 
m isma d i r e c c i ó n . 

Las mu je res casadas m u e s t r a n una tasa de fecund idad m u y supe
r i o r a la de las so l te ras o las v iudas, a pesar del a u m e n t o incre í 
b l e m e n t e r á p i d o de los nac im ien tos f ue ra del m a t r i m o n i o (30 % 
en Francia y 43 % de p r i m e r o s nac im ien tos ; 40 % en Q u e b e c , 
70 % de nac im ien tos a f r o a m e r i c a n o s en Estados U n i d o s ) . En 
Francia, la tasa de fecund idad de las mu je res so l te ras se a p r o x i m a 
a una cua r ta pa r t e de la de las casadas. 

El a u m e n t o de la ac t iv idad labora l f emen ina ha resu l t ado ser i n 
v e r s a m e n t e p r o p o r c i o n a l al descenso de la f ecund idad , i ndepen 
d i e n t e m e n t e del n ivel de d icha ac t iv idad en cada caso. La re lac ión 
e n t r e las dos tendenc ias es obv ia , p e r o el m e c a n i s m o p rec i so aún 
susci ta serias dudas. Las f rancesas y las es tadoun idenses c o n e m -
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p ieos de j o rnada c o m p l e t a con t i núan t e n i e n d o dos hi jos c o m o 
media , m ien t ras que en A leman ia , Q u e b e c y España, las mu je res 
que t rabajan t o d a la j o r n a d a (que son re la t i vamen te m e n o s n u 
merosas) só lo t i enen u n o . La d i fe renc ia pr inc ipa l e n t r e las cos 
t u m b r e s de antes y las de a h o r a rad ica en que la m u j e r ya no 
abandona su t r aba jo para dar a luz, con lo que su r e i n c o r p o r a c i ó n 
al m e r c a d o labora l después del p a r t o ya n o es una t rans i c ión tan 
i m p o r t a n t e c o m o an taño . 

La p ro l ongac ión del p e r í o d o educa t i vo a raíz del ingreso más 
p r e c o z en el co leg io y la cons igu ien te p ro l i f e rac i ón de guarder ías 
y c e n t r o s preesco lares parece ser c o n d i c i ó n indispensable para 
que las mu je res c o n s e r v e n su e m p l e o . Pero , una vez más, la 
c o m p a r a c i ó n in te rnac iona l p lantea más dudas que resuelve. En 
Francia las mu je res t raba jan t o d a la j o rnada y sus hi jos asisten al 
co leg io desde los t r e s años, p e r o en Estados U n i d o s , d o n d e t r a 
baja una p r o p o r c i ó n aún más elevada de mu je res , son m u c h o s los 
n iños que n o empiezan el co leg io hasta que c u m p l e n c inco o seis 
años. Bien es v e r d a d que la m u j e r es tadoun idense suele o c u p a r 
puestos de med ia j o rnada , p e r o e l lo n o exp l ica t o t a l m e n t e las 
d i ferencias. 

T o d o s estos camb ios e s t u v i e r o n asociados a una mod i f i cac ión 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ráp ida de las n o r m a s ( tendenc ia 17.4). La 
r e v o l u c i ó n de las c o s t u m b r e s e ins t i tuc iones fami l iares e n t r e 1960 
y 1990 v i n o acompañada de un radical desp lazamien to de va lo res . 
En la década de los sesenta, la inmensa mayor ía de m i e m b r o s de 
estas sociedades creían que la m u j e r n o debía t raba ja r fuera de 
su casa a no ser que se v iese obl igada p o r necesidades e c o n ó m i 
cas, y e ran m u y pocos los que veían c o n buenos o jos que una 
m u j e r casada eligiese e n t r e el cu idado del hogar y el e je rc ic io de 
una p ro fes ión . H o y se han i n v e r t i d o los resu l tados de las encues
tas. A d e m á s , casi t o d o el m u n d o co inc ide en que las tareas d o 
mést icas han de repa r t i r se e n t r e el m a r i d o y la mu je r , aunque los 
es tud ios empí r i cos d e m o s t r a r í a n segu ramen te que en la mayor ía 
de los hogares el h o m b r e c o l a b o r a tan só lo un p o c o más que 
antes. 

La po l í t ica en ma te r i a de fami l ia ha s ido bastante var iada en nues
t r o s c u a t r o países. D e s d e los años t r e i n t a , Francia ha m a n t e n i d o 
una generosa pos tu ra natal ista a la que cabría a t r i b u i r pa rc ia lmen
te el que su tasa de natal idad se a p r o x i m e al nivel de repos i c i ón . 
A leman ia , que ev i ta desa r ro l l a r cua lqu ie r po l í t ica fami l ia r p o r si 
pud ie ra r e c o r d a r demas iado a la eugenesia nazi, reg is t ra una tasa 
de repos i c i ón m u c h o más baja. En Estados Un idos , sin emba rgo , 
d o n d e n o ex is te po l í t ica alguna en ma te r i a de fami l ia, es casi tan 
alta c o m o en Francia. El r ec ien te p r o g r a m a natal ista pues to en 
marcha p o r el g o b i e r n o de Q u e b e c puede haber i n t e r r u m p i d o un 
ráp ido descenso de la fecund idad en aquel país. V e m o s c ó m o una 
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vez más la c o m p a r a c i ó n e n t r e países nos obl iga a cues t i ona r m u 
chas de las exp l i cac iones que el sen t i do c o m ú n ha p r o p u e s t o para 
exp l i car el baby boom y el descenso de la fecund idad que le s iguió. 
¿Por qué dec iden las parejas t e n e r descendencia , no t e n e r l a o 
l im i tarse al h i jo único? Se t r a t a de un m i s t e r i o para t odas las 
ciencias sociales. 

El descenso de las tendenc ias relat ivas a la fecund idad r e d u c e el 
t a m a ñ o de la r e d fami l ia r ( tendenc ia 2.2) p e r o , p o r o t r a pa r te , la 
p ro l ongac ión de la v ida ( tendenc ia 1.2), al añadi r una gene rac ión 
más a cada genealogía, man t i ene a los par ien tes co la tera les j u n t o s 
p o r más t i e m p o , c u a n d o es bien sabido que las ramas t i e n d e n a 
separarse c u a n d o su antepasado c o m ú n desaparece. A u n q u e los 
hi jos de hoy t i enen m e n o s h e r m a n o s y hermanas que los de 
generac iones pasadas, se re lac ionan más c o n sus t íos, tías y p r i 
m o s . 

El descenso de la fecund idad y el a u m e n t o del d i v o r c i o , de las 
un iones l ibres y de los nac im ien tos fue ra del m a t r i m o n i o , así 
c o m o el n ú m e r o cada vez más e levado de hogares un ipersona les 
y famil ias m o n o p a r e n t a l e s , son los c laros s ín tomas de una r o t u n d a 
t r a n s f o r m a c i ó n de la un idad conyugal en nues t ros c u a t r o países 
( tendenc ia 3.3). El f e n ó m e n o ha s ido amp l i amen te d e s c r i t o . Po r 
el c o n t r a r i o , el r e f o r z a m i e n t o de la r e d fami l iar , que c o m p e n s a 
en c ie r ta med ida el d e b i l i t a m i e n t o de la un idad conyugal , se ha 
es tud iado m u c h o m e n o s . Bahr, D e c h a u x y St iehr p resen tan una 
ser ie de hallazgos de gran in te rés . 

El p r i m e r o se re f i e re a que, a pesar de todas los cambios sociales 
y e c o n ó m i c o s que p u e d e n haberse p r o d u c i d o en los ú l t imos 
t r e i n t a años, la d is tancia med ia e n t r e la res idenc ia de los padres 
y la de sus h i jos adu l tos , casados o n o , se ha m a n t e n i d o p r á c t i 
camen te ina l te rada y varía muy p o c o de un país a o t r o . Paralela
m e n t e , el a p o y o y se rv i c io que las dos generac iones se p r o p o r 
c ionan e n t r e sí n o ha camb iado demas iado en Francia ni en Esta
dos U n i d o s , los dos países acerca de los que c o n t a m o s c o n más 
i n f o r m a c i ó n a este r espec to . Los resu l tados de es tud ios locales 
e fec tuados en los c u a t r o países apun tan hacia conc lus iones seme
jantes. En 1953, p o r p o n e r un e j emp lo , a la p regun ta «Si t uv i e ra 
us ted más d i n e r o , ¿en qué lo inver t i r ía?», un 45 % de los alemanes 
r e s p o n d i e r o n « L o gastaría c o n m i fami l ia», y un 46 % en 1979; a 
la p regun ta «¿Qué echaría us ted más en fal ta si t u v i e r a que m u 
darse lejos?», un 38 % r e s p o n d i e r o n « A mis padres, que v iven 
aquí al l ado» en 1953, y un 45 % o f r e c i e r o n esa misma respuesta 
en 1979. 

Las m u j e r e s d e s e m p e ñ a n el r o l p r i nc ipa l en la r e l a c i ó n e n t r e 
pad res e h i j os a d u l t o s . Las re lac iones m a d r e - h i j a c o n s t i t u y e n el 
e je f u n d a m e n t a l de l s i s tema, m i e n t r a s q u e las re l ac iones p a d r e -
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h i j o a p a r e c e n más d i lu idas . La m a d r e ayuda y aconse ja a su hi ja 
s o b r e a s u n t o s f am i l i a res y la h i ja cu ida de su anc iana m a d r e 
p r o p o r c i o n á n d o l e a p o y o m o r a l , s e r v i c i o m a t e r i a l y a t e n c i ó n 
f ísica y m é d i c a . N o e x i s t e nada p a r e c i d o e n t r e p a d r e e h i j o o 
h i ja , o e n t r e h i j o y p a d r e s m a y o r e s . La m a y o r l ongev idad d e la 
m u j e r n o c o n s t i t u y e la ún ica e x p l i c a c i ó n a es te f e n ó m e n o . A l 
t r a b a j a r f u e r a d e casa, la m a d r e ha de r e c u r r i r a la abue la pa ra 
que se haga c a r g o de sus h i jos de c u a l q u i e r e d a d . U n o de cada 
d o s n iños f r anceses c o n m a d r e t r a b a j a d o r a pasa las vacac iones 
c o n sus abue los . C u a n d o la m a d r e es ama de casa, la p r o p o r 
c i ó n es de u n o d e cada c i n c o . La r e l a c i ó n d i r e c t a e n t r e abue los 
y n i e t o s es esenc ia l pa ra la t r a n s m i s i ó n de v a l o r e s , dada la 
i m p o r t a n c i a de la m e m o r i a f am i l i a r c o l e c t i v a en la c o n s t r u c c i ó n 
de la i d e n t i d a d p e r s o n a l . N o d i s p o n e m o s de m u c h o s e s t u d i o s 
s o b r e el t e m a , p e r o n o hay n inguna r a z ó n pa ra s u p o n e r q u e 
el s i s tema d e p a r e n t e s c o se es té d e b i l i t a n d o en n inguna de las 
soc iedades q u e nos i n c u m b e n aquí . 

El es tud io del m e r c a d o labora l ( tendenc ia 4.1) t ras luce t o d a la 
gama de camb ios sociales. T a m b i é n m u e s t r a las mismas t e n d e n 
cias a a m b o s lados del A t l á n t i c o c o m o resu l t ado de idén t i cos 
fac to res . N o obs tan te , N o l i y Langlois d is t inguen dos m o d e l o s de 
c r e c i m i e n t o del m e r c a d o labora l , u n o a m e r i c a n o y o t r o e u r o p e o . 
Por o t r o lado, inc luso países con economías tan e s t r e c h a m e n t e 
v inculadas c o m o A l e m a n i a y Francia, o Q u e b e c y Estados U n i d o s , 
p resen tan m o l d e s algo d i fe ren tes . Los e l e m e n t o s básicos del m e r 
cado labora l de un país son la pob lac ión en edad de t raba ja r y el 
n ú m e r o de co locac iones o f rec idas a esa pob lac ión p o r el s is tema 
e c o n ó m i c o . En Estados U n i d o s la pob lac ión en edad de t raba ja r 
a u m e n t ó en un 38 % e n t r e 1966 y 1989, en Q u e b e c en un 35 % 
a p r o x i m a d a m e n t e y en Francia en un 21 %. En A leman ia , tan só lo 
c r e c i ó en un 13 %. La demanda de e m p l e o a u m e n t ó a causa de 
la ingente can t idad de mu je res que se i n c o r p o r a r o n al m e r c a d o 
labora l , y es te a u m e n t o se v i o c o n t r a r r e s t a d o en t odas par tes 
p o r la t endenc ia de los h o m b r e s a e m p e z a r a t raba ja r más t a r d e 
y a re t i r a r se antes. El e f ec to n e t o en los c u a t r o países fue un 
descenso de la cu rva de e m p l e o mascu l ino , m ien t ras que la de 
e m p l e o f e n e m i n o se e levó . Si sus t r a y e c t o r i a s actuales se man t i e 
nen, las curvas acabarán p o r e n c o n t r a r s e y el e m p l e o estará r e 
p a r t i d o equ i t a t i vamen te e n t r e los dos sexos. Este p r o c e s o es más 
acen tuado en Francia, d o n d e el p o r c e n t a j e de mu je res empleadas 
ha a u m e n t a d o más ráp idamen te y el de h o m b r e s ha descend ido 
t a m b i é n c o n m a y o r ce le r idad . 

Los m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s y la f o r m a de la p i r ám ide de edad 
han t e n i d o e fec tos d i fe ren tes en cada país. La i nm ig rac ión ha s ido 
espec ia lmente in tensa en los dos países amer i canos . En Eu ropa 
ex is te un m a r c a d o c o n t r a s t e e n t r e Francia, d o n d e la masa de 
jóvenes que se i n c o r p o r a n al m e r c a d o labora l sigue s iendo g r a n -
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de, y A leman ia , d o n d e cada año son m e n o s . Este ú l t i m o país ha 
c o m p e n s a d o la def ic ienc ia m e d i a n t e una ingente af luencia de in 
m ig ran tes , i n c r e m e n t a d a e n o r m e m e n t e desde 1989. U n n u e v o 
c o n t r a s t e e n t r e los dos lados del A t l á n t i c o rad ica en que los 
amer i canos t raba jan a h o r a más ho ras al año y más años de su 
v ida que los e u r o p e o s . 

En los dos países e u r o p e o s , el a u m e n t o de e m p l e o d ispon ib le ha 
s ido escaso: un 4 % en A l e m a n i a y un 9 % en Francia e n t r e 1966 
y 1989. En A m é r i c a , la c reac ión de pues tos de t r aba jo ha supe
r a d o el c r e c i m i e n t o de la pob lac ión en edad de t raba jar . El p a r o 
ha a u m e n t a d o en t odas par tes , p e r o c o n f ue r tes osc i lac iones en 
Estados U n i d o s . En Q u e b e c ha e x p e r i m e n t a d o una p r o g r e s i ó n 
con t i nuada desde 1980, y en Francia una c o n t i n u i d a d lamentab le . 
En t o d o s es tos países el d e s e m p l e o c o n s t i t u y e en la actual idad un 
p r o b l e m a social grave de índo le más es t r uc tu ra l que c o y u n t u r a l ; 
n o se t r a t a de un m e r o desajuste pasajero. 

Las d i ferenc ias e n t r e países afectan s o b r e t o d o a la pob lac ión 
juven i l . Los jóvenes es tadoun idenses suelen t raba ja r a la vez que 
cursan sus es tud ios ; a los a lemanes se les cons ide ra emp leados 
d u r a n t e su f o r m a c i ó n c o m o aprend ices ; en Francia p r o l o n g a n algo 
más sus es tud ios y n o suelen t raba ja r al m i s m o t i e m p o . T a m b i é n 
ex i s ten d i ferenc ias asombrosas en c u a n t o al p a r o de larga d u r a 
c i ó n , p rác t i camen te d e s c o n o c i d o en Estados U n i d o s (cerca de 
un 6 % del t o t a l de parados) , r e d u c i d o en Q u e b e c ( I I %) y f u e r t e 
en Eu ropa (31 % en A leman ia , 4 4 % en Francia). Los índices de 
salidas y en t radas del m e r c a d o labora l son más a l tos en N o r t e 
amér i ca que en Europa . Estos con t ras tes se deben en pa r te a 
f ac to res demográ f i cos y cu l tu ra les , p e r o s o b r e t o d o a tasas de 
des indus t r ia l i zac ión d i f e ren tes . En n inguno de es tos países descen
d i ó r e a l m e n t e el v o l u m e n de p r o d u c c i ó n indust r ia l e n t r e 1960 y 
1990, p e r o , si el s e c t o r secunda r i o se m a n t u v o estable, el t e r c i a 
r i o de serv ic ios y t r a t a m i e n t o de la i n f o r m a c i ó n e x p e r i m e n t ó una 
au tén t i ca ec los ión ( tendenc ia 4 .4) , c o n lo que la indus t r ia n o 
emp lea a h o r a a más de un 20 % de pob lac ión act iva en Francia, 
Estados U n i d o s y Q u e b e c . La p r o p o r c i ó n parece m a y o r en A l e 
mania, p e r o la d i fe renc ia es un a r t i f i c i o es tadís t ico ya que , al 
reg is t ra r d i c h o país m e n o s s u b e m p l e o , las act iv idades te rc ia r ias 
están en manos de grandes empresas y se cuen tan c o m o indus
t r ia les . En cua lqu ie r caso, el a u m e n t o del s e c t o r t e r c i a r i o ha s ido 
más l en to en Europa que en A m é r i c a : el u m b r a l de l 50 % respec to 
del e m p l e o t o t a l se a lcanzó en los años c incuen ta en Estados 
U n i d o s , en los sesenta en Canadá, en 1975 en Francia y n o antes 
de 1982 en A leman ia . Los e u r o p e o s a h o r a t raba jan m e n o s y son 
más p r o d u c t i v o s que los amer i canos . La mu l t i p l i cac ión de los 
emp leos i n fe r i o res en A m é r i c a y la endémica pers is tenc ia del 
d e s e m p l e o en Europa generan p r o b l e m a s sociales d i fe ren tes y dan 
lugar a pol í t icas de b ienes ta r d is t in tas. 
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Ya e m p e z a m o s a v i s l u m b r a r un vago per f i l g lobal de l camb io social 
en nues t ros c u a t r o países. Para p rec isa r lo , Forsé y Langlois dec i 
d i e r o n e fec tuar una c o m p a r a c i ó n s is temát ica de mat r i ces de c a m 
b io social e n t r e Francia y Q u e b e c . U n análisis tan i n n o v a d o r su
ponía m e d i r la dens idad de las re lac iones causales e n t r e se tenta 
y o c h o tendenc ias regis t radas en Q u e b e c y sesenta en Francia y 
d is t r ibu i r las en g rupos de tendenc ias e s t r e c h a m e n t e ligadas que 
pud ie ran ser ident i f icadas c o m o mac ro tendenc ias . A p l i c a n d o este 
m é t o d o o b t u v i e r o n c a t o r c e mac ro tendenc ias para Q u e b e c y d o 
ce para Francia. A c o n t i n u a c i ó n es tud i a ron las re lac iones causales 
e n t r e las mac ro tendenc ias de cada ma t r i z , lo que les p e r m i t i ó 
c o n s t r u i r un r e s u m e n grá f i co de causal idad social para cada país. 
Ta l e je rc ic io d e s e m b o c ó en hallazgos tan inesperados c o m o cla
r i f i cadores . Po r o t r a pa r te , es ev iden te que las tendenc ias suelen 
ser las mismas en los dos países, c o n sut i les d i ferenc ias de i n ten 
sidad y ve loc idad . En e fec to , d icha semejanza es lo que p e r m i t e 
real izar un es tud io c o m p a r a t i v o c o m o éste. D e ex is t i r m u c h o s 
con t ras tes fundamenta les , la c o m p a r a c i ó n sería impos ib le . 

Por o t r o lado, el análisis m u e s t r a que tendenc ias fo rmu ladas en 
t é r m i n o s análogos se i n te r re l ac ionan de m o d o m u y d i f e ren te en 
Francia y Q u e b e c . T a n t o los an teceden tes c o m o las consecuen 
cias resu l tan d ispares. Tendenc ias que n o c o m p a r t e n las mismas 
causas ni los m i s m o s e fec tos no pueden cons ide ra rse r ea lmen te 
idént icas, ya que c u m p l e n func iones d is t in tas d e n t r o de la es t ruc 
t u r a social . A l g o así o c u r r e , p o r e j emp lo , en lo que atañe a o r 
ganización sindical y consenso . T a n t o en Francia c o m o en Q u e b e c 
los s ind icatos han e x p e r i m e n t a d o una ins t i tuc iona l izac ión p r o g r e 
siva, p e r o en Francia lo han h e c h o c o m o resu l t ado de una m o 
d i f icac ión de los reg lamen tos admin i s t ra t i vos , m ien t ras que en 
Q u e b e c la causa apunta a una d i sm inuc ión del con f l i c t o indust r ia l . 
En ambos países se ha p r o d u c i d o un apac iguamien to de los p r i n 
cipales con f l i c tos ideo lóg icos que antes div idían a t o d a la pob la 
c ión y ayudaban a de f in i r la iden t idad nacional . En Q u e b e c esa 
m a c r o t e n d e n c i a se asocia al m u n d o del t r aba jo , m ien t ras que en 
Francia aglut ina tendenc ias enmarcadas en el t e r r e n o de la po l í 
t ica. A p r i m e r a vista, las dos tendenc ias son iguales, p e r o el aná
lisis mat r ic ia l m u e s t r a que los mecan ismos son d i fe ren tes y que 
los sec to res sociales afectados t a m p o c o son los m ismos . La c o n 
vergenc ia se t r a n s f o r m a de alguna manera en d ivergenc ia . 

Cada ma t r i z puede rep resen ta rse med ian te un grá f ico de m a c r o 
tendenc ias que ident i f ique c l a ramen te las que son p r i m o r d i a l m e n -
t e causales y las que se quedan en m e d i o . A u n q u e las tendenc ias 
sean las mismas, los dos m o d e l o s son m u y d i fe ren tes . Las p r i nc i 
pales conc lus iones que parecen surg i r de este análisis son : ( I ) 
o p e r a n d o d e n t r o de es t ruc tu ras d i fe ren tes , las mismas tendenc ias 
pueden real izar func iones d is t in tas; (2) cada soc iedad se desar ro l la 
c o n f o r m e a su p rop ia d inámica. 
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La j e ra rqu i zac ión de tendenc ias p resen tes en estas dos soc ieda
des, der ivada del análisis e m p í r i c o de re fe renc ia , n o se c o r r e s 
p o n d e en n inguno de los dos casos c o n n inguna de las grandes 
teo r ías que se han p r o p u e s t o para exp l i ca r el d e s a r r o l l o del ca
p i ta l i smo. En Francia resu l ta que el o r d e n po l í t i co y los camb ios 
en las re lac iones de p r o d u c c i ó n ocupan una pos ic ión i n t e rmed ia , 
m ien t ras que las ins t i tuc iones del s e c t o r social (b ienestar , as is ten
cia sani tar ia, educac ión y r e g l a m e n t o s admin i s t ra t i vos asoc iados) 
ocupan una pos ic ión causal. En Q u e b e c , las causas p r imo rd ia l es 
son la po l í t ica g u b e r n a m e n t a l y las re lac iones mic rosoc ia les . En 
a m b o s m o d e l o s , el consenso social aparece c o m o un e l e m e n t o 
m a r c a d a m e n t e e x ó g e n o , p e r o las re lac iones c o n o t r a s tendenc ias 
varían en cada caso. Los a u t o r e s de es te cap í tu lo c o n c l u y e n : «Los 
analistas del c a m b i o social que apl ican m é t o d o s c o m p a r a t i v o s clá
sicos descub ren c o n c i e r t o a p u r o una mezc la de conve rgenc ia y 
d ivergenc ia en los p r o c e s o s que es tud ian . A q u í d e s c u b r i m o s la 
r azón de su a p u r o : la d ive rgenc ia esencial e n t r e soc iedades indus
t r ia les es p o c o f r e c u e n t e y más aún la conve rgenc ia abso lu ta ; lo 
habi tual es que las d i fe renc ias escondan semejanzas o lo que es 
lo m i s m o , una d ivergenc ia s imi lar . A eso es a lo que l lamamos 
s ingular idad. Para e n t e n d e r el f e n ó m e n o , t e n d r í a m o s que r e o r d e -
nar s i s temá t i camen te cada u n o de los e l e m e n t o s que cons t i t uyen 
una i n f r aes t r uc tu ra e iden t i f i ca r las d i ferenc ias impl íc i tas en sus 
semejanzas. U n o de los p r o p ó s i t o s del análisis e s t r u c t u r a l c o m 
pa ra t i vo es p rec i samen te p e r m i t i r la desc r i pc i ón de este t i p o de 
s ingular idad.» 

¿ U n d e s t i n o c o m ú n ? 

El c o n c e p t o de s ingular idad nos ayuda a visual izar más c l a ramen te 
el sut i l equ i l i b r i o e n t r e conve rgenc ia y d ivergenc ia . T a m b i é n p r o 
p o r c i o n a una pos ib le respues ta a la g ran cues t i ón que subyace a 
n u e s t r o in te rés p o r ese equ i l i b r i o : ¿se en f ren tan estas soc iedades 
a un des t i no común? La respues ta es sí, en el caso de tendenc ias 
lo su f i c i en temen te f ue r tes c o m o para a d o p t a r la f unc ión de va
r iables exógenas y n o , en el de las respuestas que esas tendenc ias 
p r o v o c a n en el c o n t e x t o de una soc iedad d e t e r m i n a d a . C o n s i d e 
r e m o s , p o r e j emp lo , dos de las tendenc ias más f i rmes estudiadas 
en este v o l u m e n : el descenso de la fecund idad y la c r e c i e n t e 
p r o p o r c i ó n de nac im ien tos f ue ra del m a t r i m o n i o . 

C o m o v i m o s c o n a n t e r i o r i d a d , la fecund idad descend ió de f o r m a 
espectacu lar en nuest ras c u a t r o soc iedades e n t r e 1960 y 1990. 
En t o d o s los escenar ios puede d is t ingu i rse el m i s m o c o n j u n t o de 
f ac to res causales: a n t i c o n c e p t i v o s m e j o r e s , ing reso de la m u j e r 
casada en el m e r c a d o de t r a b a j o , equ ipa rac ión de los ro les se
xuales, leg i t imac ión de las un iones l ib res o consensúales, despla-
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z a m i e n t o de la pob lac ión act iva hacia el t e r r e n o adm in i s t r a t i vo 
- l o cual fac i l i tó el e m p l e o de la m u j e r - , apar i c ión de un m o v i 
m i e n t o femin is ta que p r o m o v i ó t a m b i é n el e m p l e o f e m e n i n o , de 
sa r ro l l o de una ideo logía de igualdad sexual que , apoyada p o r la 
ley, fac i l i tó la equ iparac ión de los ro les del h o m b r e y la m u j e r en 
el m e d i o labora l y aba t ió los que habían d e s e m p e ñ a d o t r a d i c i o -
na lmen te en el seno de la fami l ia, r e t r a s o del m a t r i m o n i o p r o p i 
c iado p o r la leg i t imac ión de las un iones l ibres, expans ión del 
d i v o r c i o y la m a t e r n i d a d e x t r a m a r i t a l ligada al i n c r e m e n t o de la 
act iv idad labora l femen ina , y una inc idenc ia cada vez m a y o r del 
a b o r t o y la es ter i l i zac ión c o m o consecuenc ia de t o d o lo a n t e r i o r . 
N o hay manera de desen t raña r es tos fac to res y asignar a cada 
u n o un peso especí f ico re la t i vo , c o m o t a m p o c o es pos ib le evaluar 
la inf luencia de fac to res que se re fue rzan m u t u a m e n t e y d e m o s 
t r a r que el d e s a r r o l l o de las ideologías femin is tas p r o v o c ó el 
a u m e n t o del e m p l e o f e m e n i n o y n o al c o n t r a r i o . Sabemos que 
cada u n o de los f ac to res e n u m e r a d o s estaba p resen te de f o r m a 
más que vis ible en nuest ras c u a t r o soc iedades, p e r o ex is ten p r u e 
bas abundantes de que las in te racc iones p roduc idas en una soc ie
dad no f u e r o n nunca idént icas a las de o t r a . La s ingular idad es 
m u c h o m a y o r en las pautas de causal idad que en la l ista de fac
t o r e s causales. 

La s ingular idad se hace inc luso más ev iden te cuando e x a m i n a m o s 
las consecuenc ias d i rec tas del descenso de la fecund idad . En Fran
cia y en Estados U n i d o s , las actuales tasas de fecund idad están 
tan cerca del nivel de r epos i c i ón que, en c o n j u n c i ó n c o n los 
abu l t am ien tos p r o v o c a d o s en la p i r ám ide de pob lac ión p o r el baby 
boom y c o n la m o d e r a d a i nm ig rac ión , auguran para el f u t u r o in
m e d i a t o una pob lac ión estable o l i ge ramen te c rec ien te , así c o m o 
una p r o p o r c i ó n bastante estable e n t r e la pob lac ión en edad de 
t raba ja r y la pob lac ión pasiva a ambos e x t r e m o s de la escala de 
edad. A l e m a n i a y Q u e b e c , c o n tasas de fecund idad más bajas y 
d i s t r i buc i ón de edad m e n o s favorab le , se en f ren tan a un descenso 
i n m i n e n t e de sus pob lac iones or ig ina les y a la perspec t iva de un 
i n c ó m o d o e x c e d e n t e de pob lac ión pasiva. C o m p e n s a r el déf ic i t 
d e m o g r á f i c o med ian te la i nm ig rac ión n o sería una so luc ión fácil 
en n inguno de los dos casos, dado el f u n d a m e n t o é tn i co de sus 
ident idades nacionales. Los p r o b l e m a s de pob lac ión que acechan 
a A leman ia y a Q u e b e c son mayo res que los p rev is tos para Fran
cia y Estados U n i d o s y p o d e m o s c o n t a r con que sus respuestas 
acen tuarán la s ingular idad. 

T o m e m o s , si no , la t endenc ia asociada a la c rec ien te p r o p o r c i ó n 
de nac im ien tos fue ra del m a t r i m o n i o . T a m b i é n aquí las tendenc ias 
observadas en las c u a t r o soc iedades resu l tan paralelas, p e r o las 
d i ferencias numér icas , comb inadas c o n d i ferencias de c o n t e x t o , 
c o n d u c e n a consecuenc ias d ivergentes . En t re los a lemanes y los 
es tadoun idenses blancos, d icha p r o p o r c i ó n , aunque a u m e n t ó ve r -
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t i g inosamen te en la pasada década, sigue p o r deba jo del 1 0 % , y 
muchas parejas de padres s o l t e r o s acaban p o r casarse. El m o d e l o 
t rad i c iona l de fami l ia conyuga l , c o n t o d o su bagaje cu l t u ra l , pe r 
manece i n tac to en esencia. En Francia y en Q u e b e c , d o n d e más 
de un t e r c i o de las mu je res que dan a luz son so l te ras , y e n t r e 
los negros de Estados U n i d o s , d o n d e la p r o p o r c i ó n es el dob le , 
las famil ias m o n o p a r e n t a l e s y las un iones consensúales parecen 
estar desp lazando al m o d e l o de fami l ia t rad ic iona l y t r a s f o r m a n d o 
con e l lo t o d o el t e j i d o de la v ida cot id iana. 

En r e s u m e n , la conve rgenc ia masiva de tendenc ias que obse rva 
m o s en estas c u a t r o soc iedades n o impl ica que se e n f r e n t e n a un 
f u t u r o u n i f o r m e . Pero sus d i ferenc ias están i nd i so lub lemen te liga
das a lo que t i enen en c o m ú n y, c o m o d e m u e s t r a n las páginas 
que siguen, el análisis c o m p a r a t i v o de sus rec ien tes tendenc ias 
sociales nos ayuda a evaluar t a n t o la convergenc ia c o m o la d ive r 
gencia y a ident i f i car las s ingular idades emergen tes . 
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Los c u a t r o vo l úmenes nacionales p repa rados hasta a h o r a p o r los 
par t i c ipantes del p r o y e c t o , inc luso leídos de f o r m a casual, sugie
r e n que, e n t r e 1960 y 1990, los pa t rones de c a m b i o social de 
Francia, A leman ia O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Estados U n i d o s t i enen 
m u c h o en c o m ú n . Era de esperar . Pe ro a p r i m e r a v ista - y en 
pa r te p o r q u e es tamos an te v e r d a d e r o s ensayos s o b r e tendenc ias 
y n o an te m e r o s c o m p e n d i o s de da tos , y p o r q u e d ichos ensayos 
n o calcan el m i s m o p a t r ó n de una soc iedad a o t r a , ni ut i l izan 
da tos i d é n t i c o s - no t ras lucen m u c h o s o b r e la d imens ión o la 
e s t r u c t u r a de las d i ferenc ias en el c a m b i o social de las c u a t r o 
soc iedades. N o s o t r o s nos p r o p o n e m o s c o n este t r aba jo evaluar 
c o n más p rec is ión la evo luc i ón genera l y c o n j u n t a de las c u a t r o 
y d i sce rn i r el g r a d o de d i fe renc ia que la semejanza genera l c a m u 
fla. H a r e m o s , pues, un es fuerzo p o r c o m p a r a r soc iedades e iden
t i f icar cua lqu ie r pauta v is ib le d e n t r o de las d i ferencias, t a n t o en 
la f o r m a c o m o en el f o n d o del c a m b i o social . D i c h o análisis c o n 
duc i rá i nev i tab lemen te a indagar t a n t o acerca de la evo luc i ón de 
las c u a t r o soc iedades c o m o de la f o r m a en que d icha evo luc i ón 
ha s ido i n te rp re tada : es casi impos ib le separar el f e n ó m e n o de la 
mane ra de desc r i b i r l o . 

C o m p a r a c i ó n s i s t e m á t i c a y c o n t e x t u a l 

A di ferencia del res to de los ensayos compara t i vos reun idos en 
este vo lumen , hemos de señalar desde ahora m i s m o que nos in te
resan más el cambio social en su to ta l idad, n o sus facetas par t i cu
lares, y las sociedades c o m o entidades. Sólo nos f i jamos en subsis
temas si éstos pueden en tenderse c o m o «componen tes» o «des
v iac iones» de la t r a y e c t o r i a genera l de la evo luc ión social. La 
con t rapar t ida a este deseo de global izar nues t ro enfoque quedará 
patente en nuestra f o r m a de t ra ta r el « c o n t e x t o » nacional. La ma
yor ía de las investigaciones comparat ivas recogidas en este v o l u m e n 
t ienen c o m o objet ivos la comprens ión de la pecul iar idad cu l tura l . 



46 ¿Convergencia o Divergencia? 

la idiosincrasia inst i tuc ional y las divergencias histór icas. T ra tan de 
expl icar med ian te tales p roced im ien tos «contex túa les» las d ivergen
cias del cambio social observadas empí r i camente en los in fo rmes 
de tendencias. D a d o el ob je t i vo de nues t ro t raba jo , no cons idera
mos práct ica ni t e ó r i c a m e n t e acer tado p rocede r de tal manera; lo 
que noso t ros buscamos es c o m p a r a r la es t ruc tu ra del cambio social 
a fin de c o m p r e n d e r el camb io s is temát ico en sus p rop ios t é rm inos . 
El presente t raba jo es tan só lo un p r i m e r paso. 

T a m b i é n c o n t r a s t a r e m o s n u e s t r o en foque c o n el del t r a b a j o de 
Forsé y Langlois, que c o m p a r a Francia y Q u e b e c . Ellos analizan 
las es t ruc tu ras de la evo luc i ón social d e n t r o de esas dos soc ie
dades c o n f o r m e a la m e t o d o l o g í a empí r i ca desar ro l lada p o r For 
sé. As í pues, están c o m p a r a n d o pa t rones int rasocia les m u c h o más 
c o m p l e j o s q u e los que mane jamos n o s o t r o s . Lo p r i m e r o que 
ha remos será un s imp le r e c u e n t o de tendenc ias y de las seme
janzas que e n c o n t r a m o s e n t r e ellas. Só lo en tonces , y de f o r m a 
deduc t i va y especulat iva, nos a t r e v e r e m o s a d iscu t i r es t ruc tu ras 
más allá de las o f rec idas p o r las p rop ias tendenc ias de Louis D i r n . 
Sería in te resan te c o m p r o b a r si nuest ras especulac iones en el pla
n o e s t r u c t u r a l c o n f i r m a n los hallazgos de Forsé y Langlois, c o m o 
lo sería aver iguar si el sen t i do genera l que t e n e m o s del g r a d o de 
evo luc ión social c o m p a r t i d a se ref le ja t a m b i é n en su t r a b a j o . 

M e t o d o l o g í a 

En la fase inicial de n u e s t r o análisis con fecc i onamos un gran cua
d r o que se c o m p o n í a de tantas co lumnas c o m o soc iedades para 
las que se han p r e p a r a d o v o l ú m e n e s nacionales (aquí nos o c u p a 
mos de las c u a t r o p r i m e r a s ) , y al m e n o s dos filas ho r i zon ta les 
p o r tendenc ia . Cada t endenc ia t i e n e c o m o m í n i m o dos fi las, una 
para cada d i r e c c i ó n de la m isma. A lgunas t i enen más de dos 
p o r q u e , t ras examinar las , d e s c u b r i m o s que se subdiv idían en más 
de una tendenc ia e lemen ta l no m e n o s i m p o r t a n t e . As í pues, cada 
soc iedad se « p u n t ú a » separadamen te c o n a r reg lo a dos pos ib i l i 
dades binar ias para cada tendenc ia e lementa l dada: sí o n o , para 
la var iac ión de d i r e c c i ó n pos i t i va y, sí o no , para la va r iac ión de 
d i r ecc i ón negat iva. Si t o d o hubiese e v o l u c i o n a d o igual en las cua
t r o soc iedades, n u e s t r o c u a d r o habría inc lu ido un n ú m e r o mín i 
m o de tendenc ias . Las cosas no son tan sencil las, c o m o es na tu ra l , 
a pesar de la cons ide rab le s impl i f i cac ión que h e m o s ap l icado al 
evaluar t odas las tendenc ias según aparezcan ref lejadas o n o en 
una soc iedad dada, c o m o si una tendenc ia fuese un en te c l a ro y 
s imple en lugar de un m o d e l o h i s t ó r i c o c o m p l e j o . 

En el A p é n d i c e II o f r e c e m o s condensada la tab la con la que he
m o s t raba jado : h e m o s exc lu i do esa inmensa mayor ía de t e n d e n -
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cias con t ra r i as der ivadas de la lógica, que estaban de h e c h o au 
sentes en los c u a t r o países. Por p o n e r un e j emp lo , la t e r c e r a fi la 
del c u a d r o c o r r e s p o n d e a la s igu iente t endenc ia (2.2) : «El p a r e n 
tesco c o b r a i m p o r t a n c i a c o n re lac ión a los v íncu los sociales.» 
D i cha tendenc ia , quizá s o r p r e n d e n t e , se o b s e r v ó en Francia y en 
A leman ia O c c i d e n t a l , a juzgar p o r sus i n f o r m e s nacionales. Efec
t i v a m e n t e , se p id ió que cada e q u i p o nacional , al p r e p a r a r su in 
f o r m e , cons ide ra ra el t a m a ñ o , la d i s t r i buc i ón espacial, la f r e c u e n 
cia de los c o n t a c t o s y r i tua les y el a p o y o de la r e d fami l ia r , así 
c o m o cua lqu ie r o t r o aspec to que cada e q u i p o est imase p e r t i n e n t e 
para i lus t ra r el t e m a genera l de las tendenc ias del pa ren tesco . Los 
i n f o r m e s f rancés y a lemán indican r ea lmen te que la s igni f icación 
del pa ren tesco se ha amp l iado en el t r a n s c u r s o del p e r í o d o 1960-
1990. As í pues, la « tendenc ia e l emen ta l» que anal izamos r e p r e 
senta una genera l i zac ión de o r d e n bastante s u p e r i o r ; r e t o m a r e 
m o s este p u n t o más adelante. Q u e b e c , p o r su lado, o f r e c i ó la 
imagen c o n t r a r i a : en lugar de un r e f u e r z o del pa ren tesco , un 
a b a n d o n o del m i s m o c o m o p r i nc i p i o o rgan iza t i vo de la v ida social . 
El i n f o r m e de Estados U n i d o s n o m o s t r ó c r e c i m i e n t o ni r e t r o c e 
so, s ino estab i l idad. 

Por cons igu ien te , la t e r c e r a fi la de nues t ra tab la p resen ta un « + » 
bajo Francia y A leman ia , y «0» ba jo Q u e b e c y Estados U n i d o s , y 
la cuar ta m u e s t r a un « + » bajo Q u e b e c y un « 0 » ba jo Francia, 
A leman ia y Estados U n i d o s . Estas y todas las demás tendenc ias 
e lementa les evaluadas c o n s t i t u y e n el c u e r p o de la tab la a la que 
hacemos re fe renc ia . 

C o m o h e m o s d i cho , n o se t r a t a de c o m p a r a r ci fras ni ser ies 
estadíst icas d iscre tas . D e hecho , varias de las c u a t r o s u b t e n d e n -
cias de pa ren tesco que cada e q u i p o nacional se p r o p u s o d e t e c t a r 
en la fase inicial de su invest igac ión eran compues tas . Para c o m 
para r el t a m a ñ o de las redes de pa ren tesco (en su e v o l u c i ó n 
c rono lóg i ca ) en las d is t in tas soc iedades, p o d r í a m o s qu izá serv i r 
nos de un so lo i nd i cado r ( lo cual es impos ib le , s o b r e t o d o p o r 
p rob lemas de escasez de datos , aunque es tamos seguros de que 
si d i spus ié ramos de da tos suf ic ientes d i scu t i r íamos acerca de cuál 
sería la de f in i c ión de redes de pa ren tesco más ap rop iada para la 
c o m p a r a c i ó n e n t r e soc iedades) , p e r o la ex is tenc ia de un i nd i cado r 
ún i co de « a p o y o de la r e d » es senc i l lamente impensab le . As í pues, 
lo que es tamos c o m p a r a n d o son genera l izac iones de a l t o nivel 
der ivadas de una lec tu ra s is temát ica de t raba jos , e l abo rados de 
f o r m a t a m b i é n s is temát ica aunque n o idént ica, p o r ind iv iduos d i 
f e ren tes p r o c e d e n t e s de soc iedades d is t in tas. 

N u e s t r a l ec tu ra s is temát ica de los t raba jos s iguió una técn ica 
u n i f o r m e conven ida p rev i amen te . Cada u n o de los dos a u t o r e s 
leyó la d o c u m e n t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a la m i t ad de las t e n d e n 
cias - u n l e c t o r p o r g r u p o de c u a t r o países- s o b r e las que se basa 
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el p resen te i n f o r m e . Só lo después de haber leído p o r separado 
y eva luado un c o n j u n t o de t a m a ñ o m e n o r e i dén t i co y n o haber 
d e s c u b i e r t o gran d ivergenc ia nos cons ide rábamos p repa rados pa
ra e fec tuar la c o m p a r a c i ó n . N u e s t r a l ec tu ra a t ravesó t r e s fases. 
La p r i m e r a cons is t ió en e x t r a e r de cada i n f o r m e nacional las 
subtendenc ias esenciales (si la t endenc ia ascendía, descendía o se 
manten ía estable) . En esta fase n o ex i s t i ó c u a d r o a lguno: nos 
l im i tábamos a t o m a r n o t a de lo que con ten ía cada t raba jo p o r 
separado . La segunda fase cons is t i ó en co te j a r los resu l tados de 
la p r i m e r a . Llegados a es te p u n t o , t en íamos que juzgar si había 
que descar ta r dos o más subtendenc ias d e n t r o de un i n f o r m e 
nacional y si se podía es tab lecer alguna equiva lencia e n t r e t e n d e n 
cias mani festadas p o r soc iedades d is t in tas, aun cuando p reve íamos 
que los ind icadores que las sustentaban iban a var iar . A l conc lu i r 
esta fase, t en íamos un c u a d r o para cada tendenc ia , con un m o 
d e s t o n ú m e r o ( e n t r e c u a t r o y diez, más o menos ) de s u b t e n d e n 
cias en h o r i z o n t a l y las c u a t r o soc iedades en c o l u m n a . C o n se
me jan te c u a d r o en la m a n o pasamos a la t e r c e r a fase, que c o n 
s ist ió en d is t ingu i r una o más « tendenc ias e lementa les» en las filas 
c o r r e s p o n d i e n t e s a cada t endenc ia y juzgar si cada una de las 
c u a t r o soc iedades debía pun tua rse c o n « + » o «0» en la opues ta . 
N o p o d e m o s asegurar que n u e s t r o p r o c e d i m i e n t o ev i ta ra abso
l u t a m e n t e t o d o s los «e fec tos de p u n t u a c i ó n » , lo cual nos habría 
l levado p r o b a b l e m e n t e a e n c o n t r a r más semejanzas que d i f e ren 
cias, s o b r e t o d o en la t e r c e r a fase. Pe ro h e m o s i n t e n t a d o c o n 
t r o l a r nues t ra sub je t iv idad en la med ida de la pos ib le , f ieles a 
nues t ra dec is ión de c o m p a r a r t emas amp l ios y n o cuant i f icados 
en lugar de ser ies estadíst icas. Esta ú l t ima o p c i ó n habría r e q u e r i d o 
una discip l ina más severa, n o cabe duda, p e r o habría supues to 
t a m b i é n renunc ia r de en t r ada a la e s t r u c t u r a de n u e s t r o p r o y e c 
t o , la cual subyace bajo n u e s t r o gran in te rés p o r el camb io de un 
s is tema. 

Q u e r í a m o s que el nivel de la t endenc ia fuese m u y amp l i o . Cabía 
espera r que la convergenc ia de ampl ias tendenc ias de c a m b i o 
social fuese espec ia lmente f r e c u e n t e en d i cho n ive l , p e r o , p o r 
p o c o que descend ié ramos hacia lo par t i cu la r , emerge r ían muchas 
más d i ferenc ias. Es dec i r : c u a n t o más cerca s i tuamos el o b j e t i v o , 
más se asemeja nues t ra c o m p a r a c i ó n a una ser ie de expos ic iones 
monográ f i cas que n o hacen s ino acen tua r las cual idades d is t in t ivas 
de cada país. Y eso es p r e c i s a m e n t e lo que es tamos hac iendo 
aquí. C o m o era de esperar , hay m u c h o m e n o s a c u e r d o en el 
p lano de subtendenc ias que en el de tendenc ias '. 

1 Lo que hicimos fue seleccionar un subconjunto de tendencias para proceder 
a un análisis más pro fundo. De cada serie tratada anter io rmente extra j imos 
una en la que coincidieran to ta lmente las cuat ro sociedades, a fin de poder 
exp lorar el grado de diferencia den t ro de la semejanza. Entonces puntuamos 
cada una de estas subtendencias y generalizamos a nivel de tendencia. La 



¿Existe un patrón único de evolución social? 49 

D o s e s t i l o s d e i n f o r m e s o b r e t e n d e n c i a s : e s t u d i o s 
socio lógicos e i n d i c a d o r e s s o c i a l e s 

N u e s t r o capí tu lo se ocupa de c u a t r o sociedades. Par te d i rec ta 
m e n t e del t r aba jo de c u a t r o «equ ipos» nacionales y, c o m o d ichos 
equ ipos u t i l i za ron p r o c e d i m i e n t o s d is t in tos , v e m o s las d i ferencias 
e n t r e soc iedades a t ravés de un cr is ta l d e f o r m a n t e . N o q u e r e m o s 
dec i r que n inguno de los par t i c ipantes fuese m e n o s c o m p e t e n t e 
que los demás, ni s iqu iera que t uv i e ran compe tenc ias d is t in tas, ni 
t a m p o c o que el nac iona l i smo o cua lqu ie r o t r o s e n t i m i e n t o dis
t o r s i o n a r a los i n f o rmes que le ímos, p e r o desde nues t ra perspec
t iva de c o a u t o r e s c o m p a r t i m o s una sensación de que h u b o dis
t i n t o s «est i los de e q u i p o » , lo cual deber ía t ene rse en cuen ta a la 
h o r a de anal izar los t raba jos s o b r e tendenc ias a p o r t a d o s p o r cada 
equ ipo . 

En el t r aba jo de los c u a t r o equ ipos nacionales pueden d is t ingu i rse 
dos tendenc ias d i ferenciadas y en c i e r t o sen t ido opuestas 2. Por 
un lado está lo que p o d r í a m o s l lamar el es t i lo de «ensayo soc io 
lóg ico» , que abarca var ios ind icadores c o n el p r o p ó s i t o de d is t in 
gu i r pa t rones globales a m o d o de resúmenes ca rac te r i zadores de 
cada área en su c o n j u n t o . El caso e x t r e m o ut i l iza los da tos t a n t o 
para i lus t ra r una genera l izac ión c o m o para estab lecer la empí r i ca 
m e n t e . En el p o l o o p u e s t o a este e n f o q u e se si túa el de « ind ica
d o r e s sociales», cuya p r o d u c c i ó n cons is te en expos ic iones de 
ser ies cuant i ta t ivas en las que se p r o c u r a ev i ta r t o d a general iza
c i ón . El es t i lo de «ensayo soc io l óg i co» está c o n c e b i d o para des
c r i b i r cada tendenc ia , m ien t ras que el de « ind icadores sociales» 
usa el c o n c e p t o de t endenc ia para e s t r u c t u r a r un n ú m e r o de 
ind icadores d i sc re tos que ex is ten p o r d e r e c h o p r o p i o , sin p r e o 
cuparse t a n t o p o r la re lac ión e n t r e e l los. 

Cada est i lo t i ene sus ventajas. El «ensayo soc io lóg i co» es obv ia
m e n t e más a m e n o de leer y, en el c o n t e x t o de comparac iones 
e n t r e soc iedades, su deseo p o r l legar a genera l izac iones de a l to 
nivel s impl i f ica re la t i vamen te las c o r r e s p o n d i e n t e s comparac iones 
( c o m o las que rea l izamos en este t r aba jo ) , en pa r te l imando c o n 
t rad icc iones in ternas y lagunas documen ta les . Pe ro cuando se 

selección se basa en nuestra breve caracterización de los cambios reseñados 
en cada estudio nacional, a la vez que sustenta toda generalización contenida 
en la misma.. 
2 Si la coincidencia absoluta de tendencias resultaba casi tan frecuente como 
infrecuente, fueron más las subtendencias exclusivas de una sola sociedad que 
las comunes a dos, y así sucesivamente, de manera que la coincidencia absoluta 
fue minor i tar ia. Si olv idamos por un m o m e n t o nuestras dudas, ya mencionadas 
anter io rmente , acerca de si todas las subtendencias fueron tenidas en cuenta 
a la hora de recoger datos de cada sociedad, se nos plantea una interesante 
cuest ión: el significado onto lóg ico de tendencias comunes cuando las subten
dencias no se compar ten del t o d o 
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t r a t a de af inar más en la c o m p a r a c i ó n , d i cho est i lo deja m u c h o 
que desear. El de « ind icadores sociales», en camb io , c o n d u c e al 
l e c t o r a c o m p a r a c i o n e s más precisas, o f r ec i éndo le así un m a y o r 
g rado de ce r teza , si b ien le d i f icu l ta cons igu ien temen te la genera 
l ización, pues e n c u e n t r a m e n o s hi los c o n d u c t o r e s en el p r o p i o 
t r aba jo que maneja. 

Los «est i los de e q u i p o » que h e m o s de tec tado son c o n t o d a se
gur idad el p r o d u c t o de d is t in tas tendenc ias invest igadoras apl ica
das p o r los m i e m b r o s de los equ ipos nacionales a su ta rea desde 
el p r i nc ip io , así c o m o de la pecu l iar manera c o m o cada e q u i p o 
nacional i n t e r p r e t ó el p r o t o c o l o c o m ú n es tab lec ido en la p r i m e r a 
r e u n i ó n p lenar ia del p r o y e c t o . En aquellas fechas, el e q u i p o f r a n 
cés ya había rea l izado un es tud io s is temát ico y s in té t i co del c a m 
b io social en Francia, y el g r u p o a lemán se había o c u p a d o de 
varias invest igaciones u t i l i zando, s o b r e t o d o , ind icadores sociales. 
N o es casual idad que los i n f o r m e s del equ ipo f rancés se a justaran 
más al m o d e l o de «ensayo soc io lóg i co» y que la p r o d u c c i ó n ale
mana se a p r o x i m a s e más a m e n u d o al m o d e l o de ind icadores 
sociales. El e q u i p o de Q u e b e c co inc i d i ó más c o n el a lemán en 
c u a n t o a es t i lo de t r aba jo , pues estaba c o m p u e s t o p o r soc ió logos 
in te resados s o b r e t o d o p o r la cuant i f i cac ión que, sin e m b a r g o , 
desar ro l laban un es tud io de la cu l t u ra quebequesa en t o d a su 
amp l i t ud . El e q u i p o a m e r i c a n o inc luye soc ió logos de pre fe renc ias 
me todo lóg i cas algo d ispares y cuen ta hasta c o n un h i s t o r i a d o r de 
inc l inaciones cuant i ta t ivas. Sus i n f o r m e s var ían, p e r o en genera l 
encajan con la v e r t i e n t e quebequesa de «ensayo soc io l óg i co» . 

T a m b i é n h e m o s de subrayar el h e c h o de que los s istemas esta
dís t icos de cada soc iedad d i f i e ren m u c h o . D e las c u a t r o , Francia 
fue c o n m u c h o la más p o b r e en c u a n t o a ser ies c rono lóg i cas 
cuant i ta t ivas, s o b r e t o d o p o r q u e apenas d ispuso de da tos p r o c e 
dentes de encuestas l levadas a cabo p o r empresas pr ivadas, c o n 
lo que los soc ió logos dependían casi exc lus ivamente de fuen tes 
admin is t ra t ivas . A d e m á s , las pocas ser ies de ese t i p o que ex is ten 
allí t i enden a ser s u m a m e n t e breves. As í pues, el es t i lo ensayíst ico 
es t a n t o una necesidad c o m o una p re fe renc ia en Francia. 

En un p r i m e r es fue rzo p o r va l o ra r el g rado de d i fe renc ia esti l ís
t ica, h e m o s c o n t a d o s i m p l e m e n t e el n ú m e r o de en t radas c o n 
pun tuac ión ( + ) co locadas en n u e s t r o c u a d r o genera l . El resu l tado 
enca jó p e r f e c t a m e n t e c o n la menc ionada d imens ión , que e ra p r e 
c isamente lo que in tu íamos . Francia t i ene 56 ent radas ( + ) , Estados 
U n i d o s 54, Q u e b e c 50 y A l e m a n i a 48 . ¿Por qué? Qu izás en pa r te 
p o r q u e una de las razones del e n f o q u e de « ind icadores sociales» 
(en es tud ios c o m p a r a t i v o s ) es f o m e n t a r el c o n s e r v a d u r i s m o a la 
h o r a de alegar c o n o c i m i e n t o s . C o n f i r m a r una tendenc ia equivale 
a e l lo y el e q u i p o f rancés, dado su est i lo , estará más p red i spues to 
a c o n f i r m a r tendenc ias que, en el e x t r e m o o p u e s t o , el a lemán. A l 
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m i s m o t i e m p o h e m o s de señalar que la d i fe renc ia en c u a n t o a 
n ú m e r o de tendenc ias posi t ivas recog idas en la m u e s t r a de in fo r 
mes nacionales es insigni f icante, pues n o va más allá del 15 % 
e n t r e los re la t i vamen te expans ivos f ranceses y los pun t i l l osos ale
manes. T e n e m o s la i m p r e s i ó n de q u e la fuerza de la imagen que 
n u e s t r o análisis nos p e r m i t e o f r e c e r supera tan sut i l d i fe renc ia , 
p e r o segu i remos a ten tos a las d i ferencias de es t i lo e n t r e equ ipos 
en el t r a n s c u r s o de n u e s t r o análisis. 

¿ H a s t a q u é p u n t o p o d e m o s h a b l a r d e e v o l u c i ó n 
c o m ú n ? 

D e las 78 tendenc ias que los c u a t r o equ ipos nacionales en c u y o 
t r a b a j o se basa es te capí tu lo se p r o p u s i e r o n es tud iar , enumeradas 
en el Apénd ice I, hemos t o m a d o una muest ra in formal de unas 45. 
D e c i d i m o s desca r ta r las que rep resen taban esenc ia lmente el c o n 
t e x t o de las demás (ser ie 0 ) y las que ref le jaban s imple y d i r ec 
t a m e n t e op in i ones , ac t i tudes y va lo res (ser ie 17). D e las 16 ser ies 
res tan tes , t u v i m o s cu idado de se lecc ionar al m e n o s una o , más 
gene ra lmen te , dos de las tendenc ias agrupadas c o n una pun tua 
c ión y una a m p l i t u d de r e p r e s e n t a c i ó n suf ic ientes para con f i gu ra r 
un p a n o r a m a c o m p l e t o . Hacían un t o t a l de 45 , p e r o , al consu l t a r 
los i n f o r m e s nacionales f inales, algunas con ten ían mater ia l a m b i 
guo en u n o o más i n f o r m e s y o t r a s m o s t r a b a n d i ferenc ias tan 
sustanciales de c o n c e p t o que era impos ib le la c o m p a r a c i ó n rea l . 
A l f inal nos q u e d a m o s c o n 43 de las 78 tendenc ias incluidas en 
el p r o y e c t o . En a lgunos casos la c o m p a r a c i ó n resu l taba más v iable 
si subd iv id íamos la t endenc ia genera l en dos o más subtendenc ias 
y c o m p a r á b a m o s las ci fras nacionales a t r ibu idas a cada una. En 
t o t a l , pues, nues t ras c o m p a r a c i o n e s t u v i e r o n 70 d imens iones , y 
casi s i empre aba rca ron a las c u a t r o soc iedades. D ichas c o m p a r a 
c iones y la « p u n t u a c i ó n » asignada a cada soc iedad aparecen en el 
A p é n d i c e II. 

Téngase en cuen ta , p o r favor , que n o r m a l m e n t e nos da a p u r o 
inc lu i r resu l tados estadís t icos, y que p r e f e r i m o s usar un lenguaje 
que sugiera cuant i f i cac ión de f o r m a m e r a m e n t e a p r o x i m a t i v a . Ello 
se debe a que nuest ras var iables - l a s t e n d e n c i a s - son noc iones 
concep tua les , y n o , de p o r sí, aspectos del m u n d o e m p í r i c o . Por 
m u y empír icas que sean 3, n o man t ienen e n t r e ellas una re lac ión 
de igual a igual. A lgunas r e s u m e n áreas de c o m p o r t a m i e n t o ex 
tensas ( p o r e j e m p l o , «el s e c t o r t e r c i a r i o c rece , s o b r e t o d o los 
serv ic ios») , y o t r a s son más conc re tas (« in fo rma t i zac ión del t r a 
ba jo») . Só lo p o r q u e todas , o casi t odas , sean de alguna m a n e r a 

3 Sobre este punto véase Lemel y Model l , « In t roduct ion», en Theodo re Ca-
p low et a i , Recent Social Trends in the United States 1960-1990, pp. 1-4. 



52 ¿Convergencia o Divergencia? 

i m p o r t a n t e s en Francia gracias al p r o c e s o que las i n t r o d u j o en 
n u e s t r o esquema anal í t ico, n o h e m o s de s u p o n e r que t i enen la 
m isma i m p o r t a n c i a en o t r a s soc iedades. Es dec i r , que algunas son 
más esenciales que o t r a s s ó l o desde el p u n t o de v ista c o m p a r a 
t i v o , y p resen ta r ci fras exactas que evaluaran t odas las tendenc ias 
p o r igual n o haría h o n o r a la v e r d a d . As í pues, t end r í a p o c o 
s e n t i d o e x t r a e r de nues t ra m u e s t r a la p r o p o r c i ó n exac ta de t e n 
dencias c o m u n e s a las c u a t r o soc iedades, y n o r m a l m e n t e n o lo 
h e m o s hecho , s ino que h e m o s hab lado de «la apabul lante p r o 
p o r c i ó n de tendenc ias c o m p a r t i d a s p o r las c u a t r o soc iedades». 
Hacia la conc lus ión de n u e s t r o ensayo, abandonamos tales reser 
vas y e m p r e n d i m o s una e x p o s i c i ó n de índo le más estadíst ica que 
nos c o n d u j e r a hacia la especu lac ión sustancial , p e r o d e l i m i t a n d o 
d icha expos i c i ón med ian te numerosas exp res iones verba les de 
caute la 4. 

En genera l , n o cabe duda de que nos e n f r e n t a m o s a tendenc ias 
sociales m u y paralelas. En la m u e s t r a de tendenc ias examinadas y 
comparadas , r esu l t ó inc luso más f r e c u e n t e que las c u a t r o soc ie
dades m o s t r a r a n pa t r ones idén t i cos que una sola t endenc ia d i ve r 
gen te . En los casos de apa ren te d ivergenc ia , lo más c o r r i e n t e era 
que tan só lo un país se apa r ta ra del p a t r ó n e x h i b i d o p o r los o t r o s 
t r es . Pe ro en una m i n o r í a bastante g rande de casos la d ivergenc ia 
de tendenc ias se daba e n t r e dos países. C o m o p r i m e r a a p r o x i 
m a c i ó n , p o r t a n t o , s o s t e n e m o s que a pa r t i r de 1960 h u b o un 
p a t r ó n r ea lmen te d o m i n a n t e de c a m b i o social vá l ido para c u a t r o 
países s i tuados en dos c o n t i n e n t e s . D i c h o c a m b i o inc luyó e l e m e n 
t o s de la n o c i ó n a h o r a clásica (y m u y cr i t i cada) de « m o d e r n i z a 
c i ó n » , p e r o t a m b i é n tendenc ias l i ge ramen te modé l icas c o m u n e s a 
los c u a t r o , que se a p a r t a r o n de lo que hab i t ua lmen te e n t e n d e m o s 
p o r m o d e r n i z a c i ó n . 

El C u a d r o I r e p r o d u c e el c o n j u n t o de tendenc ias con temp ladas 
en el p r o y e c t o que, a n u e s t r o s o jos , m o s t r a r o n una semejanza 
esencial de las c u a t r o soc iedades. La lista es larga y var iada. La 
d i s t r i b u c i ó n p o r edades y los aspectos del t e j i d o fami l ia r ref le jan 
lóg icamente una e v o l u c i ó n c o m ú n , c o m o es el caso t a m b i é n de 

4 De forma similar, hemos decidido no llevar a cabo un análisis formal de 
factores, aunque en teor ía ese u o t r o p roced imiento parecido nos permit i r ían 
detectar cualquier est ructura latente bajo las divergencias en la evolución de 
nuestros datos. Y hemos obrado así porque, de momen to , nuestro análisis 
final se mueve en t o r n o a cuat ro únicos puntos de referencia. Aunque resulta 
sugestivo pensar en la elaboración de una «puntuación de factores» para las 
estructuras latentes que emergieran del análisis de factores empír icos (y nues
t r o softwore estadístico nos permi t i r ía realizar tal ejercicio fáci lmente), hemos 
op tado por la táctica más modesta de investigar y caracterizar las divergencias 
que separan a una sociedad en sol i tar io del pat rón común y las divergencias 
por parejas. D icho esto, pueden apreciarse en su justa medida las implica
ciones de tales generalizaciones acerca del cambio social en el mundo pos
t industr ia l . 
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un e x t e n s o n ú m e r o de d imens iones re lac ionadas c o n la adapta
c i ón del t r aba jado r a su ac t iv idad labora l , que ya de p o r sí parece 
seguir en muchos aspectos un p a t r ó n c o m ú n a las c u a t r o soc ie
dades. T a m b i é n ex is ten c la ros desar ro l l os c o m u n e s en el t e r r e n o 
ins t i tuc iona l , en d o n d e se eng loban el Estado y algunas de las 
f o r m a s más crí t icas en que éste se re lac iona con la ciudadanía: 
educac ión , s is tema legal y, en genera l , r eso luc ión de con f l i c tos . 
T a m b i é n ocupan un lugar p r o m i n e n t e en esta l ista los aspectos 
de la persona l t r a y e c t o r i a v i ta l elegida, para bien o para mal , p o r 
los adu l tos . Y es que la v ida m o d e r n a , según ha surg ido y según 
la v i v imos d ia r i amen te , ha t o m a d o en m u c h o s aspectos una d i 
r e c c i ó n c o m ú n en las c u a t r o soc iedades. 

C U A D R O I 
Tendenc ias anal izadas que son idénticas en las cuatro 
sociedades 

Juventud 
Tercera Edad 
Fecundidad 
Modelos matrimoniales 
Tecnología aplicada a la reproducción 
Sectores de la actividad laboral 
Informatización del trabajo 
Organización del trabajo 
Tamaños y t ipos de empresa 
Movil idad social 
Sistema educativo 
Estado 
Sindicatos 
Resolución de confl ictos 
Creencias religiosas 
Cantidad y uso del t iempo l ibre 
Vacaciones 
Depor te 
Formación cont inua 
Trastornos emocionales y compor tamientos autodestruct ivos 
Pobreza 

La m e j o r manera de aver iguar hasta d ó n d e es es to c i e r t o cons is te 
en c o m p a r a r el c u a d r o a que hacíamos re fe renc ia c o n o t r o s imi lar 
que incluya las áreas en las que n o h e m o s e n c o n t r a d o co inc iden 
cia abso lu ta e n t r e las soc iedades 5. 

T r e s grandes c o n j u n t o s de tendenc ias mues t ran la ausencia de 
algún g r a d o de d ispar idad en las d imens iones detal ladas en el 
C u a d r o I . (Además , c o m o m u e s t r a el C u a d r o 2, un i m p o r t a n t e 
n ú m e r o de práct icas persona les nuevas p e r o n o todas, están 
a d o p t a n d o f o r m a s s imi lares en t odas las sociedades.) 

5 Salvo cuando falta una descripción puntuable para una o varias sociedades. 
La clara ausencia de una tendencia o las tendencias parcialmente desviadas 
se t ratan aquí como puntuables, y, si plantean divergencias ent re sociedades, 
han de colocarse en el Cuadro 2 me jor que en el I. 
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O b v i a m e n t e , la más fácil de n o m b r a r es la es t ra t i f i cac ión . Los 
pa t rones de desigualdad no parecen estar camb iando de la 
m isma m a n e r a en las c u a t r o soc iedades. (Se aprec ia rá que en 
el C u a d r o I las tendenc ias re lac ionadas c o n el t r a b a j o están 
más e s t r e c h a m e n t e ligadas a aspectos técn icos del m i s m o y 
menos a aspectos soc ioes t ruc tu ra les que las detal ladas en el 
C u a d r o 2.) 

O t r o t e r r e n o en el que n o parece ex is t i r un p a t r ó n ún i co 
de evo luc i ón c o m ú n a las c u a t r o sociedades es el que pod r ía 
d e n o m i n a r s e gené r i camen te c o m o «mov i l i zac ión» , es to es, el 
c o n j u n t o de ins t i tuc iones y creenc ias que de f o r m a p r o g r e 
siva v incu lan la ac t iv idad d iar ia del c iudadano con la de t o d o 
su país. En el C u a d r o 2 v e m o s que la f o r m a de c o n d u c i r la 
pol í t ica, la f o r m a en que los c iudadanos ven las ins t i tuc iones 
sociales y la f o r m a en que se han desa r ro l l ado la a u t o r i d a d 
y el c o m p o r t a m i e n t o n o r m a t i v o son facetas marcadas p o r la 
d ispar idad de tendenc ias . 

C U A D R O 2 
Tendenc ias examinadas en las que existen diferencias 
entre las cuat ro sociedades 

Redes de parentesco 
Tipos de comunidad y barr io 
Au tonomía local 
Niveles de cualificación profesional 
Status ocupacional 
Desigualdad social 
Conf l ict iv idad 
Normas de conducta 
Au to r idad 
Sistema sanitario 
Ejérci to 
Partidos polít icos 
Institucionalización de los sindicatos 
Grupos de intereses 
Diferenciación política 
Confianza en las instituciones 
Renta familiar y personal 
Bienes de consumo y servicios 
Cuidados corporales y de la salud 
Movi l idad cotidiana 
Educación general 
Del i tos y penas 

El a g r u p a m i e n t o de tendenc ias en el C u a d r o 2 sug iere que, 
f r e n t e a la e v o l u c i ó n re l a t i vamen te u n i f o r m e de los m o d e l o s 
sociales de á m b i t o nac ional , el desa r ro l l o de los m o d e l o s 
locales reve la un g r a d o m a y o r de d ivergenc ia e n t r e las c u a t r o 
soc iedades. N o s es tamos r e f i r i e n d o al pa ren tesco , a la c o 
mun idad o al b a r r i o , a la mov i l i dad diar ia, a la a u t o n o m í a local 
y al de l i t o y su cast igo. 
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E s t r u c t u r a s s o c i a l e s básicas y f o r m a s d e r e l a c i ó n 
s o c i a l 

P r o p o n e m o s un senc i l lo e je rc ic io mecán i co para c o m p r e n d e r los 
á m b i t o s de semejanza y d i fe renc ia en la evo luc ión de las c u a t r o 
soc iedades: o b s e r v a r c ó m o las tendenc ias e lementa les d ive rgen tes 
se c o n c e n t r a n en de te rm inadas grandes áreas más que en o t ras . 
Tal e je rc ic io r e q u i e r e que seamos tan ingenuos c o m o para t o m a r 
los resu l tados al p ie de la le t ra , que c o n s i d e r e m o s t o d a d i fe renc ia 
c o m o c o n c l u y e n t e y deses t imemos mat ices , y que a c e p t e m o s sen
c i l l amente el esquema del p r o y e c t o , que agrupa las tendenc ias en 
campos más amp l ios , conven ien tes a nues t ros p r o p ó s i t o s . C o n 
v iene apl icar un especial c o m e d i m i e n t o anal í t ico a los dos campos 
que aparecen e n t r e paréntes is en v is ta de la m u e s t r a de t e n d e n 
cias subyacentes en que se basan, p e r o , d i cho es to y t ras haber 
dec id i do p resc ind i r de t o d a reserva , d e s c u b r i m o s una iden t idad 
t o t a l de tendenc ias en los s iguientes campos : 

1. G r u p o s de edad . 
3. Mu je res . 
4 . M e r c a d o labora l . 
5. (T raba jo y ges t ión empresa r ia l ) . 

Po r el c o n t r a r i o , las d ivergencias f u e r o n espec ia lmente marcadas 
en las s iguientes áreas: 

2. M i c rosoc ia l . 
13. Est i lo de v ida. 
16. ( In teg rac ión y marg inac ión) . 

L ige ramen te m e n o s l lamativas p e r o dignas de m e n c i ó n f u e r o n las 
d ivergencias en : 

I I . Ideologías y creenc ias. 
6. Est ra t i f i cac ión social . 
7. Relac iones sociales. 
8. Estado e ins t i tuc iones de serv ic io . 

10. Ins t i tuc iona l i zac ión de fuerzas sociales. 

La c o m p a r a c i ó n de los t r e s á m b i t o s en los q u e v i m o s una 
seme janza ap las tan te e n t r e las c u a t r o soc iedades r esu l t a suges
t i va . « G r u p o s de e d a d » y « m u j e r e s » evocan e s t r u c t u r a s a n t r o 
po lóg icas subyacen tes : los ro l es d e las edades y los sexos han 
e v o l u c i o n a d o de f o r m a s im i la r en las c u a t r o soc iedades . La 
p resenc ia en esta l is ta de « o r g a n i z a c i ó n de l t r a b a j o » j u n t o a 
« m u j e r e s » es más b ien el r e s u l t a d o de la i m p o r t a n t e t r a b a z ó n 
e n t r e ambas. En Franc ia y en Estados U n i d o s , p o r e j e m p l o , y 
es de s u p o n e r q u e en A l e m a n i a y en Q u e b e c , así c o m o en 
o t r a s soc iedades , la e v o l u c i ó n de l r o l de la m u j e r y la o r g a n i -
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zac ión del t r a b a j o son t e n d e n c i a s c o m p l e m e n t a r i a s q u e se i n 
f l uyen m u t u a m e n t e . 

Por o t r o lado, la conve rgenc ia de tendenc ias in t rasoc ia les es más 
débi l cuando dichas tendenc ias están más cercanas a mani festa
c iones de p o d e r e s t r i c t a m e n t e po l í t i co . «Estado e ins t i tuc iones 
de se rv i c io» p e r t e n e c e o b v i a m e n t e a esta categor ía . « Ins t i t uc io -
nal ización de fuerzas socia les» y «v íncu los m ic rosoc ia les» pueden 
i n t e r p r e t a r s e de mane ra algo m e n o s d i r ec ta c o m o m o d o s d i fe 
ren tes de r e c o n o c e r los e fec tos sociales de la act iv idad pol í t ica. 
La presenc ia en esta l ista de d ivergenc ias en el á m b i t o de las 
« ideo logías» apunta igua lmente al s igni f icado g lobal de la l ista. 
M e n o s re levan te a p r i m e r a v is ta resu l ta «es t i lo de v ida», que es 
en esencia una cues t i ón de háb i tos de c o n s u m o , salud y mov i l i dad . 

En t re es tos dos e x t r e m o s de conve rgenc ia y d ivergenc ia , los sis
temas de es t ra t i f i cac ión social - e d u c a c i ó n , je rarquías sociales, r e 
cu rsos f a m i l i a r e s - se han m o v i d o en genera l hacia la s im i l i t ud , 
aunque n o la han a lcanzado t o t a l m e n t e . 

¿Podemos dec i r que las tendenc ias de las es t ruc tu ras sociales 
básicas - j e ra rqu ías sociales, es t r uc tu ras an t ropo lóg i cas y p r inc ipa 
les i n s t i t u c i o n e s - han reve lado más semejanzas e n t r e soc iedades 
que las f o r m a s de re lac ión social? El g r a d o de c o e v o l u c i ó n es 
cons ide rab le , p e r o ex is ten n u m e r o s a s excepc iones . A h o r a vamos 
a t r a t a r la cues t i ón desde el p u n t o de v is ta de las soc iedades más 
que desde el de las tendenc ias , y p l an tea remos la s iguiente p r e 
gunta : ¿existen pares de soc iedades en par t i cu la r que es tén e v o 
l uc ionando de f o r m a «más parec ida» que o t ros? 

G r a d o g e n e r a l d e s e m e j a n z a 

En la l ista de tendenc ias e lementa les que pueden c o m p a r a r s e a 
c u a t r o bandas, a l r e d e d o r de seis de cada d iez r e s u l t a r o n c o m u n e s 
a las c u a t r o soc iedades. ¿ C ó m o h e m o s de cons ide ra r este p o r 
centaje? ¿Al to o bajo? Lo más seguro es que nos fa l te un c r i t e r i o 
p e r f e c t a m e n t e i d ó n e o que nos p e r m i t a r e s p o n d e r c a t e g ó r i c a m e n 
t e a esta p regun ta . Las c o m p a r a c i o n e s in te rnac iona les rara vez 
buscan la a m p l i t u d de n u e s t r o es tud io ; además, lo habi tual es que 
c o m p a r e n una nac ión c o n un c o n j u n t o de nac iones en lugar de 
i n t en ta r desc r ib i r d i ferenc ias y semejanzas en sen t i do g lobal c o m o 
hacemos n o s o t r o s . Su p r o p ó s i t o suele ser c o m p r e n d e r c ó m o 
func iona un m o d e l o d e t e r m i n a d o , y, desde este p u n t o de vista, 
cada nac ión r ep resen ta un es tud io de casos reales. As í pues, la 
a tenc ión se d i r ige i n m e d i a t a m e n t e a las d i ferencias e n t r e soc ieda
des más que a las semejanzas. N u e s t r o o b j e t i v o , al ser más a m 
p l io , n o se decanta p o r unas u o t r as . 
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Puede que si a d o p t á r a m o s un en foque p robab i i í s t i co clásico nos 
h i c ié ramos una idea de l g r a d o real de semejanza que supone la 
c o n c u r r e n c i a t o t a l de las c u a t r o soc iedades en seis de diez t e n 
dencias. Si una d e t e r m i n a d a tendenc ia t i ene la m isma probab i l i dad 
de c r e c e r o d e c r e c e r en un d e t e r m i n a d o país, y las tendenc ias 
de sociedades d i fe ren tes son independ ien tes unas de o t ras , la 
p robab i l i dad de co inc idenc ia t o t a l c o n r espec to a una d e t e r m i n a 
da tendenc ia es del 12 ,5%, cons ide rab lemen te i n fe r i o r al 6 0 % . 
En sen t i do estadís t ico, c o n tantas tendenc ias c o m o hemos exa
m inado , ta l d i fe renc ia d i f í c i lmente pod r ía ser f r u t o de la casuali
dad. O t r o pos ib le e n f o q u e estadís t ico, m e n o s clásico, cons is t i r ía 
en c o m p a r a r el 60 % c o n nuestras p rop ias probab i l idades subje
t ivas antes de r ecoge r y o r d e n a r los da tos . N o resu l ta fácil r e 
c o r d a r tales supos ic iones previas, p e r o t e n e m o s la imp res ión de 
que n u e s t r o deseo de l levar a cabo una c o m p a r a c i ó n i n te rnac io 
nal se basó en la c reenc ia de que los s istemas nacionales son m u y 
d i s t i n tos y de que las tendenc ias se re lac ionan t a m b i é n de f o r m a 
f lex ib le d e n t r o de cada s is tema nacional y p o r eso dudamos que 
nuest ras supos ic iones iniciales con ta ran s iqu iera c o n un 50 % de 
convergenc ia t o t a l e n t r e las c u a t r o soc iedades. Y dado el ingente 
n ú m e r o de tendenc ias que c o m p a r a m o s , d e b e m o s de estar en 
presenc ia de algo más o m e n o s « rea l» . Pe ro al m i s m o t i e m p o , es 
seguro que un 60 % se apar ta m u c h o de la n o c i ó n de « m o d e r n i 
zac ión» uni l ineal , y en una d i r e c c i ó n que au to r i za a cons ide ra r 
d i c h o p r o c e s o (si es que p o d e m o s hablar de p r o c e s o un i ta r i o ) 
c o m o m e n o s uni l ineal de lo que la imaginac ión pod r ía suger i r . 

Sin aspirar a una analogía perfecta, p o d e m o s establecer c i e r t o pa
ra le l ismo con un v ie jo es tud io de M u r d o c k - a u n q u e su p r o p ó s i t o 
era compara r a los Estados Un idos con una serie de soc iedades-
que se ocupa de unos t re in ta f enómenos culturales. Según sus da
tos , la coinc idencia rondaba el 30 % en t re sociedades no occ iden
tales y el 60 % en t re las occidentales. Este ú l t imo porcenta je no 
debe t o m a r s e al pie de la let ra, ya que M u r d o c k hacía recuen to de 
característ icas y lo que n o s o t r o s hacemos es descr ib i r tendencias. 
Pero dejando esto a un lado, M u r d o c k establece un índice de co in 
cidencia en t re parejas de sociedades y (o to rgándo le independencia) 
la p r o p o r c i ó n de coinc idencia absoluta a la que l legó supondr ía 
ap rox imadamen te dos de cada diez en cua t ro sociedades, muy in
f e r i o r al seis de diez que obse rvamos n o s o t r o s en cuanto a seme
janza de tendencias en t r e nuestras c u a t r o sociedades. 

¿ C u á n t o s e p a r e c e n ios c a m b i o s d e c a d a s o c i e d a d ? 

T e n i e n d o presentes todas las p recauc iones ya señaladas acerca 
del s igni f icado de los mater ia les que o f r e c e m o s cuando aparecen 
t r a t a d o s de un m o d o e s t r i c t a m e n t e cuan t i t a t i vo , p r o p o n e m o s la 
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s iguiente med ida de « p r o x i m i d a d » e n t r e sociedades, calculada en 
t é r m i n o s de tendenc ias c o m p a r t i d a s y e x c l u y e n d o las que resu l tan 
c o m u n e s a las c u a t r o soc iedades que es tamos es tud iando : 

Francia-RFA 
Francia-Quebec 
Francia-EE.UU. 
Quebec-RFA 
Quebec-EE.UU. 
RFA-EE.UU. 

La m e r a c o m p r o b a c i ó n del g r a d o de d ivergenc ia de tendenc ias 
generales e n t r e de te rm inadas parejas de sociedades nos a p o r t a 
el p r i m e r ind ic io . En esencia e n c o n t r a m o s que una de las c u a t r o 
sociedades - A l e m a n i a O c c i d e n t a l - d i f ie re más de cada una de las 
o t r a s t r es que éstas e n t r e sí. Si a f inamos más, v e m o s que el g rado 
m á x i m o de d ivergenc ia (sin o lv idar , c la ro está, que se halla d e n t r o 
de un p a t r ó n bás icamente c o m ú n a todas las soc iedades) c o r r e s 
p o n d e , c o n d i fe renc ia , a la pare ja A l e m a n i a Occ iden ta l -Es tados 
Un idos : el n ú m e r o de d ivergencias e n t r e estos dos países supera 
el dob le de las halladas e n t r e cua lqu iera de los demás pares. En 
el o t r o e x t r e m o , Francia es m e n o s d ispar r espec to de A l e m a n i a 
que cua lqu iera de las o t r a s dos soc iedades, y c o m p a r t e t a n t o c o n 
Q u e b e c c o m o c o n Estados U n i d o s el m i s m o para le l i smo, espe
c ia lmente e s t r e c h o , que es tos dos países man t ienen en lo que a 
camb io social se re f i e re . 

A la v ista de los resu l tados , quizá pod r ía t razarse un p o l o e u r o 
peo o p u e s t o a o t r o n o r t e a m e r i c a n o , d a d o que, en s im i l i t ud de 
tendenc ias , la pauta que siguen las tendenc ias alemanas se a p r o 
x i m a re la t i vamen te a la f rancesa y se man t iene a c ie r ta d istancia 
de las de Q u e b e c y Estados U n i d o s . A l m i s m o t i e m p o , Q u e b e c 
y Estados U n i d o s c o m p a r t e n más tendenc ias que cua lqu ie ra de 
las dos c o n A leman ia O c c i d e n t a l 6. La d is t inc ión e n t r e ambos 

6 Ya hemos señalado anter io rmente que, de todos los equipos que apor taron 
los datos que hemos evaluado aquí, el alemán desarro l ló la metodología más 
estr ic tamente fiel a los cr i ter ios de valoración cuantitativa de tendencias y 
por eso, en general, encon t ró menos tendencias; por o t r o lado vimos que 
el francés fue el que encon t ró un número mayor de ellas y el que mos t ró 
mayor f lexibil idad con respecto a la evidencia cuantitativa. Aho ra , al buscar 
puntos de convergencia sustancial en t re sociedades, descubrimos que Alema
nia es la nación más divergente y Francia la más central . ¿Refleja esto quizás 
que s implemente los estudiosos alemanes son más reacios a conf i rmar una 
tendencia que sus colegas franceses, por ejemplo, no habrían dudado en 
atestiguar? Podríamos hallar alguna respuesta a esta pregunta si nos cerc io
rásemos de que al menos algunas de las discordancias de Alemania se co 
r responden con tendencias confirmadas posit ivamente allí. De las ocho ten
dencias distintivas (que no son s implemente el anverso de tendencias 
positivas) en las que Alemania dif iere de las otras t res sociedades, sólo una 
se cor responde con la existencia de una tendencia visible únicamente en 
Alemania. Por el con t ra r io , t res de las cuat ro tendencias en las que el in forme 
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po los radicar ía pues en que la evo luc i ón de A l e m a n i a fue re la t i 
v a m e n t e d i f e r e n t e a la de Q u e b e c y Estados U n i d o s y parec ida, 
t a m b i é n re la t i vamen te , a la de Francia. D e s d e este p u n t o de v ista, 
Francia se s i túa en un p u n t o bastante i n t e r m e d i o e n t r e a m b o s 
po los , ya que par t i c ipa m u c h o de la pecu l iar d i r e c c i ó n « g e r m á n i 
ca» del p o l o e u r o p e o y n o m e n o s de la «quebequesa» del p o l o 
n o r t e a m e r i c a n o . 

Q u e r e m o s una vez más r e c o r d a r al l e c t o r que las pequeñas d i 
ferenc ias que sub rayamos aquí quedan anuladas (en sen t i do esta
dís t ico) p o r las semejanzas menc ionadas a n t e r i o r m e n t e y desapa
recen p o r t a n t o de n u e s t r o c u a d r o , y que , con una m u e s t r a de 
c u a t r o soc iedades, nues t ra d e n o m i n a c i ó n t i po lóg i ca de po los « e u 
r o p e o » y « n o r t e a m e r i c a n o » es c o m o m u c h o una h ipótes is , que 
convend r ía c o n t r a s t a r c o n f u t u r o s da tos s o b r e o t r a s soc iedades, 
y n o una conc lus i ón basada en una exp l i cac ión p u r a m e n t e t e ó r i c a 
del h e c h o de que la evo luc i ón social var íe ( inc luso en g r a d o ) en 
f unc ión de la d i m e n s i ó n geográf ica. 

La c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e Francia y A l e m a n i a O c c i d e n t a l sugiere 
que la t r a n s f o r m a c i ó n en aquel las soc iedades es en c i e r t o sen t i do 
la más per fec ta . Ello signif ica que es tos dos países se alejan más 
que nadie de una ser ie de tendenc ias que iden t i f i camos c o m o 
caracter ís t icas de la indus t r ia l i zac ión en su f o r m a más clásica. Lo 
más a s o m b r o s o es el e n m u d e c i m i e n t o de la con f l i c t i v idad socia l ; 
p e r o en esta m i s m a t ó n i c a están el ascenso (quizá una r e c u p e r a 
c ión de mo ldes bastante más ant iguos) del pa ren tesco c o m o n ú 
c leo de asoc iac ión y el r e n a c i m i e n t o de las c iudades cen t ra les 
c o m o lugar de res idenc ia e leg ido p o r j óvenes ad ine rados y m o 
d e r n o s , cuyos p a t r o n e s fami l iares y es t i lo de v ida n o son « b u r 
gueses» en el v ie jo sen t i do de la palabra. Hay que añad i r que 
estas f ó r m u l a s sociales encajan c o n el ocaso de la fábr ica (y las 
re lac iones indust r ia les que genera) c o m o c e n t r o de la e c o n o m í a 
y c o n el c o r r e s p o n d i e n t e ascenso, espec ia lmente p r o n u n c i a d o en 
Francia y A l eman ia , de e jecu t i vos y f unc iona r i os d e n t r o de la 
pob lac ión act iva. 

de! equipo francés contrasta con el de los o t ros tres se ref ieren a cambios 
que, al parecer, sólo afectaron a Francia. Los estudiosos americanos, cuyo 
esti lo de equipo está a medio camino en t re el francés y el alemán, observaron 
ocho tendencias divergentes de las cuales sólo una era positiva, y todas las 
demás eran pautas compart idas por el resto y ausentes en Estados Unidos. 
Dado el p redomin io general de signos posit ivos ent re las tendencias estudia
das, no podemos rechazar de plano la posibil idad de que nuestra medida de 
divergencia sea ficticia, pero tampoco podemos afirmar un probable e r r o r 
por nuestra parte. A nuestro juicio, el me jor p roced imiento será averiguar 
si las pautas de divergencia tomadas en su con junto indican que el cambio 
social evaluado en las cuatro sociedades dif iere de fo rma coherente o si sus 
diferencias aparecen esparcidas y no sugieren más que diferencias idiosincrá
sicas, posiblemente de medida o de in terpretac ión. 
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V a m o s a f i ja rnos c o n c r e t a m e n t e en las pautas d is t in t ivas de A l e 
mania 7. Var ias de las tendenc ias d ive rgen tes se local izan en lo 
que pod r ía cons ide ra rse super f i c i a lmen te c o m o d imens iones dis
c u t i b l e m e n t e ep i fenomén icas : asistencia sani tar ia, e m p l e o del o c i o 
y mov i l i dad d iar ia. Po r o t r o lado, c i e r t o g r u p ú s c u l o de aspectos 
hace pensar que quizás A l e m a n i a e x p e r i m e n t ó un camb io po l í t i co 
en las t r e s décadas pasadas que la d is tanc ió un p o c o de las o t r a s 
t r e s soc iedades; quizás la d e m o c r a c i a se ha man i fes tado allí de 
una mane ra pecul iar . Esto pod r í a t e n e r dos d imens iones en t re la 
zadas. En p r i m e r lugar, a d i fe renc ia de o t r a s soc iedades, la i den 
t i f i cac ión del c iudadano c o n el g o b i e r n o , s o b r e t o d o a t ravés de 
los pa r t i dos po l í t i cos , parece haber camb iado m e n o s en A l e m a n i a 
O c c i d e n t a l , hab iéndose m a n t e n i d o en c i e r t o sen t i do más cercana 
al m o d e l o ins t i tuc iona l i zado en la década que siguió a la c o n c l u 
s ión de la segunda g u e r r a mund ia l . En Francia, Q u e b e c y Estados 
U n i d o s aquellas t r e s t u r b u l e n t a s décadas e s t u v i e r o n marcadas p o r 
un desencan to ( exp resado de f o r m a un t a n t o d i f e ren te en cada 
soc iedad) r espec to de las n o r m a s , las ins t i tuc iones pol í t icas y el 
s is tema e lec to ra l t r ad i c i ona l . Tales tendenc ias n o están p resen tes 
en A leman ia . A d e m á s , el a p a r e n t e m e n t e esp inoso - s i b ien c a m 
b i a n t e - p r o b l e m a de la p o b r e z a que ha a c o m p a ñ a d o a t o d a t r ans 
f o r m a c i ó n en las o t r a s t r e s soc iedades resu l ta m e n o s v is ib le en 
A leman ia . T a m p o c o ha amp l i ado el Estado su papel d e n t r o de la 
adm in i s t rac ión públ ica t a n t o c o m o en los demás países. En c i e r t o 
sen t i do , pues, p o d e m o s a v e n t u r a r que A leman ia , aunque ha ex 
p e r i m e n t a d o gran pa r t e de las t r a s f o r m a c i o n e s genera les que han 
a fec tado a las o t ras soc iedades, al haber d i s f r u tado en el m i s m o 
p e r í o d o de un d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o re l a t i vamen te t r a n q u i l o se 
ha l i b rado de los b r o t e s de i r r i t a c i ó n más f e r o z que han l levado 
a cues t i ona r el apa ra to po l í t i co - t a n t o el Estado c o m o el p a r t i d o -
en las o t r a s soc iedades. 

El o t r o país re la t i vamen te « d i f e r e n t e » a los demás es Estados 
U n i d o s . Una s imple o jeada a sus tendenc ias d is t in t ivas resu l ta 
igua lmente reve ladora . C o m o en A leman ia , c i e r t o s e c t o r de t r a n 
s ic ión parece n o haberse d a d o allí c o m o en el r es to . Se aprec ia 
un s is tema de clases (cuya e x p r e s i ó n es p r o b a b l e m e n t e más n o 
t o r i a que en cua lqu ie ra de las demás sociedades de n u e s t r o cuar 
t e t o ) que e v o l u c i o n ó más l e n t a m e n t e en el p e r í o d o 1960-1990. 
Las ins t i tuc iones de f o r m a c i ó n académica estaban casi tan e x t e n 
didas y pred ispuestas al c a m b i o en 1960 c o m o en 1990; p e r o en 
las o t r a s t r e s soc iedades la educac ión s u p e r i o r se ha e x p a n d i d o 
más en d i cho p e r í o d o y se ha v u e l t o más igual i tar ia en c u a n t o a 

7 Asimismo, por lo que respecta a las subtendencias los alemanes enumeran 
menos aspectos posit ivos de cambio que sus colegas de o t ros países. La 
razón es la siguiente: aunque tenían las mismas probabil idades que cualquiera 
de coincidir con dos o t res equipos al presentar una subtendencia, apenas 
mos t ra ron subtendencias idiosincrásicas o compart idas con una sola sociedad. 
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d i s t r i buc i ón . La conf l i c t i v idad social - a m o r t i g u a d a , c o m o s i e m p r e -
n o ha reg is t rado camb ios en Estados U n i d o s ; los s ind icatos (aun
que algo más débi les) siguen s iendo g r u p o s con f l i c t i vos que no 
han ins t i tuc iona l i zado sus func iones pr inc ipa les med ian te f ó rmu las 
de negoc iac ión . En un país en el que se d e s m o r o n a la conf ianza 
en muchas de las ins t i tuc iones sociales más i m p o r t a n t e s , la ac t i 
v idad empresar ia l sigue g o z a n d o de gran p res t ig io . As í pues, en 
la med ida en que una d imens ión pr inc ipa l de la t r a n s f o r m a c i ó n 
c o m ú n de los ú l t imos t r e i n t a años se ajusta a la conc lus ión del 
e q u i p o f rancés s o b r e su país, a saber, que la lucha de clases ya 
n o an ima la po l í t ica y la cu l t u ra c o m o en la p r i m e r a m i tad del 
siglo X X , los Estados U n i d o s resu l tan una e x c e p c i ó n . ( C u e s t i ó n 
d i f e ren te es si las o t ras t r e s soc iedades han a lcanzado o s o b r e 
pasado rea lmen te a Estados U n i d o s en ese sen t ido . ) 

Las escasas divergencias francesas t ienen que ve r fundamenta lmente 
con desigualdades menos acusadas en la d is t r ibuc ión de la r iqueza 
y con el r ec rudec im ien to de las tens iones étnicas, pues la inmigra
c ión ha sust i tu ido a la clase c o m o fuen te de conf l ic t iv idad social. 
Las diferencias de Q u e b e c , aunque no son las mismas, tamb ién 
parecen reflejar más su idiosincrasia que una divergencia general en 
la evo luc ión del sistema. En Quebec , c o m o rasgo d is t in t ivo respec to 
de las o t ras t r es sociedades, el parentesco (que antes tenía una 
impor tanc ia insólita) ha pe rd ido significación c o m o fundamen to de 
la vida social c o n f o r m e a la teo r ía clásica, aunque existe con t ras te 
c o n los pa t rones de las o t ras t res sociedades. Una expl icación obvia 
es que de las cua t ro , la de Q u e b e c era la única que en 1960 
conservaba un m o d e l o famil iar « t rad ic iona l» en el sent ido clásico 
del t é r m i n o . Esto ha cambiado. D e f o r m a análoga, p e r o una vez 
más idiosincrásica respec to del camb io social, Quebec ha expe r i 
m e n t a d o una centra l ización gubernamenta l en los ú l t imos t re in ta 
años que la di ferencia de las o t ras t res sociedades. Fo rma par te de 
una federac ión, desde luego, p e r o ha conf igurado una admin is t ra
c ión más centra l que las demás sociedades en el plano subestatal. 

V i s t o t o d o lo a n t e r i o r , las d ivergencias, escasas c o m o son y de 
l im i tado alcance, sug ieren var iantes nacionales rest r ing idas p e r o 
algo modé l icas , aunque m u y en consonanc ia c o n el esquema ge
nera l de t r a n s f o r m a c i ó n esbozado hasta aquí. Las c i rcunstancias 
h is tór icas surgidas a med iados de siglo, t ras la segunda gue r ra 
mund ia l - e l «m i l ag ro a lemán», la amor t i guada conf l i c t i v idad social 
carac ter ís t ica de Estados Un idos , el rég imen p rác t i camen te c o l o 
nial de Q u e b e c d e n t r o inc luso del p e r í o d o que e s t u d i a m o s - han 
p r o d u c i d o e l emen tos d is t in t i vos en cada soc iedad. Pe ro las pautas 
que c o m p a r t e n , el c a m b i o social que han e x p e r i m e n t a d o juntas, 
es m u c h o más i m p o r t a n t e . 

En r e s u m e n , al m e n o s en las c u a t r o sociedades que es tud iamos 
aquí, ex is ten aspectos r azonab lemen te c o h e r e n t e s en los que las 
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sociedades cambian p o r parejas opuestas , p e r o tales aspectos son 
pocos y d ispersos . Cada soc iedad t i ene alguna c o r r e s p o n d e n c i a 
única c o n cada una de las o t r a s t r es . Los da tos sug ieren dos 
m o d e l o s d ive rgen tes de es t ra t i f i cac ión social : Francia y A leman ia , 
sociedades en las que el e l e m e n t o causante de m a y o r desequ i l i 
b r i o fue la clase social (en las dos no r teamer i canas p reva lec ió la 
c o n f r o n t a c i ó n étn ica) co inc iden s o b r e t o d o en tendenc ias re lac io 
nadas c o n el d e b i l i t a m i e n t o de d i cho e l e m e n t o básico de su es
t r u c t u r a social t r ad i c i ona l . Pe ro el « m o d e l o » f ranco-a lemán puede 
n o r e p r e s e n t a r r e a l m e n t e un p a t r ó n d i s t i n t i vo de camb io más allá 
de la c o m ú n sup res ión (o , sin i r tan lejos, el deb i l i t am ien to ) de 
m o d e l o s d is t in t i vos a n t e r i o r e s , c o n lo que las dos soc iedades 
estarían a h o r a más cerca de la convergenc ia c o n la pare ja n o r 
teamer i cana que lo estaban antes de 1960. 

C r e e m o s que , c o n estas observac iones , el p r o p ó s i t o de este t r a 
bajo se ha c u m p l i d o . Dada la a m p l i t u d de en foque de nues t ra 
e x p l o r a c i ó n , nos parece que del esquema del p r o y e c t o y del 
t r aba jo de los equ ipos nacionales ha surg ido un r e c u e n t o vá l ido 
de var iac iones d e n t r o del per f i l c o m ú n . Puede en t ra r se más en 
deta l le , así que Forsé y Langlois cuen tan con la pos ib i l idad de 
descub r i r pautas la tentes de var iac ión . Puede abo rda rse un anál i 
sis c o m p a r a t i v o más causal, cons is ten te en examina r más de cerca 
la c rono log ía de los camb ios c o n el o b j e t o de d is t ingu i r pautas 
de inf luencia m u t u a e n t r e nac iones8 . O si n o , la c o m p a r a c i ó n 
e n t r e soc iedades pod r í a basarse más en el c o n t e x t o y cen t ra r se 
más en tendenc ias aisladas o g r u p o s de tendenc ias . D e hecho , 
éste es el e n f o q u e del que pa r t en la mayor ía de los t raba jos 
c o n t e n i d o s en este v o l u m e n , y esta v is ión global nues t ra p r e t e n d e 
serv i r le de c o n t r a p u n t o . 
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A P E N D I C E I 
L is ta de tendencias incluidas en el proyecto. Las que 
han servido de base a este ensayo aparecen en negri ta 

C o n t e x t o 
0.1 Tendencias demográficas 
0.2 Tendencias macroeconómicas 
0.3 Tendencias macrotecnológicas 

Grupos de edad 
1.1 Jóvenes 
1.2 T e r c e r a E d a d 

Microsocial 
2.1 Auto ident i f icac ión 
2.2 R e d e s de p a r e n t e s c o 
2.3 T i p o s de c o m u n i d a d y de b a r r i o 
2.4 A u t o n o m í a local 
2.5 Asociaciones voluntarias 
2.6 Redes de sociabilidad 

Mujeres 
3.1 Roles femeninos 
3.2 F e c u n d i d a d 
3.3 M o d e l o s m a t r i m o n i a l e s 
3.4 Empleo femenino 
3.5 T e c n o l o g í a a p l i c a d a a la r e p r o d u c c i ó n 

Mercado laboral 
4.1 D e s e m p l e o 
4.2 N i v e l e s d e cual i f icación p ro fes iona l 
4.3 T ipos de empleo 
4.4 S e c t o r e s d e la ac t iv idad labora l 
4.5 I n f o r m a t i z a c i ó n de l t r a b a j o 

Trabajo y empresa 
5.1 O r g a n i z a c i ó n del t r a b a j o 
5.2 Gest ión de personal 
5.3 T a m a ñ o y t ipos d e e m p r e s a 

Estratif icación social 
6.1 S t a t u s o c u p a c i o n a l 
6.2 Mov i l idad soc ia l 
6.3 Desigualdad económica 
6.4 D e s i g u a l d a d soc ia l 

Relaciones sociales 
7.1 C o n f l i c t i v i d a d 
7.2 Negociación 
7.3 N o r m a s d e c o n d u c t a 
7.4 A u t o r i d a d 
7.5 Op in ión pública 

Estado e inst i tuciones de servicio 
8.1 S i s t e m a e d u c a t i v o 
8.2 S i s t e m a s a n i t a r i o 
8.3 Sistema de bienestar 
8.4 E s t a d o 

Instituciones movil izadoras 
9. i S i n d i c a t o s 
9.2 Inst i tuciones religiosas 
9.3 E j é r c i t o 
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E E . U U . ) 

1.1 
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2.2 

2.2 

2.3 
2.3 
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3.2 
3.2 
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I 1.2 
I 1.2 
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lor ismo 
Empresas nuevas más pequeñas o menos centralizadas 
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El p r o p ó s i t o de este capí tu lo no es consegu i r exp l i ca r el c a m b i o 
e x p e r i m e n t a d o p o r la f ecund idad , s ino c o m p r e n d e r m e j o r el c o n 
t e x t o social en el que d i c h o c a m b i o ha t e n i d o lugar. Más c o n c r e 
t a m e n t e , p r e t e n d e m o s s i tuar el c a m b i o de la fecund idad d e n t r o 
del c o n j u n t o de cambios que han a fec tado a la e s t r u c t u r a v i ta l de 
la m u j e r en la soc iedad e u r o a m e r i c a n a de nues t ros días. N u e s t r o 
ob j e t i vo es, med ian te este t i p o de e n f o q u e c o n t e x t u a l , a p r o x i m a r 
nos a una t ipo log ía del c o m p o r t a m i e n t o de la fecund idad en las 
actuales sociedades industr ia l izadas, que admi ta una re lac ión vál i 
da c o n o t r a s d imens iones del c a m b i o social en esas mismas so
ciedades. As í pues, el n ivel de análisis será m a c r o s c ó p i c o y, el 
r azonam ien to , más i nduc t i vo que causal; los da tos c o m p a r a t i v o s 
(c inco soc iedades) y el p e r í o d o de t i e m p o ( t r e i n ta años) a p o r t a 
rán la perspec t iva empí r i ca . 

A u n q u e semejante e m p r e s a nos obl iga a m i r a r bastante de cerca 
el camb io de la fecund idad y c i e r t o s f ac to res con tex túa les aso
ciados al m i s m o , q u e r e m o s señalar desde el p r i nc i p i o que ya a 
p r i m e r a vista la c o n d u c t a de la fecund idad en la soc iedad indus
t r ia l mani f iesta una tendenc ia de largo r e c o r r i d o c o m ú n a las 
c inco sociedades que c o m p a r a m o s . N o obs tan te , aunque la d i rec 
c ión d o m i n a n t e del c a m b i o de la fecund idad en esas c inco soc ie
dades a lo largo del p e r í o d o 1960-1990 fue de descenso ace lera
do , seguido de una dece le rac ión que c o n d u j o a la n ive lac ión, h u b o 
di ferencias percep t ib les en los niveles genera les de fecund idad y 
en la var iac ión de i n te rva lo c o r t o (de c inco a d iez años) , así c o m o 
en la c rono log ía de las fases que la t endenc ia genera l a t ravesó. 
T a m b i é n p r e t e n d e m o s aver iguar si nuest ras observac iones res
pec to del n ivel , alcance y c r o n o l o g í a de los cambios pueden apl i 
carse as im ismo a la evo luc i ón de los fac to res con tex túa les que 
hemos dec id ido analizar. 

La f e c u n d i d a d , pues , d o t a al p r o y e c t o de un caso de e v o l u c i ó n 
socia l para le la , qu izá i nc luso de una l ínea básica c o n la que 
c o n f r o n t a r el g r a d o de p a r a l e l i s m o e v o l u t i v o de o t r o s aspec tos 
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de l c a m b i o soc ia l ' . C o m o n inguna t e n d e n c i a l leva apare jada 
una «neces idad h i s t ó r i c a » - e s e x t r e m a d a m e n t e i m p r o b a b l e q u e 
las m u j e r e s de una soc i edad a lcancen el n ive l de f e c u n d i d a d de 
las de o t r a s ó l o p o r e m u l a c i ó n - i n t e n t a r e m o s d e t e r m i n a r hasta 
qué p u n t o una t e n d e n c i a c o m ú n de f e c u n d i d a d está o n o aso
c iada a un p a r a l e l i s m o de t e n d e n c i a s en el t e r r e n o de los fac
t o r e s « c o n t e x t ú a l e s » d e las c i n c o soc iedades q u e v a m o s a es
t u d i a r : F ranc ia , A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c , España y Estados 
U n i d o s . P o r c o n s i g u i e n t e , la t a r e a q u e nos h e m o s i m p u e s t o 
aquí nos l levará a m e n u d o a des taca r d i f e renc ias sut i les más 
q u e semejanzas ya de p o r sí n o t a b l e s , d i f e renc ias r e fe r i das n o 
s ó l o a la t e n d e n c i a gene ra l d e la f e c u n d i d a d , s ino t a m b i é n a los 
f a c t o r e s c o n t e x t ú a l e s . E m p e z a r e m o s p o r o f r e c e r una p a n o r á 
m ica g e n e r a l de las pautas d e c a m b i o de la f e c u n d i d a d an tes 
de i n v o c a r l o q u e c o n s i d e r a m o s c o m o los p r i nc ipa les f a c t o r e s 
de l c o n t e x t o i n m e d i a t o en el que se m u e v e la f e c u n d i d a d , es 
dec i r , los f a c t o r e s c o n t e x t ú a l e s . 

P a n o r a m a g e n e r a l d e l a f e c u n d i d a d e n l a 
p o s g u e r r a m u n d i a l 

En los p r i m e r o s años del p e r í o d o de posguer ra , las c inco soc ie
dades de las que nos o c u p a m o s di fer ían m u c h o en c u a n t o a n i 
veles de fecund idad 2. En los años c incuenta , el baby boom, que 
en a b s o l u t o a lcanzó g rados idén t i cos (Lesthaeghe, 1988: 32) , mar 
c ó a t odas las soc iedades e x c e p t o a la española. Pe ro en la década 
de los sesenta, t odas ellas, de nuevo c o n la excepc ión de España 
- d o n d e el descenso e m p e z ó m u c h o más t a r d e , a f inales de la 
d é c a d a - e x p e r i m e n t a r o n una caída es t rep i tosa : si las tasas to ta les 
de fecund idad ( T T F ) 3 r ondaban el 4 , apenas superaban el 2 al 
conc lu i r la década ( C u a d r o I y G rá f i co I ) . A esta caída del 50 % 
en m e n o s de qu ince años siguió un plateau s i tuado a p r o x i m a d a 
m e n t e en el n ivel 1.8 de T T F - 0 , 3 p o r deba jo del n ivel de r e p o 
s ic ión, 2 , 1 - en t r e s de las c i nco sociedades (Francia, Q u e b e c y 
Estados U n i d o s ) . 

1 Véanse los informes de tendencias incluidos en el proyecto . Los datos a 
los que hacemos referencia aquí proceden de esos informes, c o m o también 
varias series adicionales y resultados de encuestas aportados por los autores 
y por J. H. Déchaux, del equipo francés. 
2 Cf. los años 1950 y 1960 en el Cuadro 1. Es evidente que den t ro de cada 
sociedad existen importantes diferencias regionales (entre el no r te y el sur 
de España, po r ejemplo) y étnicas (blancos y negros en Estados Unidos) ; sin 
embargo, el G r u p o ha decidido no hacer subdivisiones. 
3 La TTF es una medida sinténtica que representa la media de hijos vivos 
que podría t rae r al mundo una mujer a lo largo de su vida fért i l si cada año 
se amoldara a la tasa de fert i l idad calculada para ese año y para su grupo de 
edad. 
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C U A D R O I 
T a s a total de fecundidad 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Es tados Unidos y España, 
1960-1990 

Año Francia Alemania Quebec E E U U España 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

2,73 
2,81 
2,78 
2,88 
2,90 
2,83 
2,78 
2,63 
2,57 
2,53 
2,48 
2,50 
2,43 
2,32 
2,1 I 
1,93 
1,83 
1,86 
1,82 
1,85 
1,95 
1,94 
1,91 
1.79 
1,81 
1,82 
1,83 
1,80 
1,80 
1,79 
1,78 

2,36 
2,45 
2,43 
2,51 
2,54 
2.52 
2,53 
2.48 
2,38 
2,21 
2,01 
1,92 
1,71 
1,54 
1,51 
1,45 
1,45 
1,40 
1,38 
1,38 
1,44 
1,43 
1,44 
1,33 
1,29 
1,28 
i,34 
1,37 
1,41 
i,44 
1,45 

3.86 
3.77 
3,66 
3,55 
3,41 
3,06 
2,72 
2,44 
2,27 
2,19 
2,08 
1,99 
1,82 
1,80 
1.79 
1,82 
1.81 
1.75 
1.71 
1.75 
1,68 
1,62 
1,53 
1,45 
1,45 
1,42 
1,36 
1,35 
1,41 
1.52 
1.64 

3,62 
3,46 
3,32 
3 , i 9 
2,91 
2,72 
2,56 
2,46 
2,46 
2,48 
2,27 
2,01 
1.88 
1,84 
1.77 
1.74 
1.79 
1,76 
1,81 
1,82 
1,82 
1,83 
1,80 
1,81 
1,84 
1,84 
1,87 
1,93 
2,01 

2,90 
2,80 
2,80 
2,90 
3,00 
2,97 
2,90 
2,90 
2.90 
2,90 
2,85 
2,88 
2,84 
2,81 
2,83 
2,80 
2,80 
2,66 
2,53 
2,35 
2,19 
2,02 
1.90 
1.74 
1.68 
1.64 
1.54 
1.47 
1,44 
1,39 
1,38 

NOTA: Este cuadro s i rve de base al G rá f i co I. Para los demás gráf icos ex is ten cuadros simi lares 
que no r e p r o d u c i m o s aquí, p e r o la mayor ía pueden consul tarse en los co r respond ien tes 
in formes de tendencias. 

Aleman ia O c c i d e n t a l y España e x p e r i m e n t a r o n , cada una p o r su 
lado, una caída l ib re : allí las T T F pasaron de largo el p lateou 
del 1,8. En el m o m e n t o de p r o d u c i r s e d i c h o plateau, a p r inc ip ios 
de los se tenta , un nivel bajo sos ten ido del 1,4 e ra impensab le . Sin 
embargo , la tasa de la Repúbl ica Federal s iguió cayendo hasta ese 
nivel , y la de Q u e b e c , después de unos c inco años en el p lateau 
del 1,8, cayó t a m b i é n al 1,4, al m e n o s hasta 1989 4. A h o r a que la 
T T F de España osci la d e n t r o de la m isma zona baja, t e n e m o s , en 
t é r m i n o s de niveles de f inal de p e r í o d o , un esquema de d o b l e 
plateau para el p e r í o d o de t r e i n t a años que nos in teresa. Esta 
d ispar idad de pa t rones se ve c o n bastante c la r idad en el G r á f i -

Momen to en el cual Quebec empezó a exper imentar un crec imiento de 
su TTF. La cuest ión de hasta qué pun to fue dicho crec imiento una conse
cuencia del r u m b o de los negocios o una reor ientac ión de la tendencia a 
medio plazo c o m o ocu r r i ó en Suecia y Dinamarca es debatida por Caldwel l , 
Fréchet y Thibaul t (1992). 
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G R A F I C O I 
T a s a total de fecundidad 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
1960-90 

TFR 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

I 1 1 I J_J i i i_ 

Í960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 

Francia - 4 - Alemania - * - Quebec s - Estados Unidos - * - España 

c o I : Francia y Estados U n i d o s se si túan en el p lateau del 1,8, 
m ien t ras que A l e m a n i a y Q u e b e c , a los que se acaba de un i r 
España, p e r m a n e c e n en la del 1,4. As í pues, en t é r m i n o s de fe
cund idad , unas soc iedades m u e s t r a n un nivel p r ó x i m o a la r e p o 
s ic ión (Francia y Estados U n i d o s ) y o t r a s un nivel i n f e r i o r a la 
r epos i c i ón (A leman ia O c c i d e n t a l , España y Q u e b e c ) . D e n t r o del 
p e r í o d o 1960-1989, el t r i e n i o 1977-1980 aparece c o m o un i m 
p o r t a n t e p u n t o de i n f l ex ión : en Francia, en la Repúbl ica Federal 
y en Estados U n i d o s se d e t u v o la t endenc ia descenden te de fe
cund idad , m ien t ras que España (1977) y Q u e b e c (1980) e n t r a r o n 
en una nueva fase descenden te . 

A f in de e x p l o r a r c o n más deta l le los pa t rones de fecund idad que 
acabamos de descr ib i r , h e m o s r e c u r r i d o a t r e s ind icadores más 
c o n c r e t o s : la f ecund idad de las mu je res de edad cercana al c o 
m i e n z o de su p e r í o d o f e c u n d o , es dec i r , las de edades c o m p r e n 
didas e n t r e los 20 y los 24 años (G rá f i co 2) ; la fecund idad al f inal 
del c ic lo , es dec i r , e n t r e los 30 y los 34 años (G rá f i co 3) y la 
edad en el p r i m e r n a c i m i e n t o (G rá f i co 4 ) . La c o m p a r a c i ó n genera l 
de la evo luc ión de es tos t r e s ind icadores revela que: ( I ) t a n t o la 
fecund idad t e m p r a n a c o m o la ta rd ía c o n t r i b u y e r o n al d rás t i co 
descenso inicial de l 50 %; (2) la estabi l ización de la fecund idad 
después de 1975 en Francia y Estados U n i d o s r e s p o n d i ó a un 
a u m e n t o de la fecund idad en el g r u p o de edades c o m p r e n d i d a s 
e n t r e los 30 y los 34 años; (3) , la fecund idad del g r u p o más j oven 
( e n t r e 20 y 2 4 años) s iguió descend iendo en los o c h e n t a e x c e p t o 
en Estados U n i d o s , d o n d e se estab i l izó; p o r ú l t i m o , en c u a t r o de 
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las c inco soc iedades, la edad en el p r i m e r nac im ien to ha ascen
d ido desde p r inc ip ios de los se ten ta , y en el caso de España desde 
p r inc ip ios de los o c h e n t a . C o n r e s p e c t o a este ú l t i m o ind icador , 
la s im i l i tud de las tendenc ias f rancesas, alemanas, quebequesas y 
españolas es asombrosa , c o m o lo es, i nve rsamen te , el c o n t i n u a d o 
c o m p r o m i s o de las mu je res amer icanas c o n la m a t e r n i d a d a una 
edad m u y t e m p r a n a : c o m o media , dos años antes que en las o t ras 
sociedades. 

C o n c l u i r e m o s , pues, nues t ra ca rac te r i zac ión de las pautas que han 
seguido las tendenc ias de la fecund idad c o n la s iguiente obse rva 
c ión : las causas pr inc ipa les de la apar i c ión después de 1975, c o m o 
c i e r r e de p e r í o d o , de los dos esquemas d i fe renc iados m e n c i o n a 
dos son el descenso de la fecund idad en el e x t r e m o a n t e r i o r del 
c ic lo en A l e m a n i a O c c i d e n t a l , y a ambos e x t r e m o s en Q u e b e c . 
España está r e p i t i e n d o a h o r a el m o d e l o quebequés : descenso 
c o n t i n u a d o y s imu l táneo en ambos g r u p o s de edad, el de mu je res 
e n t r e los 20 y 24 años y el de los 30 a los 34 ; algo que Francia, 
A leman ia y Estados U n i d o s han consegu ido ev i tar . En el caso de 
A leman ia , lo que ha i m p e d i d o una caída aún más desast rosa ha 
s ido el ascenso de la tasa c o r r e s p o n d i e n t e al g r u p o de m a y o r 
edad, d a d o que la del g r u p o más j o v e n es m u y baja. En o t ras 
palabras, en el p e r í o d o p o s t e r i o r a 1975, A leman ia O c c i d e n t a l se 
ha d is t ingu ido p o r la fecund idad e x t r a o r d i n a r i a m e n t e baja del g r u 
po de mu je res e n t r e los 20 y 24 años y Q u e b e c p o r n o haber 
reg is t rado un a u m e n t o de la fecund idad ta rd ía c o m p a r a b l e al de 
Francia, A leman ia y Estados U n i d o s . En el caso de España, el 
co lapso inicial del 5 0 % después de 1970 es demas iado rec ien te 
c o m o para va t ic inar el c o m p o r t a m i e n t o de ambos g r u p o s de edad 
en t é r m i n o s de fecund idad «pos t - co lapso» . Po r c i e r t o que el 
m e n c i o n a d o co lapso está sin duda asoc iado al d e s c u b r i m i e n t o y 
a la d ispon ib i l idad de la p i l d o r a anovu la to r i a , ya que en España no 
se popu la r i zó d icha p i l do ra hasta med iados de los setenta. 

C o n t e x t o 

Es ev iden te que la fecund idad se desa r ro l l a d e n t r o de un c o n t e x t o 
social . Var ias d imens iones del c o n t e x t o que los analistas sociales 
cons ideran c o m o d i r e c t a m e n t e re lac ionadas con la fecund idad 
pueden ser observadas o p e r a t i v a m e n t e , es to es, en t é r m i n o s de 
ind icadores fiables s o b r e los que se recogen da tos en las soc ie
dades industr ia les. A n t e s de e m p r e n d e r el es fuerzo i n t e r p r e t a t i v o 
que ocupa rá la segunda pa r t e de este capí tu lo - c e n t r a d o en da tos 
y cons iderac iones de índo le más cua l i t a t i va - , h e m o s dec id ido o b 
servar y examina r la evo luc i ón c o m p a r a t i v a de c u a t r o fac to res 
que a pa r t i r de a h o r a ca l i f i caremos de «con tex túa les» . Estos fac
t o r e s son , en p r i m e r lugar, el p r e d o m i n i o y la estabi l idad del 
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G R A F I C O 2 
T a s a de fecundidad por edades: 20-24 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
1960-90 
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G R A F I C O 3 
T a s a de fecundidad por edades: 30-34 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
1960-90 
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G R A F I C O 4 
Medía de edad de las mujeres en el p r imer nac imiento 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Es tados Unidos y España, 
1960-90 

Edad 
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m a t r i m o n i o ; en segundo lugar, la pa r t i c ipac ión de la m u j e r en el 
m e r c a d o labora l ; en t e r c e r lugar, la popu la r i zac ión del a b o r t o y 
la es ter i l i zac ión que , al r e q u e r i r la i n t e r v e n c i ó n de agentes ins t i 
tuc iona les , se han c o n v e r t i d o en práct icas sociales; y p o r ú l t i m o , 
la expans ión y un iversa l izac ión de la enseñanza ob l iga to r ia . N o 
p r e t e n d e m o s a f i rma r que es tos c u a t r o f ac to res c o n t e x t ú a l e s d e 
t e r m i n e n , p o r e j e m p l o , un c a m b i o de va lo r - d e h e c h o puede 
darse lo c o n t r a r i o - , p e r o se a d m i t e que están asoc iados c o n los 
niveles de fecund idad y, c o m o se pueden med i r , son observab les 
y comparab les . D e ahí el i n te rés p o r d o c u m e n t a r l o s antes de 
a b o r d a r cua lqu ie r i n t e r p r e t a c i ó n de las d i ferenc ias observadas en 
cuan to a niveles y fases de fecund idad e n t r e las d is t in tas soc ieda
des. A n t e s de in ic iar seme jan te e je rc i c io desc r i p t i vo , h e m o s de 
just i f icar b r e v e m e n t e la pe r t i nenc ia de los c u a t r o f ac to res c o n 
tex túa les que h e m o s e leg ido. 

El p r i m e r o de e l los, el p r e d o m i n i o y la estabi l idad del m a t r i m o n i o , 
se ha inc lu ido p o r q u e en la actual soc iedad indust r ia l la fecund idad 
de la m u j e r casada sigue s iendo m u y s u p e r i o r a la de la so l te ra . 
Hasta en la soc iedad que, d e n t r o de n u e s t r o un i ve rso de c inco , 
reg is t ra - y c o n m u c h o - el po r cen ta j e más a l to de nac im ien tos 
f u e r a de l m a t r i m o n i o ( h a b l a m o s de Q u e b e c , c o n un 4 0 % 
en 1990), la fecund idad de la m u j e r casada a med iados de los 
o c h e n t a era todav ía el d o b l e que la de la so l t e ra ( R o o c h o n , 1989). 
En Francia, la fecund idad de las so l te ras es todav ía c u a t r o veces 
infer ior a la de las casadas de la misma edad (Calot y Leroy, 1989: 8) . 
En c u a n t o al p r e d o m i n i o y estabi l idad p r o p i a m e n t e d ichos del 
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G R A F I C O 5 
Nac imientos fuera del mat r imonio 
F ranc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
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G R A F I C O 6 
T a s a de nupcialidad 
F ranc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Es tados Unidos y España, 
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G R A F I C O 7 
Medía de edad de las mujeres en pr imeras nupcias 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
1960-90 
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G R A F I C O 8 
T a s a de divorcios por 1.000 habitantes 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
1960-90 
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G R A F I C O 9 
T a s a total de divorcios por 100 casamientos 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y España, 
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G R A F I C O 10 
T a s a de actividad femenina 
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m a t r i m o n i o , ac tua lmen te d i s p o n e m o s de c u a t r o i nd icadores : na
c im ien tos e x t r a m a t r i m o n i a l e s (G rá f i co 5) , tasa de m a t r i m o n i o s 
(Grá f i co 6 ) , med ia de edad en el p r i m e r casamien to (G rá f i co 7) 
y tasas de d i v o r c i o 5 (Grá f i cos 8 y 9) . 

La pe r t i nenc ia de la pa r t i c ipac ión de la m u j e r en el m e r c a d o 
labora l - n u e s t r o segundo f a c t o r c o n t e x t u a l - nace de la obse rva 
c ión de una c o r r e l a c i ó n inversa e n t r e la fecund idad y d icha par
t i c ipac ión que, al m e n o s hasta hace p o c o , se ha reve lado c o m o 
una c o n s t a n t e en la soc iedad indust r ia l de la posgue r ra mund ia l . 
A u n q u e ex is te un a m p l i o consenso e n t r e los au to res acerca de 
la c o r r e l a c i ó n e n t r e ambos f e n ó m e n o s , no ex is te , sin e m b a r g o , 
el m i s m o a c u e r d o r e s p e c t o de la d inámica y d i r e c c i ó n de la su 
puesta c o r r e l a c i ó n . La cues t i ón de si p o r t e n e r m e n o s h i jos puede 
la m u j e r t raba ja r más fue ra de casa o si es p rec i samen te su 
dec is ión de in tegrarse en el m e r c a d o labora l la que la d isuade de 
t e n e r más h i jos no es esencial . T o m a d a s juntas, ta les dec is iones 
de la m u j e r (a m e n u d o con el conse jo y aquiescencia del m a r i d o 
o c o m p a ñ e r o ) c o n s t i t u y e n una a f i rmac ión del t i p o de fami l ia que 
desea t e n e r , t a n t o en lo que se re f ie re al nivel de b ienestar 
mater ia l asoc iado al t a m a ñ o de la m isma c o m o en lo r e f e r e n t e a 
los ro les sexuales. N o s o t r o s p r e t e n d e m o s m e d i r la pa r t i c ipac ión 
femen ina en el m e r c a d o de t r aba jo , y para e l lo h e m o s r e u n i d o la 
tasa de ac t iv idad femen ina ( T A F ) , que es el p o r c e n t a j e de mu je res 
e n t r e 16 y 64 años que están t raba jando o buscando t raba jo 
(G rá f i co 10) y las tasas c o r r e s p o n d i e n t e s a los g r u p o s de edad 
s i tuados a ambos e x t r e m o s del p e r í o d o fé r t i l en el que se t i enen 
la mayo r ía de los h i jos , es dec i r , mu je res e n t r e los 20 y los 24 
años y e n t r e los 25 y los 34 (Grá f i cos I I y 12). A d e m á s , c o n t a 
m o s c o n la tasa genera l c o r r e s p o n d i e n t e a mu je res c o n h i jos 
m e n o r e s de t r e s años (Grá f i co 13). 

El a b o r t o y la e s t e r i l i z a c i ó n s u p o n e n d o s s is temas e s p e c i a l m e n 
t e ef icaces de f r e n a r la f e c u n d i d a d ; en el caso de la es te r i l i za 
c i ó n , además , el f r e n o es p e r m a n e n t e . A m b a s p rác t i cas se han 
e x t e n d i d o en la soc iedad i n d u s t r i a l de n u e s t r o s días y re f le jan 
la c o s t u m b r e de r e c u r r i r a t écn i cas que r e q u i e r e n la p a r t i c i p a 
c i ó n de agentes - m é d i c o s o p a r a m é d i c o s - e x t e r n o s a la p r o p i a 
m u j e r . Su i m p o r t a n t e r o l c o m o f r e n o s a la f e c u n d i d a d , i n d u c i 
dos p o r la s o c i e d a d , los c o n v i e r t e en un f a c t o r c o n t e x t u a l de 
p r i m e r o r d e n . Cada una de estas d o s técn icas ha p r o v o c a d o y 
s igue p r o v o c a n d o un d e b a t e m o r a l p ú b l i c o ace rca de l i nd i v i 
d u a l i s m o , los sexos y la v e r d a d e r a m i s i ón de l s i s tema m é d i c o . 
L o c i e r t o es q u e los d a t o s d e q u e d i s p o n e m o s s o b r e e s t e r i l i 
zac ión f e m e n i n a y mascu l i na son d e m a s i a d o i n c o m p l e t o s c o m o 
para i n c l u i r l o s aquí . Sin e m b a r g o , c o n t a m o s c o n d a t o s p e r t i -

5 Tenemos la Tasa Bruta de Divorc ios de las cinco sociedades (Gráf ico 8), 
pero de tasas totales ( T T D ) (Gráf ico 9) nuestros datos son aún incompletos. 
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nen tes s o b r e a b o r t o s r e g i s t r a d o s en c u a t r o de las c i n c o s o c i e 
dades de n u e s t r o u n i v e r s o ( G r á f i c o 14) 6. 

Por ú l t imo , hemos inc lu ido la universal ización de la enseñanza c o m o 
un fac to r con tex tua l que incide sobre la fecundidad. A este respec to 
nos basamos en las conclus iones de los demógra fos sociales John 
C. Ca ldwe l l - q u e las recapi tu la en General Theory o f Fertility Decline 
( 1 9 8 2 ) - y Ron Lesthaeghe - q u e las e x p o n e en su ar t ícu lo «Cu l tu ra l 
Dynamics and Economic Theor ies o f Fert i l i ty Change», esc r i to en 
co laborac ión con Johan Surkyn en I 9 8 8 - . Para Ca ldwe l l , el camb io 
de c o m p o r t a m i e n t o que hace que una sociedad pase de un rég imen 
de fecundidad alta a o t r o de fecundidad baja es la apar ic ión de un 
«f lu jo descendente de r iqueza» de padres a hijos. Una vez i nve r t i do 
el f lu jo de r iqueza, las diferencias sexuales y de edad asociadas con 
el f lu jo ascendente empiezan a de r rumbarse . Según la teo r ía de 
Ca ldwe l l , el m o m e n t o decisivo en la invers ión del f lu jo de r iqueza 
es la impos ic ión de la enseñanza obl igator ia, que unida al alejamien
t o físico del n iño respec to de la unidad de p r o d u c c i ó n domést ica , 
socava la mora l idad famil iar compat ib le c o n el sistema de p r oduc 
c ión económica familiar (sistema en el que una alta fecundidad t iene 
sent ido desde el p u n t o de vista económ ico ) y d i fumina las no rmas 
y valores de la mora l idad individual asociadas con la economía de 
mercado . Lesthaeghe y Surkin conceden a la educac ión una i m p o r 
tancia capital , p o r q u e localizan en ella la social ización específica de 
g r u p o humano : «Existe evidencia tangible [...] de que el p roceso de 
individual ización se ha estado mov iendo rea lmente paralelo a las 
vidas de un m o d e l o empu jado p o r el g rupo humano y la educac ión» 
(1988: 22) . A u n q u e la enseñanza pr imar ia ob l igator ia se i n t r o d u j o 
a finales del siglo pasado en muchas sociedades industr iales, hubo 
que esperar al ú l t i m o cua r to de siglo para que su apl icación se 
ex tend ie ra hasta reduc i r la p r o p o r c i ó n de poblac ión con menos de 
nueve años de escuela a menos de un 25 % ( C u a d r o 2) . 

E v o l u c i ó n c o m p a r a t i v a d e los f a c t o r e s c o n t e x t ú a l e s 

Pasemos a h o r a a e fec tuar un análisis c o m p a r a t i v o de ta l lado de los 
ind icadores de n u e s t r o p r i m e r f a c t o r c o n t e x t u a l , el p r e d o m i n i o 
y estabi l idad del m a t r i m o n i o . A med iados de los sesenta, las tasas 
bru tas de nupcia l idad de las c inco sociedades se s i tuaban e n t r e 
los siete y los d iez m a t r i m o n i o s p o r mi l lar de habi tantes (Grá f i 
c o 6) . D e s d e en tonces , todas m e n o s la es tadoun idense han ex 
p e r i m e n t a d o un descenso c o n t i n u a d o hasta el 4 ó 5 p o r 1.000. 
En e fec to , Estados U n i d o s se ha d is t ingu ido p o r haber m a n t e n i d o 

6 Por razones históricas, la terminación del embarazo mediante el abor to 
está especialmente vinculada a la política estatal, po r lo que la validez y la 
fiabilidad de los datos varía según el momen to y la sociedad. 
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f i r m e m e n t e su tasa p o r enc ima de los diez m a t r i m o n i o s p o r mi l la r 
de habi tantes, o lo que es lo m i s m o , un m a t r i m o n i o al año p o r 
cada cen tena r de habi tantes. As í pues nos e n c o n t r a m o s f r e n t e a 
c u a t r o soc iedades c o n nupc ia l idad baja y una d o n d e preva lece el 
m a t r i m o n i o , la es tadoun idense . Hay que dec i r t a m b i é n que t a n t o 
en A l e m a n i a O c c i d e n t a l (desde 1979) c o m o en Francia (des
de 1986) parece haberse i n v e r t i d o la tendenc ia descenden te . 

C U A D R O 2 
Escolarízacíon, porcentaje de habitantes sin el 
graduado escolar 

Año Francia Alemania 
% de grad. 

Quebec 
(15 años) 

EEUUC 
(25 años) 

España 
(15 años) 

1960 
1961 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

25,4 
18,6 
I 1,0 

18,6 

15,8 
15,3 
14,9 
14,0 
13,1 
15,4 
14,9 
13,5 
13,5 
12,6 
12,0 

21,0 

18,1 
16,5 
15,6 
15,5 
17,5 
17,5 
17,0 
16,0 
13,9 
I 1,8 
12,1 
12,1 
I 1,4 
10,4 
10,1 
9,2 
8,3 
7,7 
7,2 
6,6 
6,3 
6,0 
6,1 
7,6 
8,0 

55,2 

47,1 

34,1 
32,2 
31,1 
31,3 
30,8 
29,6 
29,2 
28,4 
27,2 
26,9 
26,2 
25,6 
24,4 
24,3 
23,7 
22,6 

39,7 

27,7 

21,9 
21,2 
19,9 
19,3 
19,2 
17,5 
16,7 
15,8 
15,1 
14,3 
13,9 
13,3 
12,7 
12,1 
I 1,6 
I 1,2 

16,2 
16,1 
16,2 
15,9 
15,4 
14,9 
15,1 
15,1 
15,3 
15,2 
14.7 
15,3 
16,6 
16,7 

a' A lemania: % de a lumnos que dejan la escuela sin el cer t i f icado escolar (9 años) 
b' Quebec y España: p r o p o r c i ó n d e n t r o de los mayores de 15 años. 
c' Estados Un idos : p r o p o r c i ó n d e n t r o de los mayores de 25 años. 

La edad a la que los jóvenes emp iezan a casarse ( G r á f i c o 7) es 
t a n t o un f a c t o r d e t e r m i n a n t e del p a t r ó n m a t r i m o n i a l c o m o un 
i nd i cador más especí f ico del n u e v o r o l del m a t r i m o n i o en la es
t r u c t u r a c i ó n del c ic lo v i ta l de los h o m b r e s y las mu je res de hoy. 
El rasgo más l lamat ivo de la e v o l u c i ó n compara t i va de la edad en 
el p r i m e r casamien to es la semejanza casi t o t a l e n t r e las c inco 
soc iedades: un descenso gradual p o r espacio de qu ince o ve i n t i 
c i nco años a p a r t i r de 1950 y un ascenso f i r m e y s o r p r e n d e n t e 
desde 1975 ( e x c e p t o en España) que aún ha de r e m i t i r . C o n 
respec to a esta pauta, el ún i co c o m p o r t a m i e n t o social d i s t i n t i vo 
se obse rva en España, d o n d e el descenso c o n t i n u ó hasta 1980 (y 
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n o hasta 1975) antes de i nve r t i r se . P o d e m o s a f i rmar que la p r e 
fe renc ia p o r el m a t r i m o n i o t e m p r a n o d e n t r o del p a t r ó n « c o n y u 
gal» ( j . Ca ldwe l l , 1982) de «sos tén de la fami l ia» (K. Davis , 1984) 
había ido cua jando en las c inco soc iedades, antes inc luso de que 
se in ic iara el descenso de la edad para c o n t r a e r m a t r i m o n i o , 
m o m e n t o en el que la s i tuac ión mater ia l y o t r a s c i rcunstanc ias 
ex te rnas pos ib i l i t a ron g r a d u a l m e n t e su puesta en práct ica. Po r lo 
que respec ta a la d u r a c i ó n de semejan te p re fe renc ia y a la desa
par i c ión de t rabas para su rea l izac ión, España puede haber es tado 
s i m p l e m e n t e un p o c o desfasada c o n r espec to a las o t ras soc ieda
des; en ese caso, habría e x p e r i m e n t a d o una d i scon t inu idad espe
c ia lmente marcada e n t r e la rea l izac ión de las pre ferenc ias an te 
r i o r e s y la de las asp i rac iones (re lat ivas al m a t r i m o n i o ) que i m 
peran desde med iados de los setenta . 

Por regla genera l , las tendenc ias de la med ia de edad en el p r i m e r 
casamien to (G rá f i co 7) y en el p r i m e r n a c i m i e n t o (G rá f i co 4) han 
c o r r i d o parejas, p e r o se obse rva un m i s t e r i o s o despegue a c o 
m ienzos de los ochen ta . D i c h o despegue, reg i s t rado en t odas las 
soc iedades salvo en la española, cons is te en que la med ia de edad 
en el p r i m e r casamien to se ha e levado más depr isa en los ú l t imos 
años que la med ia de edad en el p r i m e r nac im ien to : las mu je res 
t a rdan más en casarse (o inc luso renunc ian t o t a l m e n t e al m a t r i 
m o n i o ) que en t e n e r su p r i m e r h i jo . V i s t o desde o t r o ángulo , la 
local izac ión t e m p o r a l del m a t r i m o n i o es m e n o s vál ida para p r e 
dec i r la de l p r i m e r n a c i m i e n t o que hace tan só lo una década: la 
m a t e r n i d a d está m e n o s v incu lada al m a t r i m o n i o que an taño . Esto 
es así hasta el p u n t o de que en Estados U n i d o s la med ia de edad 
en el p r i m e r casamien to es desde 1982 más al ta que la del p r i m e r 
nac im ien to y en Francia, A l e m a n i a O c c i d e n t a l y Q u e b e c la d is tan
cia e n t r e las dos se está es t r echando . El espectacu lar a u m e n t o 
del n ú m e r o de nac im ien tos ex t ramar i t a l es es un i nd i cado r que 
c o n f i r m a la p rog res iva d e s c o n e x i ó n e n t r e m a t e r n i d a d y m a t r i m o 
n io . 

En e fec to , la p r o p o r c i ó n de los nacidos de m a d r e so l t e ra ha 
e x p e r i m e n t a d o un r á p i d o i n c r e m e n t o desde c o m i e n z o s de los 
sesenta (G rá f i co 5) . Esto lo i n t e r p r e t a m o s t a n t o c o m o una ind i 
cac ión ad ic ional de la pé rd ida de vigencia de la n o r m a de m a t r i 
m o n i o «conyuga l» , c o m o de la c r e c i e n t e inc idencia de la dec is ión 
de la m u j e r de c r i a r a sus h i jos sin necesidad de casarse. Esta 
aparen te parado ja es pos ib le si, c o m o c r e e m o s , muchas soc ieda
des del m u n d o occ iden ta l se están apa r tando de lo que l lamamos 
m o d e l o «bu rgués» y a d o p t a n d o el m o d e l o « v o l i t i v o » de r e p r o 
ducc i ón ( M o d e l l , 1989). Los t é r m i n o s «bu rgués» y « v o l i t i v o » se 
usan aquí para subrayar las d imens iones no rma t i vas de ambos 
m o d e l o s ; desde una pe rspec t i va e s t r i c t a m e n t e ope rac iona l , los 
t é r m i n o s «nuc lea r» y «posnuc lea r» - q u e son los que emplea, p o r 
e j e m p l o Dav id P o p e n o e ( 1 9 8 8 ) - serían sin duda más adecuados. 
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El supues to paso de un m o d e l o fami l ia r «burgués» - c u y o s p r i n 
cipales e l emen tos son la n o r m a t e m p o r a l de l casamien to , la un ión 
de p o r v ida y el c o n t r o l de la sexual idad femen ina para l im i ta r la 
f e c u n d i d a d - al m o d e l o «vo l i t i vo» - c u y o s e l e m e n t o s son la elec
c ión del m o m e n t o y las c i rcunstanc ias p o r pa r te de los c o n t r a 
yentes , el r e t r a s o var iab le de la c o n c e p c i ó n d e n t r o del m a t r i m o 
n io , la c o n s t r u c c i ó n select iva de la fami l ia y la dec is ión de c r ia r a 
los hi jos p resc ind iendo del m a t r i m o n i o - es la p r i m e r a de las c inco 
p ropos i c i ones que e x p o n d r e m o s en el t r a n s c u r s o de n u e s t r o aná
lisis. Sospechamos, p o r c i e r t o , que el per f i l de la vo l i c i ón n o 
t a rda rá en verse c o n d i c i o n a d o y d e t e r m i n a d o p o r nuevas n o r m a s 
a med ida que a f lo ren las ventajas y desventajas de una ser ie de 
a l ternat ivas. E n t r e t a n t o , el a u m e n t o de nac im ien tos ex t ramar i t a les 
ha s ido cons iderab le en todas las sociedades de n u e s t r o un ive rso 
e x c e p t o en A leman ia O c c i d e n t a l , y desde med iados de los se tenta 
se ha p r o d u c i d o una no tab le ace le rac ión en Francia, Q u e b e c y 
España. H o y en día, en todas las sociedades e x c e p t o en la a lemana 
y en la española, al m e n o s una qu in ta pa r te del t o t a l de nac im ien
t o s se p r o d u c e n fue ra del m a t r i m o n i o . Sobre la reduc ida tasa 
a lemana - l a m i tad de a q u é l l a - v o l v e r e m o s a hablar más adelante. 

Por lo que se re f ie re a la estabi l idad del m a t r i m o n i o - c o m o faceta 
opues ta a su p r e d o m i n i o - h e m o s e leg ido el d i v o r c i o c o m o ind i 
cador . C o m o n o d i s p o n e m o s de tasas de las c inco soc iedades, 
h e m o s r e c u r r i d o a dos evaluaciones d i fe ren tes : la tasa b ru ta de 
d i vo r c i os T B D (Grá f i co 8) y la tasa t o t a l de d i vo r c i os T T D 7 
(Grá f i co 9 ) . La p r i m e r a t i ene c o m o d e n o m i n a d o r la pob lac ión 
t o t a l y la segunda los m a t r i m o n i o s . En líneas generales, la f r e c u e n 
cia del d i v o r c i o ha a u m e n t a d o c la ramen te en las c inco sociedades 
(con la e x c e p c i ó n , hasta aho ra , de España) y las tasas conve rgen . 

Para ser más prec isos , las tasas de Francia, A leman ia O c c i d e n t a l 
y Q u e b e c se elevan y conve rgen (Grá f i cos 8 y 9 ) . En el m o m e n t o 
actual , la T T D se si túa e n t r e los 30 y los 45 d i vo r c i os p o r cada 
100 m a t r i m o n i o s en Francia, A l e m a n i a O c c i d e n t a l y Q u e b e c . En 
Estados Un idos , d o n d e el nivel de d i v o r c i o s es m u c h o más a l to , 
la T B D se a p r o x i m a al 5 p o r cada 1.000 habi tantes, m ien t ras que 
en Francia, A leman ia O c c i d e n t a l y Q u e b e c osci la e n t r e el 2 y el 3. 
N o obs tan te , la tasa m a t r i m o n i a l en Estados U n i d o s - e n pa r te 
d e b i d o a que la gen te suele v o l v e r a casa rse - es, c o m o h e m o s 
v i s to , m u c h o más alta. Q u e b e c , que p resen ta una T T D s u p e r i o r 
a la a lemana y a la f rancesa, a lcanzó a las demás m u y rec ien te 
m e n t e y n o fal tan qu ien supone que España lo hará m u y p r o n t o . 

7 La T T D es una tasa sintética que representa la probabil idad de que un 
mat r imon io te rmine en d ivorc io si una pareja conf i rmara en el t ranscurso de 
su vida conyugal las tasas de d ivorc io calculadas para su grupo de edad y 
para un año determinado; aquí la presentamos c o m o el número de divorcios 
«previstos» por cada 100 matr imonios. 
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G R A F I C O I I 
T a s a de actividad femenina por edades: 20-24 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
1960-90 
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G R A F I C O 12 
T a s a de actividad femenina por edades: 20-24 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
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Parece que en Francia, A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Estados 
U n i d o s el m a t r i m o n i o c o m o ins t i t uc ión está camb iando . N o que 
r e m o s dec i r , sin e m b a r g o , que el e fec to d e m o g r á f i c o del m a t r i 
m o n i o s o b r e la fecund idad exp l i que ni el r áp i do descenso de la 
fecund idad , c o m ú n a las c u a t r o soc iedades, ni las d i ferenc ias e n t r e 
ellas. Pe ro n o sería descabel lado a f i rmar que en Estados U n i d o s 
la estabi l izac ión de la fecund idad en un nivel « re l a t i vamen te» a l t o 
está en pa r t e asociada c o n una m a y o r j u v e n t u d y f recuenc ia del 
m a t r i m o n i o . 

N u e s t r o segundo f a c t o r c o n t e x t u a l es la i n c o r p o r a c i ó n de la m u 
j e r al m u n d o labora l (Grá f i cos 12 y I 3 ) 8 . U n a vez más, la c o n 
vergenc ia que se p r o d u c e e n t r e las soc iedades indust r ia les ac tua
les es a s o m b r o s a , si b ien la va r iedad de m o d e l o s es t a m b i é n 
ins t ruc t i va . D e s d e 1950, A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Estados 
U n i d o s se han m o v i d o i n e x o r a b l e m e n t e - d e s d e niveles sustancia l -
m e n t e d i f e r e n t e s - hacia una s i tuac ión en la que más de la m i tad 
de la pob lac ión femen ina f o r m a par te de la pob lac ión act iva ( G r á 
f i co 12). La m e n o r p r o p o r c i ó n que se observa en España - l a 
m i t ad de la reg is t rada en las o t r a s c u a t r o soc iedades, aunque se 
acerca a la conve rgenc ia a pasos ag igan tados - reve la una indus
t r ia l i zac ión ta rd ía y quizás t a m b i é n un c i e r t o a t raso en la a d o p c i ó n 
del c a m b i o de ac t i t ud an te los ro les sexuales, el cual , en c o n j u n 
c i ón c o n la t r a n s f o r m a c i ó n de la economía , está de t rás del r e n o 
v a d o índice de pa r t i c ipac ión . La Repúbl ica Federal destaca p o r su 
larga h i s to r i a de pa r t i c ipac ión f emen ina en el m u n d o labora l . 

Las tasas c o r r e s p o n d i e n t e s al g r u p o de mu je res de edades c o m 
prend idas e n t r e los 20 y los 2 4 años (Grá f i co 13) mani f ies tan una 
conve rgenc ia s imi lar , a e x c e p c i ó n de Francia después de 1976. Lo 
c i e r t o es que el índice de par t i c ipac ión de las mu je res e n t r e los 20 
y los 24 años está descend iendo en aquel país desde en tonces . 
Ello se debe , c o n t o d a p robab i l i dad , a que son más las jóvenes 
francesas que p re f i e ren t e r m i n a r sus es tud ios antes de p o n e r s e a 
t raba jar . En A l e m a n i a O c c i d e n t a l , p o r su pa r te , el g r u p o de m u 
je res e n t r e los 30 y los 34 años a r r o j a un índice s ign i f ica t ivamente 
i n f e r i o r a los de Francia, Q u e b e c y Estados U n i d o s . A u n q u e só lo 
p o d e m o s o f r e c e r una exp l i cac ión vál ida para la m e n o r par t i c ipa
c i ón de las jóvenes francesas ( e n t r e 20 y 24 años) , es tamos casi 
seguros de que las alemanas e n t r e los 30 y los 34 par t i c ipan 
m e n o s en el m e r c a d o labora l p o r q u e el po r cen ta j e de las que se 
quedan en casa para c r ia r a sus h i jos es más e levado que en 
Francia, Q u e b e c y Estados U n i d o s . La c o m p a r a c i ó n de los índices 
de pa r t i c ipac ión de mu je res c o n h i jos pequeños c o n f i r m a esta 

8 C o m o las series de participación son más largas y aparecen divididas por 
grupos de edad, decidimos usar los datos «nacionales» y no los «armoniza
dos» de la O C D E . 



86 ¿Convergencia o Divergencia? 

exp l i cac ión : en Q u e b e c y Estados U n i d o s d i cho índice r o n d a 
el 50 %, m ien t ras que en A leman ia tan só lo t raba ja un t e r c i o . 

Pasemos a h o r a al análisis c o m p a r a t i v o de n u e s t r o t e r c e r f a c t o r 
c o n t e x t u a l , la popu la r i zac ión del a b o r t o y la es te r i l i zac ión . D i s p o 
nemos de da tos r u d i m e n t a r i o s c o n r espec to al a b o r t o (G rá f i 
c o 14), p e r o nues t ra d o c u m e n t a c i ó n acerca de la es ter i l i zac ión 
en las c i nco soc iedades que nos c o n c i e r n e n es t o t a l m e n t e insuf i 
c ien te . En genera l , n u e s t r o un i ve rso de c inco naciones o f r e c e una 
a s o m b r o s a va r iedad en c u a n t o a es ter i l i zac ión ( femen ina y mas
cul ina) , desde un p o r c e n t a j e t o t a l acumu lado de pob lac ión es te
r i l izada c e r c a n o al 6 % en A leman ia O c c i d e n t a l hasta una tasa 
anual s imi lar en Q u e b e c . Y es que en Q u e b e c la tasa c o m b i n a d a 
anual de es ter i l i zac ión med ian te l igadura de t r o m p a s e h is te rec -
t o m í a en mu je res en edad fé r t i l ha s ido desde c o m i e n z o s de los 
setenta del 20 p o r 1.000, es dec i r , 2 % del t o t a l de pob lac ión fé r t i l 
al año c o n una subida hasta el 3 % en 1976. Si esta tasa se 
man tuv ie ra p o r espacio de o t r a década ( t r e i n ta años en t o t a l ) , 
pod r ía ca lcu larse que dos t e r c i o s de las c o m p o n e n t e s de un h i 
po té t i co g rupo humano estarían cl ínicamente esteril izadas a los 45 
años. D e hecho , la s i tuac ión de Estados U n i d o s n o es m u y d i fe 
r en te : en 1982, nada m e n o s que casi el 40 % de las casadas es
taban ester i l izadas. A u n q u e n o d i sponemos de los da tos c o n c r e 
t o s para c o n f i r m a r l o , p o d e m o s estar seguros de que la tasa ge
nera l de es te r i l i zac ión es m u c h o más baja en Francia, c o m o 
o c u r r e en A leman ia , y más aún en España. En Francia, la es te r i l i 
zac ión p o r razones ajenas a la med ic ina es todav ía inaceptab le 
soc ia lmen te , y en A l e m a n i a empieza aho ra a aceptarse c o m o un 
m é t o d o a n t i c o n c e p t i v o eficaz, pues hasta hace p o c o se cons ide 
raba c o m o una técn ica de man ipu lac ión social coe rc i t i va . 

En c u a n t o al a b o r t o , m e r e c e la pena hace r r e f e r e n c i a a dos 
aspec tos de la e v o l u c i ó n r e c i e n t e de las tasas p o r cada 100 
n a c i m i e n t o s ( G r á f i c o 14). En p r i m e r lugar, en el t r a n s c u r s o de 
los se ten ta , los a b o r t o s r e g i s t r a d o s e x p e r i m e n t a r o n un i n c r e 
m e n t o espec tacu la r , al m e n o s en Francia, Q u e b e c y Estados 
U n i d o s . Los d a t o s q u e t e n e m o s s o b r e A l e m a n i a son m u y r e 
c ien tes y los d e España bas tan te insu f i c ien tes . En s e g u n d o lugar, 
después de u n ascenso tan v e r t i g i n o s o , las tasas e m p e z a r o n a 
es tab i l i za rse en d o s p lateaus d i s t i n t o s : en el 4 0 % de n a c i m i e n 
t o s en Es tados U n i d o s y c e r c a de l 2 0 % en Franc ia , A l e m a n i a 
O c c i d e n t a l y Q u e b e c . 

Y l legamos a n u e s t r o ú l t i m o f a c t o r c o n t e x t u a l : la un iversa l izac ión 
de la esco la r i zac ión . A u n q u e en A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Francia y 
Estados U n i d o s la enseñanza p r ima r i a n o fue ob l i ga to r ia hasta la 
segunda m i t ad del siglo X I X , el p r o g r e s o fue i r regu la r y la as is ten
cia fue a m e n u d o difíci l de i m p o n e r . A pa r t i r de la segunda g u e r r a 
mund ia l , t o d a soc iedad indust r ia l obl iga a asist i r al co leg io al m e -
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G R A F I C O 13 
T a s a de actividad femenina para mujeres con hijos 
pequeños 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1960-90 
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G R A F I C O 14 
Abor tos por cada 100 nacimientos con vida 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c , Estados Unidos y España, 
1971-90 
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nos hasta los dieciséis años. A u n así, c o m o exist ía un i m p o r t a n t e 
las t re de gen te que había e l ud ido la ob l i ga to r i edad de asist i r a la 
escuela p r imar ia en el p e r í o d o a n t e r i o r a la gue r ra , y h o y t e n e m o s 
una p r o p o r c i ó n aún n o ins igni f icante de jóvenes que se las a r r e 
glan para n o c o m p l e t a r los o c h o años de escuela, ex is te todav ía 
un po rcen ta j e i m p o r t a n t e de adu l tos sin el t í t u l o o el d i p l o m a de 
g raduado escolar . 

En el ú l t i m o c u a r t o de siglo, esta p r o p o r c i ó n ha su f r i do una 
t r a n s f o r m a c i ó n sustancial . En 1960, el 6 0 % d e los adu l tos de 
Q u e b e c y casi el 50 % de los es tadoun idenses n o habían c o m p l e 
t a d o nueve años de escuela ( C u a d r o 2) . En ambos casos el c a m 
b io ha s ido d rás t i co : en Q u e b e c ha caído hasta el 2 6 % en 1985 
y hasta el 1 4 % en Estados U n i d o s . En el m i s m o p e r í o d o , el 
po r cen ta j e de a lemanes occ iden ta les que a b a n d o n a r o n la escuela 
p r ima r i a sin consegu i r el ce r t i f i cado de g raduado esco lar cayó 
desde el 21 hasta el 6 % . Puede a f i rmarse c o n cer teza que el 
descenso de la fecund idad en el ú l t i m o c u a r t o de siglo ha i do 
l igado en el t i e m p o c o n un descenso para le lo en la p r o p o r c i ó n 
de pob lac ión con m e n o s de nueve años de esco la r idad . 

Dada la universal ización de la enseñanza secundar ia obl igator ia , sería 
in teresante revisar las f luctuaciones de la p r o p o r c i ó n de pob lac ión 
c o n , pongamos p o r caso, menos de doce (en lugar de nueve) años 
de escuela. El i m p o r t a n t e ascenso del índice de abandono de la 
escuela secundaria reg is t rado en Q u e b e c a mediados de los ochen ta 
-cas i la m i tad de los adolescentes no te rm inaban el bachi l lerato y 
un 12 % de los de dieciséis años n o iban al co legio (RST.QUE, 504, 
5 1 2 ) - puede asociarse per fec tamente con un aparente ascenso de 
la fecundidad a pa r t i r de I 9 8 8 9 . D e hecho en Estados Un idos , 
desde 1972, cada vez son menos los jóvenes que acceden a la 
enseñanza super io r , y dejar la escuela secundaria se está conv i r t i en 
d o en una opc ión cada vez más f recuen te (RST.USA, 472) . ¿Podría 
es to significar que la « m o d e r n i d a d » en el sent ido que John Ca ldwe l l 
da a! t é r m i n o - l a sust i tuc ión de la mora l idad famil iar y la p r o d u c c i ó n 
de base domést ica p o r el ind iv idual ismo occ identa l y la economía 
de m e r c a d o - t iene unos límites inherentes, y que nos hal lamos ante 
una reacción a la mora l i dad no famil iar y a la penet rac ión del 
m e r c a d o en la economía domést ica? ¿Es posible que la « indiv idua
l ización» de la existencia, en consonanc ia con la dialéct ica de la 
idealización y el desencanto de B l o w (Lesthaeghe y Surk in , 1988: 
17) haya aglut inado c o m o g r u p o humano a los nacidos a comienzos 
de los setenta? Tal vez, c o m o sugiere Popenoe (1988, cap. 14), el 
m o d e l o de famil ia posnuclear («vo l i t i vo» , para noso t ros ) , es s imple
m e n t e incompat ib le con la tarea de preparar a los jóvenes para la 
sociedad industr ia l , y el abandono de la educación f o r m a l refleja 

Con respecto a este aparente ascenso, cf. la nota 4. 



Tres niveles de baja fecundidad 89 

s imp lemente una qu iebra de la social ización vinculada al m o d e l o de 
famil ia nuclear «burguesa». 

C o n t i n u a n d o c o n n u e s t r o repaso desc r i p t i vo y c o m p a r a t i v o de la 
fecund idad y de los c u a t r o f ac to res «con tex túa les» í n t i m a m e n t e 
l igados a ella, vamos a p r o p o n e r varias conc lus iones posib les acer
ca del c o m p o r t a m i e n t o de la fecund idad en la soc iedad indust r ia l 
m o d e r n a . Para empezar , la convergenc ia es un hecho , t a n t o en 
re lac ión c o n el c o m p o r t a m i e n t o de la fecund idad c o m o con los 
f ac to res con tex túa les que h e m o s e leg ido para n u e s t r o análisis: 
Francia, A leman ia O c c i d e n t a l , Q u e b e c , Estados U n i d o s e inc luso 
España se parecen más a h o r a que en 1960. La única excepc ión 
no tab le la cons t i t uye el m a t r i m o n i o , que si túa a Estados U n i d o s 
en una categor ía d i f e ren te a la de las o t ras c u a t r o sociedades. El 
h e c h o de esta convergenc ia , y espec ia lmente el a l i neamien to de 
la fecund idad de Q u e b e c , c o n España a la zaga - d o s sociedades 
que e x p e r i m e n t a r o n una indust r ia l i zac ión ta rd ía p e r o ace le rada- , 
en un nivel c o m ú n ( e n t r e el 1,4 y el 1,8 T T F ) au to r i za a pensar 
que inc luso a m e d i o p lazo (un c u a r t o de siglo) la soc iedad indus
t r i a l , al m e n o s la de o r i g e n e u r o p e o , l leva impl íc i ta una tasa de 
fecund idad i n f e r i o r a la de r epos i c i ón . 

D e n t r o de esta convergenc ia a m e d i o plazo ex is ten t a m b i é n p u n 
tos de in f lex ión de tendenc ias que son , c o n c r e t a m e n t e , el c o m i e n 
z o de la década de los sesenta y el f inal de la de los setenta. N o 
obs tan te , a pesar de las semejanzas, se obse rvan d i ferencias r e 
ve ladoras c o n r e s p e c t o a la p r o p i a fecund idad . Han surg ido dos 
pa t rones de f in de p e r í o d o : u n o c e r c a n o al nivel de repos i c ión 
en Estados U n i d o s y Francia y o t r o i n f e r i o r en A leman ia O c c i 
den ta l , Q u e b e c y España. 

En c u a n t o a n u e s t r o s fac to res con tex túa les , Estados U n i d o s se 
d is t ingue del r e s t o en var ios sen t idos , al igual que España. En 
Estados U n i d o s p r e d o m i n a una c o n c e p c i ó n más p recoz , lo que 
c o n d u c e a una m a t e r n i d a d más juven i l y a un m a y o r n ú m e r o de 
a b o r t o s . P r e d o m i n a el m a t r i m o n i o , t a n t o en t é r m i n o s de edad en 
la p r i m e r a un ión c o m o de f recuenc ia . El po rcen ta je de d i vo rc i os 
es m a y o r en aquel país, c o m o t a m b i é n p r o b a b l e m e n t e el de per 
sonas que se vue lven a casar. A l l í el m a t r i m o n i o - o al menos el 
m o d e l o que l lamamos « v o l i t i v o » - se perf i la c l a ramen te c o m o una 
ins t i t uc ión más r o b u s t a que en cua lqu iera de las o t ras c u a t r o 
soc iedades: u n o se casa antes y más a m e n u d o . La tasa de nup 
cial idad dob la a p r o x i m a d a m e n t e a las del r e s t o . El d i v o r c i o , m u 
c h o más f r e c u e n t e en Estados U n i d o s , se adapta p r o b a b l e m e n t e 
m e j o r al m o d e l o de m a t r i m o n i o v o l i t i v o ( p r o d u c e menos t r a u m a ) 
que al que aún p r e d o m i n a en los demás países. 

Las d i ferencias en la p r o p o r c i ó n de nac im ien tos fuera del m a t r i 
m o n i o nos p e r m i t e n es tab lecer d is t inc iones d e n t r o del c u a r t e t o 
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de sociedades «con t ra r i as al m a t r i m o n i o » . En Francia y en Q u e 
bec la p r o p o r c i ó n es más alta que en Estados Un idos , m ien t ras 
que en A l e m a n i a O c c i d e n t a l y en España es más baja. ¿No pod r ía 
es to ind icar la pers is tenc ia de lo que hemos l lamado el m o d e l o 
de m a t r i m o n i o «bu rgués» en A l e m a n i a O c c i d e n t a l y en España, y 
su d e s c o m p o s i c i ó n en Francia y en Q u e b e c , en un c o n t e x t o en 
el que el m o d e l o « v o l i t i v o » aún n o ha ar ra igado (o n o se ha 
ins t i tuc iona l i zado) c o m o en Estados Unidos? Si el f u t u r o nos de 
parase una p ropagac ión del m o d e l o «vo l i t i vo» o posnuc lea r - c o 
m o ref le ja el m a y o r n ú m e r o de d i vo r c i os y de madres s o l t e r a s -
a las soc iedades no amer icanas, con ta r í amos c o n más pruebas de 
la ex is tenc ia de un p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n cu l tu ra l c o n inc i 
dencia s o b r e la demogra f ía . U n p r o c e s o med ian te el cual , en es te 
caso, los c o m p o r t a m i e n t o s re lac ionados c o n la fecund idad se d i 
f unden desde la soc iedad más in f luyente del m u n d o occ iden ta l (la 
es tadoun idense) a o t r a s sociedades occ identa les ya indust r ia l iza
das, y desde allí al m u n d o e n t e r o . 

Pe ro Francia y A l e m a n i a O c c i d e n t a l , dos de las c u a t r o soc iedades 
«con t ra r i as al m a t r i m o n i o » , t a m b i é n d i f ie ren en que su fecund idad 
se ha s i tuado en d i fe ren tes plateaus de f in de p e r í o d o en los 
ú l t imos qu ince años ( T T F del 1,8 y del 1,4 respec t i vamen te ) . Esta 
d is t inc ión nos hace s u p o n e r que los f ranceses y los a lemanes han 
desa r ro l l ado estrategias d is t in tas en su lucha p o r reconc i l i a r la 
par t i c ipac ión de la m u j e r en el m u n d o labora l c o n el m a n t e n i 
m i e n t o de un o r d e n d o m é s t i c o ( m o d e l o «burgués») y c o n la 
m a t e r n i d a d y la cr ianza de los h i jos. En A leman ia , lo que se ha 
resen t i do ha s ido la fecund idad o el n ú m e r o de h i jos deseados, 
m ien t ras que en Francia se ha sacr i f icado el o r d e n d o m é s t i c o (en 
t é r m i n o s de t i e m p o i n v e r t i d o en su m a n t e n i m i e n t o y en su d is
f r u t e ) , que ha p e r d i d o su pos ic ión cen t ra l , y la fecund idad n o se 
ha v i s to afectada. C o m o a p u n t a r e m o s más ade lante , estas d i fe 
rencias nacionales en c u a n t o a énfasis se ref le jan t a m b i é n en la 
v ida públ ica. 

F ina lmente , el caso de Q u e b e c y el de España son excepc iona les 
r espec to de las o t r a s t r e s soc iedades. N o s o t r o s i n t e r p r e t a m o s 
que a m b o s países - p r i m e r o Q u e b e c y luego España- han e x p e r i 
m e n t a d o una « m o d e r n i z a c i ó n » acelerada p e r o tard ía , y que , c o m o 
resu l tado de la ambigüedad social i nhe ren te a una t r ans i c i ón rá 
pida (en una sola generac ión ) , t a n t o la fecund idad c o m ó la c rea 
c ión y el es tab lec im ien to de un o r d e n d o m é s t i c o t r ad i c i ona l (ma
t r i m o n i o ) se han r e s e n t i d o en Q u e b e c y lo harán en España. 
N u e s t r a segunda p r o p o s i c i ó n es que una m o d e r n i z a c i ó n ta rd ía y 
acelerada co loca la fecund idad p o r deba jo del nivel de r e p o s i c i ó n . 

V a m o s a c o n c l u i r n u e s t r o repaso de los fac to res « c o n t e x t ú a l e s » 
c o n la ca rac te r i zac ión - a m o d o de d i s t i n c i ó n - de los m o d e l o s 
fami l iares «bu rgués» y « v o l i t i v o » a los que v e n i m o s a lud iendo ; una 
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ca rac te r i zac ión que surge al c o m p a r a r la evo luc i ón de los f ac to res 
c o n t e x t ú a l e s que h e m o s se lecc ionado . En Estados U n i d o s ha 
ar ra igado el m o d e l o fami l ia r posburgués y el m a t r i m o n i o sigue 
s iendo una fue rza n o r m a t i v a p r e d o m i n a n t e , p rec i samen te p o r la 
d inámica i n h e r e n t e al p r o p i o m o d e l o « v o l i t i v o » . En Francia, el 
c o m p o n e n t e fami l ia r del m o d e l o «burgués» en fase de d e s c o m 
pos ic ión c o n s e r v a aún mucha v igencia n o r m a t i v a (Cas te l a i n -Meu -
n ier , 1988), m i e n t r a s que en A l e m a n i a O c c i d e n t a l es la d o m e s t i -
c idad t r ad i c i ona l de ese m i s m o m o d e l o burgués la q u e lo hace 
i ncombus t i b l e . En Q u e b e c , una soc iedad indust r ia l insp i rada p o r 
m o d e l o s i m p o r t a d o s 10 en la q u e i m p e r a la m o d e r n i d a d , la des in 
teg rac ión del m o d e l o «bu rgués» ha s ido ráp ida y c o m p l e t a , y ha 
c r e a d o una s i tuac ión ambigua en la que coex i s t en vest ig ios del 
m o d e l o t r ad i c i ona l y de l nuevo m o d e l o « v o l i t i v o » (la burguesía 
ha abrazado r á p i d a m e n t e el m o d e l o posburgués m ien t ras que el 
« p r o l e t a r i a d o » se a fe r ra al burgués) . Cabe espera r que España, 
que ha e x p e r i m e n t a d o el m i s m o p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n ta rd ía 
p e r o ace lerada (só lo que más t a r d e ) r e p r o d u z c a la expe r ienc ia 
quebequesa 1' . 

T o d o es to ab re un a m p l i o aban ico de cues t iones aux i l ia res que 
n o pueden t r a t a r s e aquí adecuadamen te . H e aquí a lgunos e j e m 
plos: ¿ e x p e r i m e n t a r o n Q u e b e c y España una m o d e r n i z a c i ó n ta rd ía 
p e r o ace lerada p o r las mismas razones? ¿Es el m o d e l o fami l ia r 
« v o l i t i v o » v iable a la rgo p lazo (para un siglo o más)? ¿Hasta qué 
p u n t o está asociada la apar i c ión de un m o d e l o « v o l i t i v o » - o p u e s 
t o al m o d e l o fami l ia r «bu rgués» o c o n y u g a l - c o n el c a m b i o de 
status de la m u j e r después de la segunda g u e r r a mundial? C o m o 
un p r i m e r paso hacia la r eso luc i ón de es tos incógni tas, en la 
s iguiente p a r t e de n u e s t r o análisis c o m p a r a t i v o , que será más 
i n t e rp re ta t i va , i n t e n t a r e m o s repasar los camb ios de va lo res re la 
c ionados c o n los ro les y asp i rac iones de la m u j e r en las c inco 
soc iedades a p a r t i r de su re f le jo n o só lo en ac t i tudes expresadas 
púb l i camen te , s ino t a m b i é n en las ins t i tuc iones y en la po l í t i ca 
g u b e r n a m e n t a l . 

C a m b i o d e v a l o r e s y e s p e c i f i c i d a d s o c i e t a r i a 

En un p lano mac rosoc ia l , el c a m b i o a largo p lazo de la e s t r u c t u r a 
social puede b r i n d a r exp l i cac iones conv incen tes para la e v o l u c i ó n 

10 Este es el sentido del t é rm ino en la obra de John Caidwell (1982). Quebec 
y España son ejemplos de poblaciones de «Nivel B» en su teoría. 
11 Ot ras sociedades industrializadas pero de modernización tardía c o m o G r e 
cia, el n o r t e de Italia, la República de Irlanda y, con el t i empo - p u e s t o que 
ya se or ien ta hacia la economía de m e r c a d o - Polonia, co r re rán seguramente 
la misma suerte (a no ser que se manifieste alguna reacción cont rar ia a la 
modernización): padecerán una desestabilización demográfica. 
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de la fecund idad ; un c a m b i o social p r o p i c i a d o p o r los p rocesos 
de indust r ia l i zac ión , p o r la u rban izac ión , p o r la pene t rac i ón de las 
fuerzas del m e r c a d o y p o r la c r is ta l izac ión del Estado de b ienes
ta r . Pe ro si nos f i jamos en un d e t e r m i n a d o p e r í o d o , el que pa r te 
del f inal de la segunda g u e r r a mund ia l , y p r e t e n d e m o s a r r o j a r luz 
s o b r e la par t i cu la r idad de los m o d e l o s sociales d e n t r o de una 
convergenc ia más genera l izada, n u e s t r o análisis ha de ser más 
de ta l lado y a m e d i o p lazo. La fecund idad es un f e n ó m e n o re la t i 
v a m e n t e vo lá t i l y está v incu lado a ac t i tudes y va lo res t a n t o c o m o 
a cond i c i ones mater ia les . 

Por cons igu ien te , nos o c u p a r e m o s de los camb ios de ac t i t ud , 
va lo res y cond i c i ones mater ia les que r o d e a n al m a t r i m o n i o y a la 
fami l ia, así c o m o de la t r a n s f o r m a c i ó n del r o l f e m e n i n o ; camb ios 
re lac ionados con la pa r t i c ipac ión de la m u j e r en la v ida públ ica, 
n o só lo en el m e d i o labora l e x t e r n o , s ino t a m b i é n en la d iv is ión 
del t r aba jo d e n t r o del p r o p i o hogar . T a m b i é n t e n d r e m o s en c u e n 
ta la inf luencia de los incen t i vos gube rnamen ta les , de las med idas 
de c o n t r o l d e m o g r á f i c o y de la f o r m a y e x t e n s i ó n de los cu idados 
infant i les p r o p o r c i o n a d o s fue ra del hogar . 

La h is to r ia de la t r a n s f o r m a c i ó n rec ien te de cada soc iedad es 
comp le ja y c o n t r o v e r t i d a ; sería a b s u r d o i n ten ta r o f r e c e r aquí un 
i n f o r m e c o m p a r a t i v o c o m p l e t o . N i s iqu iera los i n f o r m e s r e s u m i 
dos de cada país hacen p r á c t i c a m e n t e o t r a cosa que especu lar 
s o b r e las causas genera les. En Estados U n i d o s , p o r e j emp lo , c i e r t o 
i n f o r m e cons ideraba que la secu lar izac ión - e n el más a m p l i o sen
t i d o de la p a l a b r a - había t e n i d o m u c h o que v e r con el genera l i 
zado rechazo de la a u t o r i d a d t r ad i c i ona l : 

«A medida que decreció el compromiso religioso, el dominio ejercido 
por la autoridad religiosa absoluta sobre las esferas de la moralidad 
y la conducta individual disminuyó. Af loraron códigos alternativos 
basados en valores humanísticos, en cri terios de salud mental o en 
un individualismo radical (hacer cada uno su voluntad), y sus adeptos 
los defendieron como fundamentos razonables y sensatos para orga
nizar la vida y la acción» (Veroff eí al., 1981: 195). 

Pe ro o t r o s i n f o rmes , n o e x e n t o s de cohe renc ia en su c o m p r e n 
s ión de aspectos d i sc re tos del c a m b i o de va lo res , o f r e c e n meca
n ismos exp l ica t ivos d i fe ren tes , c o m o p o r e j e m p l o la adqu is ic ión 
de p o d e r p o r pa r te de g r u p o s antes s u b o r d i n a d o s ( inc luso p o r 
razón de sexo y edad) en el m a r c o de una p r o s p e r i d a d lo suf i 
c i e n t e m e n t e ex tend ida c o m o para que tales g r u p o s «se puedan 
p e r m i t i r » hacer caso o m i s o de las n o r m a s que antes los m a n t e 
nían su je tos - s i b ien a s a l v o - en una pos i c i ón i n f e r i o r ( M o -
del l , 1989). Los a lemanes exp l ican su c o r r e s p o n d i e n t e t r a n s f o r 
mac ión med ian te o t r o m e c a n i s m o d i s t i n to , más ps ico lóg ico : ha
blan de la re la jac ión de un c o n j u n t o de rep res iones re lac ionadas 
e n t r e sí y codi f icadas c o m o leal tad, sumis ión , t r aba jo d u r o , m o -
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dest ia, a u t o c o n t r o l , pun tua l idad , c o n f o r m i s m o , adaptac ión y m o 
de rac ión (Klages, 1985: 18). 

La década de los sesenta, que m a r c ó el f inal del baby boom de 
posgue r ra en Francia, Q u e b e c y Estados U n i d o s y el in ic io del 
descenso de la fecund idad en España, es un p e r í o d o p r e ñ a d o de 
signi f icación en var ios sen t idos . Los c u a t r o países as is t ie ron a una 
Wertwandlungsschub (una d i scon t i nu idad en la t r a n s f o r m a c i ó n de 
va lo res , v e r Klages, 1985): los va lo res c o n c e r n i e n t e s al p r o p i o 
d e s a r r o l l o persona l 12 reg i s t r a ron subidas i m p o r t a n t e s en t o d o s 
el los. Los p r i m e r o s en a d o p t a r una o r i e n t a c i ó n nueva suelen ser 
los jóvenes y aquel los que cuen tan c o n una m a y o r f o r m a c i ó n 
académica y la expresan hac iendo gala de una pecul iar f lex ib i l idad 
en cuan to a metas persona les y mane ra de alcanzarlas. N o se 
t r a t a de ego ísmo p u r o y d u r o ; lo que o c u r r e es que numerosas 
jerarquías de larga t r a d i c i ó n - e l caso más n o t o r i o es el de los 
s e x o s - f u e r o n p e r d i e n d o pa r te de su a t rac t i vo a med ida que se 
reva lor izaban los a r g u m e n t o s re la t i vos a los in tereses de los afec
tados . Se t i e n d e a cues t i ona r cada vez más las n o r m a s que regulan 
los háb i tos de re lac ión pe rsona l . Si el m o d e l o t rad ic iona l de ma
t r i m o n i o y fami l ia se en tend ía c o m o una so luc ión ins t i tuc iona l con 
ob l igac iones y ro les ad jud icados c o n a r reg lo a la d iv is ión de f u n 
c iones y a la r e c i p r o c i d a d , el n u e v o m o d e l o se basa en el a m o r 
y la s impat ía m u t u o s , los cuales dependen de re lac iones e m o c i o 
nales vo lun ta r ias y hasta c i e r t o p u n t o imprev is ib les . La o b r a de 
Lesthaeghe y Surk in (1988) c o n t i e n e una síntesis acerca de este 
p r o c e s o de «secu la r izac ión» - c o n la « ind iv idua l izac ión» que c o n 
l l e v a - así c o m o una d e m o s t r a c i ó n del papel de la socia l ización 
t e m p r a n a y la e d u c a c i ó n c o m o d e t e r m i n a n t e s del r i t m o que 
adop ta . 

En A leman ia O c c i d e n t a l , el c a m b i o en cues t i ón t a r d ó algo más de 
una década en mani fes tarse a m o d o de e j e m p l o en la ac t i t ud 
f r e n t e al m a t r i m o n i o y la fami l ia. En t re 1963 y 1978 la p r o p o r c i ó n 
de encuestados que veían la i ns t i t uc ión m a t r i m o n i a l c o m o una 
necesidad cayó del 89 al 61 %, aunque esos m ismos va lores habían 
p e r m a n e c i d o s o r p r e n d e n t e m e n t e estables antes y se vo lver ían a 
estabi l izar t ras este b r e v e p e r í o d o de camb io (Piel, 1987: 121). 
En Estados Un idos , un 53 % de los encuestados en 1957 repud ia 
ban a t o d o el que se opus ie ra al i m p e r a t i v o mar i ta l ; le cons ide 
raban un e n f e r m o o un i n m o r a l , demas iado egoísta o n e u r ó t i c o 
para casarse. En 1976, só lo un t e r c i o de los encues tados man i -

12 Para la cor r ien te de crít ica social idealista, por ejemplo, la emancipación, 
la igualdad social, la igualdad de oportunidades, la democracia, la part icipación 
ciudadana, la autonomía individual; para la hedonista, po r ejemplo, el placer, 
la variedad en la vida, la expresión de las necesidades emocionales; para la 
individualista, por e jemplo, la creatividad, la espontaneidad, la realización per
sonal, la independencia (Klages, 1985: 18). 
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fes tó una menta l idad tan res t r ic t iva13. Por lo que respecta a la 
España actua l , los españoles aún se deba ten e n t r e las ideas an t i 
guas y las m o d e r n a s . Po r un lado, según un s o n d e o e fec tuado en 
1990, el 77 % c reen que el m a t r i m o n i o no está pasado de m o d a , 

y el 66 % están d ispuestos a r e n o v a r sus v o t o s de lan te de sus 
hi jos. Por o t r o lado, una m i n o r í a cada vez m a y o r de h o m b r e s y 
mu je res co inc iden en la conven ienc ia de p o s p o n e r el casamien to 
para benef ic iarse de la exper ienc ia prev ia adqu i r ida c o n la c o n v i 
vencia. P rác t i camen te el 80 % de los españoles c r e e n que la c o 
hab i tac ión a u m e n t a r á en el f u t u r o , p e r o un 33 % la cons ide ran 
t o t a l m e n t e i n m o r a l . 

C u a n d o los ro les son p lenamen te ev identes y f u n d a m e n t a l m e n t e 
c o m p l e m e n t a r i o s en el m a t r i m o n i o , apenas hace fal ta negoc ia r su 
ad jud icac ión , algo necesar io , sin emba rgo , cuando alguna ta rea 
puede real izar la cua lqu iera de los dos cónyuges. La p e r c e p c i ó n de 
lo que ha de p r i m a r c o m o f u n d a m e n t o del m a t r i m o n i o y la pareja 
se ajusta al gradual es tab lec im ien to de un m o d e l o igual i tar io de 
d i s t r i buc ión de ro les . D o n d e antes prevalecía una ser ie de n o r m a s 
p e r f e c t a m e n t e claras y precisas e m e r g e n h o y m o d e l o s p lurales 
carac te r i zados p o r una de l im i tac ión permis iva y difusa. 

Si, en las encuestas abier tas de med iados de los sesenta, el 52 % 
de los a lemanes occ identa les ident i f icaban c o m o c i m i e n t o s del 
m a t r i m o n i o el sen t ido del deber , la t o le ranc ia y la cons ide rac ión , 
en 1977 esos m i s m o s va lo res habían p e r d i d o casi t o d o su signi
f i cado y ún i camen te los defendían un 8 %. T e n e r h i jos, una razón 
i m p o r t a n t e para la estabi l idad m a t r i m o n i a l en o p i n i ó n del 21 % de 
los encuestados en los años sesenta, fue aduc ida p o r tan só lo 
un 9 % en 1977. N o se p resen tó ningún sus t i t u to n o r m a t i v o con 
val idez c o m p a r a b l e . Los ún icos que reg i s t r a ron alzas f u e r o n el 
«a fec to» y el « c o m p a r t i r » , m ien t ras que la « igualdad», que n o se 
había m e n c i o n a d o en los años 1964/65, a lcanzó las pos ic iones de 
cabeza c o n un 1 5 % en 1977 l4. 

Parece obse rva rse t a m b i é n una tendenc ia paralela de r ig idez de
c rec ien te c o n r espec to a la asignación de ro les específ icos de cada 
sexo . Si en 1974 un 36 % de los estadounidenses op inaban todavía 
que las m u j e r e s debían ocuparse de g o b e r n a r su casa y de jar el 
g o b i e r n o del país a los h o m b r e s , el p o r c e n t a j e bajó al 24 % 

13 El apabullante poder normat ivo de la insti tución matr imonial en los c in
cuenta se puede apreciar en el hecho de que la mayoría de encuestados 
ref rendaron esta op in ión independientemente de su estado civil (Verof f et 
ai, 1981: 147). 
14 Los resultados de una encuesta realizada en 1981 en el Mercado C o m ú n 
apuntan en la misma dirección: « [...] se observa que para la gente mayor, 
religiosa y de derechas, e incluso para los casados, la fidelidad conyugal es 
la garantía más impor tante de felicidad en el mat r imon io , pero los demás 
grupos la sitúan en un te rcer o cuar to puesto» (ver Stoetzel, 1983: 127). 



Tres n;Ve/es de baja fecundidad 95 

en 1986. T a m b i é n d i sm inuyó la p r o p o r c i ó n de los que veían c o n 
malos o jos el que las mu je res casadas ganasen d i n e r o en los 
negoc ios o en la i ndus t r ia si ten ían un m a r i d o que las pud ie ra 
m a n t e n e r ( G l e n n , 1987: 120). Esta tendenc ia se obse rva t a m b i é n 
hoy en España, un país d o n d e los va lo res c a m b i a r o n más t a r d e , 
c o m o en Q u e b e c : el 4 4 % de los españoles aceptan que las casa
das t r a b a j e n f u e r a d e casa igual q u e los h o m b r e s ( T o h a r i a , 
1989: 181). Los q u e apoyan un m o d e l o de fami l ia en el que el 
h o m b r e t raba ja para sos tene r a la fami l ia y la m u j e r se queda en 
casa rep resen tan só lo un 27 %, aunque la p r o p o r c i ó n es casi el 
dob le de al ta e n t r e los m a y o r e s de 35 años. 

H o y se r e c o n o c e n y d iscuten y apa ren temen te se pone r e m e d i o 
con más f recuenc ia a los conf l ic tos en las relaciones, c o m o o c u r r e 
en la d iso luc ión del m a t r i m o n i o . En pr inc ip io , y a la vista del au
m e n t o de d ivo rc ios , puede resul tar paradój ico que la v ida famil iar 
resul te ahora más sat isfactor ia que o t ras facetas vitales y que este 
cons iderable g rado de satisfacción no haya descendido, al menos 
percep t ib lemente . Los da tos recog idos d e n t r o del M e r c a d o C o m ú n 
en 1981, resumidos p o r Jean Stoetzel (1983: 123), lo c o r r o b o r a n : 
«Sólo uno de cada diez manif iesta n o c o n o c e r la fel ic idad. En o t ras 
encuestas la famil ia aparece una y o t r a vez c o m o una refugio, c o m o 
el va lo r sup remo .» La c rec ien te inestabi l idad de las relaciones de 
pareja no ha de in te rp re ta rse en abso lu to c o m o una crisis de la 
ins t i tuc ión famil iar, s ino más bien c o m o el resul tado de unas de
mandas individuales cada vez mayores en lo re fe ren te a la calidad 
de la vida fami l iar . El m a t r i m o n i o se juzga en func ión de su c o n t r i 
buc ión a la real ización personal , y se espera m u c h o de él (Nave -
Herz , 1988: 85 ; Ve ro f f eí o/., 1981: 162). Stoetzel (1983) lo resume 
en una sola frase: «El ind iv iduo ya n o es un e lemen to de la famil ia; 
la famil ia es par te del ind iv iduo». 

C o m o en t o d o s los demás sec to res en los que la ideo logía que 
subyace ba jo el c o n c e p t o de fami l ia se halla en fase de c o n v e r 
gencia, cada vez son más los que abogan p o r c i m e n t a r el ed i f i c io 
fami l ia r en un a c u e r d o v o l u n t a r i o , en un c o n t r a t o e n t r e dos par
tes su je to a c o n t i n u a negoc iac ión q u e n o i ncumbe a n ingún Estado 
o de idad . 

El agrado m u t u o se ha c o n v e r t i d o en la pr inc ipa l jus t i f i cac ión del 
c o n t a c t o social en t o d o s los á m b i t o s . D e vez en cuando , c o n la 
i n t e r v e n c i ó n de la negoc iac ión , so luc iones casi improv isadas han 
rev i ta l i zado pa t r ones fami l iares n o m u y d is t in tos de los de la e ra 
a n t e r i o r , es t r uc tu ras que , p o r m e d i o de una sut i l mod i f i cac i ón , 
han pasado de e x p r e s a r una ideo logía de dependenc ia m u t u a a 
par t i c ipa r de l n u e v o s is tema de va lo res c o n s t r u i d o en t o r n o a las 
necesidades del i nd i v iduo . As í pues, n o v e m o s un m a y o r d is tan-
c i am ien to e n t r e los m i e m b r o s de las famil ias extensas, s ino un 
t i p o de p r o x i m i d a d e m o c i o n a l basada en el l ib re a lbedr ío , la c o m -
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p r e n s i ó n m u t u a y el r e s p e t o . En A l e m a n i a O c c i d e n t a l y en Francia 
se ha d e t e c t a d o una t endenc ia a ab r i r la fami l ia hacia redes de 
sociabi l idad ex t ra fami l ia r ; los c í r cu los de amigos y c o n o c i d o s se 
han agrandado, y las re lac iones de vec indad se han v u e l t o más 
cord ia les . Las estadíst icas c o r r e s p o n d i e n t e s a Estados U n i d o s a l 
canzaban ya un nivel e levado en los se tenta , y lo han m a n t e n i d o . 
En Q u e b e c se han o b s e r v a d o ind ic ios de una pos ib le r e d u c c i ó n 
de las redes fami l iares, p e r o desde d imens iones i m p o r t a n t e s . 

D e un t i e m p o a esta pa r te , para amp l ios sec to res de pob lac ión , 
los hi jos rep resen tan d e n t r o de es te c o n t e x t o - y vamos a e x p r e 
sar lo en t o d a su c r u d e z a - un v a l o r anac rón i co . T r a e n cons igo 
unas ob l igac iones que du ra rán décadas, lo que equivale a una 
r e s t r i c c i ó n de la dec is ión ind iv idual , la mov i l i dad y la f lex ib i l i dad ; 
en def in i t iva, r e c o r t a n las o p o r t u n i d a d e s de p lanear la p r o p i a ex is 
tenc ia , un pr iv i leg io del que a h o r a goza t a m b i é n la mu je r . Es más 
fácil a lejarse de amigos o par ien tes , o separarse del cónyuge , que 
abandonar c o m p l e t a m e n t e a un h i jo . La dec is ión de t e n e r h i jos 
se t o m a m e n o s a la l igera que en el pasado. 

En e fec to , la p re fe renc ia p o r r e d u c i r la descendenc ia se p o n e de 
man i f ies to en el n ú m e r o de h i jos deseados que recogen las e n 
cuestas. Si en 1950 un i m p o r t a n t e p o r c e n t a j e de la pob lac ión 
adu l ta se decantaba p o r la fami l ia de al m e n o s c u a t r o hi jos (el 
4 2 % de las mu je res es tadoun idenses , el 35 % de los h o m b r e s ; el 
23 % de a m b o s sexos en Francia; el I I % en A l e m a n i a O c c i d e n 
ta l ) , tan só lo un 5 % deseaban el m i s m o n ú m e r o de hi jos t r e i n t a 
años más t a r d e , c o n la e x c e p c i ó n de Estados U n i d o s , d o n d e el 
19 % de las mu je res y el 15 % de los h o m b r e s seguían deseando 
c u a t r o h i jos. En Q u e b e c se obse rva un descenso s imi lar de las 
expec ta t i vas c o n c e r n i e n t e s al t a m a ñ o de la fami l ia ; así lo c o n f i r m a 
la d i fe renc ia e n t r e el n ú m e r o de h i jos que tenían en m e n t e la 
gene rac ión de padres de 1926-1930 y la de 1946-1950: 3,7 y 2,4 
respec t i vamen te , lo que equiva le a dec i r que en ve in te años las 
expecta t ivas descend ie ron un 3 5 % ( H e n r i p i n eí al., 1981). En 
1980, sin e m b a r g o , la mayo r ía de los amer i canos (51 %) deseaban, 
c o m o los a lemanes (59 % ) , una fami l ia de dos hi jos. En Francia, 
los po rcen ta jes de los que deseaban dos o t r e s hi jos e ran casi 
i dén t i cos (44 y 45 % respec t i vamen te ) . Y en ese m i s m o año, el I 
% de los es tadoun idenses , el 3 % de los f ranceses y el 9 % de los 
a lemanes occ iden ta les p re fe r ían n o t e n e r descendenc ia ( H o e p f i n -
ger , 1987; S imón and Landis, 1989). 

E l n u e v o ro l d e l a m u j e r 

Son sob re t o d o las m u j e r e s ( consc ien te o i n c o n s c i e n t e m e n t e ) las 
que han de elegir qué v íncu los están dispuestas a acatar. N o han 
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desaparec ido las as imetr ías e n t r e los sexos en c u a n t o al alcance 
de los c o m p r o m i s o s fami l ia res, d a d o que la man iob rab i l i dad de la 
m u j e r d e p e n d e m u c h o más de es te t i p o de opc iones que la del 
h o m b r e . D o s c o m p r o m i s o s de e fec tos imprev is ib les s o b r e la au 
t o d e t e r m i n a c i ó n v i ta l , el m a t r i m o n i o y la m a t e r n i d a d , p res iden la 
conc ienc ia f emen ina co lec t i va . 

Para d o m i n a r estas dos difíci les s i tuac iones la m u j e r t i e n e c o m o 
m í n i m o t res a l ternat ivas, t odas p o c o convenc iona les l5. La p r i m e 
ra cons is te en p e r m a n e c e r so l t e ra y sin h i jos , b ien renunc iando 
a la sexual idad o p rac t i cando cohab i t ac ión e x t r a m a r i t a i ; la segun
da de estas dos o p c i o n e s cues t iona el p r i nc i p i o de «hasta que la 
m u e r t e nos separe» , y a juzgar p o r los da tos recog idos en todas 
las soc iedades, la p robab i l i dad de p r o l o n g a r la so l te r ía está en alza 
en el caso de las jóvenes , a e x c e p c i ó n de una rec ien te i nve rs ión 
de d icha tendenc ia de tec tada en Francia. La segunda est rateg ia 
cons is te en casarse p e r o n o t e n e r h i jos. La in tens i f icac ión de la 
exper ienc ia conyugal un ida al a u m e n t o de las o p o r t u n i d a d e s p r o 
fesionales de la m u j e r p r o m e t e c o m p e n s a r la renunc ia a la ma
t e r n i d a d . Si c o m p a r a m o s todas las soc iedades, el n ú m e r o de pa
rejas casadas y sin h i jos se ha e levado en los ú l t imos años. Final
m e n t e , la m u j e r puede dec id i r ser m a d r e so l te ra . Ta l dec is ión 
d ispara el n ú m e r o de famil ias m o n o p a r e n t a l e s y el de d i vo r c i os , 
dos so luc iones que pueden t ras luc i r una v o l u n t a d de desl igar fa
mi l ia y m a t r i m o n i o . La edad de las madres so l te ras en el m o m e n 
t o de nacer su h i jo suele ser bastante alta, lo que apunta a un 
deseo consc ien te de t e n e r h i jos p resc ind iendo del m a t r i m o n i o . 
Ta l o p c i ó n es p o c o f r e c u e n t e en Estados U n i d o s . N o p o d e m o s 
ca l ib rar aquí hasta qué p u n t o estas «est ra teg ias», que se desvían 
del m o d e l o fami l ia r «bu rgués» de larga t r a d i c i ó n , faci l i tan la rea l i 
zac ión de los ideales m o d e r n o s . Sabemos más acerca de las c o n 
t rad i cc iones vi ta les a q u e se e x p o n e la m u j e r que o p t a p o r el 
c lásico c o m e t i d o de esposa y m a d r e . 

A u n q u e ex is ten claras d i ferenc ias e n t r e las soc iedades c o m p a r a 
das, la mayo r ía de los n iños siguen nac iendo en el seno del ma
t r i m o n i o y, c o m o d i j imos a n t e r i o r m e n t e , la fami l ia sigue gozando 
de gran pres t ig io social en t o d o s los países que h e m o s es tud iado . 
El p r o b l e m a yace bajo la super f ic ie . Inc luso en Estados Un idos , 
d o n d e el m o d e l o de m a t r i m o n i o j o v e n y universal se r e c o n o c e 
desde hace t i e m p o c o m o una pecu l ia r idad que d is t ingue a este 

15 Cuando hablamos aquí de «estrategias» desarrolladas por las mujeres no 
hay que olvidar que el mov im ien to de l iberación de la mujer ha potenciado 
la sensibilidad ante la problemát ica femenina: la «t rampa del mat r imon io y la 
maternidad» ha sido desde Simone de Beauvoir un ingrediente constante de 
crít ica social por parte de extensos círculos feministas. Por o t r o lado, no 
puede subestimarse el efecto paradigmático de proyectos de vida alternativos 
y cada vez más aceptados socialmente, aunque no se basen explíci tamente 
en el pensamiento feminista. 
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país de la mayo r ía de países e u r o p e o s , la o r i e n t a c i ó n re la t iva a 
los hi jos está camb iando . La p r o p o r c i ó n de mu je res que d i j e r o n 
que t o d o s los m a t r i m o n i o s debían t e n e r h i jos cayó de un 85 a 
un 43 % en 1980, para nivelarse después e n t r e esa fecha y 1985 
( T h o r n t o n , 1989: 882) . En 1957, el 58 % de los encues tados se 
m o s t r a r o n bastante p roc l i ves a t e n e r descendencia , un p o r c e n t a j e 
que se r e d u j o al 4 4 % en 1976. El de quienes c r i t i c a r o n negat iva
m e n t e las res t r i cc iones impuestas p o r los h i jos en t o d a s sus res
puestas se e levó de un 30 a un 45 % (Ve ro f f et al., 1981 : 220) . 
En 1976, los h i jos rep resen taban e l e m e n t o s de « fe l ic idad», « rea l i 
zac ión mar i t a l » o « m e t a v i ta l» para m e n o s c iudadanos que en 
1957 y e ra más c o r r i e n t e asoc iar los c o n « responsab i l idad gene
ra l» y « l im i t ac i ón genera l de la l i be r tad» . Eran s o b r e t o d o los 
h o m b r e s qu ienes se sentían agobiados p o r una vaga « responsab i 
l idad genera l» l6, m ien t ras q u e las mu je res e ran qu ienes ponían el 
acen to en una faceta fundamenta l del t ema : un 28 % de ellas 
asociaban la m a t e r n i d a d c o n una l im i tac ión de la l i be r tad . Los 
h o m b r e s , a qu ienes la actual d i s t r i buc ión de ro les mar i ta les i m 
p o n e o b j e t i v a m e n t e m e n o s res t r i cc iones , d i e r o n una respuesta 
s imi lar a la p regun ta en una p r o p o r c i ó n del 12 ,3%. 

U n es tud io m u y rec ien te de la s i tuac ión en A l e m a n i a O c c i d e n t a l 
opon ía dos m o d e l o s fami l ia res: el t r ad i c iona l , que de l im i ta c o m e 
t i d o s labora les (el h o m b r e t raba ja y la m u j e r a t iende el hogar ) - e l 
más an t iguo h i s t ó r i c a m e n t e - y el m o d e r n o , que d i fe renc ia f u n c i o 
nes (ambos cónyuges t raba jan y se r e p a r t e n las ta reas d o m é s t i 
cas), c o n s i d e r a d o c o m o el más razonab le para el f u t u r o . C o m o 
era de esperar , los a r g u m e n t o s de ca rác te r genera l en f avo r de 
los h i jos - d o t a n de un p r o p ó s i t o a la v ida, sin el los n o hay fami l ia 
que valga, e t c . - p a r t i e r o n más de famil ias « t rad ic iona les» y m e n o s 
de las « m o d e r n a s » . Po r o t r o lado, las amas de casa « t r ad i c i ona 
les» t a m b i é n e x p u s i e r o n a r g u m e n t o s en c o n t r a de los hi jos, ba
sados en el h e c h o de que es tos las ataban a la casa y ce rcenaban 
su e c o n o m í a . El m o d e l o de fami l ia « t rad i c iona l» p lanteaba m e n o s 
obs tácu los a los planes pro fes iona les de los h o m b r e s , y e l los 
estaban lóg i camen te m e n o s d ispuestos a dejarse c o n d i c i o n a r p o r 
el hogar (Schumacher , 1988), m ien t ras que la l im i tac ión p ro fes i o 
nal es el a r g u m e n t o pr inc ipa l de todas las mu je res , n o só lo de las 
t raba jadoras . El n ivel de f o r m a c i ó n de la m u j e r se ha ace rcado al 
del h o m b r e en los ú l t imos años, p o r lo que el m o d e l o t rad i c iona l 
de m a r i d o m e j o r p r e p a r a d o y sostén de la famil ia se ha devalua-
d o l7. La m u j e r t a r d a p o c o en c o m p r o b a r que el p r o v e c h o de su 

16 Del 2 3 , 3 % en 1957 al 3 8 , 6 % en 1976; para las mujeres, del 18,9% en 
1957 al 3 2 . 4 % en 1976 (Model l , 1989: 284). 
17 En Estados Unidos se observa una tendencia de los blancos a la homogamia 
a par t i r de las cohor tes matr imoniales del per íodo 1941-1945, y en el caso 
de los negros desde el per íodo 1951-1955. En Francia también se advierte 
una creciente homogamia. Alemania Occidental , sin embargo, no muestra una 
prol i feración del mat r imon io homógamo, sino clara* disminuciones del nú-
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cual i f icación está en consegu i r un e m p l e o , y n o en r e t i r a r s e a 
hacer v ida pr ivada. 

Para la m u j e r , el e m p l e o ha de jado de r e p r e s e n t a r una m e r a 
o p o r t u n i d a d p rov i s iona l de ganar un p o c o de d i n e r o e x t r a antes 
del m a t r i m o n i o o la base de una independenc ia t e m p o r a l pen 
d ien te del m a t r i m o n i o para c o n v e r t i r s e en e l e m e n t o clave de una 
larga « c a r r e r a » p ro fes iona l que r e q u i e r e p repa rac i ón y o t o r g a 
sat isfacciones, t o d o e l lo asoc iado a los c o m e t i d o s y r ecompensas 
mar i ta les q u e ha de negoc ia r c o n su pareja. Este c a m b i o de m e n 
ta l idad se hace vis ib le en el a u m e n t o de mu je res c o n e m p l e o 
luc ra t i vo d u r a n t e la fase que l laman de c o n s t r u c c i ó n de la fami l ia , 
e n t r e ios 25 y los 34 años ( G r á f i c o 12). 

En 1950, un 7 8 % de las jóvenes alemanas occ identa les e n t r e 
los 15 y los 20 años ten ían un e m p l e o , y só lo un 36 % de las de 
33 a 40 . En 1980, las mu je res se i n c o r p o r a b a n al m u n d o labora l 
r e la t i vamen te t a r d e d e b i d o a unos pe r í odos de f o r m a c i ó n más 
l a r g o s , p e r o m u c h a s seguían e m p l e a d a s has ta los 6 0 a ñ o s . 
En 1950, un 51,3 % de las es tadoun idenses de 18-19 años f o r m a 
ban par te de la masa labora l , f r e n t e a un 34 % de las q u e se 
hal laban e n t r e los 25 y los 34 años, un i n te rva lo v i ta l en el que 
la mayo r ía de ellas estaban ent regadas a su r o l de esposas (las 
edades cr í t icas para esta c o m p a r a c i ó n d i f ie ren de las d e A l e m a n i a 
O c c i d e n t a l p o r q u e la m u j e r es tadoun idense se casa más j o v e n ) . 
P e r o en 1988 las p r o p o r c i o n e s f u e r o n de 62,9 y 72,7 %, pues el 
nuevo m o d e l o de t r a y e c t o r i a v i ta l f emen ina se había i m p u e s t o 
bastante: las jóvenes es tadoun idenses ya n o dejaban de t raba ja r 
para c o n t r a e r m a t r i m o n i o , s ino que seguían acced iendo al e m 
p leo , inc luso c u a n d o se casaban. Po r o t r o lado, tend ían a p r o l o n 
gar su f o r m a c i ó n un ivers i ta r ia , lo cual d e p r i m í a un p o c o el índice 
de pa r t i c ipac ión en el m e r c a d o labora l , c o m o t a m b i é n a p o s p o n e r 
el m a t r i m o n i o , p e r o es to n o incidía nega t i vamente en el m e n c i o 
nado índice (USA ; Bureau o f L a b o r Stat ist ics, 1989). Los resu l ta 
dos de Q u e b e c só lo hacen re fe renc ia al p e r í o d o p o s t e r i o r a 1975, 
un p e r í o d o en el que el c r e c i m i e n t o más p r o n u n c i a d o de la par
t i c ipac ión f e m e n i n a en el m u n d o labora l t a m b i é n se reg is t raba en 
el g r u p o de edades c o m p r e n d i d a s e n t r e los 25 y los 4 4 años, que 
a u m e n t ó d e un 45 ,8 a un 71,1 %. D e f o r m a simi lar , los p o r c e n 
tajes de f rancesas p o r edades rep resen taban en los sesenta el 
c lásico esquema t r i f ás i co en el q u e la m u j e r i n t e r r u m p í a su t r a 
y e c t o r i a p ro fes iona l en la segunda fase (fase fami l ia r ) . A c t u a l m e n 
t e , sin e m b a r g o , t r e s cuar tas par tes del t o t a l de mu je res f rancesas 
e n t r e los 25 y los 35 años t raba jan , un 1 0 % más q u e las de 
edades c o m p r e n d i d a s e n t r e los 2 0 y los 25. Po r lo q u e respec ta 
a España, la pa r t i c i pac ión en t odas las edades está m u y p o r deba jo 

m e r o de mar idos me jo r educados y aumentos del de mujeres me jo r educadas 
(Rockwel l , 1976: 88; Ziegler, 1985: 90). 
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de los índices de las o t r a s c u a t r o soc iedades, aunque la de jóvenes 
c r e c e c o n rap idez. En 1990, el índice t o t a l e ra del 3 3 % , p e r o 
según el ú l t i m o e u r o b a r ó m e t r o ( D e l C a m p o , 1991), el 9 5 % de 
las españolas desean t raba ja r f ue ra de casa. 

El m o d e l o t r i fás ico de t r a y e c t o r i a v i ta l f emen ina está p e r d i e n d o 
t a m b i é n v igencia en A l e m a n i a O c c i d e n t a l , aunque si c o m p a r a m o s 
índices de pa r t i c ipac ión labora l , las madres alemanas c o n h i jos 
p e q u e ñ o s o c u p a n i n d i s c u t i b l e m e n t e el ú l t i m o lugar. En 1988, 
un 68 % de las quebequesas c o n hi jos de m e n o s de 3 años y un 
5 7 % de las es tadoun idenses estaban ocupadas, y en 1989, hasta 
el 7 4 % de las f rancesas l8. Pe ro las madres alemanas c o n h i jos 
de esta edad que buscaban t r a b a j o en 1987 rep resen taban tan 
só lo un 32 % (G rá f i co 13). 

Los cónyuges d is tan de r e p a r t i r s e las faenas domés t i cas equ i t a t i 
v a m e n t e en las soc iedades comparadas . Existe una tendenc ia cada 
vez m a y o r a c r e e r que dichas faenas deber ían e fec t i vamen te r e 
pa r t i r se equ i t a t i vamen te , y o t r a o r i e n t a d a a que los m a r i d o s j ó 
venes «echen una m a n o » , s o b r e t o d o cuando las esposas poseen 
un e m p l e o r e m u n e r a d o . Pe ro la ayuda se l im i ta a tareas m u y 
conc re tas , n o r m a l m e n t e las de más pres t ig io , c o m o cu ida r de los 
n iños . En 1985, el 9 2 % d e los h o m b r e s d e A l e m a n i a O c c i d e n t a l 
que vivían c o n mu je res mani fes taban n o sent i rse ago tados p o r el 
t r a b a j o d o m é s t i c o y es que n o hacían casi nada (Lebe r t , 1985). 
I lus t ra t i vos de las d i ferenc ias e n t r e t e o r í a y p rác t i ca son los r e 
su l tados de un rec ien te es tud io l levado a cabo en España p o r el 
I ns t i t u t o de la M u j e r . A u n q u e la mayor ía de h o m b r e s españoles 
piensan que el h o m b r e y la m u j e r han de r e p a r t i r s e las tareas 
domés t i cas cuando a m b o s t raba jan fue ra de casa, en rea l idad se 
hacen cargo de una p o r c i ó n m e n o r inc luso que los a lemanes, cuya 
act iv idad rep resen ta e n t r e una qu in ta y una novena pa r te de la 
de sus esposas. En Francia, según una encuesta real izada en 1985, 
ce rca del 60 % t a n t o de h o m b r e s c o m o de mu je res op inaban que 
«las tareas domés t i cas c o n c i e r n e n a ambos cónyuges» . Pe ro i n 
c luso en los g r u p o s que m o s t r a b a n tan igual i tar ia men ta l i dad , el 
t i e m p o i n v e r t i d o semana lmen te en ta reas domés t i cas ascendía 
a 16,5 horas en el caso de la m u j e r y a tan só lo 6,5 en el del 
h o m b r e . Los h o m b r e s que defendían el r e p a r t o igua l i ta r io t r a b a 
jaban só lo med ia h o r a más en la casa que los que cons ide raban 
que las tareas domés t i cas c o r r e s p o n d í a n a la mu je r . En Estados 
U n i d o s , los m a r i d o s han añad ido casi una h o r a al día de ded ica
c i ó n al hogar e n t r e 1965 y 1985 (y t odas las facetas de d icha 
ded icac ión se han benef ic iado a excepc ión del cu i dado de los 
n iños) y las amas de casa se han d e s p r e n d i d o de dos horas e n -

18 Las estadísticas de Francia se ref ieren a mujeres con un solo hijo. N o 
obstante, el 63,2 % de las mujeres con dos hijos, uno de ellos menor de t res 
años, t ienen empleo. 
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te ras , restadas s o b r e t o d o de las faenas domés t i cas ( G r i g n o n , 
1985: 10; G e r s h u n y y Rob inson , 1988: 542 ) . Las mu je res « m o 
dernas» casadas c o n h o m b r e s « m o d e r n o s » resue lven la c o n t r a 
d icc ión e n t r e las ideas no rma t i vas de sus m a r i d o s y su c o n d u c t a 
real r e d u c i e n d o su ded icac ión al hogar , una so luc ión que apoyan 
p r o b a b l e m e n t e sus m a r i d o s . Si el hogar «bu rgués» estaba basado 
en creencias y c o m p o r t a m i e n t o s que impl icaban ro les as imé t r i cos 
y ref le jaban un v is ib le es fuerzo fami l ia r p o r conse rva r el o r d e n y 
la p u l c r i t u d , puede que los m o d e l o s que surgen a h o r a reconc i l i en 
t e o r í a y p rác t i ca o m i t i e n d o la a f i rmac ión s imbó l i ca de un ión y 
c o o p e r a c i ó n que un es tab lec im ien to d o m é s t i c o o r d e n a d o r e p r e 
senta; en e fec to , h e m o s q u e r i d o suger i r que es to es lo que o c u r r e 
s o b r e t o d o en Francia. 

Existen d i ferencias nacionales, de eso n o cabe la m e n o r duda. 
En 1986, la mayor ía de los a lemanes occ identa les encuestados, 
h o m b r e s y mu je res , todav ía mani festaban que la m u j e r podía e le
g i r e n t r e c r ia r h i jos o desa r ro l l a r una p r o f e s i ó n . La e lecc ión de 
cada una de esas a l ternat ivas suponía renunc ia r a la o t r a ( Ins t i t u t 
f ü r D e m o s k o p i e A l l enbach , 1986). En Francia se obse rvan t e n d e n 
cias con t ra r i as . En un s o n d e o e fec tuado en 1979, ún i camen te el 
4 0 % op inaban que las madres c o n hi jos pequeños n o debían 
t raba jar . T r e s años después, los que mani festaban tal o p i n i ó n r e 
presentaban tan só lo un 29 %. N o r m a l m e n t e , las mu je res y los 
jóvenes d e m o s t r a r o n una menta l i dad más l iberal que los h o m b r e s 
y los encues tados de más edad, y la t endenc ia genera l se apar taba 
del m o d e l o de femmes au foyer (la m u j e r en la coc ina) . La p r o 
p o r c i ó n de es tud ian tes es tadoun idenses en ú l t i m o c u r s o de ba
ch i l l e ra to que apoyaban la idea t r ad i c i ona l de que « n o r m a l m e n t e 
es m e j o r para t o d o s » que el esposo t ra iga el d i n e r o a casa y la 
esposa «cu ide del hogar y la fami l ia» cayó de un 58 % de chicas 
y un 83 % de ch icos en 1976-77 a un 36 y un 6 8 % , respect iva
m e n t e , en 1985-86. P e r o e l lo n o se t r a d u j o apenas en un a u m e n t o 
de los que abogaban p o r una m a y o r s imet r ía de ro les - e s dec i r 
que «si la m u j e r t raba ja , su m a r i d o deber ía par t i c ipa r más en las 
tareas domés t i cas y en el cu i dado de los h i jos» (ya pensaban así 
el 70 % t a n t o de ch icos c o m o de c h i c a s ) - en ese m i s m o p e r í o d o 
( T h o r n t o n , 1989: 8 7 6 ) . En Q u e b e c los m a r i d o s d icen estar ded i 
cando más t i e m p o al hogar p o r q u e es su deber , p e r o n o hay 
pruebas de que su c o m p o r t a m i e n t o haya va r i ado rea lmen te . 

El c a m b i o de va lo r que h e m o s es tado anal izando y d o c u m e n t a n d o 
se re f i e re a una nueva de f in i c ión del r o l f e m e n i n o en la soc iedad 
occ iden ta l : p resenc ia c o n t i n u a en el m u n d o labora l d u r a n t e la 
cr ianza de sus h i jos; p r e o c u p a c i ó n p o r su p ro fes ión y p o r su 
segur idad en el e m p l e o ; r e d i s t r i b u c i ó n de las tareas domést i cas 
e n t r e sus m i e m b r o s ; rede f i n i c i ón de hogar y necesidad de ayuda 
ex t ra fami l i a r para el cu i dado de los h i jos. Ex is ten o t ras p r e o c u 
paciones genera les asociadas al h e c h o de que la m u j e r sea hoy 
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un i nd i v iduo más a u t ó n o m o y m e n o s depend ien te del h o m b r e . El 
m o d e l o «bu rgués» de « m a t r i m o n i o de p o r v ida» está en deca
dencia y han su rg ido f ó r m u l a s más «vo l i t i vas» y p rov is iona les que 
p e r m i t e n a la m u j e r , más «segura de sí m isma» , p r o g r a m a r su 
fecund idad de o t r a manera . 

C U A D R O 3 
P r i m e r año de aceleración (o deceleración) sostenida 
de la m e d i a de edad en el p r imer nacimiento , en el 
p r imer casamiento , de la tasa bruta de nupcialidad 
(decel. ) y en los nacimientos fuera del matr imonio3 
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a' Según inspección visual del gráf ico per t inen te . 
b' N ingún da to a n t e r i o r a 1971. 
c) O t r a fuente, Données sociales, 1990, p. 277 . 

El c a m b i o de v a l o r imp l í c i t o en esta rede f in i c ión del r o l f e m e n i n o 
t u v o la su f ic ien te i m p o r t a n c i a c o m o para r e o r i e n t a r las tendenc ias 
del c o m p o r t a m i e n t o re lac ionado c o n la fecund idad en Francia, 
A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Estados U n i d o s e n t r e 197 ! y 
1976. Lo c i e r t o es que d u r a n t e este p e r í o d o re la t i vamen te c o r t o 
las mu je res de es tos países empezoron a p o s p o n e r la m a t e r n i d a d , 
r enunc iando m o m e n t á n e a m e n t e o para s i e m p r e al m a t r i m o n i o , y 
c o n t e m p l a n d o la pos ib i l idad de t e n e r a sus hi jos sin casarse... 
opc iones t o d a s ellas ( d e n t r o de l m a r c o social v igen te ) que inc iden 
d i r e c t a m e n t e en la fecund idad . N u e s t r a t e r c e r a p r o p o s i c i ó n es, 
p o r lo t a n t o , que la rede f i n i c ión del r o l f e m e n i n o c o n d u j o a un 
« p u n t o d e i n f l ex i ón» c o n r e s p e c t o a los f ac to res con tex túa les que 
cond i c i onan las pautas de fecund idad y, p o r cons igu ien te , la p r o p i a 
fecund idad . En las soc iedades que es tamos c o m p a r a n d o , i ndus t r ia 
les y ya modern i zadas , es to o c u r r i ó a l r e d e d o r de 1975; en España 
a l r e d e d o r de 1980. L l amaremos a esta segunda c o y u n t u r a « p o s 
r e v o l u c i ó n femin is ta» . Se t r a t a sin duda de lo que Lesthaeghe y 
Surk in (1988) denomina r ían «e fec to p u r o de c o h o r t e » . 

La ev idenc ia q u e nos respa lda apa rece en los G r á f i c o s 4 al 7, 
q u e d o c u m e n t a n c u a t r o de n u e s t r o s i n d i c a d o r e s de c o n t e x t o . 
En el C u a d r o 3 h e m o s c o n s i g n a d o el p r i m e r a ñ o de una ace
l e r a c i ó n s o s t e n i d a d e la m e d i a de edad en e l p r i m e r n a c i m i e n t o 
( G r á f i c o 4 ) , d e la m e d i a de edad en p r i m e r a s nupc ias ( G r á f i c o 
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7 ) , de los n a c i m i e n t o s f u e r a de l m a t r i m o n i o ( G r á f i c o 5) y, en 
el caso de la tasa de nupc ia l i dad ( G r á f i c o 6 ) , el p r i m e r a ñ o de 
una d e c e l e r a c i ó n sos ten ida . La q u i n t a c o l u m n a m u e s t r a el p u n 
t o m e d i o d e i n f l e x i ó n d e las c u a t r o t e n d e n c i a s en cada s o c i e 
d a d . En Franc ia , A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Estados U n i 
d o s , los c u a t r o i n d i c a d o r e s c a m b i a n de o r i e n t a c i ó n e n t r e 1 9 7 ! 
y 1976. España va m u y p o r d e t r á s en t o d o s los i n d i c a d o r e s : su 
p u n t o m e d i o se s i túa en t o r n o a 1980. La secuenc ia t e m p o r a l 
de la T a b l a 3, p o r c i e r t o , c o r r o b o r a la tes is de q u e los c a m b i o s 
f u e r o n p r o d u c t o de una d i f us i ón c u l t u r a l p r o c e d e n t e de N o r 
t e a m é r i c a ( C a l o t y L e r o y , 1989: X X ) . 

F e c u n d i d a d y n ive l d e r e p o s i c i ó n 

N u e s t r a s i gu ien te p r o p o s i c i ó n t i e n e q u e v e r c o n las c i r c u n s 
tanc ias q u e p e r m i t e n q u e la f e c u n d i d a d a lcance o m a n t e n g a el 
«n i ve l de r e p o s i c i ó n » en una s o c i e d a d i ndus t r i a l de la « p o s r e 
v o l u c i ó n f e m i n i s t a » . D e h e c h o , d e las c u a t r o soc iedades p lena 
m e n t e m o d e r n i z a d a s de n u e s t r a c o m p a r a c i ó n , dos l o han c o n 
segu ido (F ranc ia y Es tados U n i d o s ) , igual q u e lo h i zo Suecia 
( H o e m , 1990) , y dos n o ( A l e m a n i a O c c i d e n t a l y Q u e b e c ) . La 
p r o p o s i c i ó n q u e hace la n ú m e r o c u a t r o , c o n s i s t e en lo s igu ien 
t e : m a n t e n e r un n ive l d e f e c u n d i d a d c e r c a n o al de r e p o s i c i ó n 
d a d o s los ac tua les r o l e s f e m e n i n o s r e q u i e r e , o b ien una n o r m a 
d e c i d i d a m e n t e f a v o r a b l e al m a t r i m o n i o , o un a m p l i o a p o y o de 
los p o d e r e s p ú b l i c o s q u e al iv ie los i n c o n v e n i e n t e s q u e han de 
a f r o n t a r los p a d r e s de h o y . Resu l ta i n t e r e s a n t e c o m p r o b a r q u e , 
d e n t r o de n u e s t r o u n i v e r s o de c i n c o soc iedades , la e s t a d o u n i 
dense c o m b i n a una f e c u n d i d a d c e r c a n a al n ive l de r e p o s i c i ó n 
c o n un f u e r t e p r e d o m i n i o de l m a t r i m o n i o y la ausenc ia de una 
po l í t i ca p r o n a t a l i s t a ; m i e n t r a s q u e en Franc ia , d o n d e la f e c u n 
d i d a d se a p r o x i m a al n ive l de r e p o s i c i ó n , la tasa de nupc ia l i dad 
es baja, p e r o se han e s t a d o i n v i r t i e n d o m u c h o s f o n d o s p ú b l i c o s 
en med idas p rona ta l i s t as p o r espac io de más de un c u a r t o de 
s ig lo . Pasamos a h o r a a c o n s i d e r a r el a lcance de ta les m e d i d a s 
en f o r m a d e a p o y o a las fami l ias , después de lo cual r e f l e x i o 
n a r e m o s s o b r e el pe r f i l ac tua l d e la n o r m a m a t r i m o n i a l . 

En Francia, una po l í t i ca de m a r c a d o acen to p rona ta l i s ta hace uso 
de un s is tema c o m p l i c a d o y b ien desa r ro l l ado de asistencia f inan
c ie ra d i r ec ta e i nd i rec ta dest inada a las famil ias c o n h i jos. Esta 
asistencia var ía en f u n c i ó n del n ivel de ren ta . U n a carac ter ís t i ca 
de es te s is tema es su a p o y o cada vez m a y o r a las famil ias más 
numerosas . En es te sen t i do , el r ég imen fiscal t a m b i é n f avo rece al 
m o d e l o de fami l ia t r ad i c i ona l . C o m o los ingresos del m a r i d o y de 
la m u j e r s i e m p r e co t i zan c o m o una un idad, al apl icar impos i c i ón 
p rogres iva , el i ng reso ad ic ional de la m u j e r emp leada co t i za au-
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t o m á t i c a m e n t e más. La c o s t u m b r e de dec la ra r los esposos p o r 
separado adqu ie re una nueva d i m e n s i ó n en Francia. La r en ta i m 
pon ib l e se calcula d i v i d i e n d o los ingresos p o r el n ú m e r o de f am i 
l iares: una pa r t e c o r r e s p o n d e al m a r i d o y la m u j e r (cociente con
yugal) y 1/2 pa r t e a cada h i j o (cociente fami l iar) . Ello signif ica que 
los h i jos desgravan m u c h o . 

A es tos incen t i vos f iscales se suma un amp l i o e s p e c t r o de pos i 
b i l idades o f rec idas p o r el s is tema educa t i vo f rancés para el cu ida
d o e x t e r n o de los n iños . Las clases d u r a n t o d o el día y desde 
hace más de m e d i o siglo f unc iona una red nacional de c e n t r o s 
p reesco la res . La £co/e maternel le, de asistencia vo l un ta r i a y g r a t u i 
ta , a b r e sus puer tas a t o d o s aque l los n iños de edades c o m p r e n 
didas e n t r e los t r e s y los seis años, y a los de dos cuando la 
capacidad lo p e r m i t e (Caíame y Fiedler , 1982: 45 ) . En 1987, el 
35 % de los de dos y el 94 % d e los de t r e s a seis asistían a esta 
escuela. 

Ta les cond ic iones , q u e p e r m i t e n a buen seguro compa t ib i l i za r la 
m a t e r n i d a d c o n el n u e v o r o l de la mu je r , c o n lo que p r o d u c e n 
e fec tos pronata l is tas , son re l a t i vamen te escasas en A l e m a n i a O c 
c iden ta l . La fami l ia es la un idad básica de co t i zac ión , y la i m p o s i 
c i ón más al ta c o r r e s p o n d e a! cónyuge que se i n c o r p o r a más t a r d e 
al m u n d o p ro fes iona l y r ec ibe m e n o s ingresos, que suele ser la 
esposa. Los h i jos están su je tos a exenc iones q u e pueden n o c o 
t izar , p e r o n o f o r m a n p a r t e de un s is tema de r e p a r t o t an ma r 
c a d o c o m o el f rancés. 

El p a n o r a m a actual de l c u i d a d o e x t e r n o de la infancia en A l e m a n i a 
O c c i d e n t a l t i ene consecuenc ias negativas más serias. El m u n d o 
e n t e r o r e c o n o c e sus def ic iencias. N o obs tan te , la s i tuac ión ha 
m e j o r a d o un p o c o ( d e b i d o t a m b i é n a que cada vez hay m e n o s 
n iños) en los ú l t imos años . En 1987, só lo un 3 3 % de los n iños 
d e t r e s años, un 70 % de los de c u a t r o y un 85 % de los d e c inco 
asistían al k indergarten. Sin e m b a r g o , la m a y o r pa r te de las fac i l i 
dades o f rec idas en es te t e r r e n o n o se ajustan al h o r a r i o labora l 
de los padres que , en su mayo r ía , ma t r i cu lan a sus h i jos só lo para 
m e d i o día. C o m o n o ex i s te un s is tema de h o r a r i o esco lar c o n t i 
nuado , el paso del k indergarten al co leg io n o m e j o r a las c o n d i c i o 
nes para los padres t r a b a j a d o r e s . La u n i f o r m i d a d en la h o r a de 
a p e r t u r a de los k indergarten c o n t r a s t a c o n la i r regu la r d u r a c i ó n 
de la j o r n a d a esco lar , q u e hace p r á c t i c a m e n t e impos ib le t raba ja r 
s i q u i e r a a t i e m p o pa rc ia l sin as is tenc ia de c a r á c t e r p r i v a d o . 
En 1986, el Estado p r o p o r c i o n a b a cu idado infant i l v e s p e r t i n o tan 
só lo a un 3,9 % de los n iños de edades c o m p r e n d i d a s e n t r e los 
seis y los qu ince años l9. 

19 Datos todos ellos obtenidos del Statisches Bundesamt. 
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Una vez más, Estados U n i d o s es un caso apar te . C o n la ap roba 
c ión del I m p u e s t o de Recupe rac ión E c o n ó m i c a (£conom/c Recovery 
Tax) en 1981 , desaparec ió la « m u l t a m a t r i m o n i a l » , que n o e ra 
o t r a cosa que el t o t a l de impues tos , m o d e r a d a m e n t e e levados, 
que dos t raba jado res habían de pagar c u a n d o se casaban. Se res
pondía así a la d e m a n d a de que el p r i nc i p i o de «asoc iac ión ec o 
n ó m i c a de iguales» p r i m a r a s o b r e la c o n c e p c i ó n de m a t r i m o n i o 
c o m o «asoc iac ión e c o n ó m i c a en la que a m b o s soc ios c o m p a r t e n 
equ i ta t i vamen te el p a t r i m o n i o de la pare ja». D u r a n t e décadas, 
cada fami l ia r depend ien te - h i j o s , en su m a y o r í a - podía desgravar 
var ios c ien tos de dó la res al año en f unc ión de una impos i c i ón 
p rogres iva , de manera que las famil ias c o n más ingresos recibían 
mayo res subsid ios p o r sus h i jos. N o obs tan te , p o c o i m p a c t o p r o -
natal ista puede i m p u t a r s e a seme jan te po l í t ica . 

T a m b i é n en lo t o c a n t e a faci l idades para el cu idado infant i l se 
obse rva una r o t u n d a d ispar idad c o n Europa . Si c o m p a r a m o s Es
tados U n i d o s con o t r o s países indust r ia l i zados, « l lama p o d e r o s a 
m e n t e la a tenc ión el q u e n o ex is ta nada pa rec i do a una "po l í t i ca 
nac iona l " : el g o b i e r n o federa l n o hace nada p o r cub r i r , ni s iqu iera 
p o r de f in i r las necesidades de unos o c h o mi l l ones de n iños m e 
no res de seis años cuyas mad res t raba jan»20. El g o b i e r n o d e 
Estados U n i d o s s i e m p r e t u v o p o r c o s t u m b r e des t inar f o n d o s a 
p rog ramas c o m p e n s a t o r i o s de esco lar izac ión para n iños de c o 
lec t ivos des favorec idos . El p r o g r a m a que encabeza h o y este t i p o 
de iniciat ivas es el l lamado H e a d Start (benef ic ió a a p r o x i m a d a 
m e n t e 375.000 esco lares en 1983). Po r o t r o lado, la o p i n i ó n 
públ ica es tadoun idense no ve c o n buenos o jos que el g o b i e r n o 
se i nvo luc re demas iado en p rog ramas d i r ig idos a la infancia, pues 
e l lo sugiere a la rmantes imágenes de « c o n t r o l estatal de la educa
c ión» . En consecuenc ia , el p r o b l e m a del cu idado infant i l e x t e r n o 
se so luc iona en gran m e d i d a a t ravés de la in ic iat iva pr ivada. El 
s is tema n o gube rnamen ta l inc luye c e n t r o s p r i vados e ins t i tuc iones 
n o lucrat ivas, cu idado fami l ia r en hogares de día, a tenc ión infant i l 
fac i l i tada p o r las empresas , guarder ías y o t r o s p r o g r a m a s de 
o r i e n t a c i ó n educat iva de med ia j o r n a d a o de j o r n a d a c o m p l e t a , 
así c o m o una vasta r e d i n fo rma l de asistencia o f rec ida p o r pa
r ien tes y «canguros» . El p o r c e n t a j e de n iños de t r e s años que 
asiste a c e n t r o s p reesco la res , p o r e j e m p l o , a u m e n t ó de un insig
n i f icante 4 , 9 % reg i s t rado en 1965 a un 2 8 , 6 % en 1987, lo que 
ref le ja c i e r t o r e p l a n t e a m i e n t o de las p re fe renc ias educat ivas, así 

20 Véase Joffe, 1983: 168. Esto se corresponde con la política del gobierno 
estadounidense, que procura no Intervenir d i rectamente en temas de fecun
didad. La mayor parte de las iniciativas en este sentido no responden a un 
deseo de al terar la población o sus parámetros, sino a razones de o t ra índole, 
pr incipalmente mora l , pues se ref ieren a asistencia prenatal para madres y a 
«educación sexual», que Incluye Información acerca de los ant iconcept ivos y, 
desde el avance del SIDA, muestra una f i rme tendencia a recomendar la 
abstinencia. 
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c o m o la ex is tenc ia de un m e r c a d o que al m e n o s r e s p o n d e en 
c ie r ta med ida a la demanda efect iva (U.S. N a t i o n a l C e n t e r f o r 
Educat ional Stat ist ics: 57 ) . 

U n cu idadoso análisis mu l t i va r iab le ha reve lado que un i m p o r t a n t e 
f a c t o r d e t e r m i n a n t e de que la m a d r e t r aba jado ra dec ida pagar p o r 
una ayuda rec ib ida en su casa o en una guarder ía es su salar io 
semanal (y n o el de l pad re ) , una consecuenc ia carac ter ís t i ca de 
una po l í t ica mercan t i l i s ta en ma te r i a de cu idado infant i l y un c l a ro 
s ín toma de la d i f e r e n t e inc idenc ia de la clase social s o b r e las 
dec is iones fami l ia res adoptadas p o r la m u j e r ( L e i b o w i t z , W a i t e y 
W i t s b e r g e r , 1988: 2 1 4 ) . Según estadíst icas de 1965, 1974 y 1984 
que ref le jan el p a n o r a m a del cu idado e x t e r n o para n iños de seis 
a 13 años cuyas mad res ocupan pues tos de ded icac ión exc lus iva, 
la ca tegor ía «cu idado infant i l ex t ra fam i l i a r» a r ro jaba tan só lo una 
med ia del 13 % c o n var iac iones mín imas. Para los e u r o p e o s re 
sul ta a s o m b r o s o que se pueda con f ia r el cu idado infant i l al s e c t o r 
p r i vado a la vez que se man t i ene un e levado índice de e m p l e o 
f e m e n i n o , p e r o e l lo es sin duda pos ib le gracias a una ser ie de 
faci l idades ta les c o m o las escuelas de h o r a r i o c o n t i n u a d o . 

En Q u e b e c , el Estado ha hecho algún es fuerzo p o r r e f l o t a r la 
nata l idad. Los benef ic ios fiscales conced idos p o r el g o b i e r n o fe
de ra l a los padres habían d i sm inu ido en t é r m i n o s de dó la res 
reales en los ú l t i m o s años, p e r o en la actua l idad, gracias al e fec to 
c o m b i n a d o y p r o g r e s i v o de la po l í t ica fiscal a escala estatal y 
subestata l , los padres c o n un nivel m e d i o de r e n t a cons iguen 
c u b r i r casi la cua r ta pa r t e de los gastos de sus h i jos. Po r lo que 
respec ta al cu i dado infant i l ex t ra fami l ia r , la s i tuac ión es tan c o m 
pleja c o m o la de sus vec inos es tadoun idenses . C o e x i s t e n c e n t r o s 
p r i vados , c e n t r o s de día subvenc ionados y n o luc ra t i vos , c e n t r o s 
de día luc ra t i vos , ayuda esco lar d iu rna , «escuelas d o r m i t o r i o » y 
guarder ías. Los c e n t r o s de día han ex i s t i do desde p r inc ip ios de 
los se ten ta , y en la actual idad acogen a p r o x i m a d a m e n t e a 90 .000 
n iños desde su nac im ien to hasta el f inal del c ic lo e lemen ta l . Sin 
e m b a r g o , la demanda supera t amb ién en Q u e b e c los serv ic ios 
o f rec i dos : en el g r u p o de edades e n t r e c e r o y c inco años só lo se 
c u b r e n las necesidades en un 56 % y en el de seis a o n c e só lo 
en un 1 9 % (Pol icy S ta temen t o n Day C a r e Services, Q u e b e c : 
1988). Tales faci l idades - c o m o en Francia y Estados U n i d o s , p e r o 
en c o n t r a s t e c o n A l e m a n i a O c c i d e n t a l - se d i r igen f undamen ta l 
m e n t e a serv ic ios de día c o m p l e t o . Sin emba rgo , este dé f ic i t de 
faci l idades n o ev i ta que un a l to po r cen ta j e de mu je res desa r ro l l en 
una p r o f e s i ó n . En 1990, en consonanc ia con la gradual ap l icac ión 
de una po l í t i ca más natal ista, Q u e b e c o f r e c i ó a los padres una 
bon i f i cac ión de 6 .000 dó la res canadienses p o r su t e r c e r h i jo . 

La s i tuac ión española vue lve a ser m u y d i f e ren te . Has ta 1985, la 
fami l ia e n t e r a se cons ide raba c o m o unidad f iscal, p e r o los t r i b u -



Tres niveles de baja fecundidad \ 07 

nales han rechazado esta n o r m a desde en tonces . H o y las esposas 
pueden dec la ra r p o r separado . Sin e m b a r g o , sigue sin haber de 
ducc iones p o r guarder ías , p o r ayuda domés t i ca , v iv ienda, etc. 
En 1967, las ayudas económicas fami l iares ascendían al 6,13 % del 
salar io m í n i m o , p r o p o r c i ó n que en 1985 había caído hasta el 
0,62 %. En 1967, la pa r t e dest inada a ayudas fami l iares r e p r e s e n 
taba a p r o x i m a d a m e n t e un 25 % de l p resupues to genera l de l Es
t a d o para ayuda social , m ien t ras que en 1986 n o superaba el I 
%. Si c o m p a r a m o s el caso español c o n el de l r e s t o de la C o m u 
nidad Europea en 1986, una m a d r e española ten ía que mantener-
nada m e n o s que a 17 h i jos para r ec i b i r la m isma ayuda que una 
br i tán ica p o r I h i j o (y para rec ib i r lo m i s m o que una belga p o r 
d iez hi jos, una española t end r í a q u e t e n e r a su cargo la f r i o l e r a 
de 675) . En c o n j u n t o , la po l í t ica p rona ta l i s ta de an taño ha de jado 
paso a o t r a de lucha c o n t r a la p o b r e z a cuyo o b j e t i v o es r e d u c i r 
las desigualdades ver t i ca les en c u a n t o a ren ta , más q u e las h o r i 
zonta les ligadas a la descendenc ia . 

D e hecho , para la o p i n i ó n públ ica española - y en es to se d is t ingue 
de la del r e s t o de las soc iedades es tud iadas - los h i jos suponen 
t a n t o un p r o b l e m a f i nanc ie ro c o m o una amenaza c o n t r a el est i le 
de v ida ind iv idua l : el 87 % de los en t rev i s tados man i fes ta ron que 
la cr is is e c o n ó m i c a obl igaba a las famil ias a t e n e r m e n o s h i jos o 
a p o s p o n e r l o s , m ien t ras que un 6 7 % juzgaban c o m o única al ter
nat iva la ausencia abso lu ta de descendenc ia . D e la m isma mues t ra , 
el 93 % op inaban que el g o b i e r n o debía p r o p o r c i o n a r ja rd ines de 
infancia y el 66 % pensaban que la ley debía p e r m i t i r q u e u n o de 
los p r o g e n i t o r e s se quedara en casa c o n sus h i jos, m ien t ras que 
un 34 % a t r ibu ían todav ía al Estado el d e b e r de c o n t r o l a r el use 
de a n t i c o n c e p t i v o s 2 1 . 

En nues t ra c u a r t a p r o p o s i c i ó n ade lan tábamos que para consegui r 
que la fecund idad se a p r o x i m a r a al nivel de r epos i c i ón e ra nece
sar io o b ien un f u e r t e a p o y o púb l i co a los padres o un p r e d o m i 
n io del m a t r i m o n i o . U n a vez c o n s i d e r a d o el alcance del apoye 
púb l i co pasamos a c o m e n t a r el per f i l m a t r i m o n i a l de nuestras 
c inco soc iedades. 

En España, Q u e b e c y A l e m a n i a O c c i d e n t a l - s o c i e d a d e s cuya fe
cund idad n o se acerca al n ivel de r e p o s i c i ó n - la m e m o r i a feme
nina co lec t i va todav ía asocia t a n t o el m a t r i m o n i o c o m o la mater 
n idad c o n un a l t o g r a d o de r ig idez impues ta p o r la soc iedad . La 
p ropaganda nazi ad jud icaba a la m u j e r el inapelable c o m e t i d o de 
pa r i r so ldados. En los años c incuen ta , c o n la r e c u p e r a c i ó n del 
m o d e l o de fami l ia nuc lear , ésta pasó a ser cons ide rada c o m o una 
garant ía de paz y fe l ic idad. A m b o s m o d e l o s , el de la p r e g u e r r a y 

21 Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 44, octubre-d ic iembre 1988. 
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el de la posguer ra , apenas dejaban resqu ic io a la m u j e r para p r o 
g r a m a r su v ida al ma rgen del m a t r i m o n i o y los h i jos. En España 
y en Q u e b e c , además, la he renc ia cu l tu ra l o t o r g a b a a la soc iedad 
el p r i v i leg io de dec id i r el d e s t i n o de la m u j e r . Hasta 1968 en 
Q u e b e c y hasta 1975 en España el d i v o r c i o - e n consonanc ia c o n 
el d o g m a ca tó l i co de ind iso lub i l idad del m a t r i m o n i o - e ra p r á c t i 
c a m e n t e inviable. C o m o d i j imos a n t e r i o r m e n t e , las faci l idades pa
ra el cu idado infant i l ex t r a fam i l i a r n o a lcanzaron cotas dignas de 
m e n c i ó n hasta hace unos años. T a n t o la c reac ión c o m o el m a n 
t e n i m i e n t o de un e s t a b l e c i m i e n t o d o m é s t i c o de t i p o t rad i c iona l 
- m a t r i m o n i o e h i j o s - r e p r e s e n t a para la m u j e r quebequesa, espa
ño la y a lemana occ iden ta l una i ns t i t uc ión fundada s o b r e una t r a 
d i c i ón de p res ión y r e p r e s i ó n social i n c o m p a t i b l e c o n sus aspi ra
c iones presentes . 

En Estados Un idos e n c o n t r a m o s que la ac t i tud con respec to al 
m a t r i m o n i o y la famil ia ha var iado no tab lemen te en el t ranscurso 
del p resente siglo. U n o se casa antes y con más f recuencia. C o m o 
apuntábamos a n t e r i o r m e n t e , la tasa mat r imon ia l de Estados Un idos 
casi dob la a la de A leman ia Occ iden ta l , Francia y Quebec . Por si 
es to fuera p o c o , el d i v o r c i o en aquel país está más in tegrado en la 
ins t i tuc ión ma t r imon ia l que en los demás países, ya que se supera 
antes med ian te nuevas nupcias. Si bien los hi jos - d e b i d o , en par te , 
a que el g o b i e r n o n o c o o r d i n a la asistencia i n fan t i l - pueden todavía 
coa r t a r un p o c o la l iber tad de la m u j e r para planear su vida, el 
m a t r i m o n i o se cons idera c o m o un f r e n o m e n o r . 

Francia parece r e p r e s e n t a r el caso c o n t r a r i o . Pos ib l emen te la m e 
n o r v i ru lenc ia del m o v i m i e n t o femin is ta f rancés - d e b i d o sin duda 
a q u e el g o b i e r n o a s u m i ó e ins t i t uc iona l i zó sus demandas m u y 
p r o n t o - ha p e r m i t i d o q u e d e t e r m i n a d a s f o r m a s de c o n c e b i r los 
ro les sexuales preva lezcan en d iversas esferas co t id ianas c o n más 
fue rza que en el r e s t o de soc iedades estudiadas. Po r añad idura , 
ex i s te t o d a una i n f r a e s t r u c t u r a (descr i ta a n t e r i o r m e n t e ) que p o n e 
r e m e d i o al p r o b l e m a de l c u i d a d o infant i l ex t ra fami l i a r , c o n lo que 
desaparecen m u c h o s aspec tos r es t r i c t i vos de la m a t e r n i d a d . 

D i s t i n c i ó n e n t r e c o r t o , m e d i o y l a r g o p l a z o 

Llegamos c o n es to a una ú l t i m a p r o p o s i c i ó n , la qu in ta , de ca rác te r 
más m e t o d o l ó g i c o , insp i rada en n u e s t r o análisis e m p í r i c o c o m p a 
ra t i vo . Cons i s t e en lo s igu iente : si q u e r e m o s que avance nues t ra 
c o m p r e n s i ó n de la f ecund idad , h e m o s de d is t ingu i r e n t r e t e n d e n 
cias a c o r t o , m e d i o y la rgo p lazo. Si n o sepa ramos los s imu l táneos 
impac tos de tendenc ias que o p e r a n a c o r t o (una década c o m o 
m á x i m o ) , m e d i o (desde una década a c u a r t o de siglo) y largo 
p lazo (más de c u a r t o d e siglo) n o p o d r e m o s d e t e c t a r tendenc ias 



Tres niveles de baja fecundidad \ 09 

que de lo c o n t r a r i o serían i n te rp re tadas c o m o camb ios inexp l i 
cables. N a t u r a l m e n t e , ta l r a z o n a m i e n t o pa r te de la supos ic ión de 
que los t r e s t i pos de tendenc ias ex is ten r ea lmen te . C o n s i d e r e m o s 
los da tos re la t ivos a la fecund idad de nuest ras c inco soc iedades 
c o n esta p remisa en m e n t e . 

La mayor ía de los demógra fos coincid i r ían en admi t i r que la t e n 
dencia a largo plazo o secular del m u n d o industr ia l izado ha sido la 
t rans ic ión de una fecundidad alta (cua t ro a seis hi jos) a una baja 
(no más de dos o t res ) y que dicha tendenc ia surgió en el m u n d o 
europe izado (con algunas excepciones22) en el ú l t imo cua r to del 
siglo X I X , es deci r , hace más de cien años (Chenais, 1986). D e 
nuestras c inco sociedades, t res (Francia, A leman ia Occ iden ta l y Es
tados Un idos ) cu lm ina ron la t rans ic ión antes de la segunda guer ra 
mundia l ; Quebec , p o r su par te , se les un ió un p o c o después y, más 
t a rde aún, España. Las causas de esta tendencia, l lamada t rans ic ión 
demográf ica, se han asociado con la industr ia l ización, la urbanización 
y el desar ro l lo de la economía . El pe r íodo al que se c iñe nues t ro 
estud io , el que va de 1960 a 1990, es a la vez demasiado c o r t o y 
demasiado rec ien te c o m o para observar esta tendenc ia secular o 
cualquier posible cambio de d i recc ión que señale la apar ic ión de 
una nueva tendenc ia de largo r e c o r r i d o . 

En e fec to , el p e r í o d o s o m e t i d o aquí a obse rvac ión , aunque pueda 
estar i n m e r s o en o t r a t endenc ia más p ro l ongada que haya de ser 
ident i f icada y carac ter izada c o n una m a y o r perspect iva 23, se p res
ta más al r a s t r e o de tendenc ias a m e d i o p lazo en soc iedades 
occ identa les indust r ia les y urbanas, lo que h e n o s d e n o m i n a d o , 
c o n f o r m e a los p r o p ó s i t o s de esta e x p o s i c i ó n , soc iedades « m o 
dern izadas». N o s o t r o s suger imos que es pos ib le d is t ingu i r dos 
tendenc ias de este t i p o i n m e d i a t a m e n t e despúes del p e r í o d o mar 
cado p o r la t endenc ia del baby boom, que abarca desde f inales de 
los años cuaren ta hasta p r inc ip ios de los sesenta. 

La p r i m e r a es el baby bust o «co lapso de la fecund idad» , cuya 
v igencia c o m e n z ó e n t r e med iados y f inales de la década de los 
sesenta. Es v is ib le en t odas las soc iedades salvo en la española, 
d o n d e e m p e z ó d iez años más t a r d e . La segunda c o r r e s p o n d e al 
p e r í o d o de la « p o s r e v o l u c i ó n femin is ta» , en el cual se o p e r ó la 
t r a n s f o r m a c i ó n del c o m p o r t a m i e n t o de la fecund idad hacia f o r -

22 Francia es, c laro está, la gran excepción: en ella la transición comenzó en 
el siglo xvm. 
23 Quizá se t ra te de una transición de fecundidad baja a «fecundidad infer ior 
a la reposición», c o m o auguraron muchos comentaristas a comienzos de siglo, 
por ejemplo Oswald Spengler (La decadencia de Occidente, 1918), ref ir iéndose 
al dest ino de las sociedades muy urbanizadas. O quizá se enfrenten a la fase 
expansiva de un nuevo ciclo «Kondrat ie f» con efecto Easterlin: mayor fecun
didad de una generación que se habrá beneficiado de su propia escasez re
lativa. 
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mas hasta e n t o n c e s desconoc idas . Esta segunda tendenc ia apare
c ió a med iados de los se ten ta , a excepc ión de España, d o n d e se 
man i fes tó a c o m i e n z o s de los ochen ta . La p r i m e r a de las dos d u r ó 
unos qu ince años y la segunda lleva c o n n o s o t r o s casi el m i s m o 
t i e m p o . 

C o n r e s p e c t o a la ex is tenc ia , genera l idad y causas de estas dos 
tendenc ias de fecund idad a m e d i o p lazo, t e n e m o s un l im i tado 
n ú m e r o de obse rvac iones que hacer aquí en el c o n t e x t o de nues
t r o análisis c o m p a r a t i v o . Lo p r i m e r o que nos l lama la a tenc ión es 
el hecho de q u e estas dos tendenc ias , s o b r e t o d o la segunda, se 
hayan de jado sen t i r - c o m o lo h izo el i nesperado baby b o o m - en 
c u a t r o soc iedades (Francia, A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Esta
dos U n i d o s ) casi a la vez. Se t r a t a c i e r t a m e n t e del resu l t ado de 
las dos c o y u n t u r a s c o m u n e s que d is t ingu imos en nues t ra desc r ip 
c ión p r e l i m i n a r de la e v o l u c i ó n de la fecund idad en estas c inco 
sociedades mode rn i zadas . La inev i tab le conc lus ión es que ex is ten 
c i rcunstanc ias mater ia les y camb ios de va lo r que o p e r a n en estas 
sociedades c o m o si cons t i t u ye ran un s is tema ún i co . La qu in ta 
soc iedad, la española, que en aquel m o m e n t o aún n o se había 
m o d e r n i z a d o p l enamen te , está e x p e r i m e n t a n d o a h o r a - o eso pa
r e c e - las mismas tendenc ias , a med ida que su t e j i d o socia l , c o m o 
suced iera en Q u e b e c , se equ ipara al de l m u n d o m o d e r n i z a d o . 

D i c h o es to - q u e las c inco soc iedades pe r t enecen a un s is tema 
más a m p l i o - queda p o r aver iguar c ó m o es pos ib le que unos c a m 
bios tan s igni f icat ivos en algo t a n fundamen ta l c o m o el c o m p o r 
t a m i e n t o de la f ecund idad se sucedan c o n tan ta rap idez en c u a t r o 
soc iedades d i f e ren tes . N o nos v e m o s en cond i c i ones de dar una 
respuesta, p e r o vamos a cons ide ra r p o r separado las posib les 
causas de las dos tendenc ias en cues t i ón , e m p e z a n d o p o r los 
a c o n t e c i m i e n t o s más ce rcanos al c o m p o r t a m i e n t o de la f ecund i 
dad en lo que es o b v i a m e n t e una cadena causal comple ja24 . En 
el caso del baby bust de los sesenta, es indudab le que la ce le r idad 
de la t r ans i c i ón se d e b i ó en g ran pa r t e a un f a c t o r t e c n o l ó g i c o : 
la pos ib i l idad de i m p e d i r e f i cazmente la c o n c e p c i ó n . N o s es tamos 
r e f i r i e n d o c o n c r e t a m e n t e a la p i l do ra . Su ráp ida y ex tensa d i fus ión 
en Francia, A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Estados U n i d o s cons 
t i t u y e un t e s t i m o n i o e l o c u e n t e de la capacidad de p e n e t r a c i ó n de 
los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n y la d i s t r i buc i ón de los p r o d u c t o s 
en las m o d e r n a s economías de m e r c a d o . O b v i a m e n t e , estas so 
c iedades a b r i e r o n sus puer tas a la nueva tecno log ía p o r q u e c o m 
par t ían un m i s m o s is tema de va lo res 25. 

24 El análisis de Lesthaeghe y Surkyn (1988) t ra ta de abarcar toda la cadena 
con la incorporac ión , por e jemplo, de los modelos de Becker y Was te r l i n . 
25 Recordemos que tanto Lesthaeghe c o m o Caldwel l consideran que la d i 
fusión cul tural a través de la escuela y los medios de comunicación t iene 
mucho que ver con el descenso de la fecundidad. 
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Por lo que se re f i e re a la segunda tendenc ia , la de la « p o s r e v o 
luc ión femin is ta» , n u e s t r o s da tos c o m p a r a t i v o s atest iguan una ve 
loz suces ión de causas inmedia tas , país p o r país: r e t r a s o de la 
p r i m e r a c o n c e p c i ó n , r e t r a s o del m a t r i m o n i o , renunc ia al m a t r i 
m o n i o y a la m a t e r n i d a d al margen del m i s m o (cf. C u a d r o 3) . La 
sucesión en cadena de los p u n t o s de in f lex ión de es tos c u a t r o 
ind icadores o p e r a t i v o s de l c o m p o r t a m i e n t o de la fecund idad pe r 
m i t e s u p o n e r que la r e v o l u c i ó n femin is ta de los ro les sexuales 
b a r r i ó el m u n d o m o d e r n i z a d o casi s imu l t áneamen te . T o d o una 
c o h o r t e de mu je res de d i c h o m u n d o - n i s iqu iera una g e n e r a c i ó n -
p r o t a g o n i z a r o n la m isma r e v o l u c i ó n casi a la vez, una c o h o r t e que 
a med iados de los se ten ta t raspasaba la ve in tena , es dec i r , m u j e 
res nacidas a med iados de los c incuen ta . S igu iendo los pasos de 
Lesthaeghe y Su rkyn (1988 ) en su análisis de la d inámica cu l tu ra l 
del camb io de la fecund idad en la posguer ra , suge r imos que se 
t r a t a de la s igu iente d i scon t i nu idad pu ra de c o h o r t e , p o s t e r i o r a 
la posmate r ia l i s ta del baby-bust (p ro tagon izada p o r los nac idos 
e n t r e 1946 y 1955). El que un c a m b i o cu l tu ra l tan p r o f u n d o 
adqu i r i e ra ta l ve loc idad y d i fus ión d e n t r o y f ue ra de cada soc iedad 
resu l ta s o r p r e n d e n t e . Seguro que en o t r o c o n t e x t o n o habría 
p r e n d i d o de la m isma manera : el m u n d o m o d e r n i z a d o p e r m i t i ó 
su rauda p ropagac ión y q u e d ó m a r c a d o p o r ella. 

U n e l e m e n t o t r a n q u i l i z a d o r de la c o m p r o b a c i ó n c ient í f ica de estas 
tendenc ias a m e d i o p lazo en las soc iedades mode rn i zadas es que 
p r o b a b l e m e n t e p o d e m o s p r e d e c i r la t r a y e c t o r i a que seguirá el 
c o m p o r t a m i e n t o de la fecund idad en soc iedades r e c i e n t e m e n t e 
modern i zadas . Así , p o r e j emp lo , es casi seguro que los camb ios 
de c o m p o r t a m i e n t o de la fecund idad asociados a la p o s r e v o l u c i ó n 
femin is ta , q u e en España se d e j a r o n sen t i r a p r inc ip ios de los 
ochen ta , c o n t r a e r á n aún más la tasa de fecund idad de aquel país 
c o m o suced ió en Q u e b e c ; y q u e Grec ia , d o n d e esos m i s m o s 
camb ios se p r o d u j e r o n a f inales de los ochen ta , p resenc ia rá c ó m o 
su T T F , que ya es bastante baja (1,52 en 1989), segui rá descen
d i e n d o p o r espac io de una década c o m o m í n i m o . 

¿Y qué hay de las tendencias a c o r t o plazo? Se harán visibles en el 
p a t r ó n de var iac iones anuales si prevalecen t ras ex t r ae r el e fec to 
de las tendencias a med io y largo plazo. D e hecho ex is ten mu l t i t ud 
de t e x t o s 26 - o l v i d a d o s p o r los demógra fos y soc ió logos p e r o de 
sob ra conoc idos p o r los e c o n o m i s t a s - que d o c u m e n t a n la ex is ten
cia en el m u n d o industr ia l izado de un c ic lo de fecund idad a c o r t o 
plazo co r re lac ionado con el c ic lo e c o n ó m i c o duran te el pasado 
siglo (Lodh, 1982). En el caso de Quebec , se han ex t r a ído de 
tendencias a m e d i o y largo plazo para d e m o s t r a r la existencia de 
tendencias a c o r t o plazo relacionadas con el c ic lo e c o n ó m i c o (Ca ld -

Véase, por ejemplo, Dudley K i rk (1960). 
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we l l y Cza rnock i , 1977; Ca ldwe l l , Fréchet y Th ibeaul t , I 992 ) 27. 
C u a n d o se «destendencial iza» la documen tac i ón francesa, lo que 
queda es un pa t rón cícl ico que refleja sin duda el c ic lo e c o n ó m i c o 28 
(Gráf icos 15 y 16). Si u n o consu l ta el Grá f i co 16 adver t i rá que los 
m o m e n t o s de depres ión a c o r t o plazo de la fecundidad co inc iden 
c o n las recesiones de 1961-62, 1973-75 y 1981-82, p o r no hablar 
de las graves «con t racc iones» de 1965 y I96729. 

Los in teresados p o r la co r re lac ión e n t r e el c ic lo e c o n ó m i c o y la 
var iac ión de la fecundidad a c o r t o plazo habrán de t ene r en cuenta 
que en la posguer ra mundia l t a n t o c o m o las t r e s cuartas partes de 
la var iac ión v in ie ron de te rminadas p o r el c ic lo e c o n ó m i c o (K i r k , 
1960). Resulta in teresante, que esta re lac ión desde que se d e m o s t r ó 
adecuadamente - e n el Re ino U n i d o a finales del siglo pasado (Yule, 
1 9 0 6 ) - ha ganado cada vez más impor tanc ia . La in te rp re tac ión que 
se ha suger ido es que se t r a ta de una mani festac ión de la progres iva 
pene t rac ión de la capacidad de decis ión individual en un á m b i t o 
cond i c i onado una vez más p o r las n o r m a s asociadas con la c reac ión 
de la famil ia, s o b r e t o d o p o r las que regulan la c o n e x i ó n e n t r e 
m a t r i m o n i o y ma te rn idad (Galbra i th y T h o m a s , 1941). 

G R A F I C O 15 
A juste ó p t i m o de tendenc ia , t asa de fecundidad 
F r a n c i a , 1960-90 

Tasa to ta l de fecundidad 

1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 

27 Usando destendencialización cuadrática de datos logarítmicos. 
28 En el caso de los datos franceses, hemos usado el mé todo Hodr ick-Pres-
c o t t c o m o técnica co r rec to ra para simular una tendencia a largo plazo. 
29 Estas son al menos las fechas de las recesiones y contracciones exper i 
mentadas por Canadá después de 1960. 
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G R A F I C O 16 
Variación a cor to plazo de la T T F 
Franc ia , 1960-90 

Tasa tota l de fecundidad 

- 0 , 2 

-0,3 

1960 1963 1969 1972 1975 1978 

Residuos 

1984 1987 1990 

Fuente: D a t o s de Francia en la tabla I y técn ica c o r r e c t o r a de Hod r i ck -P resco t t , lambda = 400. 

En resumidas cuentas, ¿qué p o d e m o s d e d u c i r del análisis c o m p a 
ra t i vo p receden te , ap l icado a un un ive rso de c inco sociedades 
modern izadas (o en vías de m o d e r n i z a c i ó n ) , p a r t i e n d o de las c in 
c o p ropos i c i ones específicas que h e m o s e x p u e s t o en el t r anscu r 
so de n u e s t r o t rabajo? Se nos o c u r r e que una pos ib le h ipótes is 
pod r ía ser que , a pesar de la convergenc ia de los niveles de 
fecund idad en las soc iedades occ identa les , ex i s ten , de m o m e n t o , 
dos plateaus d i fe renc iados : u n o c e r c a n o al nivel de repos i c i ón , 
s i tuado en el 1,8 de T T F , y o t r o de n o repos i c i ón en las p r o x i 
midades del 1,4. A d e m á s , aunque t odas las sociedades m o d e r n a s 
están expuestas a las mismas tendenc ias a largo, m e d i o e inc luso 
c o r t o p lazo, las pecu l iar idades cu l tu ra les y de po l í t ica social mar 
can d i ferencias no tab les ; y una cruc ia l es que estas inf luencias 
endógenas d e t e r m i n a n el que una soc iedad se s i túe en u n o u o t r o 
plateau de fecund idad . Po r p o n e r un e j emp lo , el f u e r t e p r e d o m i 
n io del m a t r i m o n i o en Estados U n i d o s y la po l í t ica pronata l i s ta 
f rancesa, de larga t r a d i c i ó n , pa recen t e n e r que v e r c o n el hecho 
de que ambas soc iedades m u e s t r e n niveles de fecund idad cerca
nos al de r epos i c i ón . Suecia, d o n d e los es fuerzos p o r e levar la 
fecund idad han dado su f r u t o , es h o y sin duda un caso s imi lar 
( H o e m , 1990). 

I n d e p e n d i e n t e m e n t e de este pano rama , las tendenc ias a m e d i o 
p lazo varían en f u n c i ó n del p r o p i o p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n , 
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c o n lo que los p u n t o s de in f lex ión son necesar iamente s imu l tá 
neos. Las fases n o dependen de una m e r a secuencia, s ino de 
cuándo y a qué ve loc idad se p r o d u c e la m o d e r n i z a c i ó n . La m o 
dern izac ión t a rd ia es necesar iamente acelerada, y la m o d e r n i z a 
c ión ace lerada t i ene e fec tos p e r t u r b a d o r e s sob re el c o m p o r t a 
m i e n t o re lac ionado c o n la fecund idad . D e nuest ras t r e s soc ieda
des cuya fecund idad n o alcanza el nivel de repos i c i ón , dos , la 
canadiense y la española, han e x p e r i m e n t a d o una m o d e r n i z a c i ó n 
ta rd ía y acelerada. Por lo que respec ta a A leman ia O c c i d e n t a l , 
sospechamos que el hecho de que haya caído al p lateau de n o 
repos i c i ón es una consecuenc ia de las d i s to rs iones del p r o c e s o 
de m o d e r n i z a c i ó n p rovocadas p o r la d e r r o t a de A l e m a n i a en la 
segunda g u e r r a mund ia l , hace tan só lo una generac ión y med ia . 

Para f inal izar, en la evo luc ión de los c u a t r o ind icadores c o n t e x 
túales de la fecund idad (med ia de edad en el p r i m e r nac im ien to , 
med ia de edad en p r i m e r a s nupcias, tasa de nupcia l idad y p r o p o r 
c ión de nac im ien tos fue ra del m a t r i m o n i o ) , c u y o p u n t o de inf le
x i ó n señaló la c o y u n t u r a de la p o s r e v o l u c i ó n femin is ta ( 1971 -75 ) , 
nada parece ind icar una inve rs ión de la actual t endenc ia de la 
fecund idad a s i tuarse p o r deba jo del nivel de r epos i c i ón . En efec
t o , n inguno de los es tud iosos de la fecund idad que suscr iben la 
inf luencia de los p rocesos de m o d e r n i z a c i ó n o secular izac ión so
b r e la fecund idad a lud idos en este análisis - J o h n C a l d w e l l (1982) , 
Kingsley Davis (1984) , Ron Lesthaeghe y Johan Surkyn (1988) y 
La r r y Bumpass ( 1 9 9 0 ) - ven razón alguna que pueda d e t e n e r la 
actual t endenc ia descenden te a largo plazo. Po r lo que respec ta 
a los a u t o r e s de es te análisis, nos c o n t e n t a r e m o s c o n señalar que 
es tamos a la espera de una r e o r i e n t a c i ó n a m e d i o p lazo, y que 
d icha r e o r i e n t a c i ó n será ascendente , n o descenden te 30... p e r o el 
m e d i o p lazo n o es el largo p lazo31 . 
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La c o m p o s i c i ó n de la pob lac ión act iva en las sociedades indust r ia
les desarro l ladas ha reg is t rado muchos cambios. Tales cambios han 
s ido la consecuencia, p o r un lado, de una t r ans fo rmac ión es t ruc
tu ra l del m e r c a d o de t raba jo y, p o r o t r o , de la evo luc ión de la 
o fe r ta y la demanda de emp leo . La modern i zac ión e in fo rmat iza-
c ión de las empresas han con l levado la des t rucc ión de puestos de 
t raba jo y la jub i lac ión ant ic ipada de t raba jadores ve te ranos . La 
te rc ia r izac ión de la economía y en par t icu lar el i n c r e m e n t o de la 
o fe r ta de emp leo en el s e c t o r serv ic ios, p e r m i t i ó a las mujeres y 
a los jóvenes acceder al t raba jo r e m u n e r a d o fuera del hogar. Pero 
estos cambios en la c o m p o s i c i ó n de la pob lac ión activa se han 
v is to cada vez más cond ic ionados p o r cambios sociales observa
bles fuera del m e r c a d o labora l . Así , la o fe r ta de e m p l e o acusó la 
no tab le incidencia de cambios demográ f i cos tales c o m o el enveje
c i m i e n t o de la pob lac ión o las migrac iones y el e fec to de cambios 
sociales y cul tura les e n t r e los que destaca el nuevo r o l de la mu je r , 
cuya presencia en el m e r c a d o de t raba jo ha aumen tado en todas 
partes. El descenso de la fecund idad, la e levación del nivel educa
t i v o indiv idual , la p ro longac ión de la esperanza de v ida p o r el 
avance de la medic ina o la p ro l i f e rac ión de los d ivo rc ios , p o r c i tar 
só lo algunos e jemplos , han r e p e r c u t i d o dec is ivamente en la es t ruc
t u r a y c o m p o s i c i ó n de la pob lac ión activa. C o m o son n u m e r o s o s 
y d iversos, los fac tores que afectan a la c o m p o s i c i ó n del m u n d o 
laboral pueden comb ina rse de f o rmas d i fe rentes . 

Inc luso sociedades tan modern i zadas c o m o las que e x p l o r a m o s 
aquí, que gozan de un nivel s imi lar de desa r ro l l o social y e c o n ó 
m i c o , exh iben cons iderab les d i ferenc ias es t ruc tu ra les . ¿Por qué la 
edad med ia de jub i lac ión es más baja en Francia que en el resto? 
¿Por qué la tasa de ac t iv idad femen ina es más al ta en Estados 
Unidos? ¿Por qué se ha e levado d icha tasa c o n m a y o r rap idez en 
Quebec? ¿Por qué el s e c t o r serv ic ios es m e n o r en Alemania? Para 
dar respuesta a estos i n t e r r o g a n t e s hay que anal izar s is temát ica
m e n t e las t r a n s f o r m a c i o n e s sociales y económicas de las soc ieda
des en cues t i ón , s o b r e t o d o sus in te r re lac iones , que adqu ie ren 
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G R A F I C O I 
C r e c i m i e n t o dei total de población entre los 15 
y los 64 años (1966=100) 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 1960-90 
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FUENTES: OCDE, 1992; Statistics Canadá, cat. nos. 91 -512 , 91 -210 y 7 Í - 0 0 I . 

G R A F I C O 2 
T a s a s de actividad laboral de la población ent re los 15 
y los 64 años 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 1960-90 
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Francia - 4 - Alemania Quebec - B - Estados Unidos 

FUENTES: OCDE, 1992; Statistics Canadá, cat. nos. 91 -512 , 91 -210 , 71-001 y 71-529 
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f o r m a s d is t in tas en cada una de ellas. Tal es el en foque que 
a d o p t a m o s aquí. Empeza remos p o r m o s t r a r la e v o l u c i ó n de la 
pob lac ión en su c o n j u n t o , las tendenc ias que carac te r i zan la ac t i 
v idad labora l y la e v o l u c i ó n del e m p l e o t o t a l . En o t r a s palabras, 
lo p r i m e r o q u e h a r e m o s será es tud ia r la o f e r t a y la d e m a n d a de 
e m p l e o . A c o n t i n u a c i ó n i den t i f i ca remos las tendenc ias a la p a r t i 
c ipac ión en el m e r c a d o labora l según edades y sexos , ya que 
pueden obse rva rse var iac iones signif icativas t a n t o a ambos e x t r e 
m o s de la e tapa labora l c o m o en la pob lac ión f emen ina y la 
evo luc i ón t a m p o c o ha s ido idént ica en las c u a t r o soc iedades. A 
e l lo le seguirá un análisis de la e v o l u c i ó n es t r uc tu ra l de l m e r c a d o 
labora l . Exam ina remos la supuesta d e s t r u c c i ó n de e m p l e o en la 
indus t r ia pesada, así c o m o t a m b i é n el i n c r e m e n t o de los serv ic ios , 
aunque cada vez cuesta más d is t ingu i r los de ios bienes de c o n s u 
m o . ¿Trabajan h o m b r e s y mu je res en los m i s m o s sectores? ¿Es la 
cal idad de sus respect ivas co locac iones d i ferente? Es tud ia remos 
los t i pos de e m p l e o y la p reca r iedad c o m o s ín tomas de que el 
m e r c a d o labora l ha m o d i f i c a d o su r u m b o . Por ú l t i m o , nos f i ja re
m o s en el a lcance y en la e s t r u c t u r a del desemp leo en las c u a t r o 
soc iedades, c o n s i d e r á n d o l o s c o m o un grave p r o b l e m a labora l de 
las dos ú l t imas décadas. Saltará a la v is ta que algunas tendenc ias 
d i fe renc ian a las c u a t r o soc iedades en var ios aspectos y que o t r a s 
cambian al m e n o s a d i s t i n t o r i t m o . ¿Existe pues una conve rgenc ia 
o una d ivergenc ia e n t r e las c u a t r o soc iedades industr ial izadas? La 
respuesta a esta p regun ta p o n d r á f in al análisis. 

T e n d e n c i a s d e l e m p l e o y d e la a c t i v i d a d 
o c u p a c i o n a l 

D o s fac to res afectan a la e v o l u c i ó n de la demanda de e m p l e o en 
cua lqu ie r soc iedad : el c r e c i m i e n t o de la pob lac ión en edad de 
t raba ja r 1 y el p r o g r e s o de la pa r t i c ipac ión en el m e r c a d o de 
t r a b a j o . V a m o s a anal izar el d e s a r r o l l o de estos dos f ac to res antes 
de o c u p a r n o s de los camb ios q u e han a fec tado a la o f e r t a de 
e m p l e o . 

En t re 1966 y 1990, el c r e c i m i e n t o de la pob lac ión en edad de 
t raba ja r fue m a y o r en N o r t e a m é r i c a que en Europa: un 39 % en 
Estados U n i d o s y un 34 % en Q u e b e c , f r e n t e al 21 % de Francia 
y el 1 5 % de A l e m a n i a O c c i d e n t a l (G rá f i co I ) . Parale lo al c r e c i 
m i e n t o de la pob lac ión n o r t e a m e r i c a n a fue el i n c r e m e n t o de la 
demanda de e m p l e o , s o b r e t o d o de mu je res y jóvenes . En gene
ra l , la tasa de ac t iv idad labora l fue m u y u n i f o r m e a f inales de la 
década de los sesenta, m o m e n t o en el que alcanzaba casi el 65 % 

1 Ateniéndonos a las categorías de la O C D E , entendemos por población en 
edad de trabajar la que se halla ent re los 15 y los 64 años. 



| 24 ¿Convergencia o Divergencia? 

en las c u a t r o soc iedades. Este p o r c e n t a j e d i sm inuyó l i ge ramen te 
en Francia y A l e m a n i a y a u m e n t ó en Estados U n i d o s y en Q u e b e c 
a f inales de los o c h e n t a . En un i n te r va lo de ve in te años se p r o d u j o 
un desfase de unos 10 p u n t o s po rcen tua les e n t r e los dos g r u p o s 
de países (G rá f i co 2) . El análisis de estos da tos reve la una d i fe 
renc ia i m p o r t a n t e e n t r e N o r t e a m é r i c a y Europa : en N o r t e a m é r i 
ca es m a y o r la p r o p o r c i ó n de ind iv iduos en edad de t raba ja r 
i n teg rados en la rnasa labora l . Para s impl i f icar , puede dec i rse que 
los n o r t e a m e r i c a n o s t raba jan más que los e u r o p e o s . 

Este desar ro l lo d ivergente se revela aún más c la ramente cuando 
examinamos la o fe r ta de emp leo . A b a r c a n d o c o n la mi rada el pe
r í o d o 1966-1990, el n ú m e r o de co locac iones a u m e n t ó m u y l igera
m e n t e en A leman ia Occ iden ta l , t a n t o c o m o un 6 % del t o t a l en 24 
años e incluso e x p e r i m e n t ó un c rec im ien to negat ivo e n t r e 1974 y 
1976 y e n t r e 1980 y 1983 (Grá f i co 3). El n ú m e r o de puestos de 

t raba jo vo lv ió a c rece r g radua lmente en 1984 y este c rec im ien to 
se ace leró cons iderab lemente en la segunda mi tad de la década. En 
1990 A lemania bat ió su r e c o r d en mater ia de emp leo . 

El a u m e n t o del n ú m e r o t o t a l de co locac iones t a m p o c o fue rese-
ñable en Francia: un 1 0 % en t o d o el p e r í o d o es tud iado . Sin e m 
bargo , d i c h o a u m e n t o se d e t u v o a med iados de los se ten ta y lo 
c i e r t o es que el n ú m e r o de pues tos de t r aba jo p rác t i camen te se 
ha es tancado desde e n t o n c e s . En los dos países e u r o p e o s , p o r 
t a n t o , el e m p l e o ha c r e c i d o bastante m e n o s que la pob lac ión en 
edad de t raba jar . En N o r t e a m é r i c a la s i tuac ión es d is t in ta . A l l í el 
n ú m e r o de co locac iones a u m e n t ó a más ve loc idad que la pob la 
c i ón en edad de t raba ja r y se c r e ó m u c h o más e m p l e o que en 
Europa . En 1990, la tasa de ac t i v idad , calculada s o b r e la base 
d e 1966 igual 100, a lcanzó un nivel m u c h o más a l to en Estados 
U n i d o s (160) y en Q u e b e c (151) que en Francia ( I 10) y en A l e 
man ia (106) , d o n d e apenas s u p e r ó el nivel a n t e r i o r . 

Resumiendo , N o r t e a m é r i c a g e n e r ó m u c h o e m p l e o , n o así Europa , 
en p r i m e r lugar p o r q u e la pob lac ión en edad de t raba ja r c r e c i ó 
allí más ráp idamen te , p e r o t a m b i é n p o r q u e la tasa de ac t iv idad y 
la o f e r t a de e m p l e o f u e r o n supe r i o res . 

P a r t i c i p a c i ó n e n e l m e r c a d o l a b o r a l 

La par t i c ipac ión de h o m b r e s y m u j e r e s en el m e r c a d o de t r a b a j o 
ha seguido pautas opues tas en las dos ú l t imas décadas. En t odas 
par tes se aprec ia un descenso de la tasa de ac t iv idad mascul ina y 
un a u m e n t o de la f emen ina (G rá f i co 4 ) . El desfase e n t r e ambas 
se ha es t rechado c o n s i d e r a b l e m e n t e , s iendo m e n o r en Q u e b e c y 
aún m u y p r o n u n c i a d o en A leman ia . 
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G R A F I C O 3 
Evolución del empleo total 
F ranc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 1960-90 
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D e hecho , en Europa, los r educ idos a u m e n t o s de la tasa de ac
t i v i dad femen ina c o m p e n s a r o n pa rc ia lmen te la re t i r ada de los 
h o m b r e s m a y o r e s y de los jóvenes del m e r c a d o de t r a b a j o , de 
mane ra que el índice de act iv idad t o t a l d i sm inuyó m u y p o c o . En 
c i e r t o sen t i do , ambos f e n ó m e n o s se anu la ron m u t u a m e n t e . En 
A m é r i c a la s i tuac ión es d i f e ren te . En Estados U n i d o s , el descenso 
de la tasa de ac t iv idad mascul ina fue m e n o s p r o n u n c i a d o que en 
el r e s t o ; p o r o t r o lado, la tasa de act iv idad femen ina se e levó 
hasta rebasar a las de las demás soc iedades. Estos dos m o v i m i e n 
t o s exp l ican el f u e r t e i n c r e m e n t o de la act iv idad labora l en Esta
dos U n i d o s : n o só lo se d e s t r u y ó m e n o s e m p l e o mascu l ino , s ino 
que el p o r c e n t a j e de mu je res empleadas es n e t a m e n t e supe r i o r . 
En Q u e b e c la e v o l u c i ó n de las tasas de act iv idad labora l fue más 
ver t ig inosa y marcada que en n ingún o t r o s i t io . La tasa mascul ina, 
en par t i cu la r la de los h o m b r e s m a y o r e s de 55 años, cayó más 
depr isa y hasta más abajo, c o m o se ve rá a c o n t i n u a c i ó n y el 
a u m e n t o de la act iv idad femen ina fue t amb ién más ve loz . C o m o 
resu l tado , las co tas de i n teg rac ión mascul ina y f emen ina en el 
m e r c a d o labora l r e d u j e r o n más sus d i ferencias. T a m b i é n se p r o 
d u j e r o n camb ios s igni f icat ivos en las tasas de act iv idad de d e t e r 
m inados g r u p o s de edad en las c u a t r o soc iedades, s o b r e t o d o en 
los s i tuados al c o m i e n z o y al f inal del c ic lo labora l . Po r razones 
práct icas l i m i t a r e m o s n u e s t r o análisis a t r e s g r u p o s : h o m b r e s y 
mu je res de edades c o m p r e n d i d a s e n t r e los 15 y los 24 años, 
e n t r e los 25 y los 54 y e n t r e los 55 y 6 4 (Grá f i co 5) . 

G R A F I C O 4 
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FUENTES: O C D E , 1992; Statist ics Canadá, cat. nos. 91 -512 , 91-210 y 7 1 - 0 0 ! . 
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G R A F I C O 5 
T a s a de actividad por sexos y edades 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
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C o n s i d e r e m o s en p r i m e r lugar a los jóvenes . Su tasa de act iv idad 
laboral es más difíci l de m e d i r que la de cua lqu ie r o t r o g r u p o de 
edad, ya que las d i ferencias ins t i tuc iona les e n t r e países - s o b r e 
t o d o en ma te r i a de e d u c a c i ó n - comp l i can la c o m p a r a c i ó n in te r 
nac ional . ( O C D E , 1988; F reeman y Medof f , 1982). A pesar de 
tales l im i tac iones, puede dec i rse que la tasa genera l de act iv idad 
juveni l es c l a ramen te más al ta en N o r t e a m é r i c a que en Europa. 
Tal d i fe renc ia puede a t r i bu i r se en gran med ida a una m a y o r p r o 
pens ión de los jóvenes n o r t e a m e r i c a n o s e n t r e 15 y 19 años a 
t raba ja r a la vez que es tud ian , un f e n ó m e n o m e n o s c o r r i e n t e en 
Francia y A leman ia . Si en Estados U n i d o s y en Q u e b e c más 
del 4 0 % de los es tud iantes e n t r e 15 y 19 años tenían co locac ión 
a finales de los ochen ta , apenas un I % de los f ranceses y un 5 
% de los a lemanes t raba jaban en esas fechas. Para el g r u p o de 
es tud iantes e n t r e los 20 y ios 24 años, la tasa de act iv idad labora l 
r o n d a el 60 % en Estados U n i d o s y el 50 % en Q u e b e c , f r e n t e a 
un 15 % en Francia y un 12 % en A leman ia . 

En Q u e b e c , la tasa de ac t iv idad juveni l a u m e n t ó a gran ve loc idad 
en los años se ten ta y o c h e n t a y en la actual idad se acerca m u c h o 
a la de Estados U n i d o s . Sin e m b a r g o , la mayor ía de los jóvenes 
que t raba jan ocupan pues tos de med ia j o rnada , ya que de o t r o 
m o d o n o podr ían asist i r a clase. Según un es tud io de la O C D E , 
«la o f e r t a de e m p l e o a t i e m p o parcial es un f a c t o r que propaga 
e n t r e los jóvenes la p rác t i ca de s imu l tanear es tud ios y t r a b a j o » 
( O C D E , 1988: 64) . Las d i ferenc ias observadas n o radican s imp le
m e n t e en que la o f e r t a de co locac iones de este t i p o sea más 
reduc ida en Francia y A leman ia , s ino t a m b i é n en las caracter ís t icas 
ins t i tuc iona les de cada s is tema educa t i vo , s o b r e t o d o en la m a y o r 
p res ión e jerc ida s o b r e los es tud iantes n o r t e a m e r i c a n o s para que 
emp iecen p r o n t o a ganarse la v ida. 

Francia se apar ta os tens ib l emen te del r e s t o de soc iedades p o r q u e 
la tasa de act iv idad labora l de los jóvenes e n t r e 15 y 24 años ha 
i do descend iendo sus tanc ia lmente desde 1970, t a n t o e n t r e los 
va rones c o m o e n t r e las mu je res . N o só lo son m e n o r e s las tasas, 
s ino que d isminuyen a más ve loc idad . Este descenso sustancial de 
cerca de 15 p u n t o s po rcen tua les puede a t r i bu i r se al m e n o s en 
pa r te al a u m e n t o del desemp leo , que c e r r ó las puer tas del m e r 
cado labora l s o b r e t o d o a los jóvenes , p e r o t a m b i é n a la expan 
s ión del s is tema educa t i vo , en pa r t i cu la r a la ap l icac ión de p r o 
gramas de f o r m a c i ó n s u p e r i o r des t inados a c o n t r a r r e s t a r el e le
v a d o índice de p a r o juven i l . 

Los da tos c o r r e s p o n d i e n t e s a A l e m a n i a revelan una tendenc ia 
paralela a la f rancesa a c o m i e n z o s del p e r í o d o es tud iado : un des
censo de la tasa de act iv idad hasta 1982, seguido de un i n c r e m e n 
t o . A l l í los jóvenes (15 -24 años) par t i c ipan más en el m u n d o 
labora l que sus h o m ó l o g o s f ranceses, d e b i d o quizá en pa r te al 



I 32 ¿Convergencia o Divergencia? 

s is tema a lemán de f o r m a c i ó n p ro fes iona l , que d i f ie re del f rancés 
y del n o r t e a m e r i c a n o : la f ó r m u l a pr inc ipa l es el aprend iza je , que 
cons is te en un p r o g r a m a de t r e s años que c o m b i n a f o r m a c i ó n 
práct ica en la e m p r e s a y f o r m a c i ó n t e ó r i c a en la escuela. En 
c o n t r a p o s i c i ó n a los m o d e l o s in tegrados en el s is tema escolar , 
este t i p o de f o r m a c i ó n p ro fes iona l cuen ta c o m o e m p l e o en las 
estadíst icas de ac t iv idad labora l . Esto eleva la tasa de act iv idad 
juveni l en A leman ia , s o b r e t o d o la de aquel los que n o es tud ian a 
la vez que t raba jan . El i n c r e m e n t o o b s e r v a d o a p a r t i r de 1980 
puede i m p u t a r s e en pa r te al a u m e n t o del n ú m e r o de aprend ices 
c o m o consecuenc ia del baby boom, p e r o t a m b i é n a la m e j o r a 
genera l de la s i tuac ión del m e r c a d o labora l . En c u a n t o al descenso 
de la ac t iv idad antes de 1980 puede r e s p o n d e r en t o d a s las so
c iedades a un a u m e n t o del t i e m p o ded icado a los es tud ios o a la 
f o r m a c i ó n p ro fes iona l . 

Casi t o d o s los h o m b r e s de med iana edad ( e n t r e 25 y 55 años) 
están in teg rados en el m u n d o labora l en las c u a t r o soc iedades 
analizadas y en es to se obse rvan pocas d i ferencias e n t r e ellas. El 
p r o n u n c i a d o i n c r e m e n t o de la act iv idad femen ina es c i e r t a m e n t e 
u n o de los camb ios más i m p o r t a n t e s p r o d u c i d o s en nuest ras so
ciedades c o n t e m p o r á n e a s . La r e d u c c i ó n del p e r í o d o ma te rna l y 
unos niveles cada vez más a l tos de f o r m a c i ó n han p e r m i t i d o que 
la m u j e r esté p r o g r e s i v a m e n t e más p resen te en el m e r c a d o labo
ra l . O t r o c a m b i o f undamen ta l es la act iv idad más con t i nuada de 
la m u j e r casada c o n h i jos a su cargo , al ser m e n o s las mu je res 
que abandonan su p u e s t o de t r aba jo t ras ser madres . La re t i r ada 
del m e r c a d o labora l después del casamien to o la m a t e r n i d a d es 
aho ra m e n o s f r e c u e n t e , e x c e p t o en el caso de mu je res c o n más 
de t r e s h i jos. O t r o camb io s igni f icat ivo cons is te en que la i n te 
r r u p c i ó n de la ac t i v idad , cuando se p r o d u c e , es más c o r t a . Po r 
cons igu ien te , las pautas de par t i c ipac ión mascul ina y f emen ina en 
el m e r c a d o labora l se asemejan más. 

Desde 1970, la tasa de act iv idad labora l c o r r e s p o n d i e n t e a m u j e 
res de med iana edad ha a u m e n t a d o i n i n t e r r u m p i d a m e n t e en Fran
cia y en Estados U n i d o s , sub iendo desde un 50 hasta casi un 74 % 
a finales de los o c h e n t a . En Q u e b e c alcanzó p r á c t i c a m e n t e el 
m i s m o n ive l , p e r o t ras un a u m e n t o más ráp ido en un p e r í o d o de 
qu ince años. El e m p l e o f e m e n i n o es s ign i f icat ivamente más bajo 
en A l e m a n i a que en las o t r a s t r e s soc iedades. A f inales de los 
ochen ta , la tasa de act iv idad de las mu je res de edades c o m p r e n 
didas e n t r e los 25 y los 54 años apenas superaba el 60 %. Se había 
p a r t i d o de un nivel s imi lar a c o m i e n z o s de los se ten ta y la tasa 
a u m e n t ó de f o r m a tan cons tan te c o m o en el r es to , p e r o a un 
r i t m o más l en to . Exis ten buenas razones para pensar que el i n 
c r e m e n t o del e m p l e o e n t r e las mu je res de esta edad fue más 
l en to d e b i d o al m e n o r g rado de te rc ia r i zac ión de la e c o n o m í a 
alemana y al h e c h o de que la m u j e r a lemana par t i c ipa m e n o s en 
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el m e r c a d o labora l d u r a n t e su p e r í o d o más fé r t i l y c u a n d o t i ene 
hi jos a su ca rgo . Estas d i ferenc ias c o r r e s p o n d e n a d is t in tas c o n 
cepc iones del r o l f e m e n i n o . Existe ev idenc ia empí r i ca de que la 
p r o p o r c i ó n de h o m b r e s y mu je res que ap rueban que la m u j e r 
t raba je a la vez que cu ida de sus h i jos pequeños en casa es m e n o r 
en A l e m a n i a que en Estados U n i d o s (A l v i n , B raun , Sco t t , 1992), 
Francia y Q u e b e c . 

A p a r t e de la i r r u p c i ó n masiva de mu je res en el m u n d o del t r aba jo , 
la re t i r ada p r e m a t u r a de una p r o p o r c i ó n cada vez más elevada 
de h o m b r e s e n t r e los 55 y los 6 4 años cons t i t uye sin lugar a 
dudas una de las t r a n s f o r m a c i o n e s más i m p o r t a n t e s p roduc idas 
en el m e r c a d o labora l (Jacobs, K o h l i , Rein, 1991a). El descenso 
de la ac t iv idad mascul ina a esa edad fue m u y acusado en Francia, 
d o n d e cayó desde el 75 % reg is t rado en 1970 a un 4 6 % en 1990. 
La drás t ica r e d u c c i ó n de la ac t iv idad labora l de los f ranceses 
mayo res se v i o ace lerada p o r la ap l icac ión de med idas gube rna 
menta les dest inadas a f o m e n t a r la jub i lac ión ant ic ipada c o n vistas 
a c rea r e m p l e o juven i l ( G u i l l e m a r d , 1991). T a m b i é n fue p r o n u n 
ciada en A l e m a n i a hasta 1982, para luego v e r f r e n a d o su r i t m o 
(Jacobs, K o h l i , Re in , 1991b) . En 1975, la tasa de ac t iv idad c o r r e s 
p o n d i e n t e a los h o m b r e s de esta edad fue s u p e r i o r en Q u e b e c 
que en Estados U n i d o s , p e r o cayó t a m b i é n más en p i cado hasta 
un nivel c e r c a n o al f rancés. Los p r o g r a m a s des t inados a p r o m o v e r 
la jub i lac ión ant ic ipada c o n t r i b u y e r o n al descenso en todas las 
soc iedades, c o m o lo h izo el r e t i r o ace le rado p o r causas de salud, 
sin c o n t a r la di f íci l s i tuac ión e c o n ó m i c a , que ob l i gó a m u c h o s 
t raba jado res , emp leados s o b r e t o d o en el s e c t o r indust r ia l t r a d i 
c iona l , a jub i la rse antes de t i e m p o . 

En síntesis, el m u n d o labora l e x p e r i m e n t ó t r a n s f o r m a c i o n e s sig
nif icat ivas. En la ac tua l idad hay más mu je res y m e n o s h o m b r e s 
t raba jando . El a lcance de estas t r a n s f o r m a c i o n e s n o fue sin e m 
bargo i d é n t i c o en A m é r i c a y Europa . En el p r i m e r caso, son más 
las mu je res p e r o t a m b i é n más los jóvenes que han consegu ido 
co loca rse , a u m e n t a n d o así el p o r c e n t a j e t o t a l de pob lac ión act iva, 
m ien t ras que son m e n o s los m a y o r e s que abandonan el m e d i o 
labora l , a d i fe renc ia de lo que o c u r r e en Europa. 

C o m o conc lus i ón de esta síntesis puede dec i rse que en la e v o l u 
c ión de la ac t i v idad labora l de las sociedades que nos ocupan 
sobresa len espec ia lmen te dos tendenc ias c o m u n e s : una c o n c e n 
t r a c i ó n del e m p l e o en el g r u p o de med iana edad y una a p r o x i 
mac ión p rog res i va de las tasas de ac t iv idad femen ina y mascul ina, 
c o m o t a m b i é n de sus moda l idades . A este r espec to , n o es t a n t o 
la d i r ecc i ón de las tendenc ias la causante de las d i ferencias e n t r e 
las soc iedades que es tud iamos , s ino más bien la con t i nu i dad y el 
r i t m o de los camb ios . 
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E s t r u c t u r a s e c t o r i a l d e l m e r c a d o d e t r a b a j o 

El m e r c a d o labora l e x p e r i m e n t ó p ro fundas t r a n s f o r m a c i o n e s en 
un p e r í o d o de t r e i n t a años , desde la re la t iva d e p r e s i ó n del s e c t o r 
secundar io y la p reca r i zac ión , hasta la e x t e n s i ó n del d e s e m p l e o , 
p o r n o hablar de la rede f i n i c i ón de las f r o n t e r a s e n t r e el s e c t o r 
p r o d u c t i v o y el s e c t o r de los serv ic ios , que ya n o son tan precisas 
c o m o antes. 

A s i s t i m o s a una r e d u c c i ó n u n i f o r m e del s e c t o r indust r ia l en su 
c o n j u n t o , que siguió una m i s m a tendenc ia en todas las soc iedades. 
El e m p l e o en este s e c t o r m o s t r a b a un nivel más a l to en A l e m a n i a 
y el desfase c o n r e s p e c t o a las o t r a s t r e s soc iedades se m a n t u v o 
d u r a n t e t o d o el p e r í o d o . En 1990, los a lemanes emp leados en 
este s e c t o r rep resen taban un 3 2 % , f r e n t e al 21 % de Francia, el 
1 9 % de Q u e b e c y el 1 8 % de Estados U n i d o s (G rá f i co 6 ) . 

El re la t i vo descenso de l e m p l e o en el s e c t o r indust r ia l n o signif ica 
que d i c h o s e c t o r es tuv ie ra d e c r e c i e n d o t a m b i é n en ci f ras abso lu 
tas; t o d o lo c o n t r a r i o . T a n t o en Estados U n i d o s c o m o en Q u e b e c 
el n ú m e r o t o t a l de pues tos de t r a b a j o en el s e c t o r secundar io se 
m a n t u v o casi al m i s m o nivel e n t r e 1969 y 1990, c o n ligeras va
r iac iones ascendentes o descenden tes asociadas a los c ic los e c o 
n ó m i c o s . C o n el fin de neu t ra l i za r estas var iac iones e ident i f i car 

G R A F I C O 6 
T a s a de empleo civil en industr ia y servicios 
F ranc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos , 
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G R A F I C O 7 
E m p l e o civil en la industr ia (1971 = 100) 
Media cada cinco años 
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m e j o r la tendenc ia a largo plazo h e m o s ca lcu lado medias cada 
c inco años que t razan la evo luc i ón del n ú m e r o real de puestos 
de t r aba jo en la indus t r ia (G rá f i co 7) . El análisis de la t endenc ia 
indica una caída del n u m e r o real de co locac iones en este s e c t o r 
en A leman ia O c c i d e n t a l y en Francia, si b ien la b recha e n t r e los 
dos países se había es t r echado en 1990. 

En genera l , el descenso del p o r c e n t a j e de pob lac ión act iva e m 
pleada en el s e c t o r secundar io n o puede i n t e r p r e t a r s e c o m o un 
s ín toma de des indust r ia l i zac ión ( C a p l o w , 1990; L a w r e n c e , 1984; 
Loveman y T i l ly , 1988). En N o r t e a m é r i c a el n ivel de e m p l e o en 
d i cho s e c t o r apenas se a l t e r ó en el t r a n s c u r s o de este p e r í o d o . 
Es el gran a u m e n t o del e m p l e o en el s e c t o r serv ic ios el que causó 
la d i sm inuc ión de su i m p o r t a n c i a re lat iva, c r e a n d o un e fec to es
tad ís t i co i l uso r io . En Francia y A l e m a n i a la s i tuac ión es d i f e ren te , 
ya que el e m p l e o g e n e r a d o p o r la indus t r ia está d i sm inuyendo 
t a n t o en ci fras relat ivas c o m o absolutas, m ien t ras que sigue m a n 
t e n i e n d o cotas más altas en los países e u r o p e o s , s o b r e t o d o en 
A leman ia . 

El e m p l e o en el s e c t o r serv ic ios ha e x p e r i m e n t a d o un ráp ido 
c r e c i m i e n t o desde 1966. Esta t endenc ia ref le ja un c a m b i o es t ruc 
t u ra l de p r i m e r o r d e n , ya augurado p o r C l a r k y Fouras t ié . En 
1990, el nivel de e m p l e o en este s e c t o r s u p e r ó el 70 % en Estados 
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U n i d o s y en Q u e b e c (G rá f i co 6) . En estas economías , el t e c h o 
del 80 % que Fouras t ié había asignado a este s e c t o r está a p u n t o 
de alcanzarse. 

En c u a n t o al n ivel de t e r c i a r i zac ión , A leman ia es u n o de los países 
e u r o p e o s más a t rasados, m ien t ras que Francia man t i ene una p o 
s ic ión i n t e r m e d i a . Si c o m p a r a m o s los m o m e n t o s en los que el 
po r cen ta j e de e m p l e o a b s o r b i d o p o r este s e c t o r e m p e z ó a supe
r a r el l ím i te del 50 %, se hace ev iden te que los camb ios en la 
e s t r u c t u r a sec to r ia l del m e r c a d o de t r aba jo n o se han p r o d u c i d o 
s imu l t áneamen te . En Francia y en A l e m a n i a no se a lcanzó ta l 
p r o p o r c i ó n hasta med iados de los se ten ta y p r inc ip ios de los 
o c h e n t a r espec t i vamen te , m ien t ras que en Q u e b e c los emp leados 
en el s e c t o r serv ic ios superaban ya la m i tad de la pob lac ión act iva 
en 1960 y lo m i s m o podía dec i rse de Estados U n i d o s nada m e n o s 
que en los años c incuen ta . 

S iempre que a u m e n t ó el e m p l e o en los ochen ta , se c o n c e n t r ó 
casi p o r c o m p l e t o en el s e c t o r serv ic ios. La d inámica del p r o c e s o 
de te rc i a r i zac ión sigue s iendo f i r m e , inc luso en aquel las economías 
en las que más ha avanzado. Favorec ió s o b r e t o d o a las mu je res , 
p e r o t a m b i é n a los jóvenes y a los emp leados m e j o r cual i f icados. 
La exper ienc ia amer icana , sin e m b a r g o , d e m u e s t r a que la e x p a n 
s ión del s e c t o r serv ic ios n o ha de asociarse a u t o m á t i c a m e n t e c o n 
un a u m e n t o de los pues tos de más categor ía , s ino que afecta al 
n ú m e r o de pues tos que no r e q u i e r e n tan ta p r e p a r a c i ó n . 

A leman ia no ha consegu ido todav ía superar el a t raso de su p r o 
ceso de t e r c i a r i zac ión al que antes hacíamos re fe renc ia . Por lo 
que respec ta al e m p l e o en el s e c t o r serv ic ios , Estados U n i d o s 
estaba 18 p u n t o s po rcen tua les p o r de lan te de A l e m a n i a en 1970 
y 14 en 1990. Francia, p o r su pa r te , ha avanzado c o n paso dec i 
d i d o hacia una e c o n o m í a de serv ic ios y ha r e d u c i d o su desfase 
respec to de Estados U n i d o s a la m i t ad (1970 : 14 p u n t o s p o r c e n 
tua les; 1990: 7 p u n t o s ) . 

Var ias razones pueden exp l i ca r el h e c h o de que e n c o n t r e m o s 
cons iderab les d i ferenc ias en el t a m a ñ o de la e c o n o m í a de se rv i 
c ios, inc luso e n t r e soc iedades c u y o d e s a r r o l l o en o t r o s ámb i t os 
ha a lcanzado niveles s imi lares. C i e r t a m e n t e , n o ex i s te una exp l i 
cac ión s imp le y un iversa l para este f e n ó m e n o . Las d i ferenc ias que 
se obse rvan en la d i s t r i b u c i ó n sec to r ia l de l e m p l e o se deben en 
pa r te al h e c h o de que el p r o c e d i m i e n t o estadís t ico de asignar 
emp leados a sec to res e c o n ó m i c o s se l leva a cabo m e d i a n t e p r i n 
c ip ios de c las i f icac ión d i s t i n tos . N e g o c i o s ind iv iduales y hasta 
c o m p l e j o s e n t e r o s que un país clasifica c o m o indust r ias de serv i 
c ios pueden p e r t e n e c e r al s e c t o r secundar io en o t r o y v iceversa. 
Existen p ruebas fehac ientes , p o r e j emp lo , de que A l e m a n i a in f ra-
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va lo ra su g r a d o de te rc ia r l zac ión en t é r m i n o s de la d i s t r i b u c i ó n 
sec tor ia l de l e m p l e o . 

Por lo que respec ta a A l e m a n i a y a su desfase c r o n o l ó g i c o en 
ma te r i a de t e r c i a r l zac i ón , el t e m a gi ra en t o r n o a t r e s p u n t o s . 
Podr ía a rgü i rse que la expans ión del e m p l e o t e r c i a r i o es más 
l imi tada c u a n d o en lugar de ser el m e r c a d o el que p r o p o r c i o n a 
la m a y o r pa r t e de los serv ic ios , c o m o o c u r r e en Estados U n i d o s , 
d icha m is ión c o r r e s p o n d e a ins t i tuc iones del Estado de b ienes ta r 
f inanciadas p o r la c iudadanía y sujetas p o r t a n t o a res t r i c c i ones 
específicas. La o r i e n t a c i ó n bastante e x t e r n a de la e c o n o m í a ale
mana pod r í a a p o r t a r una segunda exp l i cac ión para las d i ferenc ias 
observadas, d a d o que el s e c t o r serv ic ios es más a m p l i o c u a n t o 
más f u e r t e es la o r i e n t a c i ó n i n t e rna de una e c o n o m í a . A es to 
h e m o s de añad i r que la c o m p e t i t i v i d a d in te rnac iona l de la indus
t r i a puede habe r impu lsado el e m p l e o en el s e c t o r secunda r i o 
a lemán f r e n t e al de economías equ iparab les . 

Si es tos f ac to res - c o n m a t i z a c i o n e s - pueden exp l i ca r t a m b i é n el 
m e n o r desfase e n t r e Francia y N o r t e a m é r i c a , ex is ten ind ic ios de 
que el p r o c e s o de « c o n t r a t a c i ó n e x t e r n a » , que signif ica que las 
func iones de se rv i c io d e n t r o de las empresas del s e c t o r secunda
r i o son absorb idas p o r empresas especial izadas del s e c t o r t e r c i a 
r i o , ha avanzado m e n o s en A l e m a n i a que en Francia, Estados 
U n i d o s o Q u e b e c . O b v i a m e n t e , d i cho p r o c e s o ha c o n t r i b u i d o 
sus tanc ia lmente a la expans ión del s e c t o r serv ic ios en los ú l t i m o s 
años. Las g randes indust r ias alemanas, sin e m b a r g o , t i e n d e n más 
a i n t e r i o r i z a r el m e r c a d o de serv ic ios , rea l izando ellas mismas 
muchas act iv idades que, de lo c o n t r a r i o , estarían catalogadas c o 
m o te rc ia r ias . 

Si el p o r c e n t a j e de e m p l e o en el s e c t o r serv ic ios varía, las t e n 
denc ias evo lu t i vas se pa recen a s o m b r o s a m e n t e . Los serv ic ios 
o r i e n t a d o s hacia el m u n d o de los negoc ios son los que más se 
han e x p a n d i d o en las c u a t r o soc iedades; t a m b i é n se aprec ia un 
i n c r e m e n t o p o r enc ima de la med ia en los serv ic ios sociales, 
espec ia lmente en las áreas de salud y educac ión . Por c i e r t o que 
en es tos t e r r e n o s es d o n d e A l e m a n i a puede t e n e r q u e avanzar 
más si q u i e r e equ ipara rse con los países que exh iben un m a y o r 
g r a d o de t e r c i a r l z a c i ó n . A l g u n o s a u t o r e s sos t ienen que ex i s ten 
grandes pos ib i l idades de que el e m p l e o en el s e c t o r serv ic ios siga 
c r e c i e n d o ( K r u p p , 1987). 

F ina lmente , cabr ía señalar que el c r e c i m i e n t o del s e c t o r t e r c i a r i o 
fue más r á p i d o en aquel las soc iedades d o n d e las mu je res casadas 
pa r t i c i pa ron más en el m u n d o labora l . En e fec to , la i r r u p c i ó n de 
la m u j e r casada en el m e r c a d o de t r a b a j o supuso el desp lazamien
t o de una ser ie de act iv idades re lac ionadas c o n la p r o d u c c i ó n 
co t id iana , c o m o son el cu idado infant i l y el t r aba jo d o m é s t i c o . 
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p o r e j e m p l o , hacia el m e r c a d o a b i e r t o ; p o r cons igu ien te , dichas 
act iv idades son ten idas en cuen ta en los i n f o r m e s nacionales más 
rec ien tes y reconoc idas en las estadíst icas of ic iales, a d i fe renc ia 
de lo que o c u r r e c u a n d o las real izan mu je res q u e n o f o r m a n pa r t e 
del m u n d o labora l . 

C o m o tendenc ia genera l en la e v o l u c i ó n de la e s t r u c t u r a sec to r ia l 
del t r aba jo hay que d e c i r que la clásica d i s t i nc ión e n t r e b ienes y 
serv ic ios , ta l y c o m o la desc r i b i ó Hi l l ( 1977) , p i e rde va l idez y que 
la línea d iv isor ia e n t r e a m b o s c o n c e p t o s es cada vez más i m p r e 
cisa. La fabr i cac ión de un p r o d u c t o r e q u i e r e cada vez más se rv i 
c ios y c i e r t o s a r t í cu los se persona l izan al m á x i m o . A d e m á s , la 
p r o d u c c i ó n de c i e r t o s serv ic ios está cada vez más ligada a la 
p r o d u c c i ó n de bienes ( G e r s h u n y , 1978). Pe ro es s o b r e t o d o el 
p r o g r e s o de la t ecno log ía el q u e ha c o n t r i b u i d o a d i f um ina r la 
f r o n t e r a e n t r e bienes y serv ic ios , c o m o d e m o s t r ó c l a ramen te un 
es tud io d e l C o n s e j o E c o n ó m i c o de Canadá (1991) . A l g u n o s ser
v ic ios p r o d u c i d o s p o r las empresas pueden a lmacenarse, c o m o es 
el caso de un p r o g r a m a i n f o r m á t i c o o una p resen tac ión aud iov i 
sual, o puede p r o c e d e r de una cadena de m o n t a j e ffosí food o 
a l imen tos conge lados) . Ex is ten re t rasos en la p res tac ión de c ie r 
t o s serv ic ios y la re lac ión persona l izada puede inc luso br i l la r p o r 
su ausencia. A lgunas carac ter ís t icas t íp icas de los bienes resu l tan 
c o m u n e s a una gama cada vez más ex tensa de serv ic ios y los 
serv ic ios c o m p a r t e n pecu l ia r idades c o n un n ú m e r o cada vez m a 
y o r de bienes, c o m o es el caso de la persona l i zac ión o la en t rega 
inmed ia ta . Po r c i ta r un e j e m p l o , a h o r a es pos ib le fab r i ca r a u t o 
móv i les o bic ic letas en ser ie sin renunc ia r a un c i e r t o g r a d o de 
persona l i zac ión . Y cada vez ex i s ten más máquinas y tecno log ías 
nuevas que i n te rv i enen en la d i s t r i b u c i ó n de serv ic ios c o m o la 
asistencia méd ica , la ges t i ón f inanc iera pe rsona l , la invest igac ión 
c ient í f ica y la educac ión . Po r cons igu ien te , la p rog res iva desapar i 
c i ón de las f r o n t e r a s e n t r e los sec to res indust r ia l y de serv ic ios 
hace necesarias c ie r tas c lar i f i cac iones en f u t u r o s análisis de la 
e v o l u c i ó n sec to r ia l del e m p l e o . 

T i p o s d e e m p l e o y c o n d i c i o n e s l a b o r a l e s : ¿Buen 
e m p l e o o m a l e m p l e o ? 

N o cabe duda de que la e v o l u c i ó n del m e r c a d o labora l en la 
década de los o c h e n t a ha es tado marcada p o r la p recar i zac ión y 
el d e t e r i o r o de la cal idad de algunas co locac iones . O b v i a m e n t e , 
el f e n ó m e n o de la p reca r i edad es más p r o n u n c i a d o en N o r t e 
amér i ca que en los dos países e u r o p e o s . Las dos soc iedades n o r 
teamer icanas r e g i s t r a r o n un cons ide rab le a u m e n t o del n ú m e r o de 
pues tos de t r aba jo , p e r o muchas de las nuevas co locac iones e ran 
de baja cal idad en c o m p a r a c i ó n c o n las que se habían c r e a d o en 
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los años de f u e r t e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . El i n c r e m e n t o del 
e m p l e o p r e c a r i o se ha c o n s i d e r a d o c o m o una de las causas de la 
supuesta decadencia de la clase med ia (Lawrence , 1984; B rad -
bu ry , 1986; Picot , Mi les y W a n n e l , 1990; H a r r i s o n y B lues tone, 
1988; M a t t e r a , 1990; Phi l l ips, 1990), decadenc ia impu tab le n o só lo 
a la evo luc i ón del m e r c a d o labora l , s ino t a m b i é n a camb ios en la 
demogra f ía y en la e s t r u c t u r a fami l iar , c o m o han d e m o s t r a d o 
var ios au to res . 

Para exp l i ca r la c r e c i e n t e p recar i zac ión del e m p l e o , un f a c t o r que 
ha de t ene rse en cuen ta es el c a m b i o en la d i s t r i buc i ón de los 
g r u p o s de edad. El m e r c a d o labora l n o r t e a m e r i c a n o se n u t r e de 
más t raba jado res jóvenes , de ahí la d e p r e s i ó n de la ren ta . Este 
f e n ó m e n o es de suma impo r tanc ia , aunque n o exp l i que del t o d o 
el descenso de los salar ios o el d e t e r i o r o de la cal idad del e m p l e o . 
El es tud io de Picot , Myles y W a n n e l ! s o b r e Canadá y Q u e b e c y 
el de Lawrence s o b r e Estados U n i d o s r eve la ron que, una vez 
neu t ra l i zado el e fec to de los camb ios en la d i s t r i buc i ón de los 
g r u p o s de edad, el f e n ó m e n o de la pé rd ida de cal idad del e m p l e o 
persist ía. T a m b i é n d e m o s t r a r o n que el descenso de la med ia t o t a l 
de cal idad del e m p l e o n o podía a t r i bu i r se a un i n c r e m e n t o más 
ráp ido de aquel los sec to res que o f rec ían e m p l e o de m e n o s cal i 
dad (serv ic ios persona les , c o m e r c i o m i n o r i s t a y subemp leo en 
genera l ) , una exp l i cac ión suger ida p o r la sabiduría popu la r y m e n 
c ionada a m e n u d o en los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n de masas o en 
los análisis más superf ic ia les. Po r el c o n t r a r i o , el f e n ó m e n o parece 
afectar en genera l a t o d o s los sec to res de ac t iv idad, inc lu idos los 
que hasta a h o r a o f r e c í a n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s labora les . 

El s e c t o r p r o d u c t i v o se v i o más a fec tado p o r la p recar izac ión y 
p o r la pé rd ida de cal idad del e m p l e o . Existen m e n o s puestos de 
t r a b a j o en la gran indus t r ia t r ad i c i ona l , p e r o más en la pequeña 
empresa , que o f r ece unas cond i c i ones laborales m e n o s favorab les 
y, en muchas ocas iones, los pues tos d ispon ib les en las grandes 
compañías o f r e c e n a h o r a m e n o s ventajas que antes. Según Law
rence (1984) , los h o m b r e s mayo res de 50 años se v i e r o n más 
per jud icados p o r la p recar i zac ión y la pé rd ida de cal idad del e m 
p leo . Según parece, en N o r t e a m é r i c a f u e r o n más los t raba jadores 
m a y o r e s que c o n s e r v a r o n su e m p l e o , p e r o t u v i e r o n que aceptar 
un e m p e o r a m i e n t o de sus cond i c i ones laborales, m ien t ras que los 
e u r o p e o s t e n d i e r o n más a abandonar el m e r c a d o laboral median
t e la jub i lac ión ant ic ipada. 

A l g u n o s es tud ios han m o s t r a d o t a m b i é n que en N o r t e a m é r i c a se 
ha d e t e r i o r a d o s o b r e t o d o la cal idad del e m p l e o d ispon ib le para 
la j u v e n t u d . Los emp leados jóvenes están más expues tos a la 
p recar iedad que los de o t r o s g r u p o s de edad, sob re t o d o en 
c o m p a r a c i ó n c o n sus h o m ó l o g o s de generac iones an te r i o res . Por 
p r i m e r a vez en N o r t e a m é r i c a , y es to es in te resan te , los jóvenes 
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se en f ren tan a la perspec t i va de una mov i l i dad social i n te rgene ra 
c ional descenden te ; parece que serán r ea lmen te incapaces de so
brepasar o m a n t e n e r s iqu iera el nivel de v ida de sus padres. 

La p reca r i zac ión del e m p l e o es todav ía un f e n ó m e n o marg ina l en 
Francia. Ma l invaud (1987) ca lcu ló que la p r o p o r c i ó n de e m p l e o 
p reca r i o ( c o n t r a t o s t e m p o r a l e s ) rep resen taba un 3 % del t o t a l y 
un 10 % e n t r e la j u v e n t u d . T a m b i é n o b s e r v ó que los t r aba jado res 
que habían pasado p o r el desemp leo estaban más expues tos al 
c í r cu lo v i c ioso de la p reca r iedad que los demás c o m p o n e n t e s de 
la pob lac ión act iva y que esta s i tuac ión se había agravado a p a r t i r 
de los años se ten ta . 

C o m o Francia, A l e m a n i a se e n f r e n t ó t a m b i é n a c i e r t o i n c r e m e n t o 
de los t i p o s de e m p l e o p r e c a r i o d u r a n t e la pasada década: n o 
só lo ascend ió el n ú m e r o de co locac iones t e m p o r a l e s ( R u d o l p h , 
1987) y marginales a t i e m p o parc ia l , s ino t a m b i é n el de t raba ja 
d o r e s que o b t u v i e r o n t r aba jo p o r agencia y el de c o n t r a t o s t e m 
pora les i n teg rados en p r o g r a m a s of iciales de c reac ión de e m p l e o 
(Büch temann y Q u a c k , 1989). Hasta c i e r t o p u n t o , la p reca r i zac ión 
del e m p l e o parece una consecuenc ia del e levado índice de de 
semp leo reg i s t rado a c o m i e n z o s de los ochen ta , que ob l igó a 
algunas personas a acep ta r t r a b a j o de i n f e r i o r cal idad. Po r o t r a 
pa r te , la po l í t i ca de l ibera l izac ión del m e r c a d o labora l , que se puso 
en p rác t i ca en A l e m a n i a c o m o en m u c h o s o t r o s países en los 
ochen ta , t a m b i é n p r o p i c i ó un i n c r e m e n t o de las f ó r m u l a s de e m 
p leo i r regu la r , s o b r e t o d o de ca rác te r t e m p o r a l . P e r o en genera l 
el a u m e n t o de e m p l e o p r e c a r i o en A l e m a n i a es un f e n ó m e n o 
bastante marg ina l y su p r o p o r c i ó n t o t a l es todav ía insigni f icante 
( N o l i , 1991). 

D e s e m p l e o 

A u n q u e el d e s e m p l e o es p o r natura leza un f e n ó m e n o cíc l ico y n o 
es p robab le que se a juste a una tendenc ia a largo p lazo, afecta a 
var ios á m b i t o s de la soc iedad p r o d u c i e n d o mú l t i p les e fec tos en 
los camb ios es t ruc tu ra l es y de c o m p o r t a m i e n t o . Las l lamadas c r i 
sis del p e t r ó l e o de 1973 y 1979, que p r o v o c a r o n reces iones en 
la e c o n o m í a mund ia l , m a r c a r o n dos h i tos en la e v o l u c i ó n del 
desemp leo a lo largo de las dos ú l t imas décadas. C o m o en m u 
chos o t r o s países, p o d e m o s obse rva r un i n c r e m e n t o s igni f icat ivo 
del desemp leo t ras las dos cr is is del p e t r ó l e o en t odas las soc ie
dades que nos c o n c i e r n e n aquí. Sería demas iado s imple , sin e m 
bargo, c o n s i d e r a r la subida del p rec i o del p e t r ó l e o c o m o la única 
causa o la causa pr inc ipa l del i n c r e m e n t o del d e s e m p l e o en d i cho 
p e r í o d o . Más b ien parece que las cr is is, al margen de sus conse 
cuencias recesivas, d i spa ra ron y ace le ra ron una t r a n s f o r m a c i ó n 
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es t ruc tu ra l técn ica y e c o n ó m i c a cuyo resu l t ado fue un c a m b i o 
t a n t o cuan t i t a t i vo c o m o cua l i ta t i vo en la demanda de e m p l e o . 
Pe ro si la d e m a n d a m o d i f i c ó sus es t ruc tu ras , la o f e r t a r e g i s t r ó un 
a u m e n t o sin p r e c e d e n t e s que f o m e n t ó desequ i l ib r ios en el m e r 
cado labora l deb idos en pa r te a una m a y o r pa r t i c ipac ión de la 
m u j e r en el m i s m o y a camb ios demográ f i cos , c o m o v i m o s an te 
r i o r m e n t e (Franz y K o n i g , 1987). 

El análisis c o m p a r a d o del desar ro l lo y la es t ruc tu ra del desempleo 
en los d is t in tos países se ve en to rpec ida p o r el hecho de que la 
equiparac ión de los datos no está garantizada. En Estados Un idos , 
Francia y Q u e b e c , la i n fo rmac ión acerca del índice de pa ro y los 
perf i les del m i s m o y de los parados p rocede de encuestas de po 
blación activa, mient ras que en A leman ia se basa en estadísticas 
elaboradas p o r la admin is t rac ión federal . En este c o n t e x t o , una 
persona cuen ta c o m o desempleada si se da de alta en la of ic ina del 
paro . Esta d i ferencia me todo lóg i ca en la recogida de datos y o t ras 
relativas a la clasificación estadística habrán de ser tenidas en cuenta 
a la h o r a de i n te rp re ta r las divergencias nacionales que se observen . 

D e b i d o a las diferencias en lo t ocan te a s i tuación económica inicial, 
m a r c o inst i tuc ional y polít icas destinadas a paliar la crisis del m e r 
cado laboral , el pa ro no afectó p o r igual a las c u a t r o sociedades, si 
bien todas ellas se en f ren ta ron en general a p rob lemas es t ruc tura les 
m u y parecidos. En los sesenta y pr inc ip ios de los setenta, el índice 
de desempleo era bajo en A leman ia y en Francia (Grá f i co 8) . El 
p rob lema n o t u v o el m i s m o alcance que en N o r t e a m é r i c a hasta 
finales de los setenta. D e las c u a t r o sociedades que estamos es tu
d iando, Q u e b e c se en f ren tó a las tasas más altas de pa ro casi t o d o 
el t i e m p o (la máx ima, del 1 4 % en 1983). Los Estados Un idos , p o r 
su par te , a t ravesaron con bastante f o r t u n a la década de los ochen ta 
y sal ieron m e j o r parados que Francia y Alemania. U n índice m o d e 
rado de desempleo y, sob re t o d o , una asombrosa mul t ip l icac ión de 
las co locac iones ac red i ta ron a Estados Un idos c o m o un «mi lagro 
del emp leo» , excepc ión hechas de que algunas de las nuevas co l o 
caciones se cons ide ra ron malas. 

En los o c h e n t a , el desemp leo a lcanzó su c o t a m á x i m a en las 
c u a t r o soc iedades. Si el e m p l e o ya había e m p e z a d o a m e n g u a r en 
Estados U n i d o s y en Q u e b e c al in ic io de la década, Eu ropa ma
n i fes tó esa m isma tendenc ia algo más t a r d e : A l e m a n i a a med iados 
y Francia a f inales. Por aho ra , sin e m b a r g o , el p a r o no ha descen
d i d o hasta el n ivel o b s e r v a d o a c o m i e n z o s de los se ten ta y, ade
más, hay ind ic ios de c i e r t a r e c u p e r a c i ó n en las c u a t r o soc iedades 
que nos ocupan aquí. 

A d e m á s de las d i ferenc ias en c u a n t o a índice genera l de d e s e m 
p leo , se aprec ian t a m b i é n d is t inc iones signif icativas e n t r e las cua
t r o soc iedades c o n r e s p e c t o a la e s t r u c t u r a y d u r a c i ó n del m i s m o . 
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G R A F I C O 8 
Evolución de las tasas de paro 
F ranc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1966-90 
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A l c o m p a r a r las tasas p o r g r u p o s de edad y sexos aparecen a l 
gunas d i ferenc ias re lat ivas a la p robab i l i dad de ca rece r de e m p l e o . 
Las mu je res están más expuestas al pa ro que los h o m b r e s en las 
c u a t r o soc iedades y en casi t odas las edades. Pero , c u r i o s a m e n t e , 
ta l d i fe renc ia es m a y o r en las sociedades europeas de n u e s t r o 
c u a r t e t o que en las amer icanas. Este hal lazgo, que puede i n te r 
p re ta rse c o m o un s ín toma de la segmentac ión del m e r c a d o labo
ral p o r sexos , es más l lamat ivo en A l e m a n i a y Francia que en 
Estados U n i d o s y Q u e b e c . 

Tamb ién obse rvamos diferencias significativas en t re las cua t ro so
ciedades en lo que se re f iere a r iesgo de desempleo p o r g rupos de 
edad. A l c o m p a r a r las cifras de paro de t res g rupos (los de 15 a 
24 años, de 25 a 54 y de 55 a 64) descubr imos que en Q u e b e c y 
en Estados Un idos el r iesgo de desempleo d isminuye con la edad, 
mient ras que en A leman ia y Francia - p o r lo menos en el caso de 
los h o m b r e s - es el g r u p o i n t e rmed io el que c o r r e menos r iesgo. 
U na posible expl icación de las diferencias en t r e grupos de edad en 
cuan to a r iesgo de desempleo puede estar en que las empresas 
americanas va loran más la veteranía. El p r inc ip io de «el ú l t i m o que 
l legó es el p r i m e r o que se va», que favorece a los empleados más 
ant iguos, se aplica más a rajatabla en N o r t e a m é r i c a que en A leman ia 
o Francia. A leman ia se di ferencia de las o t ras t res sociedades, in 
cluida la francesa, en p r i m e r lugar p o r su nivel compara t i vamen te 
bajo de desempleo juveni l y en segundo lugar p o r el hecho de que 
el g rupo de más edad - t a n t o en hombres c o m o en m u j e r e s - es el 
más afectado p o r el desempleo. En Francia, p o r su par te , deb ido a 
algunas característ icas de su sistema educat ivo, los jóvenes, sobre 
t o d o en el caso de las mujeres, están m u c h o más expuestos al pa ro 
que en los demás países (Mal invaud, 1987). 

Más signif icativas son quizás las d i ferencias en la d u r a c i ó n del 
pa ro . En las c u a t r o soc iedades se observa un i n c r e m e n t o de la 
misma, al m e n o s a c o m i e n z o s de los ochen ta , aunque en este 
sen t i do N o r t e a m é r i c a m a n t u v o un nivel m u c h o más bajo que 
Europa ( G r á f i c o 9) : en 1989, los parados de larga d u r a c i ó n , es to 
es, c o n más de 12 meses de desemp leo a sus espaldas, r e p r e s e n 
taban un I I % en Q u e b e c y un 6 % en Estados U n i d o s , f r e n t e 
al 4 4 % de Francia y el 4 9 % de A leman ia ( O C D E , 1991). Parece 
que en las dos soc iedades no r teamer i canas el d e s e m p l e o se ab
s o r b e re l a t i vamen te depr isa en c o m p a r a c i ó n con las dos e u r o 
peas. A u n q u e en líneas genera les ex is te una c o r r e l a c i ó n pos i t iva 
e n t r e el índice t o t a l de pa ro y el po rcen ta je de parados de larga 
d u r a c i ó n , es ev iden te que los d i fe ren tes niveles de p a r o no ex 
pl ican la d ispar idad en cuan to a la d u r a c i ó n del m i s m o . 

Las d i ferencias pueden debe rse en pa r te al m é t o d o seguido a la 
h o r a de r e c o g e r los da tos , p e r o n o fa l tan buenas razones para 
pensar que ref le jan d i s t i n tos f unc i onam ien tos del m e r c a d o labora l . 
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G R A F I C O 9 
Incidencia del paro de larga duración: 
Porcenta je de parados de 12 m e s e s en adelante 
Franc ia , A l e m a n i a , Canadá y Estados Unidos, 
1983-89 
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FUENTE: OCDE, 1992. 

La O C D E sos t iene que «en N o r t e a m é r i c a el índice de en t radas 
y salidas del p a r o es re l a t i vamen te a l to y [...] buscar t r a b a j o y 
c o n t r a t a r pe rsona l son act iv idades re la t i vamen te habi tuales para 
t raba jado res y e m p r e s a r i o s respec t i vamen te» ( O C D E , 1991 : 4 1 ) . 
El p a n o r a m a labora l de Francia y A leman ia , c o m o o c u r r e en o t r o s 
países e u r o p e o s , p o r o t r a par te , se d is t ingue del n o r t e a m e r i c a n o 
p o r un m e n o r m o v i m i e n t o y p o r una m a y o r inc idenc ia del de
semp leo en d e t e r m i n a d o s g rupos . 

A la v ista de t o d o es to , los con t ras tes en c u a n t o a d u r a c i ó n de 
los p e r í o d o s de p a r o pueden i n t e r p r e t a r s e c o m o ev idenc ia de 
que el f u n c i o n a m i e n t o del m e r c a d o labora l en las dos soc iedades 
eu ropeas f a v o r e c e más al que t i e n e ya t r aba jo , p o r q u e le o t o r g a 
m a y o r p r o t e c c i ó n f r e n t e a la pé rd ida de su pues to , m ien t ras que 
el m e r c a d o n o r t e a m e r i c a n o f avo rece más al pa rado p o r q u e le 
o f r e c e más o p o r t u n i d a d e s de r e i n t e g r a r s e en el m e d i o l a b o r a l . 
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D o s m o d e l o s d e c r e c i m i e n t o : ¿ C o n v e r g e n c i a 
o d i v e r g e n c i a ? 

En r e s u m e n , el c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o e x p e r i m e n t a d o en los 
ú l t i m o s t r e i n t a años p o r las c u a t r o soc iedades que es tamos es
t u d i a n d o se a p o y ó a p a r e n t e m e n t e en dos mecan ismos : la c reac ión 
de más pues tos de t r a b a j o en N o r t e a m é r i c a y una m a y o r p r o 
duc t i v idad del t r aba jo en Eu ropa (G rá f i co 10). F reeman , p o r e j e m 
p lo , sos t iene que «Estados U n i d o s pagó la c reac ión de e m p l e o 
c o n un c r e c i m i e n t o l e n t o en salar ios y p r o d u c t i v i d a d reales [...] 
Los amer i canos t raba jan más d u r o p o r la m isma r e c o m p e n s a en 
cal idad de v ida que los e u r o p e o s » (F reeman , 1988: 2 9 8 - 2 9 9 ) . 

D e s d e med iados de los se ten ta , el nivel de v ida de los c iudadanos 
de Estados U n i d o s y Q u e b e c a u m e n t ó casi exc lus i vamen te p o r 
que el m u n d o labora l d i o cabida a más personas. A u n q u e en 
N o r t e a m é r i c a la g e n t e t raba jaba más - t a n t o en p o r c e n t a j e de 
act iv idad c o m o en ho ras t raba jadas - , t a m b i é n e ra m a y o r el n ú 
m e r o de co locac iones precar ias o mal pagadas. El c r e c i m i e n t o del 
e m p l e o t o t a l v i n o a c o m p a ñ a d o p o r un a u m e n t o de la p reca r i edad . 
Las sociedades eu ropeas que nos c o n c i e r n e n aquí c r e a r o n m e n o s 
pues tos de t raba jo y h u b i e r o n de t o l e r a r un índice de p a r o cada 
vez más a l to , p e r o a la vez se v i e r o n m e n o s afectadas p o r la 
p recar i zac ión y aven ta ja ron a las amer icanas en t é r m i n o s de r en ta 
y r e d u c c i ó n de la j o r n a d a labora l . 

En genera l , pues, p o d e m o s p r o p o n e r la h ipó tes is de que h u b o 
dos m o d e l o s de c r e c i m i e n t o e n t r e las décadas de los sesenta y 
los noven ta , el p r i m e r o basado s o b r e t o d o en un i n c r e m e n t o de 
la p r o d u c t i v i d a d y el segundo en una e x t e n s i ó n del e m p l e o . U n 
e c o n o m i s t a f rancés l legó a la conc lus ión de que Francia y A l e m a 
nia «sacr i f ican en pa r t e el e m p l e o en favo r de la c o m p e t i t i v i d a d 
y para m a n t e n e r el n ivel de v ida de los t raba jado res que están 
o c u p a d o s » ( M a r c h a n d , 1990: 19). 

¿Están su je tos estos dos m o d e l o s a una d ivergenc ia c o n t i n u a o , 
p o r el c o n t r a r i o , se e n c u e n t r a n en p r o c e s o de convergencia? U n 
es tud io de la O C D E indica que el in ic io de los noven ta marca el 
« p r i m e r s igno de una c o m p e n s a c i ó n del desequ i l i b r i o que carac
t e r i z ó la pasada década, d u r a n t e la cual Eu ropa en te ra p resenc ió 
un f u e r t e c r e c i m i e n t o de la p r o d u c c i ó n p e r o t a m b i é n un es tan
c a m i e n t o del e m p l e o , m ien t ras que N o r t e a m é r i c a r eg i s t r ó un 
r áp i do i n c r e m e n t o del e m p l e o y un es tancamien to de la p r o d u c 
t i v i dad» ( O C D E , 1989: 19). A c o m i e n z o s de los noven ta apare
c i e r o n más ind ic ios de conve rgenc ia que de d ivergenc ia : la p r e 
car iedad n o es un f e n ó m e n o c i r c u n s c r i t o a los m e r c a d o s labora les 
de N o r t e a m é r i c a , s ino que avanza t a m b i é n en Francia y, en m e n o r 
med ida , en A leman ia ; en a m b o s países e u r o p e o s v o l v i ó a a u m e n 
t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e el n ú m e r o de co locac iones a f inales de los 
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ochen ta , m ien t ras que en Estados U n i d o s y en Q u e b e c lo que 
vo l v i ó a a u m e n t a r fue el pa ro y se r e d u j o la d i fe renc ia en cuan to 
a i n c r e m e n t o de la p r o d u c t i v i d a d . T e n i e n d o t a m b i é n en cuen ta 
que d i s m i n u y e r o n las d i ferencias en la e s t r u c t u r a sec tor ia l del 

G R A F I C O 10 
C r e c i m i e n t o del empleo total , la productividad y el 
producto interior bruto 
Franc ia , A l e m a n i a , Canadá y Estados Unidos 
1973-79 y 1979-89 
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FUENTES: O C D E , 1992; Statlstics Canadá, cat. nos. 71-529 y 7 1 - 0 0 1 . Bureau de la stat íst ique 
du Q u é b e c , Annuaire du Québec 
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Crec im ien to del PIB real 

Francia Alemania Canadá EE.UU. 

t r aba jo y en las pautas de act iv idad labora l , es ev iden te que las 
soc iedades que c o n s t i t u y e n el o b j e t o de n u e s t r o análisis se pare 
cen cada vez más, aunque conse rven muchas pecu l iar idades en 
mate r ia de e s t r u c t u r a del e m p l e o y f u n c i o n a m i e n t o del m e r c a d o 
labora l . 
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N u e s t r o o b j e t i v o es desc r ib i r las re lac iones in te rgenerac iona les 
en las c u a t r o soc iedades nacionales, en el c o n t e x t o de o t ras t e n 
dencias c o n t e m p o r á n e a s que pueden in f lu i r s o b r e la v ivencia del 
pa ren tesco y las f o r m a s que este adop ta '. T a m b i é n h e m o s acu
d i d o a la ingente l i t e ra tu ra de invest igac ión s o b r e los lazos gene
rac ionales en las soc iedades indust r ia les , c o n el f in de e n m a r c a r 
n u e s t r o es tud io del c a m b i o d e n t r o de las genera l izac iones ya 
establecidas p o r d i s t i n tos au to res . 

En teor ía , el n ú m e r o de par ientes de cada u n o depende de la 
fecundidad y la mor ta l i dad de su familia, p e r o en la práct ica tal 
cond ic ionamien to b io lóg ico está supedi tado a las def inic iones cul 
tura les de parentesco «cercano» o « le jano» y a variables tales c o m o 
los hábi tos vacacionales t rad ic ionales, la pos ic ión social de la familia 
y la p r o x i m i d a d física de par ientes lejanos. El c o n c e p t o de paren
tesco c o m o una red de relaciones e n t r e famil iares es más soc io ló 
g ico que genealógico. La genealogía def ine redes potenciales, p e r o 
la in teracc ión de te rm ina su real idad. El uso c o r r i e n t e a t r ibuye l ími
tes ambiguos a t é r m i n o s c o m o «paren tesco» y «par iente». Muchos 
au to res aplican expres iones c o m o « red de parentesco» o «re lac io
nes intergeneracionales» a estudios que se ocupan sob re t o d o de 
familias «inmediatas» de o r ien tac ión y p roc reac ión . 

Para es tab lecer c o m p a r a c i o n e s in te rnac iona les , es p re fe r ib le e m 
plear una de f in ic ión m u y prec isa y t r o n c a l , inequívoca prác t i ca
m e n t e para t o d o s los inves t igadores , antes que hablar de redes 
más extensas c o n l ími tes var iables. Por cons igu ien te , la m a y o r 
pa r te de este análisis se c e n t r a en una ca tegor ía de v íncu los 

1 Gran parte de este capítulo se escribió cuando su autor más veterano 
disfrutaba de una beca de investigación en el C e n t r o de Estudios Internacio
nales David M. Kennedy, en la Universidad Brigham Young. D icho cent ro 
costeó además en parte la reunión semestral del G r u p o celebrada en Provo 
(Utah) en noviembre de 1992, en la cual se presentaron y cr i t icaron ios 
bor radores de éste y o t r o s capítulos. 
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in te rgenerac iona les : las re lac iones e n t r e padres e h i jos. Tal l im i 
tac ión n o es m u y res t r i c t i va , p o r q u e se t r a t a de la re lac ión más 
i m p o r t a n t e en las soc iedades industr ia l izadas del m u n d o o c c i d e n 
tal y la l lamada l i t e ra tu ra del « p a r e n t e s c o » se ocupa p r i nc i pa lmen 
t e de las re lac iones e n t r e padres mayo res y sus h i jos adu l tos 2. 
Los es tud ios s o b r e re lac iones in te rgenerac iona les o de pa ren tes 
co en cua lqu ie ra de sus moda l idades suelen destacar la p r i o r i d a d 
de d i cho v íncu lo , pues n ingún o t r o le iguala en t é r m i n o s de a fec to , 
c o n t a c t o , c o m u n i c a c i ó n , ob l igac ión m u t u a y ayuda 3. 

T a m b i é n hay que hacer especial h incapié en las re lac iones padres-
hi jos adu l tos p o r q u e tal b i n o m i o se ha c o n v e r t i d o en el más 
carac te r ís t i co . En las c u a t r o soc iedades en fase avanzada de in 
dust r ia l i zac ión que aquí es tud iamos ex is ten más e m p a r e j a m i e n t o s 
de padres c o n h i jos adu l tos que c o n hi jos m e n o r e s . En o t ras 
palabras, « h o y día el v íncu lo e n t r e un p r o g e n i t o r y su h i jo une 
casi s i empre a dos adu l tos» . Ello comp l i ca la re lac ión , que a m e 
n u d o supone desempeña r s imu l táneamen te los ro les de pad re y 
de h i jo , pues la mayo r ía de los adu l tos t i enen hoy a su cargo a 
dos generac iones c o m o m í n i m o (Smyer , 1984: 325 -326 ) . 

La i n f o r m a c i ó n de buena cal idad s o b r e tendenc ias del pa ren tesco 
es re la t i vamen te escasa, así que var ios de nues t ros i n f o r m e s na
cionales s o b r e « redes de pa ren tesco» son más que nada cual i ta
t i vos e impres ion is tas , ya que se suelen basar en es tud ios locales 
o regionales. Por cons igu ien te , el p resen te cap í tu lo no se apoya 
t a n t o c o m o o t r o s de este l i b ro en los i n f o rmes de tendenc ias 
c o n t e n i d o s en los c u a t r o v o l ú m e n e s nacionales. N o qu ie re es to 
dec i r que no sea t a m b i é n f r u t o del es fuerzo c o o r d i n a d o de t o d o 
n u e s t r o g r u p o de invest igac ión, p e r o la recog ida y el análisis de 
muchos de los da tos son p o s t e r i o r e s a la p repa rac ión de los 

2 Los estudios cuantitativos sobre relaciones fraternales son relat ivamente 
pocos, pero c o m o se ha escr i to tan to sobre relaciones de parentesco en la 
sociedad industrial, lo de «relat ivamente pocos» significa hoy una cantidad 
impor tante. Esta menor representación de las relaciones fraternales en la 
l i teratura de investigación fue subrayada por varios autores en un número 
especial de la revista American Behavioral Scientist (1989, n.0 I ) . Este t rabajo 
señala que en la vejez los hermanos cuentan más po r su apoyo afectivo que 
por el instrumental , que existe poco contacto ent re hermanos en compara
ción con el que mantienen padres e hijos y que dos hermanos están más 
unidos si uno de ellos es mujer que si los dos son varones (Go ld , 1989: 30). 
La mayoría de los estudios de relaciones más allá del parentesco inmediato 
se ref ieren a abuelos. 
3 D icho de o t r o modo , los l ibros que tratan del parentesco se ocupan pr in 
cipalmente de «relaciones familiares» (es decir, de «relaciones [que] nacen 
de actividades reproduct ivas que implican la interacción de personas que viven 
cerca») en el sent ido l imitado del t é rm ino que recomienda Harr is (1990: 74). 
Tal es el enfoque de Hóhn y Lüscher (1988: 317), que ent ienden la familia 
como «formas de vida (Lebensformen) basadas esencialmente en la organización 
de relaciones ent re padres e hijos, las cuales gozan de especial reconoc imiento 
por parte de la sociedad». 
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i n fo rmes ind iv iduales en lugar de c o n s t r u i r s e d i r e c t a m e n t e s o b r e 
el los. 

R e c o n o c e m o s los r iesgos i nhe ren tes a t o d a genera l i zac ión , hasta 
cuando se re f i e re a una sola nac ión (cf. G o m m e r s , H a n k e n n e y 
R o g o w s k i , 1979: I 17), n o d igamos cuando abarca var ias nac iones 
y g r u p o s i d i omá t i cos . En n u e s t r o caso, nos h e m o s sen t i do m u y 
t e n t a d o s a c o n c l u i r que , p o r razones de p r o x i m i d a d geográf ica, 
el c o n t a c t o o la e s t r u c t u r a fami l ia r son a p r o x i m a d a m e n t e los 
m ismos en t o d o s los países vec inos y que en t odas par tes o c u 
r r e n las mismas cosas. Sin e m b a r g o , p o r lo que se ha esc r i t o 
s o b r e o t ras tendenc ias nacionales, sabemos que un para le l i smo 
aparen te es resu l t ado a m e n u d o de una inf in idad de fac to res 
cu l tu ra les e h i s tó r i cos d i fe ren tes . 

A n t e es to se c o r r e el pe l i g ro de p rec ip i t a r ju ic ios de « c o n v e r 
genc ia»4 o « i s o m o r f i s m o » . Supone r que los camb ios p r o d u c i d o s 
en una nac ión t i e n e n su equ iva len te en o t r a , aunque n o co inc idan 
en el t i e m p o p e r o sí en la d i r e c c i ó n , puede c o n d u c i r a una iden
t i f i cac ión p r e m a t u r a y e r r ó n e a de « tendenc ias maes t ras» . Es lo 
que puede suceder , p o r p o n e r un e j e m p l o que inc ide d i r e c t a m e n 
t e s o b r e las re lac iones de pa ren tesco , cuando se in ten ta i n te r 
p r e t a r la « tendenc ia masiva» que empu ja a personas e n t r e los 55 
y los 64 años hacia la jub i lac ión ant ic ipada en va r ios países indus
t r ia l izados. G u i l l e m a r d (1989 : 169), en su búsqueda de semejanzas 
e n t r e las f ó r m u l a s ins t i tuc iona les q u e p r o v o c a r o n d icha tendenc ia , 
t u v o buen c u i d a d o de e x a m i n a r los da tos de cada nac ión p o r 
separado en lugar de dar p o r h e c h o el para le l i smo. «Las f ó r m u l a s 
ins t i tuc iona les que nos in te resan n o pueden ser def in idas a p r i o -
r i » , d i jo , «han de ser descub ie r tas y analizadas país p o r país». D e 
f o r m a s imi lar . Van de Kaa (1987 : 8 -12 , 33) sos t iene q u e si b ien 
la «segunda t r ans i c i ón demográ f i ca» mani f iesta caracter ís t icas m u y 
s imi lares en casi t o d o s los países e u r o p e o s , d e n t r o de cada u n o 
o p e r a n n u m e r o s o s fac to res , c o n lo que resu l tados semejantes 
pueden re f le jar d i fe ren tes comb inac iones de an teceden tes . 

Empeza remos n u e s t r o análisis de re lac iones in te rgenerac iona les 
en Francia, A leman ia , Q u e b e c y Estados U n i d o s r e a f i r m a n d o al-

4 Wea the r f o rd advierte que con frecuencia se da por hecho que los países 
industriales se parecen, cuando lo mismo podría pensarse de los pueblos 
dedicados a la hor t i cu l tu ra o al pastoreo. Su análisis de los ciclos de vida 
laboral y domést ica en una comunidad germánica industrial no urbana de
muestra que las diferencias pequeñas en el ciclo de vida laboral pueden ir 
acompañadas de diferencias sustanciales en los ciclos de vida domést ica y en 
las pautas culturales del envejecimiento. Los contrastes más no to r ios en ma
ter ia de vida familiar y pautas de envejecimiento, dice, son consecuencia de 
interacciones de «determinados valores especialmente pronunciados en la 
sociedad germánica» unidos a una peculiar histor ia de políticas legales y gu
bernamentales que los han apoyado y a la influencia del en to rno local (Wea t 
her fo rd , 1981: 145-146). 
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gunas caracter ís t icas b ien d o c u m e n t a d a s del pa ren tesco en las 
soc iedades indust r ia les m o d e r n a s . Estas inc luyen t a n t o a t r i b u t o s 
desc r ip t i vos de las re lac iones fami l iares c o m o genera l izac iones 
s o b r e los p rocesos de c a m b i o e i n te racc ión e n t r e la fami l ia y 
o t r a s ins t i tuc iones sociales. A c o n t i n u a c i ó n repasaremos algunas 
de las supuestas « tendenc ias maes t ras» que p r o v o c a n camb ios en 
las re lac iones de pa ren tesco . Luego c o n s i d e r a r e m o s las t e n d e n 
cias demográ f icas q u e in f luyen en las re lac iones e n t r e padres e 
h i jos , s o b r e t o d o las re lac ionadas c o n la esperanza de v ida, la 
p r o p o r c i ó n e n t r e los sexos , la f ecund idad , los nac im ien tos f ue ra 
del m a t r i m o n i o y el a b o r t o . Para t e r m i n a r , nos a p a r t a r e m o s de 
los temas re lac ionados c o n el c o n t e x t o cu l tu ra l y d e m o g r á f i c o 
para c e n t r a r n o s en las caracter ís t icas de la fami l ia, a saber, el 
t a m a ñ o del núc leo fami l ia r , su c o m p o s i c i ó n , la p r o x i m i d a d res i 
dencia l e n t r e padres e h i jos , la f recuenc ia de las visitas y la asis
tenc ia m u t u a . 

A l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d e la f a m i l i a y d e las 
r e l a c i o n e s f a m i l i a r e s e n las s o c i e d a d e s i n d u s t r i a l e s 

En las sociedades de industr ia l ización avanzada, la f o r m a famil iar 
p redom inan te es la «famil ia ex tensa modi f icada», que suele p resen
t a r las siguientes característ icas: f recuen te in te racc ión , es t rechos 
lazos afect ivos, i n te r camb io de bienes y servic ios, ayuda mutua , 
c o n t a c t o vo l un ta r i o y algún m i e m b r o al menos que viva lo suf ic ien
t e m e n t e cerca c o m o para p o d e r v is i tar lo (Cogwi l l , 1986; T r o l l , M i -
l ler y A tch ley , 1979; Sussman, 1976; Bengston y Cu t l e r , 1976; T r o l l , 
1971; Y o u n g y W i l l m o t , 1957). La es t ruc tu ra de esta famil ia es 
t íp icamente bi lateral, con especial acen to en los lazos d i rec tos de 
sangre, con una o r i en tac ión matr i la tera l y actividades de parentesco 
que giran en t o r n o al e l e m e n t o femen ino (Johnson y Barer , 1987; 
K ive t t , 1985: 228; Yanigasako, 1977). Las relaciones son normat ivas, 
p e r o están a m e n u d o gobernadas p o r un «pr inc ip io vo luntar is ta u 
opc iona l» , y los par ientes t i enden a div id i rse en dos clases pr inc i 
pales, el núc leo fami l iar y una categoría amor fa de «par ientes» cuyas 
f r on te ras varían según la cu l tu ra . 

La mayo r ía de las pe rsonas m a y o r e s v iven ce rca de a lguno de sus 
h i jos y man t i enen c o n él un c o n t a c t o f r e c u e n t e ( C o g w i l l , 1986, 
Shanas, T o w n s e n d et a i , 1968: 195; T o w n s e n d , 1957; Y o u n g and 
W i l l m o t t , 1957: 30) . Las re lac iones e n t r e abue los y n ie tos suelen 
ser bastante f o rma les y d is tantes y la fal ta de a fec to se debe en 
pa r t e a la d istancia física y en pa r t e a la d ispar idad de sus ac t iv i 
dades ( C o g w i l l , 1986: 9 2 ) 5 . En t re los fac to res q u e in f luyen s o b r e 

5 La generalización de Cogwi l l se ref iere en teoría a las familias occidentales, 
pero el enfoque de su estudio es más americano y br i tánico que cont inental . 
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las re lac iones fami l iares cabe c i ta r la p r o x i m i d a d de los par ien tes 
en el t i e m p o y en el espacio, la p r o x i m i d a d genealógica, las tasas 
de fecund idad y m o r t a l i d a d , la conv ivenc ia , la c o m p o s i c i ó n del 
núc leo fami l iar y las pecu l iar idades cu l tu ra les de la reg ión , la etn ia, 
la clase y el sexo . 

La inf luencia de la prox imidad espacial / temporal está cond ic ionada 
p o r la fuerza (cercanía afect iva y b io lógica) de la re lac ión y p o r 
la tecno log ía desar ro l lada p o r la soc iedad y apl icada a las c o m u 
nicaciones y al t r a n s p o r t e . C u a n d o t o d o lo demás es igual, la 
distancia a tenúa el c o n t a c t o , la c o m u n i c a c i ó n y la ayuda m u t u a . 
Para dec i r l o de o t r a manera , c u a n t o más d ispersos están los 
par ientes , más débi l es su inf luencia rec íp roca y «más se f o r t a l ece 
la un idad nuc lear a expensas de los demás lazos fami l ia res» 
( B l o o d , 1970: 193). Inc luso c o n los t r a n s p o r t e s y comun icac iones 
m o d e r n o s , la distancia c o n d i c i o n a de mane ra decisiva el c o n t a c t o 
fami l iar , de manera que su f recuenc ia es i nve rsamen te p r o p o r c i o 
nal a la distancia e n t r e domic i l i os ( C o g w i l l , 1986: 85 ) . N o só lo 
las visitas, t a m b i é n la cant idad de ayuda que rec iben las personas 
mayo res de sus par ien tes d i r e c t o s está d i r e c t a m e n t e re lac ionada 
c o n la p r o x i m i d a d res idencia l (K i ve t t , 1985: 231) . 

El v íncu lo e n t r e padres e hi jos es el más i m p o r t a n t e en cues t ión 
de a p o y o m u t u o (véase, p o r e j e m p l o , T a y l o r , 1986; Shanas, 
1979a; A d a m s , 1968), y, d e n t r o de d icha categor ía , la c o n e x i ó n 
más i m p o r t a n t e es la que man t i enen m a d r e e h i jo o hija. La 
natura leza in ic ia lmente b io lóg ica, de este lazo se ve fo r ta lec ida 
p o r la socia l ización y la i n te racc ión educac iona l . Por mú l t ip les 
razones las mu je res se ocupan más que los h o m b r e s de m a n t e n e r 
a lo largo de t o d a su v ida los c o n t a c t o s e n t r e los m i e m b r o s de 
la fami l ia. La consecuenc ia es que la conexión entre la madre y sus 
hijos es más duradera e i m p o r t a n t e que las demás en t é r m i n o s de 
c o m u n i c a c i ó n , in te rés , vis i tas, responsab i l idad y ayuda m u t u a . 

Los e fec tos de la distancia genealógica son más o m e n o s c o n g r u e n 
tes c o n los de la d istancia t e m p o r a l y espacial. Las ob l igac iones 
c o n los par ientes se desvanecen en d icha distancia « n o p o r q u e 
subsistan e n t r e m i e m b r o s de categor ías d i fe ren tes , s ino p o r q u e 
las par tes n o han c o m p a r t i d o la exper ienc ia de pertenecer o un 
mismo hogar» (Ha r r i s , 1990: 74 , 95 ; énfasis añad ido) . 

M u c h o s de los l i b ros q u e se ocupan de la pr imacía de los b i n o 
m ios f o r m a d o s p o r padres e h i jos c o r r o b o r a n la conc lus ión de 
que la conv ivenc ia o cohabitación - e l c o m p a r t i r exper ienc ias y la 
r ec i p r oc i dad que carac te r izan la v ida d o m é s t i c a - c rea ob l igac io-

En la Alemania de hoy, las abuelas y a menudo los abuelos participan act i
vamente en la crianza de los niños porque las facilidades de cuidado infantil 
extrafamil iar son escasas. 
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nes y pr iv i leg ios que d e t e r m i n a n dec is ivamente las u l t e r i o r e s r e 
laciones e n t r e los padres y sus hi jos adu l tos . La ac t iv idad fami l ia r 
genera s e n t i m i e n t o s , r i tua les y o t r o s pa t rones sociales d u r a d e r o s . 
Las ob l igac iones asociadas a cada f unc ión se debi l i tan a med ida 
que nos a le jamos del b i n o m i o base y en la mayor ía de las soc ie
dades indust r ia les los «par ien tes consanguíneos que n o p e r t e n e 
cen a la fami l ia de o r i e n t a c i ó n [ t ienen] [ . . . ] escaso peso func iona l 
c o m o s o p o r t e de los s is temas de a d u l t o s m a y o r e s » ( K i v e t t , 
1985: 229 ) . 

Los camb ios en la longev idad y en la fecund idad a l te ran la es t ruc 
t u r a de la r e d fami l iar , o al m e n o s su e s t r u c t u r a po tenc ia l . C u a n t o 
m a y o r es la esperanza de vida, más generac iones par t i c ipan en la 
act iv idad in te rgenerac iona l y, c u a n t o m a y o r es la fecundidad, más 
son los potencia les c o m p o n e n t e s de cada generac ión de par ientes. 

La fecundidad no de te rm ina la naturaleza de las redes famil iares, 
p e r o impone l ímites. U n a fecundidad elevada significa que, p o t e n -
c ia lmente, la femilia consta de muchos m i e m b r o s , t a n t o la de o r i e n 
tac ión c o m o la más extensa. Una fecundidad baja significa que, 
aunque los mayores vivan muchos años, serán pocos los que tengan 
n ietos (Cogwi l l , 1986: 91) . N o o l v idemos que, desde el pun to de 
vista de los n ietos, una larga esperanza de vida significa c o n o c e r 
p o r regla general a dos o t res generaciones de antepasados. 

El f a c t o r esencial puede ser la cultura, ya que p r o p o r c i o n a las 
def in ic iones sociales de t o d o s los lazos b io lóg icos c o n o c i d o s . T o 
das las soc iedades especi f ican los d e r e c h o s y ob l igac iones asocia
dos a cada v íncu lo b io lóg i co pos ib le , s o b r e t o d o a los más d i rec 
t os . El t é r m i n o « p a r e n t e s c o » t i ene pues una de f in ic ión social y el 
s igni f icado y los l ími tes de «fami l ia» y «paren te la» n o son los 
m ismos en t odas las cu l tu ras . 

Los c o n c e p t o s y los c o m p o r t a m i e n t o s del pa ren tesco var ían t a n t o 
d e n t r o de cada nac ión c o m o e n t r e nac iones. Cada soc iedad na
c ional inc luye co lec t i vos é tn icos cuyos pa t rones fami l ia res d i f ie ren 
del m a y o r i t a r i o . A d e m á s de las der ivadas de la etn ia , pueden 
ex is t i r d i ferenc ias regionales o locales que afecten t a m b i é n a las 
re lac iones fami l ia res. A e l lo hay que sumar la desigualdad soc io 
e c o n ó m i c a e n t r e los subg rupos é tn icos y el g rueso de la pob la 
c ión y es b ien sabido que la pos ic ión social guarda re lac ión c o n 
ios pa t rones fami l iares. 

La p lura l idad cu l t u ra l de los países e u r o p e o s se ha v i s t o ac recen 
tada p o r la af luencia de inmigran tes p r o c e d e n t e s de países m e n o s 
desar ro l l ados , que ha v e n i d o a c o m p e n s a r la escasez de m a n o de 
ob ra . A e l los se han sumado los refug iados. En Francia y A l e m a n i a 
estos t r aba jado res « e x t r a n j e r o s » parecen adaptar p r o n t o su fe
cund idad y m u c h o s o t r o s aspectos de su c o m p o r t a m i e n t o a las 
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n o r m a s de sus an f i t r i ones , p e r o hasta que lo hacen se r igen p o r 
va lo res fami l iares d is t in t i vos y hasta « t rad ic iona les» 6. 

T a m b i é n ex i s ten m o d e l o s h i s tó r i cos de ca rác te r reg iona l , c o m o 
las diversas « t rad i c iones a n t r o p o l ó g i c a s » francesas. En el sudoes te 
de Francia la p r o p o r c i ó n de hogares en los que conv i ven padres 
e h i jos adu l t os es más al ta que en n ingún o t r o s i t io d e b i d o al 
t rad i c iona l t i p o fami l ia r de la «maison», ce rcano a la n o c i ó n de 
«famil ia t r o n c a l » d e s a r r o l l a d o p o r Freder ic Le Play (véase A u g u s -
t ins , 1989; D é c h a u x , 1991). En Estados U n i d o s la fami l ia ru ra l 
mani f iesta dos concepc iones d is t in tas del pa ren tesco « c e r c a n o » , 
la «fami l ia ex tensa» del sur , que p r e s u p o n e una m a y o r c o n c e n 
t r a c i ó n res idenc ia l de par ien tes y cuen ta a los p r i m o s h e r m a n o s 
c o m o par ien tes ce rcanos y la «fami l ia del oes te» , que re lac iona 
« c e r c a n o » c o n el núc leo fami l ia r ( H e l l e r y Quesada , 1977). T a m 
p o c o in te racc ionan igual los padres e hi jos b lancos que los negros 
e hispanos, y varía e n t r e el los el m u t u o a p o y o f i nanc ie ro y de 
o t r o t i p o . Y los negros y los h ispanos exh iben t a m b i é n con t ras tes 
( jackson, 1980; C a n t o r , 1979; Shanas, 1979a). Los es tud ios s o b r e 
redes de a p o y o a los ancianos neg ros en Estados U n i d o s reve lan 
una no tab le va r iac ión reg iona l y s o c i o e c o n ó m i c a (Tay lo r , 1985). 

Las desigualdades en el síoíus sodoeconom/co i m p r i m e n d i ferenc ias 
en el c o m p o r t a m i e n t o fami l ia r y en el peso de la paren te la . En t re 
o t r a s cosas, B l o o d (1970 : 191) d e s c u b r i ó que , e n t r e la gen te de 
clase alta, las t ransacc iones fami l iares rep resen taban una p r o p o r 
c i ón m e n o r d e n t r o de l c o n j u n t o de t ransacc iones sociales que 
e n t r e la de clase baja. Ello no quer ía dec i r , sin e m b a r g o , que los 
lazos fami l iares signi f icaran m e n o s para los r i cos , ya que «el mis
m o margen d isc rec iona l que p e r m i t e a tales famil ias i n v e r t i r más 
recu rsos c o n sus par ien tes les p e r m i t e t a m b i é n i n v e r t i r más c o n 
qu ienes n o son sus par ien tes» . Paradó j i camente , el r esu l t ado es 
que «para la gen te pud ien te , los par ien tes son al m i s m o t i e m p o 
más i m p o r t a n t e s en t é r m i n o s abso lu tos y m e n o s i m p o r t a n t e s en 
t é r m i n o s re la t i vos»7 . Rossi y Rossi (1990: 226 -228 ) t a m b i é n ha-

6 En 1982, cerca del 10% de los nacimientos franceses y casi el 15% de los 
alemanes fueron p roduc to de la fecundidad de inmigrantes. En Alemania este 
colect ivo representaba algo más del 4 % de la población en 1970, un por
centaje que se elevó al 8 % en 1989. En Francia los inmigrantes constituían 
un 11 % de la población en 1982, y más de la mitad de ellos eran argelinos, 
portugueses, italianos y marroquíes. En Alemania no se considera a los « t ra
bajadores invitados» c o m o inmigrantes y se supone que regresarán a sus 
países de or igen después de una estancia limitada, pero tai def inición legal 
no refleja la realidad. De hecho, se quedan cada vez más t iempo. 
7 Esta paradójica relación quedó conf irmada en un sondeo efectuado ent re 
1984 y 1985 en Alemania: la gente de clase baja declaró tener una «red de 
contactos» de unas 13 personas, mientras que los de clase media-alta hablaron 
de unos 35. N o obstante, la diferencia se debía casi po r en te ro a que los 
r icos tenían más amigos y conocidos, y no más parientes. N o habían heredado 
sus contactos, sino que los habían ido ampliando a lo largo de su vida, así 
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l i a ron que la pos i c ión s o c i o e c o n ó m i c a establecía d i ferenc ias. En t re 
sus encues tados bos ton ianos , la ob l igac ión fami l ia r se perc ib ía c o n 
m a y o r o m e n o r fue rza según el n ivel educa t i vo . 

O t r o aspec to d e t e r m i n a d o p o r la cu l t u ra es la escala de valores 
de la pob lac ión , que ad jud ica signi f icados y establece p r i o r i dades 
de c o m p o r t a m i e n t o fami l ia r , o l o que es lo m i s m o , que d e t e r m i n a 
lo que p r o c e d e o n o en el t r a t o c o n los par ien tes y los d e r e c h o s 
y ob l igac iones de cada u n o . Los va lo res t rad ic iona les que acen
túan el c o m p r o m i s o (o el a l t r u i s m o o el « t r ad i c i ona l i smo») t i e n 
den a m a n t e n e r y f o r t a l e c e r los s istemas fami l iares. Po r o t r o lado, 
parece q u e los que c o n c e d e n p r i o r i d a d al ind iv idua l i smo (o he
d o n i s m o o « p r o g r e s i s m o » ) los l im i tan y a tenúan . La c u l t u r a t a m 
b ién m o d e l a las re lac iones fami l ia res a t ravés de los ro les sexua
les. En las soc iedades occ iden ta les - y parece que en la mayo r ía 
de las soc iedades de h o y - las mu je res son más responsables de 
m a n t e n e r las act iv idades fami l ia res que los h o m b r e s . La t r a d i c i ó n 
asigna a la m u j e r el g r u e s o de la ac t iv idad a l iment ic ia , y los «ser 
v ic ios f i l iales» suelen c o r r e s p o n d e r a las hijas o a las he rmanas 
( H a r r i s , 1990: 90 ; Smyer , 1984: 3 3 0 - 3 3 1 ) 8 . 

En t re las tendenc ias actuales que ac rec ien tan las responsabi l idades 
fami l iares de la m u j e r están los rec ien tes a u m e n t o s del n ú m e r o 
de famil ias encabezadas p o r una m u j e r y la abundanc ia de mu je res 
en los g r u p o s de más edad . C o n v i e n e t e n e r en cuen ta que si la 
m a y o r pa r te de los serv ic ios fami l ia res c o r r e n a cargo de mu je res 
adul tas y esas m u j e r e s están además cada vez más in tegradas en 
el m u n d o labora l , una de dos , o a u m e n t a n sus cargas o degeneran 
los serv ic ios p res tados 9. 

que tendían a ser más voluntar ios y recíprocos que los lazos familiares que 
tan to ellos c o m o los encuestados de clase baja mantenían (Marbach y Mayr-
Kleffel, 1988). 
8 En Inglaterra, por e jemplo, los padres mayores mantienen la mitad de con 
tac to diar io con sus hijos que con sus hijas, y viven más cerca de ellas (Young 
y Geer tz , 1961: 131-133; Cogwi l l , 1986: 86) . Esta tendencia de los vínculos 
femeninos se ext iende también a los pr imos. Según c ier to estudio, el más 
cercano era el p r imo po r parte de madre (55 %) o el emparentado con ella 
por mat r imon io ( 6 % ) (Kivet t , 1985: 230). Hasta los investigadores se amoldan 
a la tendencia dominante: hay menos estudios sobre abuelos que sobre abue
las y mucho de lo que se recoge bajo el epígrafe «abuelos», o bien parte 
de las abuelas o se ref iere d i rectamente a ellas. D e fo rma análoga, la relación 
madre-hi jo atrae más interés que la relación padre-hi jo, y también se ha 
escr i to más sobre hermanas que sobre hermanos. 
9 Los esfuerzos por involucrar a «la femilia» en diversas actividades de apoyo 
mutuo conciernen generalmente más a las mujeres que a los hombres. En lo 
que Baker (1986: 439) llama el enfoque de «conciencia social», las alusiones 
a la «moral idad» de la responsabil idad familiar «refuerzan [...] aumentando 
normalmente las obligaciones de los miembros femeninos de la familia hacia 
los ancianos, enfermos e impedidos». Blood (1970: 200) señala que si bien 
hoy las redes de parentesco son más igualitarias y menos jerárquicas que 
antes, incluso esta «relajación» de las obligaciones familiares sigue fomentando 
más la part ic ipación de la mujer que la del hombre . 
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P a r e n t e s c o y c a m b i o s o c i a l 

Ent re los p rocesos h i s t ó r i cos a los que se suele a t r i b u i r la d is-

r u p c i ó n o el camb io de l c o m p o r t a m i e n t o fami l ia r p o d e m o s c i ta r 

la m o d e r n i z a c i ó n , la indust r ia l i zac ión y la u rban izac ión l0. Estos 

p rocesos maes t ros han v e n i d o acompañados de cambios en las 

tasas demográf icas , c o m o el a u m e n t o de la em ig rac ión o el des

censo de la fecund idad y la m o r t a l i d a d , que han t e n i d o un i m p a c t o 

s igni f icat ivo en la e s t r u c t u r a de los g r u p o s fami l iares. Los cambios 

en las ins t i tuc iones pol í t icas y educat ivas t a m b i é n han r e p e r c u t i d o 

en las re lac iones fami l iares y la fami l ia , a su vez, ha in f lu ido s o b r e 

la pol í t ica, la educac ión y o t ras Ins t i tuc iones sociales. 

A h o r a sabemos que n o t i ene p o r qué ex i s t i r una re lac ión e n t r e 

la m o d e r n i z a c i ó n y el t a m a ñ o y v iabi l idad de los sistemas fami l ia

res. A veces la m o d e r n i z a c i ó n f o r t a l ece estos sistemas, aunque 

es to sea p o c o f r e c u e n t e en los países indust r ia l izados del m u n d o 

occ iden ta l . V i v i r en una c iudad, p o r e j emp lo , c o n su d ivers idad 

de especial idades pro fes iona les , puede reduc i r las necesidades de 

em ig ra r en busca de e m p l e o y f o m e n t a r así la p r o x i m i d a d fami l iar 

(Sussman, 1970: 9 5 ) . En de te rm inadas c i rcunstanc ias, lo que hacen 

las redes de pa ren tesco es fac i l i tar más que o b s t r u i r la m o d e r n i 

zac ión , y e n t r e los posib les e fec tos de la emig rac ión se cuentan 

la c o n c e n t r a c i ó n y la in tens i f icac ión de los lazos fami l iares ( B l o o d , 

1970: 191 , 196; T a l m o n , 1970) " . 

10 Vamos a dar aquí una breve definición de estos procesos. Definir los con 
más precisión, especificando sus relaciones y comparando or ientaciones (o 
perspectivas o paradigmas o teorías) políticas e intelectuales asociadas con 
ellos sería una tarea que ocuparía varios volúmenes y que sobrepasa nuestra 
necesidad y capacidad aquí. La «industrial ización» se refiere a la progresiva 
uti l ización de fuentes inanimadas de energía en la producc ión económica. La 
«modernización» denota una creciente racionalidad en la planificación, la ges
t ión y la dirección de la vida social, incluyendo los cambios a exper imentar 
por las instituciones sociales y las actitudes y valores de la gente en aras del 
desarrol lo industrial y de la innovación tecnológica. La «urbanización» alude 
a los procesos mediante los cuales aumenta la p ropo rc ión de habitantes de 
una sociedad que viven en las ciudades o en zonas donde se concentra 
bastante población. 
11 Hace dos décadas, Sussman (1970: 497-498) pidió que se estudiaran más 
los sistemas familiares c o m o fuerzas que actuaban de fo rma independiente 
en la configuración de su en to rno insti tucional, dejando de lado la habitual 
concepción de la familia c o m o una variable dependiente. Insistía en que la 
relación era recíproca: las familias actuaban y también se actuaba sobre ellas. 
Sostenía que los estudios comparat ivos en t re culturas resultaban especial
mente útiles para aprender «cómo la fo rma part icular y el estadio de indus
tr ial ización y urbanización afectaban a los cambios en la estructura y las 
funciones familiares y c ó m o el p rop io sistema familiar puede haber configu
rado y moldeado el pa t rón de desarro l lo económico e industr ial». Repasaba 
el estudio de Murdock sobre la interacción de los cambios sociales y familiares 
de 250 sociedades y concluía (Sussman, 1970: 490): «Las estructuras familiares 
no se rompen, ni se disuelven, ni siquiera cambian radicalmente c o m o resul
tado del contacto cul tural con sociedades que presentan un grado igual o 
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En m u c h o s c o n t e x t o s m o d e r n o s , el g r u p o fami l ia r sigue s iendo 
una i m p o r t a n t e un idad e c o n ó m i c a que faci l i ta la i nse rc ión en es
feras s u p e r i o r e s de la e c o n o m í a . Si los g r u p o s fami l ia res d e s e m 
peñan tales func iones in teg radoras , cabe dec i r que los lazos f am i 
l iares c o n s t i t u y e n una pa r te v i ta l de la e s t r u c t u r a social c o n t e m 
poránea . D i c h o s lazos pueden es tab lecer o sus ten ta r re lac iones 
económicas y éstas pueden a su vez f o r t a l e c e r o deb i l i t a r los lazos 
fami l iares (Ha r r i s , 1990: 92 ) . 

En resumen, el parentesco y la in teracc ión famil iar se conjugan con 
o t ras relaciones sociales sin que pueda p resuponerse opos ic ión o 
congruenc ia en t r e ambas. En algunas ocasiones, la famil ia c o m p i t e 
c o n o t ras « inst i tuc iones voraces» p o r acaparar lealtad y recursos 
personales (Coser , 1974) y, en o t ras , los sistemas famil iares facil i tan 
el acceso a o t ras inst i tuc iones y la p r o m o c i ó n d e n t r o de ellas. Para 
en tende r la re lac ión e n t r e parentesco y modern i zac ión hay que 
enmarcar la en su c o n t e x t o h i s tó r i co , cu l tura l e inst i tuc ional . 

« T e n d e n c i a s m a e s t r a s » : M o d e r n i z a c i ó n , 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n 

A l resa l tar aspec tos de las « tendenc ias maest ras» que aparecen 
en nues t ros c u a t r o c o n t e x t o s nacionales, n o p r e t e n d e m o s ins ist i r 
en la des func iona l izac ión de la fami l ia que se i m p u t a a la ya de 
nostada u rban izac ión ; só lo q u e r e m o s p o n e r de re l ieve la ex i s ten 
cia de var iac iones nacionales con t inuas e i m p o r t a n t e s en m u c h o s 
ind icadores clave de la modern i zac ión / i ndus t r i a l i zac ión . En e fec to , 
la d ivers idad nacional en c u a n t o a magn i tud e inc luso, en ocas io 
nes, d i r e c c i ó n de tendenc ias resu l ta suf ic iente c o m o para p o n e r 
en duda la re lac ión d i r ec ta que a m e n u d o se s u p o n e e n t r e la 
m o d e r n i z a c i ó n y las m i c ro r rea l i dades del c o m p o r t a m i e n t o fam i 
l iar. Esto q u i e r e dec i r que si nos pa ramos a comparar i nd icadores 
específ icos de m o d e r n i z a c i ó n en lugar de dar p o r sentada su 
semejanza, d e s c u b r i r e m o s que las c u a t r o soc iedades d i f ie ren más 
en c u a n t o a g r a d o o fase de m o d e r n i z a c i ó n que en c u a n t o a 
c o m p o r t a m i e n t o fami l iar . 

O t r o o b s t á c u l o q u e nos e n c o n t r a m o s al i n ten ta r i n t e r p r e t a r los 
cambios del c o m p o r t a m i e n t o in te rgenerac iona l en el c o n t e x t o de 
la m o d e r n i z a c i ó n ( o p o s m o d e r n i d a d ) cons is te en que las t e n d e n 
cias maest ras c o m o la m o d e r n i z a c i ó n o la indust r ia l i zac ión t i enen 
una de f in i c ión tan ampl ia que carecen p rác t i camen te de ut i l idad 

super ior de desarro l lo tecnológico, sino que tales estructuras evolucionan y 
se adaptan con el paso del t iempo, asumiendo actividades y funciones que, 
en su mayor parte, apoyan las nuevas condiciones y los sistemas sociales 
emergentes, a la vez que se ajustan a ellos». 
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c o m o var iab les d isc re tas i ndepend ien tes . C o n s i d e r e m o s la s i 
gu ien te de f i n i c ión de m o d e r n i z a c i ó n ex t ra ída de un t e x t o de so
c io logía: 

La modernización se refiere a un conjunto de cambios sociales que 
han tenido lugar en sociedades de todo el mundo en las tres últimas 
décadas. Engloba todos los cambios que las sociedades y los indivi
duos experimentan como resultado de la industrialización, la urbani
zación y el desarrollo de los estados nacionales [...] [La moderniza
ción] resume la mayor parte de los cambios esenciales, para mejor 
o para peor, que las sociedades de todo el mundo están experimen
tando, si bien en grados diferentes y con distintas dosis de t ras torno 
social. (Kornblum, 1988: 568-569). 

Téngase en cuen ta que desde 1700 no ha hab ido p r á c t i c a m e n t e 
camb ios q u e n o puedan cata logarse c o m o m o d e r n i z a c i ó n . La m e 
t á f o r a da cabida a t o d o . La m o d e r n i z a c i ó n es la causa de t o d o , 
o lo es t o d o . Se p r e s u p o n e que impregna t o d o s los aspec tos de 
la v ida fami l ia r : 

La industrialización [...] trasladó la producción a las fábricas. A l arran
carla del hogar, el capitalismo moderno provocó efectos de gran 
alcance sobre todas las facetas de la familia. Nada se l ibró de tales 
efectos (Henslin. 1990: 410,414). 

D e c i r que la m o d e r n i z a c i ó n o la indust r ia l i zac ión lo c a m b i a r o n 
t o d o n o exp l i ca c ó m o se p r o d u j e r o n los camb ios . A d e m á s , p o 
ner les a t o d o s el m a r c h a m o de la m o d e r n i z a c i ó n y p r o c l a m a r que 
ni un so lo aspec to de la soc iedad p e r m a n e c i ó i n tac to lo exp l i ca 
a b s o l u t a m e n t e t o d o , o sea que n o exp l ica nada. Sob re t o d o , en 
el caso de las soc iedades indust r ia les avanzadas, cada una de las 
cuales ha es tado ya expues ta d u r a n t e décadas, c u a n d o n o siglos, 
a cambios p r o f u n d o s , ta l exagerac ión t i e n d e a desa lentar más que 
a es t imu la r a los invest igadores. 

C o n f o r m e a los o b j e t i v o s de es te t r aba jo , só lo nos in te resa es
tab lece r si los c u a t r o d e c o r a d o s pos t indus t r ia les e legidos r e p r e 
sentan c o n t e x t o s c o n g r u e n t e s para el c o m p o r t a m i e n t o fami l iar . 
P o d e m o s e m p e z a r p o r el p r o c e s o de u rban izac ión , una c o n d i c i ó n 
necesar ia p e r o n o suf ic iente para la m o d e r n i z a c i ó n . Los c u a t r o 
países son u rbanos , c o n niveles de u rban izac ión que osci lan e n t r e 
el 60 -70 % de Francia y el de A leman ia , m u y p o r enc ima del 8 0 %. 
D e s d e 1970 a p r o x i m a d a m e n t e , el po rcen ta je de pob lac ión u rbana 
se ha estab i l izado en casi t odas par tes con la e x c e p c i ó n de A l e 
mania. Sin e m b a r g o , la de f in i c ión de « u r b a n o » es demas iado a m 
plia c o m o para t e n e r v e r d a d e r o sen t i do , ya que m e t e en el m i s m o 
saco a t o d o s los que v iven en núc leos de más de 2.000 habi tantes 
(1 .000 en el caso de Q u e b e c ) . 

Las d i ferenc ias más l lamativas e n t r e las c u a t r o soc iedades se r e 
f i e ren a « p o b l a c i ó n m e t r o p o l i t a n a » , def in ida c o m o aquel la que 
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G R A F I C O I 
Metropoli tamzac¡óna 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1960-90 
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a Porcenta je de pob lac ión en ag lomerac iones urbanas de más de 100.000 habi tantes 
FUENTES: C a p l o w et ai , 1991 ; Forsé et ai , 1990; G la tzer et al., 1992; Langlois et ai, 1992. 
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Langlois et ai, 1992. 
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v ive en núc leos de 100.000 habi tantes c o m o m í n i m o . A leman ia , 
la más urbana de las c u a t r o , resu l ta ser la m e n o s m e t r o p o l i t a n a , 
pues tan só lo un t e r c i o de su pob lac ión res ide en núc leos tan 
grandes. Francia, en consonanc ia c o n el « p o l o e u r o p e o » o m o 
de lo f r a n c o - g e r m á n i c o p r o p u e s t o p o r Lemel y M o d e l l (capí tu lo 2 
de es te l i b ro ) se parece a A leman ia , pues p resen ta un bajo índice 
de u rban izac ión , apenas s u p e r i o r al 4 0 %, y una tendenc ia a la 
estabi l ización más que al a u m e n t o , desde 1970 más o menos . 
Q u e b e c es m u c h o más m e t r o p o l i t a n a , c o n más de la m i tad de su 
pob lac ión asentada en grandes núc leos u rbanos d u r a n t e las t r e s 
décadas comp le tas y una pe rcep t i b l e tendenc ia ascendente , ya que 
en 1990 se había alcanzado casi el 6 0 % . La tendenc ia de Estados 
U n i d o s es c o n g r u e n t e c o n la de Q u e b e c p e r o más p ronunc iada : 
en 1960, el 6 3 % de la pob lac ión vivía en núc leos u rbanos de 
100.000 habi tantes o más, y en 1990 casi el 8 0 % . En o t ras pala
bras, puede dec i rse que las c u a t r o naciones ocupan t r e s «nive les» 
d is t in tos de u rban izac ión (G rá f i co I ) . En 1980, más de las t r e s 
cuar tas par tes de los es tadoun idenses vivían en áreas m e t r o p o l i 
tanas, f r e n t e un t e r c i o a p r o x i m a d a m e n t e de a lemanes y la d is tan
cia e n t r e ambos países se ensanchaba l2. 

C ons i de remos las tendencias a qu ince o ve in te años vista de los 
c inco indicadores de modern i zac ión resumidos en el C u a d r o I. La 
convergencia só lo se ha p r o d u c i d o en un caso: los te lé fonos per 
cápita. Las tasas de mat r icu lac ión en cen t ros de enseñanza super io r 
revelan una discreta tendenc ia a la convergencia: en 1990, los ha
bitantes de Q u e b e c y Estados Un idos tenían casi el dob le de p r o 
babil idades que los franceses y los alemanes de acceder al t e r c e r 
c ic lo educat ivo. Q u i n c e años antes la di ferencia había s ido mayor : 
la tasa estadounidense había s ido t res veces supe r io r a la europea, 
mient ras Q u e b e c ocupaba una posic ión in termedia . 

En o t r o s dos ind icadores , el de méd i cos p e r cápi ta y p r o d u c t o 
i n t e r i o r b r u t o (PIB) p e r cápi ta, se pe r f i l a ron notab les d i ferencias 
e n t r e los c u a t r o países, p e r o t odas las tendenc ias f u e r o n ascen
dentes . Si escogemos el n ú m e r o de méd icos p o r un idad de p o 
b lac ión c o m o i nd i cado r de m o d e r n i d a d , A leman ia es la más m o 
de rna , p o r un margen l i ge ramente s u p e r i o r en 1987 que en 1970. 
Si escogemos el PIB p e r cápi ta, Estados U n i d o s va a la cabeza p o r 
un margen c o n t i n u o en dó la res cons tan tes ce rcano al 50 % res
p e c t o de Francia y A leman ia , m ien t ras que el PIB de Q u e b e c se 

12 Este ejemplo demuestra que la elección de un indicador ent re alternativas 
aparentemente comparables puede modif icar radicalmente las conclusiones 
del trabajo. Si se escoge la urbanización, Alemania es el país más «moderno» 
de los cuat ro y Estados Unidos se une a Francia en la cola de los menos 
modernos. Si se escoge la «metropol i tanlzación», los resultados se invierten 
y el desfase aumenta considerablemente. Las tasas de urbanización expuestas 
an ter io rmente han sido extraídas de los informes sobre tendencias (Q./2.3, 
EE.UU./0. I ; Keyfitz y Flieger, 1990: 201 . 262, 264). 
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ha e levado y se acerca a la c i f ra de Estados U n i d o s . En t é r m i n o s 
de c o n s u m o e n e r g é t i c o pe r cápi ta, las c u a t r o nac iones mani f iestan 
un d e s a r r o l l o para le lo sin n inguna tendenc ia en par t i cu la r : las 
tasas de c o n s u m o a f inales de los o c h e n t a e ran casi las mismas 
de 1970. N o obs tan te , si de f i n imos « m o d e r n o » en t é r m i n o s de 
eficiencia del c o n s u m o ene rgé t i co y ca lcu lamos el PIB p e r cápi ta 
p o r un idad de c o n s u m o ene rgé t i co , Francia es la nac ión más 
m o d e r n a , pues su coe f i c ien te de dó la res p o r un idad energé t i ca 
dob la al de la m e n o s m o d e r n a de las c u a t r o , Estados U n i d o s . 

A u n q u e el po tenc ia l e c o n ó m i c o (PIB) y el c o n s u m o ene rgé t i co 
son ind i cadores clásicos de m o d e r n i z a c i ó n , ex is ten ser ios p r o b l e 
mas de i n t e r p r e t a c i ó n asoc iados c o n ambos l3, y m u c h o s de los 
que hoy c r i t i can la t e o r í a de la m o d e r n i z a c i ó n (« l ími tes al c r e c i 
m i e n t o » , « tecno log ía ap rop iada» , « f u tu ros a l t e rna t i vos» , m o v i 
m i e n t o s «ve rdes») los rechazar ían c o m o ind icadores del t i p o de 
soc iedad « m o d e r n a » que p re f i e ren . A u n así, ambos rep resen tan 
una rea l idad e c o n ó m i c a p e r m a n e n t e que r e p e r c u t e s o b r e las r e 
laciones in te rgenerac iona les de muchas f o r m a s . Si se neut ra l i zan 
o t ras d i ferenc ias, una soc iedad más o p u l e n t a t i ene más recu rsos 
que ded ica r al m a n t e n i m i e n t o de las re lac iones fami l ia res y un 
a l to c o n s u m o e n e r g é t i c o puede fac i l i tar t a n t o c o m o f r u s t r a r la 
i n te racc ión y la ac t iv idad fami l iar . T a m b i é n puede argü i rse que las 
tens iones persona les asociadas c o n una baja p r o d u c t i v i d a d y una 
escasez de energía comp l i can la v ida fami l ia r y la desestabi l izan. 
La cues t i ón es que un nivel a l t o de p r o d u c t i v i d a d p e r cápi ta y de 
u t i l i zac ión de r e c u r s o s ( m o d e r n i z a c i ó n ) pueden o r i e n t a r las re la
c iones fami l iares en cualquier d i r e c c i ó n o en ninguna, d e p e n d i e n d o 
de o t r o s aspectos del c o n t e x t o nacional y cu l tu ra l . 

Si qu is ié ramos r e s u m i r las pautas descr i tas hasta a h o r a en t é r m i 
nos de pos ic ión nacional re la t iva (alta, m o d e r a d a , baja), p o d r í a m o s 
dec i r que es tamos an te t r e s t i p o s de soc iedad indust r ia l avanzada, 
c o n una apa ren te d i s t i nc ión e n t r e los dos países e u r o p e o s y los 
dos n o r t e a m e r i c a n o s y muchas d i ferencias t a m b i é n e n t r e Q u e b e c 
y Estados U n i d o s . N o hay apenas razón para espe ra r que el 
c o m p o r t a m i e n t o del pa ren tesco se vea a fec tado de f o r m a un i f o r 
m e o un id i recc iona l p o r p rocesos de m o d e r n i z a c i ó n conceb idos 
amb iguamen te p o r el re f le jo de ind icadores que c o n f i r m a n una 
d ivers idad nacional i m p o r t a n t e y p e r m a n e n t e . 

13 Uno de los problemas estriba en que para que la comparación internacional 
cobre verdadero sent ido hay que tener en cuenta el clima, la densidad de 
población, la disponibi l idad de recursos energéticos locales y la naturaleza de 
los sistemas de t ranspor te (cf. Dunker ley, 1980). Para los que cri t ican la 
teoría clásica de la modern izac ión, la corre lac ión ent re consumo energét ico 
y modernización o desarro l lo i lustra la naturaleza explotadora, der rochadora 
y en úl t ima instancia destruct iva de los procesos conceptuados c o m o m o 
dernización po r los etnocentr istas americanos y europeos de los años cin
cuenta y sesenta (Ko thar i , 1989; Kassiola, 1990). 
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C u a d r o I 

Indicadores de modernizac ión 

Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 

1963-89 

Año E E . U U . 

1963 
1970 
1975 
1980 
1985 
1985 

Teléfonos por 1.000 habitantes 

112 137 329 
172 225 434 
264 317 550 
452 464 653 
608 621 

650 

446 
587 
686 
788 
760 

1970 
1975 
1980 
1985 
1987 
1988 

P/6 per cap., $ 1988 ('000) 

10,0 10.3 9,8 
11,5 11,3 12,8 
12.5 12.7 14,9 
12,9 13,3 15.8 
13.3 13,8 17,6 
13.6 14,2 

15,0 
16,0 
17,0 
18,2 
19,0 
19,6 

Motr/cu/odos en enseñanzo superior por 1.000 hab. 

1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1987 
1988 
1989 

1.502 
1.333* 
1.971 
1.998 
2.318 
2.395 
2.656 
2.842 

1.684 
1.987 
2.540 
2.675 
2.760 
2.843 

2.988 
3.801 
4.829 
5.883 
6.027 
5.954 
5.991 

2.844 
4.144 
5.179 
5.31 I 
5.1 18 
5.270 
5.438 
5.596 

Médicos por 100.000 habitantes 

1963 
1970 
1975 
1980 
1985 
1985 

128 
153 
201 
232 
250 

163 
193 
226 

280 

158 
182 
204 
214 

137 
143 
172 
201 
205 

Consumo energ. per cap. equiv. kg. carbón ('000) 

1970 4,0 5,4 6,9 11,0 
1975 3,9 5,4 7.4 10.9 
1980 4,4 5,7 7,5 10,6 
1985 4,0 5,7 6,4 9,5 
1987 3,7 5,6 6,5 9,5 
1988 3,7 5,6 6,9 10.0 

P/6 per cáp. $ 1988/equiv. Kg. carbón 

1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1987 
1988 
1989 

2,5 
2.9 
2,8 
3,2 
3,6 
3,7 

1,9 
2,1 
2,2 
2,3 
2,5 
2,5 

1,4 
1,7 
2,0 
2,5 
2,7 

1,4 
1.5 
1,6 
1,9 
2,0 
2,0 

1971 
FUENTE: C a p l o w et ai , 1991; Forse et ai, [(N. del T.) N o se lee el res to ] 
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T e n d e n c i a s d e m o g r á f i c a s 

La e v o l u c i ó n de las tasas de fecund idad , nupcia l idad y m o r t a l i d a d 
afecta al n ú m e r o de par ien tes po tenc ia les . Si las mu je res son las 
que man t i enen el c o n t a c t o y el v íncu lo e n t r e la m a d r e y sus h i jos 
es el más f u e r t e , el n ú m e r o de m u j e r e s d e n t r o de una pob lac ión , 
su fecund idad y su longev idad c o n t r i b u i r á n a de f in i r los l ími tes 
po tenc ia les de la e s t r u c t u r a fami l ia r e inc luso, en t é r m i n o s re la
t i vos , la in tens idad de las re lac iones fami l iares l4. El á m b i t o p o t e n 
cial de las re lac iones in te rgenerac iona les queda l im i t ado en sen
t i d o h o r i z o n t a l p o r la fecund idad y en el ve r t i ca l p o r la longev idad. 

Los p rocesos d e m o g r á f i c o s i n te rac túan c o n las n o r m a s cu l tu ra les 
de f o r m a c i ó n de la fami l ia y del hogar para d e t e r m i n a r redes de 
pa ren tesco y g r u p o s conv ivenc ia les de f in idos p o r la soc iedad ( D e 
V o s y Pal loni , 1989: 176-178) . En d ichos g r u p o s , los p rocesos 
ac t ivos de conv ivenc ia estab le están asociados a la f o r m a c i ó n y a 
la fue rza de las ob l igac iones fami l ia res. U n rec ien te s o n d e o rea l i 
zado en Estados U n i d o s , p o r e j e m p l o , ind ica que « c u a n t o más 
un ida es tuvo la fami l ia de l encues tado en su n iñez, más ob l igado 
se s iente an te sus padres e h i jos» (Rossi y Rossi , 1880: 234 ) . Los 
p rocesos demográ f i cos n o son d e t e r m i n a n t e s , p e r o estab lecen 
l ími tes y potenc ia les . 

Las pautas de m o r t a l i d a d res t r i ngen la d u r a c i ó n de las re lac iones 
fami l iares. Si la m o r t a l i d a d adu l ta es alta, la fami l ia c o n t a r á c o n 
p o c o s par ien tes de las generac iones ascendientes. C u a n t o más 
largo es el p r o m e d i o de v ida, más t i e m p o t i enen las generac iones 
más ant iguas para d e s e m p e ñ a r sus c o m e t i d o s fami l ia res. Las t e n 
dencias re lat ivas a la esperanza de v ida en el n a c i m i e n t o apun tan 
a una no tab le cong ruenc ia de las c u a t r o soc iedades. Para esta 
var iab le n o hay t r e s t i p o s de soc iedad s ino u n o , en el cual , a lo 
largo de las t r e s ú l t imas décadas, la esperanza de v ida a u m e n t ó 
de 67 a 72 años para los h o m b r e s y de 73 a 80 años para las 
mu je res . 

La apa ren te cong ruenc ia de las tendenc ias re lat ivas a la esperanza 
de v ida n o se e x t i e n d e a la d i s t r i b u c i ó n p o r edades de cada 

14 Véase el l ibro de Mati lda W h i t e Riley (1985) en el que expone las impl i 
caciones de una mayor longevidad para la familia y la vida social, especialmente 
su impacto sobre las opor tun idades y retos a los que se enfrenta la mujer. 
Concluye (p. 344) que, si bien la longevidad crea problemas para los ancianos 
y para la sociedad en general, también supone una «transformación ininte
r rumpida de las relaciones familiares, una ampliación permanente de los roles 
posibles, incrementos constantes de experiencia acumulada y una al teración 
cont inuada de las pautas sociales, psicológicas y biológicas de la madurez y 
el envejecimiento». Muchos de los efectos de una mayor longevidad sobre 
la familia y las relaciones familiares habían sido identif icados ya por Sullivan 
(1979) y Le Bras (1973). 
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pob lac ión . A u n q u e las c u a t r o naciones e x p e r i m e n t a r o n un des
censo en p icado de la fecund idad (Ca ldwe l l et a i , cap í tu lo 3 de 
este l i b ro ) , la r ep resen tac ión de la infancia en la pob lac ión sigue 
m a r c a n d o d i ferencias i m p o r t a n t e s (G rá f i co 2 ) . A p r inc ip ios de los 
sesenta parecía repe t i r se la m isma d is t inc ión e n t r e Europa y A m é 
r ica que mani festaban o t r o s ind icadores : en Q u e b e c y Estados 
U n i d o s los m e n o r e s de 15 años abarcaban casi un t e r c i o de la 
pob lac ión , m ien t ras que en Francia y A leman ia la f racc ión infant i l 
e ra m e n o r , e n t r e un c u a r t o y un q u i n t o . En el t r a n s c u r s o de los 
t r e i n t a años s iguientes, la fecund idad descend ió en los c u a t r o 
países y en 1990 la p r o p o r c i ó n de n iños en Estados U n i d o s , que 
era el país que más tenía , e ra tan baja c o m o en el que tenía m e n o s 
en 1960, que e ra A leman ia . Por aquel en tonces la d is t inc ión e n t r e 
Europa y A m é r i c a había de jado paso a o t r a e n t r e A leman ia y el 
r es to . Los n iños rep resen taban cerca de un q u i n t o de la pob lac ión 
de Francia, Q u e b e c y Estados U n i d o s , p e r o só lo un s é p t i m o de 
la alemana. En 1990 A l e m a n i a se había c o n v e r t i d o en el ún i co país 
de los c u a t r o que tenía más ancianos (mayo res de 65 años) que 
n iños, m ien t ras que Q u e b e c ten ía dos n iños p o r cada anc iano y 
Francia y Estados U n i d o s ocupaban pos ic iones in te rmed ias . 

O t r o aspec to i m p o r t a n t e del c o n t e x t o d e m o g r á f i c o es el coe f i 
c ien te e n t r e h o m b r e s y mu je res . Si las mu je res v iven más que los 
h o m b r e s , su rep resen tac ión «ve r t i ca l» en la fami l ia será m a y o r . 
Si además, al parecer , se ocupan más de la fami l ia que los h o m 
bres, la f o r m a p r e d o m i n a n t e de c o m p o r t a m i e n t o i n te rgene rac io 
nal adu l t o será la de mu je res que se re lac ionan c o n mu je res y, a 
med ida que éstas se hacen mayo res , mu je res que cu idan de m u 
je res . Por eso n o nos s o r p r e n d e descub r i r que «en las sociedades 
occ identa les el m o d e l o de ayuda a los ancianos es el de hijas que 
ayudan a sus m a d r e s » ( B r o o d y y Lang, 1982: 18). Si el descenso 
de la fecund idad se suma a una m a y o r longev idad de la m u j e r 
a u m e n t a la p robab i l i dad de que una m u j e r se vea algún día en la 
ob l igac ión de a tende r a su m a d r e , ya que t i ene menos h e r m a n o s 
c o n qu ienes r e p a r t i r la responsab i l idad. 

Las mu je res p r e d o m i n a n n u m é r i c a m e n t e en las c u a t r o naciones. 
El desequ i l i b r io es m a y o r en A l e m a n i a (en 1988 había 9 2 7 va rones 
p o r cada 1000 mu je res , más que en 1960, que eran 893 ) y m e n o r 
en Q u e b e c (974 p o r 1000 en 1987, desde una s i tuac ión de pari
dad en 1961). Existe una conve rgenc ia c lara a lo largo de las t r e s 
décadas que c o m b i n a i n c r e m e n t o s en la p r o p o r c i ó n de h o m b r e s 
en A l e m a n i a y, hasta 1975, t a m b i é n en Francia, c o n descensos en 
Estados U n i d o s y Q u e b e c . Las d i ferencias nacionales son más 
acusadas e n t r e los m a y o r e s de 65 años. En t é r m i n o s re la t ivos de 
p r o p o r c i ó n e n t r e los sexos, los perf i les del G r á f i c o 3 mues t ran 
la ya conoc ida d ivergenc ia e n t r e Europa y A m é r i c a , c o n p r o p o r 
c iones c l a ramen te más altas de mu je res en Francia y A leman ia 
que en Q u e b e c y Estados Un idos . La tendenc ia de Francia t i ene 
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G R A F I C O 3 
Coef ic iente ent re los sexos (hombres/1.000 mu je res ) 
entre mayores de 65 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1960-90 
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G R A F I C O 4 
T a s a s totales de pr imeras nupcias por 1.000 mujeres 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1960-90 
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la pecu l ia r idad de no m o s t r a r un a u m e n t o de la p r o p o r c i ó n de 
mu je res en la f ran ja de pob lac ión anciana a lo largo de las t r e s 
décadas, en c o n t r a s t e c o n A leman ia , Q u e b e c y Estados U n i d o s . 

M a t r i m o n i o , d i v o r c i o , f e c u n d i d a d e x t r a m a r i t a l 
y a b o r t o 

El v íncu lo i n te rgene rac iona l p r i m o r d i a l , el que une a la m a d r e c o n 
su h i jo , puede ex i s t i r f ue ra del m a t r i m o n i o y pers is te al ma rgen 
de u l t e r i o r e s camb ios en la s i tuac ión de la m a d r e y del n i ño , de 
la fami l ia o del hogar . Es el lazo fami l ia r básico, el núc leo esencial 
e l abo rado en innumerab les f o r m a s cu l tura les l5. A u n q u e el m a t r i 
m o n i o n o es esencial para las re lac iones i n te rgene rac iona les , 
cons t i t uye la i ns t i t uc ión t rad i c iona l en el seno de la cual se c rea 
d i cho v íncu lo . Lo ideal es que o r i g ine un c o n t e x t o conv ivenc ia l 
soc ia lmen te r e c o n o c i d o c o n vistas a m a n t e n e r un c o m p r o m i s o a 
largo plazo en el que la d inámica co t id iana esencial para la f o r 
mac ión de lazos y responsabi l idades fami l iares se a juste a f ó r m u l a s 
más o m e n o s prev is ib les. Los c o m p o r t a m i e n t o s que ev i tan o r o m 
pen el m a t r i m o n i o , o que c o n d u c e n a una fecund idad e x t r a m a r i 
ta l , no e l im inan el v íncu lo in te rgenerac iona l p r i m o r d i a l , p e r o m u 
dan su c o n t e x t o y a m e n u d o p rop i c i an r e t o s y t ens iones que 
acompañan a la f o r m a c i ó n de redes de pa ren tesco . 

D e l m i s m o m o d o que la t r a d i c i ó n soc io lóg ica clásica i n t e r p r e t a b a 
las d i ferenc ias nacionales y reg ionales en las tasas de su ic id io 
c o m o un re f le jo de una d i f e ren te cohes ión social , las d i ferenc ias 
en tasas de m a t r i m o n i o , d i v o r c i o y a b o r t o pueden t o m a r s e c o m o 
re f le jo de la cohes ión o el c o m p r o m i s o in te rgenerac iona l . A l m e 
nos pueden i n t e r p r e t a r s e c o m o posib les ind icadores del c o m p r o 
m iso de la soc iedad c o n los v íncu los fami l iares y generac iona les 
t rad ic iona les , y re f le jos p o r t a n t o de p ropens iones genera les al 
cambio, c u a n d o n o al desp lazamien to de n o r m a s y responsab i l ida
des fami l iares. C o m o o c u r r e c o n el su ic id io a l t ru is ta , puede ar-
gü i rse que a lgunos casos de d i v o r c i o y a lgunos a b o r t o s son la 
respuesta al v i go r de los lazos in te rgenerac iona les y n o a su 
d e b i l i t a m i e n t o . A u n así, el r áp i do i n c r e m e n t o de las tasas de d i 
v o r c i o y a b o r t o ( t amb ién de so l te r ía y ce l iba to ) de la tan c l a r a m e n 
t e la apar i c ión de un c l ima social a l t e rna t i vo m e n o s favo rab le a 
los roles y responsabi l idades fami l iares t rad ic iona les . 

15 Este y o t ros lazos de parentesco «cercano» son ensalzados por Ta lmon 
(1970: 51 I ) : «El vínculo nos viene dodo; se basa en hechos objet ivos que no 
pueden ser borrados ni el iminados de nuestra existencia aunque queramos. 
El compar t i r una misma sangre y una misma carne vincula a los parientes 
indisolublemente; eso es algo fundamentalmente inalterable». 
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Las tendenc ias de los p r i m e r o s casamientos , resumidas en el G r á 
f i co 4 , m u e s t r a n un p r o n u n c i a d o descenso en las c u a t r o nac iones, 
aunque las tasas d e Estados U n i d o s se han estabi l izado desde 
1975 ,6. En c o n j u n t o puede dec i rse que la denom inada «segunda 
t r ans i c i ón demográ f i ca se halla en una fase avanzada», y que «el 
s igni f icado social t r e m e n d a m e n t e n u e v o del m a t r i m o n i o [...] de 
m u e s t r a la t r ans i c i ón hacia un m a y o r ind iv idua l i smo». El c a m b i o 
se re f i e re a que a h o r a estar casado n o signif ica t a n t o , pues «el 
m a t r i m o n i o t i ene m e n o s imp l icac iones para la v ida adu l ta del i n 
d i v i d u o en sus c o m i e n z o s » y « p e r m a n e c e r s o l t e r o o v o l v e r a 
casarse se ha c o n v e r t i d o en una o p c i ó n razonab le y el d i v o r c i o 
se acepta m e j o r que hace algunas generac iones» (Van de Kaa, 
1987: I 1-12, 16). 

Q u i z á s n o haya n inguna o t r a c a r a c t e r í s t i c a soc ia l q u e d is t inga 
t a n c l a r a m e n t e a Es tados U n i d o s de las o t r a s t r e s nac iones 
c o m o el d i v o r c i o y el a b o r t o . El n ive l a b s o l u t o en t o d o el 
p e r í o d o q u e nos c o n c i e r n e es en a m b o s casos d o s o t r e s veces 
s u p e r i o r allí. N o hay r a s t r o de c o n v e r g e n c i a e n t r e ios p a t r o n e s 
de Estados U n i d o s y los d e Franc ia o A l e m a n i a , s ino más b ien 
un p a r a l e l i s m o , c o n el pe r f i l e s t a d o u n i d e n s e m u y desv iado de 
los o t r o s . 

Las tendenc ias del d i v o r c i o aparecen resumidas en el G r á f i c o 5. 
A d v i é r t a s e que la pos i c ión de Q u e b e c pod r ía r e p r e s e n t a r un t e r 
ce r t i p o en v i r t u d de su v e r t i g i n o s o camb io . Par t i ó en los sesenta 
c o n una tasa de d i v o r c i o i n f e r i o r a la de Francia o A l e m a n i a y en 
m e n o s de una década sob repasó a las dos y desde en tonces 
o c u p a una pos i c ión i n t e r m e d i a e n t r e los países e u r o p e o s y Esta
dos U n i d o s . A f inales de los o c h e n t a , c o n unos I I d i v o r c i o s 
anuales p o r cada 1.000 m u j e r e s casadas, las tasas de d i v o r c i o de 
Q u e b e c e ran algo más altas que el 9 p o r 1.000 de Francia y 
A leman ia , p e r o estaban va r i os escalones p o r deba jo del 21 -22 
p o r 1.000 de Estados U n i d o s , una tasa n o igualada p o r n inguna 
nac ión m o d e r n a . 

Las tasas de a b o r t o en Francia, A l e m a n i a y Estados U n i d o s au 
m e n t a r o n a p r inc ip ios de los se ten ta , se es tab i l i zaron al c o n c l u i r 
la década y m o s t r a r o n m o d e s t o s descensos después de 1982 
a p r o x i m a d a m e n t e ( G r á f i c o 6 ) . Q u e b e c reg is t raba las ci fras más 
bajas a p r inc ip ios de los se ten ta , p e r o al f inal de la década sus 
tasas de a b o r t o e ran c o m p a r a b l e s a las eu ropeas . C o m o en el 
caso del d i v o r c i o , las c u a t r o tendenc ias siguen una línea más o 

16 Las tendencias de las tasas matr imoniales, que incluyen segundas y poste
r iores nupcias (y mezclan po r tan to datos sobre ma t r imon io /no mat r imon io 
con diferencias nacionales respecto al d ivorc io y a la posibil idad de encont rar 
pareja en edades avanzadas) muestran una pauta di ferente (véase Caldwel l 
eí al, capítulo 3, Gráf ico 6). 
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m e n o s paralela, aunque las tasas de Estados U n i d o s se mueven 
m u y p o r enc ima del r e s t o . A f inales de los ochen ta , los a b o r t o s 
a lemanes, en lenta d i sm inuc ión , se s i t ua ron en el 110 p o r 1.000 
nac im ien tos con vida, y las tasas de Francia y Q u e b e c se estab i 
l i zaron en t o r n o al 2 0 0 p o r 1.000, m ien t ras que en Estados U n i 
dos superaban el 4 0 0 p o r 1.000. 

En t é r m i n o s de tasas t o t a l e s de f e c u n d i d a d ( C a l d w e l l et a i , 
c a p í t u l o 3, G r á f i c o I ) , si en la década de los sesenta se esta
b lecía una d i s t i n c i ó n e n t r e E u r o p a y A m é r i c a p o r la a p a r e n t e 
s u p e r i o r i d a d de Q u e b e c y Estados U n i d o s , en los o c h e n t a asis
t i m o s a e m p a r e j a m i e n t o s t r a n s a t l á n t i c o s de d o s países c o n fe 
c u n d i d a d l i g e r a m e n t e i n f e r i o r al n ive l de r e p o s i c i ó n (Franc ia y 
Estados U n i d o s ) y d o s países c o n tasas más alejadas de d i c h o 
n ive l ( Q u e b e c y A l e m a n i a ) . Los c u a t r o países m u e s t r a n d o s 
p a t r o n e s d i s t i n t o s de f e c u n d i d a d e x t r a m a r i t a l ( C a l d w e l l eí a i , 
G r á f i c o 5 ) . U n o de e l l os , r e p r e s e n t a d o s ó l o p o r A l e m a n i a , 
cons i s t e en un n ive l ba jo c o n t i n u a d o de n a c i m i e n t o s f u e r a de l 
m a t r i m o n i o , tan ba jo que a pesar de h a b e r a u m e n t a d o d i s c r e 
t a m e n t e a lo l a rgo de t r e s décadas , el 9 0 % de los nac idos e ran 
h i jos de m u j e r e s casadas. En fecha t a n r e c i e n t e c o m o 1988, los 
anal istas a lemanes de l c a m b i o fam i l i a r p o d í a n e s c r i b i r q u e «la 
v ie ja regla, " p a r a t e n e r h i jos hay que casarse" , aún t i e n e v i gen 
c ia» ( H ó h n y Lüsche r , 1988: 3 2 4 ) . El o t r o m o d e l o cons i s t e en 
una f e c u n d i d a d e x t r a m a r i t a l en r á p i d o a u m e n t o , t a n t o q u e e n 
t r e un c u a r t o y un t e r c i o de los nac idos son h i jos de m a d r e s 
so l t e ras . A l m e n o s en 1988 n o ex is t ía p r u e b a a lguna de q u e 
es ta t e n d e n c i a hacia una m a y o r f e c u n d i d a d e x t r a m a r i t a l se es
t u v i e r a n i ve l ando en Franc ia , Q u e b e c o Estados U n i d o s . H e m o s 
d e añad i r q u e el que un n i ñ o nazca f u e r a del m a t r i m o n i o n o 
signi f ica n e c e s a r i a m e n t e q u e su fami l ia es té encabezada p o r una 
so la p e r s o n a : m u c h o s de e l los v i v i r á n en el s e n o de fami l ias de 
facto ( c o n padres q u e n o se han casado) . 

El a u m e n t o de los nac im ien tos fue ra del m a t r i m o n i o t i ene p r o 
fundas impl icac iones para las fu tu ras re lac iones in te rgenerac iona
les. La invest igación de l c o n t e x t o es tadoun idense m u e s t r a que los 
hi jos de madres so l te ras t i e n d e n a pasar la m a y o r pa r te de su 
n iñez en un a m b i e n t e d o n d e só lo ex is te un p r o g e n i t o r : «si el 
pad re b io lóg ico n o está p resen te en la casa en el m o m e n t o del 
nac im ien to , no es p r o b a b l e que aparezca más ade lan te» ( W o j t -
k iew icz , 1992: 61 ) . A d e m á s , los n iños que se han c r i ad o c o n un 
so lo p r o g e n i t o r , s o b r e t o d o si se t r a t a de su m a d r e , padecen 
acusadas desventajas económ icas y de o t r a índo le en c o m p a r a c i ó n 
con aquel los que han v i v ido c o n pad re y m a d r e ( W h i t e h e a d , 
1993). Las invest igaciones más rec ien tes sugieren que genera l 
m e n t e estos n iños se d i fe renc ian de los demás en la fuerza de 
sus lazos afect ivos c o n su p r o g e n i t o r o p r o g e n i t o r e s , los cuales 
pel igran más en el caso del padre , y en su pe rcepc ión de la 
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G R A F I C O 5 
Divorcios por 1.000 casadas 
F ranc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1960-90 
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G R A F I C O 6 
A b o r t o s por 1.000 nacidos con vida 
Franc ia , A l e m a n i a , Q u e b e c y Estados Unidos, 
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responsabi l idad hacia padres e h i jos. Los mayo res índices de res
ponsabi l idad se asocian c o n famil ias de o r i e n t a c i ó n estables e 
intactas (Rossi y Rossi, 1990). 

En algunos o t r o s c o n t e x t o s cu l tu ra les las consecuencias negativas 
de los nac im ien tos f ue ra del m a t r i m o n i o pueden ser m u c h o m e 
nos dramát icas. A u n q u e n o se ha es tud iado lo suf ic iente c o m o 
para p r o p o r c i o n a r un resu l t ado de f in i t i vo , los e x p e r t o s op inan 
que en Francia y en Q u e b e c los n iños que v iven c o n un so lo 
p r o g e n i t o r n o suelen d is t ingu i rse de los de famil ias t rad ic iona les . 
A d e m á s se d ice que ex is ten grandes d i ferenc ias nacionales en 
c u a n t o a las p robab i l idades de que un h i jo de m a d r e so l t e ra acabe 
de hecho c r iándose en un hogar m o n o p a r e n t a l . 

Po r lo que se re f ie re a las tendenc ias de la m o d e r n i z a c i ó n y a 
o t r o s cambios demográ f i cos asociados c o m o an teceden tes o c o n 
t e x t o del camb io en el c o m p o r t a m i e n t o in te rgenerac iona l , nues
t r o b reve repaso genera l sugiere que la re lac ión e n t r e m o d e r n i 
zac ión (o u rban izac ión o indust r ia l i zac ión) y c o m p o r t a m i e n t o fa
m i l i a r es m u y c o m p l e j a y e s p e c í f i c a d e cada c u l t u r a . Las 
genera l izac iones fáciles acerca de «las» consecuencias de la m o 
dern izac ión para «la» fami l ia son sospechosas, en pa r te p o r q u e la 
p r o p i a m o d e r n i z a c i ó n m u e s t r a caracter ís t icas diversas a la par 
que algunas un i f o rm idades aparentes . En algunos países aumen tan 
la u rban izac ión y la m e t r o p o l i z a c i ó n y en o t r o s , no obs tan te el 
a u m e n t o , la p r o p o r c i ó n de pob lac ión que res ide en áreas m e t r o 
pol i tanas se estanca o dec rece . Existe convergenc ia en cues t i ón 
de acceso al t e l é f o n o y, en m e n o r g rado , en el acceso a la a ten 
c ión méd ica y a la educac ión supe r i o r , p e r o d i ferencias con t i nua 
das en el c o n s u m o de energía pe r cápi ta, en la p r o d u c t i v i d a d 
nacional y en la ef ic iencia del c o n s u m o ene rgé t i co . Existe c o n v e r 
gencia en esperanza d e v ida - t o d o el m u n d o v ive m á s - p e r o 
d i ferencias con t inuadas en lo t o c a n t e a fecund idad y presenc ia de 
n iños en la soc iedad. A pesar de la c rec ien te y genera l t o l e ranc ia 
de f o r m a s fami l iares d iversas, se siguen o b s e r v a n d o con t ras tes 
e n o r m e s en el á m b i t o del a b o r t o , la fecund idad e x t r a m a r i t a l y el 
índice de d i vo rc i os , y una cons ide rab le d ispar idad e n t r e naciones 
en la p r o p e n s i ó n a c o n t r a e r m a t r i m o n i o , a pesar de que a finales 
de los se ten ta se adver t ía c ie r ta convergenc ia . 

Pe ro inc luso d o n d e ex is te una convergenc ia aparen te n o fal tan 
i m p o r t a n t e s excepc iones . El coe f i c ien te e n t r e los sexos en la 
f ran ja de más edad dec rece en t odas par tes e x c e p t o en Francia, 
d o n d e pe rmanece estable. El m a t r i m o n i o t i ene cada vez menos 
adep tos , a excepc ión de Estados U n i d o s , d o n d e las tasas de p r i 
meras nupcias n o se han m o v i d o desde 1975. En 1980, las tasas 
de a b o r t o se mantenían o menguaban en todas par tes e x c e p t o 
en Q u e b e c . Los nac im ien tos e x t r a m a t r i m o n i a l e s aumen tan en t o 
das par tes y n o se v i s l umbra el f inal de esta tendenc ia , p e r o las 
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tasas son m u y d ispares y las de Q u e b e c son más de t r e s veces 
supe r i o res a las de A leman ia . La convergenc ia o el para le l i smo 
suelen i r acompañados de d i ferenc ias sustanciales en la ve loc idad 
del camb io , lo cual añade una nueva var iab le a la s i tuac ión . La 
expe r ienc ia rec ien te de Q u e b e c , en par t i cu la r , p lantea la cues t i ón 
de si el c a m b i o social var ía en razón de la ve loc idad . Para ser más 
exac tos , hay que e x p l o r a r las consecuenc ias sociales de una m o 
de rn i zac ión ráp ida en c o n t r a p o s i c i ó n a o t r a de r i t m o m o d e r a d o . 

C o n t r a s t e s e n la i n t e r a c c i ó n y e l a p o y o 
d e la f a m i l i a 

E l hogar 

Las caracter ís t icas de la un idad d o m é s t i c a son ind icadores i m p o r 
tan tes del c o m p o r t a m i e n t o fami l iar , p o r q u e un hogar c o m ú n o 
p r ó x i m o es el p r e d i c t o r más c e r t e r o de una re lac ión fami l ia r 
in tensa (Lee, 1980: 9 2 4 - 9 2 5 ; H a r r i s , 1990: 74 ) . D i cha re lac ión 
depende de la d ispon ib i l i dad de los par ien tes , que alcanza su c o t a 
m á x i m a c o n la conv ivenc ia . A d e m á s , las act iv idades de a p o y o 
m u t u o que t i enen lugar en el hogar p r o p o r c i o n a n el c o n t e x t o 
más habi tual para la t r a n s m i s i ó n de n o r m a s fami l iares, para la 
asunc ión de responsabi l idades fami l iares y para la c reac ión de 
v íncu los emoc iona les e n t r e generac iones . La e s t r u c t u r a del hogar 
puede re f le jar un a m p l i o aban ico de c o m p o r t a m i e n t o s re lac iona
dos c o n el pa ren tesco , e n t r e los que cabe c i ta r «la p r o p e n s i ó n a 
casarse, a d i vo rc ia rse , a separarse, a vo l ve rse a casar o a conv i v i r 
y los camb ios re la t i vos a la fecund idad y a la edad en que los 
h i jos abandonan la casa, así c o m o las tendenc ias de la m o r t a l i d a d 
y sus d i fe renc ias» (Van de Kaa, 1987: 32) . En o t ras palabras, las 
pautas de f o r m a c i ó n y e s t r u c t u r a c i ó n del hogar afectan a c ie r tas 
var iables s o c i o e c o n ó m i c a s y demográ f icas , así c o m o al c o m p o r 
t a m i e n t o i n te rgene rac iona l . D e l m i s m o m o d o que el c o n t a c t o 
e n t r e padres , h i jos y demás par ien tes establece v íncu los fami l iares, 
la ausencia de una ac t iv idad c o m p a r t i d a c u a n d o se v ive so lo , lo 
que Van de Kaa (1987 : 32) d e n o m i n ó «la e x p r e s i ó n más def in i t iva 
del i nd iv idua l i smo», puede no f o m e n t a r sen t im ien tos de so l i da r i 
dad y responsabi l idad fami l iar . Po r cons igu ien te , un i nd i cado r del 
c o m p r o m i s o de un i nd i v i duo c o n las re lac iones i n te rgene rac iona 
les puede ser si v ive so lo o c o n más gen te l7. 

17 Naturalmente, no todos los que viven solos están necesariamente «sepa
rados» de sus padres u o t r o s parientes. El vivir en soledad no es incompatible 
con unas relaciones familiares sólidas y regulares. Pero la investigación de
muestra claramente que la distancia dif iculta la interacción y que las personas 
que viven solas se hallan po r definición más alejadas de sus parientes que las 
que conviven con ellos. 
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G R A F I C O 7 

Porcenta je de hogares unipersonales dentro del total 

de hogares 
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FUENTES: C a p l o w et ai, 1991; Eurostat , 1984; Forsé et ai, 1990; G la tzer et ai, 1992; Langlois 
et ai , 1992; Marchand y Baland, 1976; N o e l l e - N e w m a n n , 1981; Schwarz, 1983; Vi l lac y M o r i n , 
1983. 

G R A F I C O 8 

T a m a ñ o del hogar3 
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FUENTES: C a p l o w et o/., 1991; Eurostat , 1984; Forsé et ai , 1990; G la tzer et al., 1992; Langlois 
et ai , 1992; Marchand y Baland, 1976; N o e l l e - N e w m a n n , 1981; Schwarz, 1983; Vil lac y M o r i n , 
1983. 
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En 1960, u n o de cada c inco hogares franceses y alemanes constaba 
de un so lo habi tante, mient ras que en Estados Un idos la p r o p o r c i ó n 
se ap rox imaba a u n o de cada o c h o y só lo a u n o de cada ve in te en 
Quebec (Grá f i co 7) . En el t ranscurso de las t res décadas siguientes, 
los porcenta jes e x p e r i m e n t a r o n un a u m e n t o sosten ido, especial
m e n t e ráp ido en A leman ia y Quebec . En 1990, un t e r c i o de hogares 
alemanes eran unipersonales, c o m o lo eran un cua r to de los de los 
o t r o s t res países: una convergenc ia asombrosa . El camb io fue más 
espectacular en Quebec , que reg is t ró un i nc remen to de 20 pun tos 
en el porcen ta je de hogares unipersonales. 

A u n q u e la p ro l i f e rac i ón de hogares un ipersona les es no tab le , la 
p r o p o r c i ó n de pob lac ión nacional afectada es m e n o r de lo que 
parece. Ello es d e b i d o a que cada u n o de estos hogares un ipe r 
sonales a p o r t a un so lo hab i tan te al t o t a l de la pob lac ión , m ien t ras 
que el r e s t o de hogares a p o r t a n m u c h o s más. En Q u e b e c , p o r 
e jemp lo , el m e n c i o n a d o a u m e n t o del n ú m e r o de hogares un ipe r 
sonales i m p r e s i o n a m u c h o m e n o s en t é r m i n o s de po rcen ta j e de 
pob lac ión afectada, y el apa ren te i m p a c t o n u m é r i c o s o b r e la v ida 
fami l iar parece ser re la t i vamen te m e n o r . C o m o m u e s t r a el C u a 
d r o 2, e n t r e 1961 y 1986 la p r o p o r c i ó n de quebequeses que 
vivían en hogares fami l iares descend ió tan só lo un 2 %. L o c i e r t o 
es que la de los que vivían so los se mu l t i p l i có p o r c i nco , p e r o la 
gen te a p a r e n t e m e n t e más afectada p o r d i c h o a u m e n t o vivía en 
casas c o m p a r t i d a s o c o n par ien tes y o t ras personas en rég imen 
no fami l iar . Esto qu ie re dec i r que la p r o p o r c i ó n de quebequeses 
que vivían so los a u m e n t ó más de 6 pun tos , p e r o la p r o p o r c i ó n 
de los que vivían c o n o t r o s en hogares n o fami l iares m o s t r a b a 
as im ismo un descenso de más de 5 pun tos . A juzgar p o r estas 
cifras, apenas ha hab ido un r e t r o c e s o de la v ida fami l iar . Las 
tendenc ias en el p o r c e n t a j e de pob lac ión nacional que v ive en 
so ledad mani f ies tan, a niveles más bajos, el m i s m o a u m e n t o sos
t e n i d o y la m isma pauta de convergenc ia que mues t ra el G r á f i c o 7 
para el t a m a ñ o del hogar . A f inales de los ochen ta , u n o de cada 
seis a lemanes vivía so lo , f r e n t e a una onceava pa r te de las pob la 
c iones de Francia, Q u e b e c y Estados U n i d o s . 

N o só lo e ran más los que decidían v iv i r so los , s ino que además 
los que decidían v i v i r en compañ ía lo hacían c o n m e n o s personas. 
Si v i v i r en fami l ia seguía s iendo casi tan popu la r c o m o s i empre , 
el g r u p o fami l ia r menguaba (G rá f i co 8 ) . Ta l r e d u c c i ó n , i n i n t e r r u m 
pida e i m p o r t a n t e en las c u a t r o naciones, fue m a y o r en Q u e b e c , 
cuyos hogares m o s t r a b a n antes, una vez más, la m i tad del t a m a ñ o 
de los demás. El t a m a ñ o del hogar f rancés, quebequés y e s t a d o u 
nidense c o n v e r g i ó en una med ia de 2,6 personas en 1990. Por lo 
que se re f i e re a las tendenc ias del hogar un ipersona l , el per f i l 
a lemán es para le lo p e r o n o conve rgen te . Los hogares a lemanes, 
que ya e ran más pequeños en 1960, habían d i sm inu ido hasta una 
med ia de tan só lo 2,2 personas en 1989. 
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Las soc iedades de hogares reduc idos pueden m a n t e n e r f ue r tes 
v íncu los in te rgenerac iona les y el r e t r o c e s o de los niveles de c o 
r res idenc ia n o t i ene p o r qué ind icar s i empre una r e d u c c i ó n de la 
so l idar idad fami l ia r . M u c h o s hogares un ipersona les se hallan per 
f e c t a m e n t e c o n e c t a d o s a una red de par ientes y amigos. En c o n 
co rdanc ia c o n la n o c i ó n de « in t im idad en la d is tanc ia» (Rosen-
mayr , 1977; R o s e n m a y r y Kócke i s , 1965), puede que los padres 
u o t r o s fami l iares v ivan cerca , lo que faci l i ta o inc luso intensi f ica 
las re lac iones a pesar de que se viva en hogares d is t in tos . A u n 
así, la c r e c i e n t e popu la r i dad de la v ida so l i tar ia , en c o m b i n a c i ó n 
c o n la r e d u c c i ó n del t a m a ñ o del hogar y la c rec ien te a t ip ic idad 
del hogar c o n n iños pequeños , ha camb iado la f o r m a y la c o m 
ple j idad de las re lac iones fami l iares. 

Relac ionada c o n la t endenc ia hacia los hogares de m e n o r t a m a ñ o 
está la d i sm inuc i ón del n ú m e r o de los que inc luyen t res o c u a t r o 
generac iones . En A leman ia , e n t r e 1961 y 1981 , el n ú m e r o de 
hogares « t rad ic iona les» de este t i p o cayó de un 6 a un 2 % 
(Schwarz , 1983: 566) . En Q u e b e c la t endenc ia fue paralela, pues 
allí la p r o p o r c i ó n de los que vivían en hogares encabezados p o r 
sus abuelos o e ran padres de los cabezas de fami l ia se r e d u j o casi 
a la m i tad e n t r e 1961 y 1976, de un 2,0 a un 1,2 % l8. En Estados 
U n i d o s , una t endenc ia descenden te s imi lar de personas que vivían 
c o n sus abuelos se i n v i r t i ó a f inales de los se tenta : a p a r t i r de 
en tonces a u m e n t ó el n ú m e r o de n ie tos que, t ras el d i v o r c i o de 
sus padres, regresaban con uno de los dos al hogar de los abuelos. 

C U A D R O 2 
Porcenta je de personas en domici l ios part iculares por 
t ipos de hogares y status familiar. 
Q u e b e c , 1961-1986 

Tipo de hogar 
status familiar 1961 1966 1971 1976 1981 1986 

En régimen famil iar 
Maridos, mujeres, 

fadres solos 
lijos sol teros 

Parientes 
N o parientes 

90,6 
39,1 

48,6 
2,4 
0,5 

90,4 
40,2 

48,2 
1,8 
0,2 

88,7 
42,1 

45,0 
1,3 
0,3 

9,3 
47,4 

41,0 
0,9 
0,1 

89,9 
49,8 

37,4 
1,7 
0,9 

88,1 
50,9 

34,8 
1,6 
0,8 

En régimen no famil iar 
C o n parientes 
C o n no parientes 
Solos 

9,4 
3,1 
4,7 
1,6 

9,6 
3,0 
4,4 
2,3 

I 1,3 
3,5 
4,6 
3,2 

10,7 
1.6 
1,8 
6,8 

10,1 
1.6 
2,2 
8,0 

I 1,9 
1.7 
2.2 
8,0 

Población to ta l 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Censo de Canadá. 

18 En el Censo de 1981, Canadá cambió la categorización de sus estadísticas, 
p o r lo que nos es imposible rastrear esta tendencia en los ochenta. 
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Proximidad residencial y contacto intergeneracionaí 

U n o de los hallazgos m e j o r d o c u m e n t a d o s s o b r e el c o n t a c t o 
e n t r e padres e hi jos adu l tos es el de que la d is tancia cambia las 
cosas. La m á x i m a p r o x i m i d a d res idenc ia l - c o r r e s i d e n c i a - se c o 
r r e s p o n d e c o n los m a y o r e s niveles de i n te racc ión y ayuda m u t u a . 
A l a u m e n t a r la d is tancia (en el t i e m p o o el espac io) e n t r e los 
hogares de los padres y los de los h i jos, el c o n t a c t o se desvanece 
y son m e n o s las act iv idades c o m p a r t i d a s . 

C o m o nos fa l taban da tos nacionales comparab les s o b r e la p r o x i 
m idad res idencia l en los c u a t r o países, t e r m i n a m o s p o r r e u n i r una 
ser ie m u y r u d i m e n t a r i a acerca de Francia, A l e m a n i a y Estados 
U n i d o s , re lac ionada casi p o r e n t e r o c o n la d istancia e n t r e el d o 
m ic i l i o de los padres ancianos y el de sus h i jos adu l tos (Grá f i co 9 ) . 
Lo que l lama más la a t e n c i ó n acerca de es tos da tos es la ausencia 
de c a m b i o que mani f ies tan. En el t r a n s c u r s o de dos o t r e s déca
das de marcada t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a y socia l , i nc lu ido el 
cons ide rab le desp lazamien to de algunas var iab les esenciales de la 
m o d e r n i z a c i ó n , la d is tanc ia e n t r e el hogar de los padres y el de 
sus hi jos adu l tos v a r i ó m u y p o c o . En Estados U n i d o s se reg i s t r ó 
un l igero descenso: el p o r c e n t a j e de padres m a y o r e s que vivían 
a m e n o s de t r e i n t a m i n u t o s de su h i jo más c e r c a n o bajó de un 
7 7 a un 72 %. En Francia y A leman ia , la d istancia efect iva e n t r e 
padres m a y o r e s y sus h i jos adu l tos n o va r i ó m u c h o en los o c h e n 
ta r e s p e c t o de las dos décadas a n t e r i o r e s . H u b o descensos en 
co r res idenc ia : las dos generac iones se m o s t r a b a n cada vez más 
capaces de v i v i r en d o m i c i l i o s separados, si b ien no med iaba una 
excesiva distancia e n t r e ambos , c o m o m u c h o med ia h o r a de t r a 
y e c t o . As í pues, a la vez que la p robab i l i dad de t e n e r a los h i jos 
adu l tos en casa apenas su f r i ó mod i f i cac i ón , d i sm inuyó la de t e n e r 
a padres o h i jos adu l t os a la vue l ta de la esquina. 

Parece que unos i n c r e m e n t o s re l a t i vamen te pequeños en la d is
tanc ia p r o v o c a n d i ferenc ias no tab les en la f recuenc ia del c o n t a c t o . 
A med iados de los se ten ta , las visi tas semanales de los padres 
f ranceses a sus hi jos d e c r e c i ó de un 65 a un 27 % cuando sus 
casas se alejaban hasta un rad io de 20 k i l ó m e t r o s (Roussel y 
B o u r g u i g n o n , 1976). U n a década más t a r d e , los c o n t a c t o s e n t r e 
los padres par is inos y sus h i jos adu l t os osci laba e n t r e el 85 % para 
los hi jos q u e vivían en el m i s m o d i s t r i t o y el 8 % para los que 
vivían fue ra de la reg ión de la l le -de-France (París y a ledaños) 
( C r i b i e r , 1989: 4 5 ) . 

El c o n t a c t o e n t r e padres e h i jos se ve in f lu ido p o r o t r a s var iables 
apa r te de la p r o x i m i d a d , que inc luyen el n ú m e r o de h i jos, el 
es tado civi l y f ís ico de las dos par tes , la ca tegor ía p ro fes iona l de 
cada u n o , la presenc ia de n ie tos y la « i n t im idad afect iva» (Rossi 
y Rossi , 1990: 372 -386 ; C r i b i e r , 1989: 4 5 - 4 7 ) . T e n i e n d o en cuen ta 



Evolución de los vínculos familiares: Padres e hijos adultos 183 

G R A F I C O 9 
Proximidad residenciad 
Franc ia , A l e m a n i a y Estados Unidos, 
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a Porcenta je de adul tos que viven cerca de sus padres y de padres que viven cerca de sus 
hi jos adu l tos ; en la misma casa, en el m i s m o bar r io / loca l idad/c iudad, a menos de 20 K m . o 
media ho ra de viaje. 
FUENTES: Baumer t , 1960; C o l l o t et ai. 1982; C r i m m i s eí al., 1990; Davis et al., 1987; D ieck , 
1989; D iewa id , 1990; For t in , 1987; Goka lp , 1978; Hó l l i nger et ai, 1990; Hugick, 1989; Klatsky, 
1 9 7 ! ; Moss et ai, 1985; Rossi et ai , 1990; Roussel, 1976; Shanas, 1979; S tehouwer , 1968. 

la gran var iedad que d i chos f ac to res ref le jan d e n t r o de cada 
mues t ra , p o d e m o s c o m p a r a r las tendenc ias nacionales del c o n 
t a c t o in te rgenerac iona l p o r un puñado de es tud ios lo bastante 
parec idos c o m o para jus t i f icar ta l c o m p a r a c i ó n . 

A juzgar p o r los per f i les del G r á f i c o 10, los índices de c o n t a c t o 
e n t r e padres e hi jos han d i s m i n u i d o l i ge ramente en Francia y 
Estados U n i d o s . A leman ia , sin e m b a r g o , no reg is t ra descenso y sí 
a lgunos ind ic ios de un m a y o r c o n t a c t o . En Estados U n i d o s el 
po r cen ta j e de padres que mantenían c o n t a c t o semanal c o n hi jos 
que no vivían con el los cayó un 1 3 % e n t r e 1962 y 1984. Tal 
descenso es real e inc luso más sustancial de lo que indican las 
ci fras de c o n t a c t o semanal , pues los descensos más acusados se 
p r o d u j e r o n en las categor ías que mantenían un c o n t a c t o más 
in tenso . Si a este po r cen ta j e base añad imos los ancianos que 
vivían c o n un h i jo (que n o están r ep resen tados en los perf i les del 
G r á f i c o 10), t e n e m o s que en 1962, de t o d o s los padres mayo res 
de 65 años c o n hi jos v ivos , el 28 % vivían con a lguno de es tos y 
el 37 % veían a a lguno var ias veces a la semana, f r e n t e a un t o t a l 
del 65 % que mantenían c o n t a c t o d ia r i o o casi d ia r io . Los p o r 
centajes c o r r e s p o n d i e n t e s a 1975 y 1984 son del 5 3 % ( 1 8 % 
co r res iden tes ) y del 4 6 % (nuevamente , 1 8 % co r res iden tes ) . En 
o t r a s palabras, el po r cen ta j e de padres ancianos es tadoun idenses 
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que tenían c o n t a c t o c o n algún h i jo d ia r iamen te o casi a d ia r i o 
cayó en más de un t e r c i o e n t r e 1962 y 1984. 

T a m b i é n hay pruebas de un l igero descenso del c o n t a c t o in te r 
generac iona l e n t r e los f ranceses, aunque en este caso los da tos 
son m e n o s só l idos p o r q u e el i n te rva lo es más c o r t o y la línea de 
tendenc ia r ep resen ta dos es tud ios del m i s m o g r u p o de jub i lados 
par is inos. C o m o m u e s t r a el G r á f i c o 10, en el g r u p o de edades 
c o m p r e n d i d a s e n t r e los 63 y los 69 años, un 74 % veían a algún 
h i jo al m e n o s una vez a la semana en 1975; una década después, 
el índice de c o n t a c t o semanal había bajado a un 67 %. En A leman ia 
la t endenc ia es d is t in ta . La p r o p o r c i ó n de padres que manten ían 
c o n t a c t o semanal c o n u n o o más de sus hi jos e ra al m e n o s tan 
alta c o m o en el r e s t o de países y n o daba señales de descender . 
En t o d o caso, se obse rva más c o n t a c t o en los o c h e n t a que antes. 

En todas par tes los p r o m e d i o s de c o n t a c t o e n t r e h i jos adu l tos y 
sus padres se man t i enen algo p o r deba jo de los que se dan e n t r e 
padres y al m e n o s un h i jo . D i c h o hallazgo es una consecuenc ia 
lógica de que la d i spe rs ión geográf ica es m a y o r cuando hab lamos 
de var ios h i jos que cuando nos f i jamos en el más « c e r c a n o » . Los 
datos re la t i vos a la f recuenc ia de c o n t a c t o c o n los padres sugie
ren las s iguientes conc lus iones : I ) los adu l tos a lemanes ven más 

G R A F I C O 10 
C o n t a c t o intergeneracional al menos semanal3 
Franc ia , A l e m a n i a y Estados Unidos, 
1955-90 
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a Porcenta je de padres que visi tan a un hi jo adu l to que no vive con el los y po rcen ta je de 
hi jos adul tos que visi tan a padres con los que no v iven. 
FUENTES: Baumer t , 1960; Béland, 1984; C r i b ie r , 1989; D iewa ld , 1990; Goka lp , 1978; Hugick, 
1989; Moss etai., 1985; P i t r ou , 1977; Rossi et ai, 1990; Roussel, 1976; Shanas, 1979; Statisches 
Bundesamt, 1985. 



Evolución de los vínculos familiares: Padres e hijos adultos \ 85 

a m e n u d o a sus padres que los amer i canos (cerca del 4 0 % de 
adu l tos es tadoun idenses ven a sus padres semana lmen te ; ce rca 
del 6 0 % de a lemanes) ; 2) lo m i s m o puede dec i rse de los adu l tos 
f ranceses, aunque es p robab le que tengan m e n o s c o n t a c t o c o n 
sus padres que los a lemanes, y 3) los índices de c o n t a c t o , ca lcu
lados a p a r t i r de las respuestas de los h i jos, han camb iado m u y 
p o c o en las fechas rec ien tes de las que t e n e m o s ci f ras. 

A y u d a m u t u a 

La m isma c o n t i n u i d a d se observa en el c o m p o r t a m i e n t o de ayuda 
e n t r e padres e hi jos. Para este t e m a só lo d i s p o n e m o s de da tos 
comparab les c o r r e s p o n d i e n t e s a una década o más de Francia y 
Estados U n i d o s . C o m o m u e s t r a el G r á f i c o I I , los per f i les de los 
i nd i cadores de i n t e r c a m b i o generac iona l se lecc ionados revelan 
más c o n t i n u i d a d que c a m b i o en a m b o s países. En Estados U n i d o s , 
a l r e d e d o r del 70 % de los padres rec iben algún t i p o de ayuda de 
sus h i jos adu l t os y casi la m isma p r o p o r c i ó n de padres d i j e r o n 
p r o p o r c i o n a r algún t i p o de ayuda a sus h i jos. En Francia, las 
abuelas siguen hac iendo de n iñeras de sus n ie tos y la p r o p o r c i ó n 
de n ie tos que rec iben sus cu idados osci la e n t r e el c u a r t o y el 
t e r c i o . 

M e n o s a p r o p i a d o s para el o b j e t i v o del p r o y e c t o p e r o n o p o r e l lo 
m e n o s conv incen tes son var ios es tud ios locales s o b r e f lu jos de 
recu rsos in te rgenerac iona les . A t e n o r de la imagen c o n j u n t a que 
o f r e c e n los da tos d ispon ib les , los v íncu los fami l iares siguen de 
s e m p e ñ a n d o i m p o r t a n t e s func iones económicas , educat ivas y so
ciales, a pesar del c a m b i o b u r o c r á t i c o e indust r ia l o p e r a d o en la 
soc iedad. A fa l ta de d o c u m e n t a c i ó n ad ic ional - t a n t o a escala fa
mi l ia r c o m o i n d i v i d u a l - re la t iva al i n t e r c a m b i o e n t r e generac iones 
que p e r m i t a la c o m p a r a c i ó n de nac iones, p r o c e d e r e m o s a cons i 
d e r a r p o r separado las pautas de cada una, e x c l u y e n d o exp l íc i ta 
m e n t e el t i p o de t rans fe renc ia que antes ocupaba el p r i m e r pues
t o : la he renc ia f o r m a l . 

T r a n s f e r e n c i a s í n t e r g e n e r a c i o n a l e s y c u i d a d o 
d e los m a y o r e s 

En la soc iedad m o d e r n a los s istemas fami l iares n o han p e r d i d o su 
f u n c i ó n h i s tó r i ca c o m o eslabones i n t e r m e d i o s e n t r e el i nd i v iduo 
y los s istemas e c o n ó m i c o s o po l í t i cos , si b ien su s igni f icación 
p u e d e habe rse r e d u c i d o (cf. A n d e r s o n , 1977; Shanas y Sus-
sman, 1977). En t re los cambios acaecidos a p a r t i r de la década 
de los sesenta destaca una m a y o r v is ib i l idad del pa ren tesco en 
los c o n t e x t o s u rbanos gracias al « d e s c u b r i m i e n t o » de v íncu los 
in te rgenerac iona les de v i ta l i m p o r t a n c i a asociados a pa t r ones de 
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ayuda m u t u a y asistencia a l iment ic ia p res tada a los mayo res . D i 
chos pa t r ones de asistencia fami l ia r están p resen tes en t odas las 
soc iedades indust r ia les avanzadas ( C o g w i l l , 1986). 

G r a n pa r t e de los es tud ios rec ien tes s o b r e redes fami l ia res re f le 
jan una i nqu ie tud acerca del s igni f icado p resen te y f u t u r o de las 
t ras ferenc ias in te rgenerac iona les de recu rsos . U n a abundan te l i 
t e r a t u r a que se o c u p a del cu idado fami l ia r c o m o c o m p l e m e n t o 
del s is tema nac ional de p r o t e c c i ó n social mani f iesta un c r e c i e n t e 
in te rés p o r e x p l o r a r estas conex iones (véase, p o r e j emp lo , C i c i -
re l l i , 1981 ; Conse i l de la fami l le , 1989), m ien t ras que o t r a c o r r i e n 
t e examina las impl icac iones de var iables fami l iares tales c o m o el 
e m p l e o y la fecund idad de la m a d r e en los s istemas de segur idad 
social y pens iones del f u t u r o . 

Las tendenc ias sociales y económicas e je rcen una in f luencia d i rec 
ta s o b r e la fami l ia , p e r o t a m b i é n afectan a la e s t r u c t u r a po l í t ica y 
a los p r o g r a m a s de ayuda ex t ra fami l ia r . La demanda de asistencia 
mu tua , el balance n e t o del f l u jo de recu rsos e n t r e generac iones 
y el m o d o c o m o se real izan las t rans ferenc ias var ían en f unc ión 
del c o n t e x t o nac iona l , h i s t ó r i c o , e c o n ó m i c o y po l í t i co . En el 
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t r a n s c u r s o de las t r e s ú l t imas décadas, las nac iones que es tamos 
es tud iando han reg i s t rado camb ios sustanciales en ma te r i a de res
ponsabi l idad fami l iar , que n o estata l , en el cu idado de personas 
que antes pe rmanec ían ba jo la t u t e l a de la fami l ia, ya fue ran n iños 
o personas m a y o r e s e imped idas . 

Los camb ios po l í t i cos han r o b u s t e c i d o el papel de l Estado c o m o 
pad re a l t e rna t i vo o ú l t ima instancia paren ta l , y c o m o ú l t i m o r e 
c u r s o de p r o t e c c i ó n para los anc ianos. A d e m á s , las s iguientes 
genera l idades son apl icables a los c u a t r o países: I ) en la p rác t i ca 
- c u a n d o n o en las p rop ias l e y e s - la fami l ia se sigue de f i n i endo 
c o m o el p r inc ipa l sos tén del anc iano, aunque n o necesar iamen te 
e c o n ó m i c o ; 2) la inestabi l idad e c o n ó m i c a y la c r e c i e n t e d e p e n 
denc ia del anc iano , s o b r e t o d o al d ispararse los costes de m a n 
t e n i m i e n t o y asistencia sani tar ia, han ob l igado a los responsab les 
po l í t i cos a r e c o m e n d a r que las famil ias sigan p r o p o r c i o n a n d o m u 
cha ayuda e c o n ó m i c a y socia l ; 3) los camb ios d e m o g r á f i c o s y la 
d is locac ión de d e t e r m i n a d o s va lo res sociales y mora les , ta les c o 
m o la parc ia l des leg i t imac ión del m a t r i m o n i o y la p r o c r e a c i ó n , 
han t r a n s f o r m a d o la f o r m a y el c o n t e n i d o de algunas es t r uc tu ras 
in te rgenerac iona les deb i l i t ando c i e r t o s v íncu los y f o r t a l e c i e n d o 
o t r o s , g e n e r a n d o lazos fami l iares d i fe ren tes , más var iados p e r o 
t a m b i é n fundamenta les ; 4 ) las mu je res siguen s iendo las p r inc ipa 
les encargadas de la p r o t e c c i ó n fami l ia r y n o hay apenas ind ic ios 
de que los v a r o n e s pa r t i c ipen más en el m a n t e n i m i e n t o de los 
lazos in te rgenerac iona les o en el cu i dado d i r e c t o de sus ancianos 
padres ; 5) la e levada inestabi l idad del m a t r i m o n i o ha c o n v e r t i d o 
la re lac ión m a d r e - h i j o en el v íncu lo in te rgenerac iona l más f u e r t e , 
p e r m a n e n t e y f iable, y ha r e d u c i d o la pa r t i c ipac ión del pad re en 
la cr ianza de su p r o l e , a f ianzando así el ca rác te r m a t r i c é n t r i c o de 
las re lac iones fami l ia res. 

A c o n t i n u a c i ó n d e s a r r o l l a r e m o s estas genera l izac iones j u n t o c o n 
alguna o t r a m e n o s un iversa l , al paso que anal izamos el i n t e r c a m 
b io generac iona l d e n t r o de cada c o n t e x t o nac ional . 

La c o b e r t u r a legal de la responsab i l idad fami l iar n o es la m isma 
en las c u a t r o nac iones l9. T a m b i é n ex is ten c o s t u m b r e s diversas 
que afectan a las re lac iones fami l iares a lo largo del c ic lo v i ta l 
- p a u t a s r i tua les, j ub i l ac ión , cu idado de los ancianos, he renc ia y 
r o l de los a b u e l o s - que var ían en razón del a r ra igo local , la clase, 
la re l ig ión y la nac iona l idad y que afectan a las tendenc ias nac io -

19 La ley alemana, por ejemplo, obliga a los padres a responsabilizarse de 
sus hijos hasta que estos tengan una «ocupación viable» en lugar de hasta 
cierta edad, c o m o marca la estadounidense. La ocupación viable se in terpreta 
c o m o un of ic io (completar la fo rmac ión profesional), una cualificación técnica 
(obtener una dip lomatura) o un t í tu lo universi tar io. La ley no distingue ent re 
hombres y mujeres (Wea the r f o rd , 1981: 147). 
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nales del c o m p o r t a m i e n t o i n te rgenerac iona l . P res ta remos especial 
a tenc ión a: I ) la t r a n s f o r m a c i ó n de las pautas de a p o y o i n te rge 
nerac iona l y 2) las respuestas nacionales a las necesidades de una 
t e r c e r a edad cada vez más n u m e r o s a . 

F r a n c i a 

Francia fue la p r i m e r a de las c u a t r o nac iones - y la p r i m e r a de 
Europa , ta l vez a e x c e p c i ó n de S u e c i a - en a f r o n t a r los p r o b l e m a s 
del enve jec im ien to de la pob lac ión . L legó a semejante s i tuac ión 
p o r q u e su tasa de nata l idad descend ió t a n t o y tan p r o n t o que 
en 1900 más del 8 % de sus c iudadanos eran m a y o r e s de 65 años, 
cuando en o t r o s países en vías de m o d e r n i z a c i ó n tales c o m o 
A l e m a n i a o Estados U n i d o s n o alcanzaban ni la m i tad de esa c i f ra. 
Pe ro la expe r i enc ia de Francia, que supo tan p r o n t o lo que e ra 
una tasa de natal idad baja y una t e r c e r a edad n u m e r o s a , n o se 
t r a d u j o en una po l í t i ca eficaz de p r o t e c c i ó n a los ancianos. D i c e 
Stearns (1976 : 16) que hasta hace p o c o Francia « s i m p l e m e n t e 
precedía a o t r o s países en ind i fe renc ia g e r o n t o l ó g i c a » . Sin e m b a r 
go , la p r e o c u p a c i ó n p o r el es tancamien to d e la pob lac ión g e n e r ó 
p r o n t o pol í t icas pronata l is tas que , en v e r s i ó n renovada , siguen 
e n c o n t r a n d o a p o y o p o p u l a r (Van de Kaa, 1987: 4 9 ) . Tales po l í t i 
cas parecen haber p r o d u c i d o algún e fec to , ya que la fecund idad 
f rancesa es re l a t i vamen te al ta en re lac ión c o n los demás índices 
e u r o p e o s , aunque n o llega al n ivel d e r e p o s i c i ó n . 

En Francia, c o m o en cualquier o t r a par te , la comb inac ión del des
censo de la fecundidad y el a u m e n t o de la expectat iva de vida ha 
cambiado la es t ruc tu ra de las relaciones famil iares. C o m p a r a n d o 
est imaciones de coex is tenc ia generacional en la sociedad francesa 
del siglo xv i l l y la de los años sesenta, Le Bras (1973) d e m o s t r ó 
c ó m o una equivalencia numér i ca ap rox imada en el t a m a ñ o de las 
redes femiliares puede enmascarar una gran desemejanza de c o n 
ten ido . El n ú m e r o de par ientes era simi lar en las dos redes, p e r o 
el n ú m e r o de par ientes colaterales era m u c h o más reduc ido en los 
años sesenta p o r q u e la fecundidad era m u c h o más baja que en el 
siglo XVII I . Por o t r o lado, la coex is tenc ia de generaciones e ra más 
c o r r i e n t e en los sesenta a causa de una m a y o r longevidad. En el 
pasado, los he rmanos y hermanas y los t íos y tías e ran más n u m e 
rosos p e r o desaparecían con m a y o r rapidez, mient ras que ahora la 
es t ruc tu ra de la red famil iar es más estrecha p e r o más duradera . 
La presencia s imultánea de cua t ro generaciones se p r o d u c e hoy en 
una cuar ta par te de las familias de franceses de edades c o m p r e n 
didas en t re ios 45 y los 64 años. As í pues, los cambios demográf icos 
han re fo rzado la es t ruc tu ra de la parentela en sen t ido ver t ica l y la 
han reduc ido en el ho r i zon ta l . 

La secular t endenc ia a c o n c e n t r a r en lugar de e x t e n d e r la re lac ión 
fami l ia r (Dav is , 1977: 100) se ha h e c h o cada vez más pa ten te en 
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las ú l t imas décadas. A r d a g h (1982 : 386) sos t iene que «el camb io 
más i m p o r t a n t e desde la g u e r r a es que el f o c o de leal tad se ha 
i do es t rechando c o n s t a n t e m e n t e [...] desde la [ fami l ia] ex tensa 
mu l t igenerac iona l [...] hasta la célu la domés t i ca más inmed ia ta de 
padres e h i jos». El r i t m o de este p r o c e s o n o ha s ido u n i f o r m e . 
El deb i l i t am ien to de los lazos le janos avanza más e n t r e las capas 
p o b r e s de las c iudades que e n t r e las famil ias de t e r r a t e n i e n t e s 
rura les . Esta aparen te a tenuac ión de las re lac iones extensas va 
acompañada de una rev i ta l i zac ión de los lazos in te rgenerac iona les 
c o n padres y abuelos ( A r d a g h , 1982). 

El a r ra igo fami l iar se exp resa m e d i a n t e un ac t i vo i n t e r c a m b i o de 
bienes y serv ic ios. El a p o y o que los padres p r o p o r c i o n a n a sus 
hi jos d u r a p r á c t i c a m e n t e t o d a la v ida. A med ida que los hi jos se 
hacen adu l tos y dan en t r ada a los n ie tos surgen t o d a una ser ie 
de favores y serv ic ios r e c í p r o c o s que v incu lan a las generac iones. 
La re lac ión del i nd i v iduo c o n su m a d r e es espec ia lmente f u e r t e y 
c o m o las mu je res gozan de un m a y o r p r o t a g o n i s m o en la fami l ia, 
los v íncu los in te rgenerac iona les f avo recen espec ia lmente la línea 
ma te rna . El f lu jo de r e c u r s o s de padres a hi jos o n ie tos con t i núa 
inc luso en la ve jez de los padres . Hasta «la conv ivenc ia de per 
sonas de 75 -80 años c o n sus n ie tos func iona a m e n u d o c o m o una 
f o r m a de ayuda a los n iños , en c o n t r a de lo que se piensa habi-
t u a l m e n t e » (C r i b i e r , 1989b: 189). 

El t r aba jo de c a m p o de los e tnóg ra fos a p r inc ip ios de los o c h e n t a 
reve ló un peso c r e c i e n t e de la i n te racc ión y el i n t e r c a m b i o fami 
liar, t a n t o en el á m b i t o ru ra l c o m o en el u rbano . La fami l ia f r an 
cesa de hoy desempeña un i m p o r t a n t e papel po l í t i co y e c o n ó m i 
c o ; n o es un s imple escenar io para las re lac iones psicológicas y 
afect ivas. En las zonas rura les , 

La ayuda familiar inaugura un ciclo de intercambio, pues los demás 
parientes esperan que se les ayude igual cuando lo necesiten. Encon
t rar un empleo, sobre todo el pr imero, siempre es más fácil a través 
de la red familiar, dentro de la cual circula la información [...] Cuando 
una joven pareja se establece, recibe mucha ayuda de sus padres en 
materia de cuidado infantil. Las abuelas se hacen más necesarias cuan
do las madres han de trabajar para ayudar a pagar el crédi to que 
hubo que pedir para comprar el te r reno y la casa. Por o t r o lado, los 
padres que aún se dedican a la agricultura cuentan también mucho 
con la ayuda de sus hijos en las tareas más duras. El gran equipo 
familiar de antaño ha sido sustituido por o t r o bastante más pequeño 
(Segaien, 1985: 24-25). 

T a m b i é n en las c iudades están las redes de pa ren tesco a t ravesan
d o una fase de rev i ta l i zac ión . Si rven c o m o agencias de co locac ión 
y guarder ías, al margen de o t r a s func iones adic ionales de ca rác te r 
po l í t i co y e c o n ó m i c o . C o m m a i l l e (1983 : 104) c o n f r o n t a la n o c i ó n 
convenc iona l de e s t r e c h a m i e n t o de la red fami l iar c o n los resu l 
t ados de invest igaciones rec ien tes , que apuntan a que los abuelos. 
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los padres y los h i jos f o r m a n «una i m p o r t a n t e r e d de i n t e r c a m 
b io» que garant iza la m a n u t e n c i ó n de los h i jos cuando los padres 
se separan. Los m e n c i o n a d o s es tud ios revelan que los es fuerzos 
de m u c h o s abue los les « o f r e c e n con t i nu idad y a p o y o en una 
s i tuac ión que, de lo c o n t r a r i o , resu l tar ía inestab le». 

Las t rans ferenc ias in te rgenerac iona les desempeñan una d o b l e f u n 
c i ón . Po r un lado ac túan c o m o aislantes, pues a m o r t i g u a n el efec
t o de las d i f icu l tades persona les o económicas que puedan a t ra 
vesar los m i e m b r o s de la fami l ia, p e r o t a m b i é n s i rven c o m o c o n 
d u c t o r e s , pues fac i l i t an el i ng reso en i n s t i t u c i o n e s ( e m p l e o , 
t r a n s a c c i o n e s i n m o b i l i a r i a s ) o en o t r a s redes soc ia les ( D é -
chaux, 1990: 94 ) . Esta dob le f unc ión es de v i ta l i m p o r t a n c i a en la 
soc iedad f rancesa. A f inales de los ochen ta , dos t e r c i o s de los 
i n t e r camb ios e n t r e v iv iendas se real izaban e n t r e par ien tes ( los 
más c o r r i e n t e s e ran los in te rgenerac iona les) , inc lu idos un 70 % 
de cu idado infant i l , un 58 % de e jecuc ión de encargos y un 82 % 
de c o s t u r a ( D e g e n n e y Lebaux, 1991). 

A p a r t i r de 1960, la po l í t ica del g o b i e r n o f rancés en m a t e r i a de 
fami l ia ha pasado de apoya r a la fami l ia n u m e r o s a y la d iv is ión 
t rad i c iona l de ro les fami l iares a f avo rece r a los p o b r e s en genera l , 
m o s t r á n d o s e o f i c i a lmen te neu t ra l en lo r e f e r e n t e al per f i l de la 
famil ia. Roussel y T h é r y (1988) descr iben dos tendenc ias re lac io 
nadas: un desp lazamien to desde una «edad d o r a d a de las pol í t icas 
p ro fami l i a res» hacia una s i tuac ión en la que «la Famil ia» es sust i 
t u ida p o r una d ivers idad de f o r m a s fami l iares, y o t r a t r ans i c i ón 
desde una po l í t i ca de ayudas dest inadas a r e d u c i r los gastos de 
las famil ias numerosas (subsid ios p o r fecund idad) hacia una p r o 
t e c c i ó n de las famil ias «desfavorec idas», i n d e p e n d i e n t e m e n t e de 
su edad o t a m a ñ o (subsidios p o r pobreza ) . 

Esta e v o l u c i ó n hacia la d i scon t inu idad y la r u p t u r a t i e n e gran 
inc idencia s o b r e las re lac iones in te rgenerac iona les . Si «a p a r t i r de 
aho ra la re lac ión fami l ia-Estado se entab lará s i empre p o r m e d i o 
de la negociación (Roussel y T h é r y , 1988: 348) , los d e r e c h o s y 
ob l igac iones in t ra fami l ia res e in te rgenerac iona les estarán t a m b i é n 
ab ie r tos a la negoc iac ión . En una s i tuac ión tan f lu ida, los c iudada
nos de más edad t i e n e n tantas probab i l idades de p e r d e r d e r e c h o s 
y segur idad c o m o de ganar los . 

Ya se pe rc i be un c o n f l i c t o la ten te s o b r e de rechos generac iona les 
de acceso a recu rsos regu lados p o r el Estado e n t r e los t raba ja
d o r e s nac idos después de la Segunda G u e r r a Mund ia l y sus ma
yo res , que son v is tos c o m o «una pob lac ión pr iv i legiada en [...] la 
"Edad de O r o de las pens iones "» . C r i b i e r d ice (1989b : 198) que 
los f ranceses, p o r regla genera l , se niegan a r e c o n o c e r este c o n 
f l i c to po tenc ia l . A u n así, a los p r o p i o s jub i lados rec ien tes , que 
d is f ru tan de una pos i c ión re la t i vamen te desahogada, les p r e o c u -
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pan las consecuenc ias de l aparen te desequ i l i b r i o e n t r e la s i tuac ión 
e c o n ó m i c a de los jóvenes , emp leados y desempleados y la suya, 
más favorab le ; un desequ i l i b r i o que «la soc iedad ya n o cons ide ra 
admis ib le» . 

A pesar de los camb ios en las c o s t u m b r e s fami l iares y del p o t e n 
cial c o n f l i c t o generac iona l , el g o b i e r n o f rancés ha seguido r e s p o n 
sabi l izando a la fami l ia del cu idado de sus ancianos. D e s d e que 
en 1962 el « I n f o r m e L a r o q u e » p r o p u s o la in tegrac ión social d e 
los ancianos y su m a n t e n i m i e n t o en domic i l i os p r i vados , la po l í t ica 
of ic ial ha ev i t ado i n t e rna r l os en asilos o residencias. P r o n t o se 
c r e a r o n nuevos serv ic ios adecuados a d icha pol í t ica, ta les c o m o 
ayuda sani tar ia y asistencia domés t i ca . En 1983, acosado p o r el 
i n c r e m e n t o de los cos tes y la cr is is e c o n ó m i c a , el g o b i e r n o f r a n 
cés se r e a f i r m ó en el p r i nc ip io de in teg rac ión y m a n u t e n c i ó n p e r o 
res t r i ng ió las ayudas públ icas. Las redes fami l iares, que n o habían 
de jado de apoya r más que nadie a sus mayo res , a f ianzaron su 
m is ión de g r u p o « insus t i tu ib le» encargado en ú l t ima instancia de 
a tende r a los ancianos. Esta po l í t ica c o n t i n ú a en v igor . O f i c i a l m e n 
t e , el g o b i e r n o de f iende los v íncu los fami l iares, c o m o d e m u e s t r a 
su in te rés u rban ís t i co p o r ev i ta r que med ie mucha dis tancia e n t r e 
los dom ic i l i o s de los padres y los de sus h i jos adu l tos . En la 
década de los n o v e n t a se han o f r e c i d o una ser ie de incen t i vos 
e c o n ó m i c o s para que los c iudadanos v ivan c o n sus padres. Ex is ten 
algunos serv ic ios púb l i cos des t inados a ancianos imped idos , p e r o 
resu l tan inadecuados, y la responsab i l idad pr inc ipa l suele recaer 
en los par ien tes ce rcanos , s o b r e t o d o en las hijas adul tas. 

La p r o p o r c i ó n de anc ianos i n te rnados en ins t i tuc iones es m u y 
baja, aunque va a u m e n t a n d o : en 1962, menos del 3 % de los 
mayo res de 65 años vivían en res idencias; en 1988, d icha c i f ra se 
había e levado a más del d o b l e hasta el 6 %. En o t ras palabras, un 
94 % de los m a y o r e s de 65 años vivían en domic i l i os p r i vados . 
Hasta una g ran pa r t e de los m a y o r e s de 80 años vivían t a m b i é n 
en el los ( p o r lo t a n t o , g ran pa r t e de su m a n u t e n c i ó n c o r r í a p o r 
cuen ta p r o p i a o de sus fami l ia res) . En 1987, el 1 6 % vivían en 
ins t i tuc iones , f r e n t e a un 12 % en la década a n t e r i o r (Joél y Bun -
gener , 1990). Lo c i e r t o es que la v o l u n t a d p o r pa r te del g o b i e r n o 
de que las famil ias a f r o n t e n la m a y o r pa r te de las necesidades de 
los ancianos n o es nada nuevo . Se t r a t a s i m p l e m e n t e de la ex 
p res ión f o r m a l de una rea l idad p e r m a n e n t e y p e r p e t ú a la d e s p r o 
p o r c i o n a d a carga que s o p o r t a n las mu je res f rancesas, pues son 
qu ienes p r o p o r c i o n a n casi t o d o el a p o y o persona l a los m a y o r e s . 

A l e m a n i a 

En A leman ia , c o m o en Francia, la po l í t i ca fami l ia r ha e v o l u c i o n a d o 
a lo largo de las t r e s ú l t imas décadas desde un s is tema que apo 
yaba o f i c i a lmen te c ier tas f o r m a s sociales « t rad ic iona les» conoc í -
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das c o m o «fami l ia» hasta u n o más i n teg ra t i vo y d i ve rso que r e 
c o n o c e una «p rog res i va p lu ra l idad de f o r m a s fami l ia res». En 1986, 
c o m o man i fes tac ión públ ica de esta tendenc ia , el M i n i s t e r i o de 
A s u n t o s Famil iares pasó a l lamarse M i n i s t e r i o de la Juven tud , la 
Famil ia, la M u j e r y la Salud, y se o c u p ó de e l abo ra r p rog ramas 
que faci l i taban el t r a b a j o de la m u j e r d e n t r o y fue ra del hogar 
( H o h n y Lüscher , 1988: 330 -333 ) 20. 

El que a p a r t i r de l final de la Segunda G u e r r a Mund ia l se dist inga 
e n t r e f o r m a s de conv ivenc ia y f o r m a s fami l iares t ras luce var ias 
tendenc ias caracter ís t icas, que a m e n u d o se c i tan c o m o ev idenc ia 
de un c r e c i e n t e a i s lamien to persona l y una e r o s i ó n de las re la 
c iones fami l iares en la soc iedad a lemana. D ichas tendenc ias inc lu 
yen una m a y o r renuenc ia al m a t r i m o n i o , una fecund idad más baja, 
una r e d u c c i ó n p e r m a n e n t e del t a m a ñ o del núc leo fami l ia r (espe
c ia lmen te no tab le en el caso de núc leos mu l t igenerac iona les o 
c o n m u c h o s h i jos) , la pé rd ida de estabi l idad del m a t r i m o n i o y la 
fami l ia y un p r o g r e s i v o r e c o r t e h o r i z o n t a l de la r e d de pa ren tesco 
c o m o consecuenc ia de la escasez de par ien tes d e n t r o de cada 
gene rac ión . 

Po r o t r o lado, ex is ten n u m e r o s o s ind ic ios de con t i nu i dad e in 
c luso de un m a y o r c o m p r o m i s o c o n la fami l ia. En 1953, a la 
p regun ta de «Si t u v i e r a más t i e m p o y d i n e r o , ¿qué le gustar ía 
hacer?», un 45 % de los adu l t os r e s p o n d i e r o n «Pasar más t i e m p o 
c o n mi fami l ia». Ve in t isé is años más t a r d e , el resu l tado fue s im i 
lar (46 % ) . En la m isma encuesta f iguraba la p regun ta «¿Qué echa
ría p r o b a b l e m e n t e más en fal ta si t u v i e r a que mudarse?». En 1975, 
un 45 % c o n t e s t a r o n « A los par ien tes que v iven aquí», la respues
ta dada p o r un 3 8 % en 1953 ( N o e l l e - N e u m a n n , 1981: 11,86). 
O t r a p rueba de la m a y o r so l idar idad fami l iar , a pesar de la c o n 
v ivenc ia c o n m e n o s par ien tes y de una tendenc ia indiv idual is ta de 
la soc iedad, es la amp l iac ión del c í r cu lo de par ien tes cons ide rados 
c o m o «fami l ia». Los de f ue ra del núc leo i nmed ia to , es dec i r , los 
padres, suegros , h e r m a n o s y n ie tos , tenían en 1979 el d o b l e de 
p robab i l idades de p e r t e n e c e r a ella que en 1953 ( p o r p o n e r dos 
e jemp los , los padres pasaron de un 19 a un 34 % y los h e r m a n o s 
de un 10 a un 32 % ) ( W G / 2 , 2 ) . 

A l exam ina r las tendenc ias que afectan a la fami l ia a lemana se 
adv ie r te que el a u m e n t o c o n t i n u a d o de las personas que v iven 
solas n o equivale necesa r iamen te a un p r o g r e s i v o a is lamien to so 
cial ( H ó h n y Lüscher , 1988) . O t r o s es tud ios rec ientes21 d e m u e s 
t r a n que la t r a n s f o r m a c i ó n de la c o m p o s i c i ó n del hogar , en par-

20 En 1991, esta cartera ministerial se dividió en dos: el Minister io de la 
Juventud y la Mujer y el Min is ter io de la Familia y la Tercera Edad. 

Basados en datos obten idos de cinco fuentes: las Wohlfahrtssurveys de 1978, 
1980, 1984 y 1988, y el Allbus de 1986; véase también Diewald, 1990. 
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t i cu la r la tendenc ia de la gen te a v i v i r sola, n o es un i nd i cador 
vá l ido de si la gen te está o n o in tegrada en redes de c o n t a c t o y 
a p o y o . Nada m e n o s q u e un t e r c i o de los adu l tos m e n o r e s de 35 
años que vivían solos d i j e r o n c o m p a r t i r su v ida con alguien que 
vivía en o t r o d o m i c i l i o y eso m i s m o man i fes ta ron un 1 0 % de los 
mayo res de 35. Una in teg rac ión i n f e r i o r a la med ia en redes de 
c o n t a c t o y a p o y o t i e n d e a ca rac te r i za r a los adu l tos s o l t e r o s que 
v iven solos, a las parejas sin h i jos y a los v iudos , lo cual parece 
r e s p o n d e r en gran med ida a la p rogres iva ver t i ca l i zac ión de las 
re lac iones fami l iares. 

En c u a n t o a la asistencia i n te rgenerac iona l , a c o m i e n z o s de los 
se tenta los abuelos se hacían cargo del 46 % del cu idado de n iños 
m e n o r e s de 3 años cuyas madres t rabajaban fue ra de casa ( N e i d -
ha rd t , 1978: 235) , y se decía que los v íncu los in te rgenerac iona les 
tenían una «c rec ien te i m p o r t a n c i a para las famil ias jóvenes c o n 
m a d r e empleada» (Pfeil y G a n z e r t , 1973). Q u i n c e años más t a r d e , 
las madres t raba jadoras aún dependían de recu rsos p r i vados para 
a t e n d e r a sus pequeños y la ayuda de los par ien tes ce rcanos 
seguía s iendo la so luc ión más n o r m a l para las casadas (Brand , 
1989: 191-193) 22. C i e r t o s es tud ios acerca de las re lac iones so
ciales de las madres de c u a t r o naciones (Suecia, A leman ia , Gales 
y Estados U n i d o s ) en los o c h e n t a revelaban que las redes de 
a p o y o de las madres alemanas (y de las galesas) estaban d o m i n a 
das p o r los par ien tes , s o b r e t o d o los ce rcanos ( C o c h r a n y G u n -
narsson , 1990: 92 -96 ) . 

En la A l e m a n i a t r a d i c i o n a l , el b i enes ta r i nd iv idua l e r a en p r i 
m e r a ins tanc ia r e s p o n s a b i l i d a d de la fami l ia , l uego de la iglesia 
y p o r ú l t i m o de l g o b i e r n o . El pape l de es te ú l t i m o , en el sen 
t i d o de « c a r i d a d » para c i udadanos c o n p o c o s i ng resos y anc ia
nos i nd igen tes , e r a s i e m p r e sus tanc ia l . H o y en día, el g o b i e r n o 
c o m p a r t e la r e s p o n s a b i l i d a d c o n las d e n o m i n a d a s « o r g a n i z a c i o 
nes de b i e n e s t a r » , e n t r e las q u e se c u e n t a n las iglesias ca tó l i ca 
y p r o t e s t a n t e . A u n q u e el g o b i e r n o asume a c t u a l m e n t e m u c h a 
responsab i l i dad y la iglesia q u e d a en un s e g u n d o p l a n o , la ins
t i t u c i ó n q u e p r o p o r c i o n a el m á x i m o s e r v i c i o p e r s o n a l a los 
anc ianos a lemanes s igue s i e n d o la fami l ia (Smyer , 1984: 2 4 3 ) . 
Los h i jos a d u l t o s t o d a v í a r e p r e s e n t a n c o n d i f e r e n c i a la p r i nc i pa l 
f u e n t e de ayuda para sus p a d r e s , i nc luso después de a b a n d o n a r 
el d o m i c i l i o p a t e r n o . 

22 La razón de que las abuelas sigan haciéndose cargo de sus nietos puede 
estar en la insuficiencia de los servicios públicos de cuidado infantil. En A le
mania, las guarderías y los centros preescolares cumplen más una misión 
pedagógica que de servicio a los padres trabajadores. En 1989, sólo el 60 % 
de los niños en edad preescolar asistían a un kindergarten, f rente al 88 % de 
Italia y el 95 % de Francia y Bélgica. Además, un 88 % de estos niños se 
quedaban allí solamente medio día (Zweiwochendienst , 1989: 13). 
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Los padres que v iven so los , si están a m e n o s de med ia h o r a de 
viaje de sus h i jos, d is f ru tan p rác t i camen te del m i s m o g r a d o de 
a tenc ión y a p o y o que si v iv ie ran c o n el los en la m i s m a casa. D e 
hecho , el balance e n t r e los aspectos negat ivos y pos i t i vos de la 
re lac ión puede m e j o r a r s e gracias a la separac ión , ya que « los 
hogares mu l t igenerac iona les son p o r regla genera l f ocos de c o n 
f l i c to y r e q u i e r e n p rocesos de adaptac ión que n o afectan a t o d o s 
sus miembros po r igual» (Cen t ro A lemán de Geronto logía, 1982: 49). 

Las distancias co r t as y el c o n t a c t o f r e c u e n t e e n t r e los padres y 
sus hi jos adu l tos c o n s t i t u y e n la n o r m a . Los jóvenes s o l t e r o s que 
v iven so los man t i enen un p o c o m e n o s de c o n t a c t o c o n sus pa
r ien tes y v iven más alejados de el los que las parejas jóvenes y las 
famil ias, p e r o tales d i ferenc ias son m e n o s percep t ib les de lo que 
se supone hab i t ua lmen te . Su d e s c o n e x i ó n de la r e d es m u c h o 
menos d ramá t i ca que la de personas mayo res sin h i jos cuya s i 
t uac ión es además i r reve rs ib le p o r ca rece r de par ien tes . D e he
cho , los s o l t e r o s d e m u e s t r a n más v o l u n t a d que nadie c u a n d o hay 
que a t e n d e r a par ien tes o amigos. 

T ras rev isar los da tos emp í r i cos d isponib les , D i e w a l d (1990) llega 
a la conc lus i ón de que n inguna m e t á f o r a i n t e r p r e t a t i v a c o m o las 
de «fal ta de so l ida r idad» o «p lu ra l i zac ión» es vál ida para desc r ib i r 
las comp le j i dades del c a m b i o rec ien te y lo que éstas signif ican 
para las famil ias a lemanas en d is t in tas etapas de su v ida. N o puede 
hablarse en t é r m i n o s genera les de e r o s i ó n p rogres iva de las r e 
laciones in te rgenerac iona les , p e r o sí parece que la p r o t e c c i ó n de 
un n ú m e r o cada vez m a y o r de ancianos sin recu rsos p r o p i o s se 
está c o n v i r t i e n d o en un se r i o p r o b l e m a . La par t i c ipac ión act iva 
de los fami l ia res en el cu idado de los ancianos queda ref le jada en 
las rec ien tes estadíst icas, que c o n t r a d i c e n el e s t e r e o t i p o po l í t i co 
del anc iano invá l ido e inde fenso a r r a s t r a d o de f o r m a i r responsa 
ble a un asi lo. A f inales de los o c h e n t a había en A l e m a n i a cerca 
de 2,1 m i l l ones de invál idos y e n f e r m o s c r ó n i c o s ( o mú l t ip les ) , la 
mayo r ía ancianos. D e el los, casi 420 .000 invál idos parciales i3 y 
210 .000 t o ta l es vivían en su casa. O t r o s 370 .000 se e n c o n t r a b a n 
en res idencias u hospi ta les. El r es to , p o c o más de un m i l l ó n , se 
def inían c o m o casos re l a t i vamen te ben ignos que só lo requer ían 
una c o m b i n a c i ó n de asistencia en las tareas domés t i cas , p r o g r a 
mas de cu idados e lementa les y sus p r o p i o s r e c u r s o s (G i t s chmann 
y V e i l , 1990). 

En o t r a s palabras, más del 8 0 % de los invál idos eran a tend idos 
en el hogar . Has ta c i e r t o p u n t o , la p r o p i a enve rgadura del p r o -

23 Definidos por la Ley de Reforma Sanitaria como personas «que el médico 
juzga indefensas c o m o consecuencia de una enfermedad o minusvalía [...] 
necesitadas en gran medida de ayuda permanente para la realización de las 
tareas cotidianas más comunes y frecuentes». 
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b lema r e q u i e r e que la fami l ia se imp l i que ac t i vamen te . El g o b i e r n o 
p ide la c o l a b o r a c i ó n de par ien tes , amigos y vec inos p o r la senci l la 
razón de que n o cuen ta c o n res idencias suf ic ientes para sat isfacer 
la demanda de los ancianos i m p e d i d o s ( L o w y , 1979: 219 ) y ha 
d iseñado p r o g r a m a s estatales de asistencia domic i l i a r i a para ayu
dar a las fami l ias a cu ida r de sus mayo res . 

U n o de cada ve in te dom ic i l i o s par t i cu la res a p r o x i m a d a m e n t e es 
un «Pflegehaushalt», que significa que allí se a t iende c o m o m í n i m o 
a un fami l ia r que padece una inval idez p e r m a n e n t e , una e n f e r m e 
dad c r ó n i c a o que s i m p l e m e n t e necesi ta algún cu idado . Se t r a t a 
s o b r e t o d o de ancianos: más de l 25 % son oc togena r i os . A l m is 
m o t i e m p o , un 75 % de los q u e v iven en ese t i p o de hogares 
t i e n e n más de 50 años. En el caso de invál idos graves, la p e r s o n a 
encargada de a tende r l os , g e n e r a l m e n t e una esposa, hi ja o nuera 
ded ica de c u a t r o a seis horas de l día a hacer lo . En el 9 4 % de los 
casos la asistencia ha de ser d iar ia y en el 60 % ex ige ded ica r más 
de c u a t r o ho ras al día. 

Estos hal lazgos d e m u e s t r a n que en A l e m a n i a n o es r e a l m e n t e la 
«fami l ia» la que cu ida de sus anc ianos, s ino más b ien las « m u j e 
res» . D e las hijas e n t r e los 55 y los 70 años c o n al m e n o s u n o 
de sus padres v i vo , el 4 6 % atendían a sus padres o a sus suegros 
en su p r o p i a casa y un 2 7 % ad ic iona l lo habían h e c h o antes d e 
i n t e r n a r a esas personas en un asi lo (Lehr , 1985). A l g u n o s obse r 
vado res , a la v is ta del c o n f l i c t o e n t r e este sacr i f ic io y las n o r m a s 
m o d e r n a s de rea l izac ión de la m u j e r vat ic inan un descenso i m 
p o r t a n t e de la cal idad de la asistencia al anc iano: 

El cuidado de los ancianos es el principal comet ido de las mujeres, 
que únicamente pueden cumplir lo si renuncian al desempeño de una 
profesión por propia voluntad o por carecer de preparación suficien
te. A l aumentar la presencia de la mujer en el medio laboral, dismi
nuye su disposición a abandonarlo para atender sus obligaciones fa
miliares (Schumann, 1988: 68-69). 

Po r el m o m e n t o , n o se c o n f i r m a ninguna tendenc ia hacia la par
t i c ipac ión signif icat iva del v a r ó n en este t i p o de ta reas asistencia-
Ies, ya sea en el cu idado de padres invál idos o de h i jos. N e i d -
ha r t (1978 : 233 ) decía hace más de una década que «En la RFA 
[...] n o se espera que el pad re asuma el r o l de la m a d r e , c o m o 
t a m p o c o n inguna ins t i t uc ión e x t e r n a » , y ta l obse rvac ión n o ha 
p e r d i d o v igencia. Pe ro más p r o b a b l e que el a u m e n t o de la p a r t i 
c ipac ión mascul ina o una c o n t i n u a c i ó n de la asistencia fami l ia r en 
su f o r m a t rad i c i ona l pa rece una ex tens ión ad ic ional de los se rv i 
c ios púb l i cos c o m o respuesta al c rec i en te c l a m o r t a n t o de o rga 
n izaciones p ro fes iona les c o m o de g r u p o s de aux i l i o p r o p i o d e n t r o 
de la t e r c e r a edad a lemana (Ge l fand , 1988: 6 5 - 6 7 ) . Ta l e x t e n s i ó n 
de los serv ic ios re f le jará a buen seguro la acep tac ión po l í t ica de 
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la e m e r g e n t e n o c i ó n de d e r e c h o s adqu i r i dos i nd i v idua lmen te en 
s istemas de ayuda púb l ica . 

Buena p a r t e del actual deba te acerca de la rev is ión de las pol í t icas 
sociales y sanitar ias va d i r i g i do al l o g r o de un n u e v o equ i l i b r i o 
e n t r e las responsab i l idades públ icas y las pr ivadas. D o s c o n c e p t o s 
de so l idar idad , u n o an t i guo y o t r o m o d e r n o , cada u n o basado en 
p r inc ip ios d i s t i n tos , e n t r a n en co l i s ión cuando se buscan so luc io 
nes a la actual y cada vez más a la rman te Pflegenotstand (cr isis de 
la sanidad) (Ba ldock y Evers, 1991 : 32) . D e a c u e r d o c o n el v ie jo 
c o n c e p t o basado en un p r i nc i p i o subs id ia r io de t e o r í a social ca
tó l i ca , la fami l ia es la un idad social m ín ima y só lo deber ía rec ib i r 
ayuda de un idades m a y o r e s c o m o asoc iac iones o g o b i e r n o s cuan
d o haya ago tado sus p r o p i o s r ecu rsos . Según este p r i nc ip io , la 
f inanc iac ión de la asistencia al anc iano llega a t ravés de la t r a d i 
c iona l benef icenc ia y el g o b i e r n o n o ha de c o n c e d e r ayuda m i e n 
t ras no se hayan ago tado los r ecu rsos p r o p i o s y fami l iares y la 
autosuf ic ienc ia ya n o sea pos ib le p o r q u e el invá l ido se haya q u e 
d a d o en la ru ina24. La p r o t e c c i ó n se i n t e r p r e t a c o m o aux i l io 
social o «benef icenc ia» , una d e n o m i n a c i ó n que m u c h o s ancianos 
juzgan es t igmat izan te . C o m o hace para ges t i ona r o t r a s f o r m a s de 
asistencia, el g o b i e r n o puede inspecc ionar la s i tuac ión f inanc iera 
de la fami l ia o ex ig i r le el c u m p l i m i e n t o de cua lqu ie r o t r o t r á m i t e 
re lac ionado c o n los requ is i tos de la ayuda. En es te o r d e n de 
cosas, los serv ic ios c o n c e d i d o s p o r el Estado en t r an d e n t r o del 
c o n c e p t o de seguro socia l , n o de subs id io estata l . N o se e n t i e n 
den c o m o car idad g u b e r n a m e n t a l , s ino c o m o « d e r e c h o s deb ida
m e n t e a d q u i r i d o s » p o r el i nd i v i duo . 

Es t r a d i c i ó n que los s is temas de seguro social benef ic ien al asala
r i ado , c o n lo que d i sc r im inan a los que n o p e r t e n e c e n a d icha 
categor ía . As í c o m o la i n t r o d u c c i ó n del s is tema de seguro social 
en A l e m a n i a en 1883 fue una consecuenc ia i nmed ia ta de la p r e 
s ión e jerc ida p o r el m o v i m i e n t o o b r e r o 25, la apar ic ión del c o n 
c e p t o de d e r e c h o s ind iv iduales es f r u t o de la p res ión - e s t a vez, 
del m o v i m i e n t o f e m i n i s t a - para consegu i r que se va lo ra ra el t r a 
bajo que la m u j e r real izaba en el hogar . D e s d e 1986 el t i e m p o 
i n v e r t i d o en la cr ianza de los h i jos cuen ta a la h o r a de o b t e n e r 
la pens ión . La vieja c o n t r o v e r s i a 26 acerca de la mane ra de ges-

Este pr incipio puede produc i r asimismo un efecto completamente cont ra 
r io al cuidado «desde arr iba», c o m o es el caso de la decidida p romoc ión 
pública de un nuevo sistema subsidiario de asociaciones de auxi l io p rop io y 
de compromiso civil vo luntar io . 
25 C o m o representaba un ins t rumento polí t ico «desde arriba» y no satisfacía 
en absoluto las ansias de autogest ión de los trabajadores, el mov imien to lo 
rechazó. 
26 Desde 1980 se han propuesto diversas reformas. A mediados de los ochen
ta se e laboraron una serie de proyectos de ley, aunque el único que se 
aprobó (en 1989) se refería a la posibil idad de que el asistente solicitase un 
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t i o n a r la asistencia domic i l i a r ia en el f u t u r o parece estar d a n d o 
un g i r o s imi lar hacia el camb io radica l , lejos de esa responsabi l idad 
opc iona l de l g o b i e r n o cuando se hayan ago tado los recu rsos p r i 
vados y hacia la socia l izac ión de la asistencia domic i l i a r ia , garan
t izada p o r su i n teg rac ión en el s is tema genera l de seguro m é d i c o , 
de mane ra que el d e r e c h o a ser a t e n d i d o en la ve jez n o esté 
l igado a n ingún d e b e r par t i cu la r (Bad lock y Evers, 1991 : 33) . 

Quebec 

C i e r t o s es tud ios s o b r e las famil ias de M o n t r e a l en los años c in 
cuen ta revelaban f o r m a s de v ida u rbana organizadas en t o r n o a 
unas r e d e s d e p a r e n t e s c o e x c e p c i o n a l m e n t e densas ( G a r i -
gue, 1956; R ioux , 1959). Las re lac iones fami l iares de las c iudades 
f rancó fonas de Canadá resu l taban paradój icas p o r su e n o r m e pa
r e c i d o c o n los m o d e l o s fami l iares rura les de o t r o s países. As í 
pues, Q u e b e c des tacó p r o n t o c o m o una excepc ión a los p rocesos 
med ian te los cuales la v ida u rbana había c o n d u c i d o supues tamen te 
al a is lamiento de la familia nuc lear 27. D e f o r m a simi lar, un es tud io 
de posgue r ra s o b r e la c iudad de Q u e b e c (Lamon tagne y Falar-
deau, 1947: 246 -247 ) señalaba la pers is tenc ia del c o m p l e j o fami l ia r 
t r ad i c i ona l , que m o s t r a b a «s ímbo los de estabi l idad social a la vez 
que se sumergía en v i o l e n t o s camb ios sociales e indust r ia les que 
a m e n u d o pasaban i nadve r t i dos» . A pesar de la indust r ia l i zac ión 
y la u rban izac ión , las famil ias de la c iudad de Q u e b e c seguían 
e x h i b i e n d o «caracter ís t icas sociales y económicas que, según el 
c r i t e r i o a m e r i c a n o t rad i c i ona l , e ran más " r u r a l e s " que " u r b a n a s " » . 

sust i tuto de las enfermeras particulares cuando se fuera de vacaciones. En 
199! se concedieron más ayudas, aunque las agencias de seguro médico in
t e rp re ta ron que sólo afectaban a personas con una necesidad imperiosa de 
ser atendidas en su casa. La cuest ión de si se debería exigir mayor coope
ración económica por parte de las fuentes privadas reapareció hace poco y 
p rovocó un encendido debate polí t ico. Entre o t ros , los sectores liberales 
(desde el punto de vista económico) de la coalición cr is t iano-demócrata ex i 
gían que aumentaran las aportaciones de los organismos no gubernamentales, 
es decir, de las familias y hogares particulares, a quienes se acusaba de eludir 
sus responsabilidades. Aunque cada vez son menos los que apoyan la idea 
l iberal-conservadora de que una excesiva cober tura de la seguridad social 
socava los sent imientos del deber y la uti l idad del individuo, el concepto de 
«Estado garante» en toda su ampl i tud sigue presente en el debate. D icho 
concepto incluye propuestas de exención fiscal para fomentar el seguro p r i 
vado, una postura moderada en la que el Estado impone el seguro de asis
tencia domici l iar ia, y la postura del gobierno actual (1992), que consiste en 
socializar el seguro de asistencia domici l iar ia c o m o se hizo con el seguro 
médico. 
27 Garigue (1956: 1098-1 100) fue de los pr imeros que rebatió la hipotét ica 
relación ent re urbanización y aislamiento de la familia nuclear. N o es que 
contemplara el caso de Quebec c o m o un proceso urbano atípico, pero op i 
naba que las redes de parentesco eran mecanismos con capacidad de adap
tación suficiente c o m o para funcionar en zonas urbanas y rurales con la misma 
eficacia. La uti l idad de dichas organizaciones familiares en la ciudad dependía 
más de la cul tura que de la propia urbanización. 
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En el c o m p i e j o t r ad i c i ona l , las mu je res gobe rnaban la prác t ica 
t o ta l i dad de las re lac iones fami l iares. Les c o r r e s p o n d í a la in ic iat iva 
en la o rgan izac ión de los «asuntos de fami l ia» y «servían de c o 
nex ión e n t r e las d iversas células de la pa ren te la» (Gar igue , 1956: 
1093). Los lazos c o n la fami l ia inmed ia ta - p a d r e s y h e r m a n o s -
eran los más va lo rados d e n t r o de las expecta t ivas de la c o m u n i 
dad y los más f i rmes p o r el c o n t a c t o y el i n t e r c a m b i o . 

A u n q u e c a r e c e m o s de los da tos estadíst icos necesar ios c o m o 
re fe renc ia para t r aza r las tendenc ias del c o m p o r t a m i e n t o as is ten-
cial i n te rgenerac iona l , los i n f o r m e s desc r ip t i vos y los es tud ios de 
casos reales resal tan la v i ta l idad con t i nuada de los lazos fami l iares 
en la v ida social de Q u e b e c . Parece que el pa ren tesco ha p e r d i d o 
p r o t a g o n i s m o en la v ida po l í t ica y e c o n ó m i c a del país, p e r o sigue 
c o n t a n d o c o m o una fue rza i m p o r t a n t e . El descenso de la f e c u n 
d idad y el i n c r e m e n t o de la mov i l i dad geográf ica han despob lado 
un p o c o las densas redes de pa ren tesco estudiadas en el Q u e b e c 
u r b a n o de los años c incuen ta , p e r o una p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e 
de t o d o s los i n t e r c a m b i o s de bienes y serv ic ios siguen p r o d u c i é n 
dose d e n t r o del m a r c o fami l iar . 

Los niveles de i n t e r c a m b i o e n t r e generac iones parecen tan a l tos 
en Q u e b e c c o m o en cua lqu ie r o t r o país indus t r ia l i zado. T a m b i é n 
puede dec i rse que al m e n o s n o van a la zaga del r e s t o de Canadá. 
C u a n d o ex i s ten da tos para la c o m p a r a c i ó n , estos suelen s i tuar a 
Q u e b e c en cabeza. Po r p o n e r un e j emp lo , en c ie r ta c o m p a r a c i ó n 
de índices de co r res idenc ia c o n hi jos adu l tos recog idos en var ios 
es tud ios locales canadienses, los de Béland s o b r e Q u e b e c (1984) 
a r ro jaban índices más a l tos que cua lqu ie r o t r a m u e s t r a (Rosen t -
hal, 1987: 316) . U n s o n d e o rea l izado en 1985 acerca del a p o y o 
fami l iar y los lazos de amis tad de la t e r c e r a edad canadiense 
d e s c u b r i ó que ce rca del 50 % de las mu je res e n t r e los 65 y los 
69 años, y bastante más del 70 % de las mayo res de esa edad, 
recibían ayuda de o t r a s personas en las faenas n o domés t i cas ; casi 
el 59 % de los h o m b r e s m a y o r e s de 65 años rec ibían ayuda de 
o t r o s en las act iv idades domés t i cas y ce rca del 60 % en la p repa 
rac ión de las comidas (S tone, 1989: 60 -65 ) . T a n t o en este t i p o 
de ayuda c o m o en o t r o s m e n o s c o r r i e n t e s « los fami l ia res e ran 
m u c h o más i m p o r t a n t e s que los amigos y vec inos» , y en los 
i n f o r m e s que aislan la par t i c ipac ión de cada pa r ien te , las hijas 
pres tan más ayuda que los h i jos , en pa r te p o r q u e a un anc iano 
le «suelen s o b r e v i v i r más hijas que h i jos» (Stone, 1989: 60 -66 ,69 ) . 
N o hay razones para pensar que las cifras de Q u e b e c sean más 
bajas que las de Canadá en su c o n j u n t o . 

Roberge (1985 : 7 ) , al es tud ia r el i n t e r c a m b i o i n fo rma l de bienes 
de c o n s u m o y serv ic ios e n t r e los vec inos de una c o m u n i d a d se-
m i r r u r a l de las afueras de la capi ta l , o b s e r v ó que d i c h o i n t e r c a m 
b io cons t i tu ía el eje de las re lac iones fami l iares. Ha l ló que un 71 % 
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de las casadas manten ían un i n t e r c a m b i o i n fo rma l c o n sus pa r ien 
tes y que el v a l o r de d i c h o i n t e r c a m b i o superaba el 85 % del t o t a l 
de i n t e r c a m b i o i n fo rma l (Robe rge , 1987: 6 3 - 6 4 ) . 

Delage (1987 ) d o c u m e n t a la pers is tenc ia en su día de las c o s t u m 
bres y va lo res fami l iares t rad ic iona les e n t r e las fami l ias de un 
b a r r i o de la capi ta l . Sin e m b a r g o , c o n el m o d e l o t r ad i c i ona l c o 
exist ían s i tuac iones más m o d e r n a s de d i v o r c i o , de fami l ia m o n o -
paren ta l , de p o b r e z a y de baja fecund idad . C u a n d o d i r i ge su m i 
rada al f u t u r o , De lage p revé que la fami l ia t r ad i c i ona l , basada en 
unas re lac iones sociales manten idas en su m a y o r pa r t e p o r m u 
je res , cen t r ada en el cu idado y la cr ianza de los h i jos y c o n unas 
re lac iones económ icas es t ruc tu radas más p o r cues t iones de san
g r e que p o r las fuerzas impersona les del m e r c a d o , t i e n e sus días 
c o n t a d o s . Si sob rev i ve en la ac tua l idad, d ice , lo hace gracias a la 
al ta fecund idad de las abuelas. 

En una t ó n i c a parec ida, Béland (1986 : 178) sostenía que la fami l ia 
quebequesa ya n o pod ía p r o p o r c i o n a r la ayuda necesar ia para la 
t e r c e r a edad , aunque op inaba q u e debía seguir r e p r e s e n t a n d o su 
pr inc ipa l a p o y o . Su invest igac ión, l levada a cabo en 1978 e n t r e 
jub i lados de t r e s áreas urbanas d i fe ren tes , r e v e l ó q u e e ran m u 
chos los anc ianos que vivían en hogares mu l t igenerac iona les e 
i ndu jo a r e c o m e n d a r q u e los gobe rnan tes p r o c u r a r a n f o m e n t a r 
la co r res i denc ia de los padres anc ianos c o n sus h i jos. A l m i s m o 
t i e m p o , d e s c u b r i ó que los índices de ayuda pres tada p o r los h i jos 
adu l tos que n o conv iv ían con sus padres e ran a s o m b r o s a m e n t e 
bajos, pues osci laban e n t r e un 9 y un 18 % en un p e r í o d o de seis 
meses. C o n c l u í a que la ayuda p res tada p o r hi jos que n o v iven 
ba jo el m i s m o t e c h o q u e sus padres era p r á c t i c a m e n t e nula. 
C u a n d o un h i jo , pa r i en te o am igo acoge a un anc iano en su casa, 
los demás h i jos dec l inan t o d a responsab i l idad en la a t e n c i ó n d iar ia 
de sus padres (Bé land, 1984: 305 , 312) . 

La p reocupac ión p o r los valores famil iares y p o r la necesidad de 
a tender a los par ientes de más edad se puso de mani f iesto en 
sondeos que evaluaban la impor tanc ia de de te rm inados «valores 
personales» c o m o la p rosper idad , el placer, la amistad, el éx i t o , el 
a m o r , la real ización personal y la seguridad de la famil ia. En encues
tas realizadas en 1977 y 1981, un 58 % de los habitantes de Q u e b e c 
escog ieron la segur idad de la famil ia c o m o el va lo r personal más 
i m p o r t a n t e . N ingún o t r o va lo r l legó tan a l to en la escala. 

La po l í t ica en ma te r i a de fami l ia desar ro l lada p o r Q u e b e c en los 
ú l t imos t i e m p o s (1987) es a la vez más m o d e r n a y más t rad i c i ona l 
que las de Francia y A leman ia . Es « m o d e r n a » en el sen t i do de 
que , para de l im i t a r el c o n c e p t o de fami l ia, establece una de f in i c ión 
nada t r ad i c i ona l , a saber, la conv ivenc ia de un adu l t o y un m e n o r , 
cua lqu ie ra que sea su re lac ión b io lóg ica. En c o n t r a s t e c o n es to . 
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est ipu la que el g o b i e r n o ha de p rese rva r la fami l ia c o m o un idad 
co lec t i va f undamen ta l , ve la r p o r su cohes ión y su estabi l idad y 
p r o c l a m a r que los «padres t i e n e n la responsab i l idad p r i m o r d i a l 
de c r i a r a sus h i jos» , sin pe r ju i c io de su p r o p i a ob l igac ión de 
p r o t e g e r los d e r e c h o s de la infancia ( O u l l e t , 1989). Es ev iden te 
que este énfasis of ic ia l en la ob l igac ión paren ta l r e p e r c u t e más 
t a r d e en las re lac iones in te rgenerac iona les , ya que , c o m o sucede 
en o t r o s casos, los h i jos c o n t r a e n ob l igac iones c o n sus padres 
desde el m o m e n t o en que es tos los cr ían y si el Estado devaluase 
esta ú l t ima re lac ión e r i g iéndose en sus t i t u to , la fami l ia habr ía de 
hace r lo t a m b i é n en el o t r o e x t r e m o del c i c lo . 

Q u e b e c t a m b i é n a d o p t a una p o s t u r a p ronata l i s ta . El «co lapso» 
b r u s c o de la fecund idad hasta s i tuarse p o r deba jo del n ivel de 
r epos i c i ón r ep resen ta un v e r d a d e r o p r o b l e m a social que inqu ie ta 
al g o b i e r n o , c o m o lo d e m u e s t r a el t í t u l o de un i n f o r m e que 
pub l i có en 1989: Dénatal i té: des solutions. Par te de la i nqu ie tud 
rad ica en el m i e d o a que , de pers i s t i r la p resen te tendenc ia , la 
menguan te pob lac ión act iva sea incapaz de s o p o r t a r la carga fiscal 
necesar ia para pagar la asistencia méd ica y las pens iones de una 
t e r c e r a edad re l a t i vamen te n u m e r o s a . La po l í t i ca de Q u e b e c en 
m a t e r i a de famil ia, que p o n e el a c e n t o en la responsab i l idad de 
cada fami l ia c o n sus m i e m b r o s c o m o es fue rzo p r i m o r d i a l , se p r o 
p o n e l im i ta r los subsid ios a la t e r c e r a edad y f o m e n t a r el cu i dado 
o f r e c i d o p o r los par ien tes . 

Hay qu ien p r o p o n e r e d u c i r la carga del Estado a n i m a n d o a los 
jub i lados a v i v i r c o n sus h i jos, o re t rasa r la edad de jub i lac ión 
(R id ler , 1979, 1980; P a t t e r s o n , 1980). T a m b i é n se adv i e r t e a los 
c iudadanos canadienses que es tén p repa rados para a f r o n t a r más 
impues tos (Barke r , 1980). C r e c e el t e m o r de que un descenso 
c o n t i n u a d o de la f ecund idad suponga una r e d u c c i ó n de la pob la 
c i ó n , aunque se espera que una af luencia m a y o r de inmig ran tes 
resue lva el p r o b l e m a ( G a u t h i e r , 1988-89) . 

Los analistas han d e t e c t a d o en Q u e b e c un po tenc ia l c o n f l i c t o 
i n te rgenerac iona l a l i m e n t a d o p o r una e s t r u c t u r a demográ f i ca que 
i m p o n e una pesada carga fiscal s o b r e una pob lac i ón act iva cada 
vez más reduc ida . C o n v e n c i d o de que el i m p a c t o de la «cr is is 
demográ f i ca» e ra algo más que una s imple cues t i ón de fami l ia , 
M a t h e w s (1987 ) op inaba que el p r o b l e m a de l e n v e j e c i m i e n t o n o 
se l im i taba al t e m a del a p o y o , s ino que afectaba a las o r i e n t a c i o 
nes y p reocupac iones genera les de la soc iedad c o m o un t o d o , 
que serían d i fe ren tes si p r e d o m i n a b a n los m a y o r e s de 50 años o 
los jóvenes . T a m b i é n ex i s te un c o n f l i c t o imp l í c i t o e n t r e las po l í 
t icas de t e r c e r a edad y las de responsab i l idad fami l iar . La r e s o l u 
c ión del d i l ema acerca de qu ién ha de hacerse cargo de los an 
c ianos p r o m e t e c rea r i m p o r t a n t e s tens iones fami l ia res . Significa 
que los c iudadanos de 4 0 - 5 0 años han de ocupa rse de sus padres 
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n o só lo e c o n ó m i c a m e n t e s ino t a m b i é n m e d i a n t e cu idados p e r s o 
nales ( M a t h e w s , 1987: 15). 

E s t a d o s U n i d o s 

La imagen de las famil ias nuc leares aisladas en la A m é r i c a u rbana 
ha s ido sus t i tu ida p o r la de la «fami l ia ex tensa mod i f i cada», en la 
que los par ien tes v iven re l a t i vamen te ce rca unos de o t r o s , se 
comun i can c o n f recuenc ia e i n te rcamb ian recu rsos y asistencia de 
t o d o t i p o . La nueva imagen hace pensar que quizá la v ida u rbana 
p o t e n c i e las re lac iones fami l iares, lo que equiva le a dec i r que los 
habi tantes de las c iudades pueden haber e levado su capacidad de 
v i v i r ce rca los unos de los o t r o s p o r la d ivers idad de o p o r t u n i 
dades pro fes iona les que la c iudad o f r e c e (Ha l le r , 1961) o p o r q u e 
los s istemas de t r á n s i t o u r b a n o fac i l i ten el c o n t a c t o e n t r e los 
par ientes 28. 

La po l í t ica gube rnamen ta l de ayuda a la t e r c e r a edad data de los 
p rog ramas de segur idad social de los años t r e i n t a , que f u e r o n 
ampl iados en los sesenta c o n p rog ramas de lucha c o n t r a la p o 
breza y de asistencia méd ica . En los o c h e n t a se habían v u e l t o tan 
cos tosos que se h izo necesar io r e c o r t a r l o s . 

La m a y o r í a de los e s t a d o u n i d e n s e s c r e e n q u e la fami l ia t i e n e 
c i e r t a o b l i g a c i ó n de a t e n d e r a sus m a y o r e s , p e r o a t r i b u y e n al 
Es tado la r esponsab i l i dad p r i nc i pa l d e ayuda r a los anc ianos q u e 
n o p u e d e n va le rse p o r sí m i s m o s . A m e d i a d o s de los s e t e n t a , 
un 96 % de los c i u d a d a n o s m a n i f e s t a r o n q u e el g o b i e r n o debía 
hace rse c a r g o de los j u b i l a d o s y, en 1 9 8 1 , un 91 % de los h i jos 
a d u l t o s c o n f e s a r o n q u e n o c o n t a b a n c o n t e n e r que p r o p o r c i o 
na r ayuda e c o n ó m i c a a sus p r o p i o s pad res anc ianos (T reas y 

28 La fuerza y la cont inuidad de las relaciones femiliares en las ciudades 
americanas quedan reflejadas en esta descripción de una ciudad típica del 
in te r io r de ios Estados Unidos (Caplow et al., 1982: 222-224): «Los lazos 
familiares impregnan Midd le town. Ningún o t r o vínculo une a tantos habitantes 
de la ciudad o sus alrededores, y ningún o t r o vínculo, sin contar el que une 
al mar ido con la mujer, posee el mismo poder combinado de obligación 
normat iva y afecto personal [...] La mayoría de los adultos de Midd le town 
se reconocen en la obligación no sólo de mantener el contacto con sus 
parientes cercanos, sino también de ayudarlos cuando lo necesiten. Tanto la 
obligación c o m o el contacto disminuyen ostensiblemente ent re familiares de 
pr imer grado, de segundo y de te rce ro . Las mujeres de Midd le town parecen 
disfrutar más con la relación familiar que los hombres; ellos t ienden a acentuar 
las obligaciones derivadas. La mayor part icipación de las mujeres en tales 
actividades se hace visible a cada paso [...] Después de examinar la actividad 
familiar de Midd le town en 1976-77 podemos af i rmar con certeza que cons
t i tuye el eje principal de vida social de la ciudad. La relación social de la 
gente con parientes que viven en la ciudad o en sus cercanías son frecuentes 
y muy valorados [...] N o hay prueba alguna de que se hayan debil i tado los 
lazos femiliares en los úl t imos cincuenta años.» 
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Spence , 1989: 184) . U n a e n c u e s t a e fec tuada en 1986 señalaba 
q u e : 

En general, los americanos consideran los esfuerzos del Estado por 
garantizar la manutención como un derecho de los necesitados, tanto 
si son jóvenes como si son viejos [...] la asistencia pública se ha 
convert ido a los ojos del ciudadano en algo a lo que los necesitados 
tienen derecho independientemente de la capacidad o la voluntad de 
ayuda por parte de sus parientes [...] las ¡deas acerca de las obliga
ciones intergeneracionales no influyen en la política de subsidios. El 
Estado no mira si la generación intermedia colabora o no cuando 
decide acerca de la ayuda económica que ha de proporcionar a los 
miembros necesitados de la generación más joven o la más vieja 
(p. 191). 

Po r o t r o lado, ex i s ten n o r m a s es t r i c tas que obl igan a la fami l ia a 
p r o p o r c i o n a r var ios t i p o s de asistencia n o e c o n ó m i c a a sus m i e m 
b r o s , tales c o m o ayuda c u a n d o hacen la c o m p r a o conse jo en 
m a t e r i a de adm in i s t r ac i ón f inanc iera (Treas y Spence, 1989: 192). 
A med iados de los se ten ta , más d e la m i tad de los mayo res de 80 
años seguían s u m i n i s t r a n d o alguna asistencia mate r ia l a sus h i jos 
adu l tos (Ha r r i s , 1975) y el 8 0 - 9 0 % de los padres que vivían en 
núc leos u rbanos habían v is i tado a algún h i jo a d u l t o en el t r a n s 
c u r s o de la semana a n t e r i o r a la encuesta (Shanas, 1973, 1979). 
En t re la m i t a d y dos t e r c i o s de los ancianos es tadoun idenses 
d icen rec ib i r ayuda de sus h i jos ( C o g w i l l , 1986: 89 ; Shanas eí a i , 
1968, 214) . Mucha de esa ayuda cons is te en serv ic ios que en raras 
ocas iones se p res tan a la fuerza . Los h i jos suelen c o l a b o r a r más 
de lo que sus padres esperan (St re ib y T h o m p s o n , 1960: 4 9 3 ; 
C o g w i l l , 1986: 89 ) . Si los padres anc ianos necesi tan ayuda e c o n ó 
mica, es más p r o b a b l e que la rec iban de sus hi jos que de sus 
hijas, p e r o apenas p iden ayuda de este t i p o . T o d o s las demás 
f o r m a s de a p o y o , q u e s o n muchas , c o r r e s p o n d e n a las hijas 
( C o g w i l l , 1986: 90 ) . A u n q u e los ancianos imped idos rec iban sub
s id ios del g o b i e r n o , c u a n d o se calcula la suma t o t a l de asistencia 
y serv ic ios que rec iben resu l ta que sus par ien tes y amigos les 
p r o p o r c i o n a r o n la m a y o r pa r te , y « c u a n t o más grave es su inva
l idez más a p o y o les p res tan sus fami l ia res y amigos , hasta el p u n t o 
de alcanzar el 80 % de la ayuda rec ib ida p o r los más i m p e d i d o s » 
(Smyer , 1984: 326 , c i t a n d o los es tud ios G A O de 1977 y 1979 
re fe ren tes a la asistencia rec ib ida p o r 1.600 ancianos de C l e v e 
land) . 

Los análisis de pautas de i n t e r c a m b i o e fec tuados p o r var ios au 
t o r e s es tadoun idenses apun tan a una cons ide rab le r e c i p r o c i d a d 
e n t r e las generac iones . C u a n d o fa l ta equ i l i b r i o , e l lo se debe a que 
«la gene rac ión m a y o r rec ibe más de lo que da y la gene rac ión de 
padres de med iana edad se s ien te agobiada p o r la d e m a n d a de 
las generac iones i n f e r i o r y s u p e r i o r de la j e ra rqu ía» (Beng tson eí 
al., 1985: 323) . T a m b i é n se obse rva que las parejas m a y o r e s p r o -
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p o r c i o n a n más asistencia a sus h i jos de la que rec iben de e l los, 
m ien t ras que los v iudos salen ganando en el i n t e r c a m b i o . 

En m e d i o s p o p u l a r e s , el « p r o b l e m a » de los a d u l t o s d e p e n d i e n 
tes se suele e x p r e s a r en t é r m i n o s de t r a b a j a d o r e s e m p l e a d o s 
versus j ub i l ados , o d e g e n e r a c i ó n i n t e r m e d i a « p r o d u c t i v a » ver-
sus t e r c e r a edad . Sin e m b a r g o , n o t o d a la d e p e n d e n c i a p u e d e 
m e d i r s e en t é r m i n o s de l P N B y t r a n s f e r e n c i a s e c o n ó m i c a s . Las 
pe rsonas de edad avanzada q u e n o es tán inc lu idas en n ó m i n a s 
- i n c l u s o los q u e v i ven en casa de sus h i j o s - p u e d e n sat is facer 
muchas de sus p r o p i a s neces idades y a m e n u d o c o n t r i b u y e n 
e n o r m e m e n t e al b i e n e s t a r de los demás m i e m b r o s de l hoga r . 
Los m a y o r e s «s iguen c o l a b o r a n d o a c t i v a m e n t e t o d a su v ida , 
hasta que la inva l idez o la d e c r e p i t u d los c o n v i e r t e n en r e c e p 
t o r e s » (Smyer , 1984: 3 2 6 ) . 

A u n q u e gran pa r te de l f u n d a m e n t o legal que obl igaba a la fami l ia 
a p res ta r ayuda ha desaparec ido , muchas pautas de asistencia 
p e r m a n e c e n p o r q u e «los v íncu los pr inc ipa les son más espon tá 
neos y a fect ivos que legales». A d e m á s , la ayuda sigue s iendo m u 
tua d u r a n t e casi t o d a la v ida de los padres. El « p r o b l e m a » de los 
ancianos es tadoun idenses es t r iba , más que en la fal ta de re lac ión 
c o n sus par ien tes , en la angust ia p e r m a n e n t e que les supone t e n e r 
que c o n t r i b u i r a c u b r i r las necesidades de sus hi jos adu l tos ( C o h -
ler, 1983). 

C o n c l u s i o n e s 

La c o n e x i ó n e n t r e el c a m b i o de las re lac iones fami l iares y el 
o p e r a d o en o t r o s sec to res de la soc iedad n o es ni senci l lo ni 
un id i recc iona l . A d e m á s , los aspectos de la e s t r u c t u r a fami l ia r que 
se suelen cuant i f icar pueden ser los m e n o s in te resantes en el 
sen t i do de ca rece r de la r iqueza y la var iedad de o t ras facetas de 
la i n te racc ión e n t r e la v ida fami l ia r y la social . Una segunda c o n 
c lus ión m e t o d o l ó g i c a es la de que lo que c o n o c e m o s de las va
r iables cuant i f icables n o p e r m i t e t r aza r c o n abso lu ta ce r teza las 
tendenc ias del c o m p o r t a m i e n t o in te rgenerac iona l en las t r e s ú l t i 
mas décadas. C u a n d o pasamos de los n u m e r o s o s es tud ios par
t i cu la res a los que guardan un pa rec ido suf ic iente c o m o para 
genera r pun tos en la línea de una tendenc ia , resu l ta que gran 
pa r te de n u e s t r o « c o n o c i m i e n t o » es superf ic ia l e i d ios inc rá t i co . 
El pasado rec ien te se m u e s t r a m u c h o m e n o s c la r i f i cador de lo 
que esperábamos . 

Es de s u p o n e r que algunas de las var iables que se suelen asoc iar 
a la m o d e r n i z a c i ó n o u rban izac ión , s o b r e t o d o las tendenc ias 
demográ f icas , tengan r e a l m e n t e que v e r c o n los camb ios del c o m -
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p o r t a m i e n t o fami l iar . Sin e m b a r g o , a menuc io la v incu lac ión ni es 
ev iden te ni se ha d e m o s t r a d o c o n el d e b i d o r i go r . N o s o t r o s 
h e m o s man i fes tado aquí que las d ivergencias nacionales de las 
supuestas var iables « independ ien tes» son en ocas iones mayo res 
que las q u e se obse rvan en los c o m p o r t a m i e n t o s fami l ia res « d e 
pend ien tes» y suelen ca rece r de i m p o r t a n c i a apa ren te . Por lo 
c o m ú n , las genera l izac iones meta fó r i cas s o b r e el i m p a c t o de la 
m o d e r n i z a c i ó n en las re lac iones fami l iares esgr imidas p o r los ex 
p e r t o s n o hacen s ino d i s t o r s i o n a r o c o n f u n d i r más que exp l icar . 

Parece que desde 1960 se ha p r o d u c i d o una t r ans fo rmac ión de la 
famil ia, p e r o n o necesar iamente un deca imiento de las re laciones 
famil iares. El alcance de la t rans fo rmac ión varía en func ión de la 
local ización, la cu l tu ra y la etn ic idad, p e r o su conf igurac ión general 
resul ta bastante consis tente. Parece impl icar un deb i l i t amien to de 
los vínculos conyugales, una cont inu idad de los in tergeneracionales 
y una t ransferenc ia parcial de la responsabi l idad económ ica de las 
familias respec to de sus m i e m b r o s hacia los gob ie rnos . 

Se han p r o d u c i d o desp lazamien tos fundamenta les en las de f in i c io 
nes, los va lo res y las c o s t u m b r e s de las redes fami l ia res, p e r o n o 
en la apa ren te v i ta l idad y ef ic iencia de las re lac iones e n t r e los 
h i jos adu l tos y sus padres , al m e n o s a la v is ta de las pocas es t i 
mac iones clásicas de c o n t a c t o s e i n t e r camb ios que h e m o s e x a m i 
nado. En Francia, la c o n c e n t r a c i ó n de la leal tad desde las ramas 
ho r i zon ta les y ver t i ca les de las es t ruc tu ras fami l ia res extensas 
hacia el núc leo que enlaza a padres e h i jos ha m a n t e n i d o e inc luso 
reav ivado las re lac iones in te rgenerac iona les . En A leman i a , la r e t i 
rada masiva hacia la «esfera p r ivada» que m a r c ó la década de los 
c incuen ta c o m o reacc ión an te los resu l tados del N a c i o n a l Socia
l i smo ha de jado paso a una c rec ien te a p e r t u r a y conf ianza en 
personas ajenas a la fami l ia, p e r o los lazos fami l ia res n o se han 
deva luado. En Q u e b e c , el t a m a ñ o de la fami l ia se ha r e d u c i d o 
d rás t i camen te y las n o r m a s que regulan el c o m p o r t a m i e n t o fam i 
l iar se han a l t e r a d o e inc luso i n v e r t i d o , p e r o el c o m p r o m i s o c o n 
un c o n j u n t o más r e d u c i d o de responsabi l idades c i r cunscr i tas a los 
par ien tes más ce rcanos sigue s iendo f u e r t e . Y en Estados Un idos , 
al margen de los camb ios de r i vados del descenso de la fecund idad 
y de una m a y o r p resenc ia de ancianos en la fami l ia, las re lac iones 
in te rgenerac iona les se m u e s t r a n bastante estables. La ev idenc ia 
apun ta t a n t o a un f o r t a l e c i m i e n t o de los v íncu los c o m o respuesta , 
p o r e j emp lo , a las necesidades que c o m p o r t a la e levada tasa de 
d i vo r c i os y de hogares m o n o p a r e n t a l e s , c o m o a una decadenc ia . 

En los c u a t r o países, las re lac iones in te rgenerac iona les , s o b r e t o 
d o las que man t i enen padres e hi jos adu l tos , siguen o c u p a n d o un 
lugar des tacado, si n o el p r inc ipa l , d e n t r o del c o n j u n t o de re la
c iones sociales ex te rnas al núc leo fami l ia r y t i e n d e n a d u r a r t a n t o 
c o m o la ex is tenc ia de los padres . C u a n d o los hi jos abandonan el 
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d o m i c i l i o p a t e r n o n o se p r o d u c e el a is lamien to o la r u p t u r a de 
re lac iones e n t r e las generac iones . Los padres y sus h i jos adu l tos 
pueden n o v i v i r j u n t o s , quizá p o r p r o p i a v o l u n t a d , p e r o se ven 
c o n f recuenc ia y se p res tan a p o y o m u t u o , un t i p o és te de re lac ión 
fami l ia r q u e se ha d e n o m i n a d o « in t im idad en la d is tanc ia». Seme
jan te m o d e l o es p r o b a b l e m e n t e el que carac ter iza la e s t r u c t u r a 
fami l ia r de las soc iedades indust r ia les avanzadas y lo seguirá s ien
d o . Represen ta una conc i l i ac ión del deseo ind iv idual is ta p o r la 
a u t o n o m í a y la necesidad de a p o y o m u t u o que hace pos ib le la 
v ida fami l iar . 

Cada una de las soc iedades en cues t ión a c e p t ó una p rog res i va 
p lura l idad de f o r m a s fami l iares. Q u e b e c fue la más rad ica l , pues 
su de f in i c ión de fami l ia ya no se basa en la sangre, s ino ú n i c a m e n t e 
en la conv ivenc ia de un adu l t o y un m e n o r . En t odas ellas asist i 
m o s a la m i s m a secuencia: el g o b i e r n o asume pa r te de las res 
ponsabi l idades re lac ionadas c o n el cu idado de los anc ianos, se 
elevan los cos tes , c i e r t o s e c t o r se o p o n e a amp l ia r la c o b e r t u r a 
y p o r ú l t i m o , c o m o fase más rec ien te , el Estado p r o c u r a n ive lar 
el gasto púb l i co r e a f i r m a n d o la responsab i l idad de la fami l ia hacia 
sus m a y o r e s , al m e n o s en pa r te . 

En Francia, el Estado ha desplazado su p r o t e c c i ó n de las famil ias 
numerosas a los p o b r e s en genera l , y los p r o b l e m a s asoc iados a 
la fami l ia se de f inen a h o r a c o m o p rob lemas de « los m e n o s favo 
rec idos» . En Estados U n i d o s el g o b i e r n o ha i n c r e m e n t a d o pers is
t e n t e m e n t e su a p o y o a la t e r c e r a edad desde los años t r e i n t a 
p e r o , c o n la no tab le e x c e p c i ó n de los sesenta, ha r e d u c i d o sus 
es fuerzos p o r a t e n d e r a los m e n o s favo rec idos . Ta l vez p o r la 
re la t iva an t igüedad de los s istemas de segur idad social de su país, 
los a lemanes neces i tados de ayuda t i e n d e n a c r e e r q u e el Estado 
t i e n e la ob l igac ión de p r o t e g e r l o s . A l l í , el deba te acerca de la 
asistencia a la t e r c e r a edad ha sus t i t u ido la de f in i c ión es t igmat i 
zan te del anc iano c o m o un o b j e t o a m e r c e d de la car idad públ ica 
p o r o t r a en la que el bene f i c ia r io de la ayuda ha a d q u i r i d o p leno 
d e r e c h o a d is f ru ta r la . 

El análisis de las tendenc ias re lat ivas a los c iudadanos que v iven 
so los , a los nac im ien tos fue ra del m a t r i m o n i o , al a b o r t o , a la 
nupc ia l idad y al d i v o r c i o p r o d u c e una inequívoca sensación de que 
la fami l ia t r ad i c i ona l «pe l ig ra» en las c u a t r o soc iedades, pues su 
e s t r u c t u r a se ha a l t e rado y ha d i s m i n u i d o su a u t o r i d a d n o r m a t i v a . 
Po r o t r o lado, el e x a m e n de las tendenc ias del c o n t a c t o y el 
a p o y o i n te rgenerac iona l sugiere que d ichos lazos fami l ia res c o n 
servan su v i g o r en t odas par tes . 

Esta apa ren te i ncongruenc ia queda pa rc ia lmen te despejada cuan
d o se o b s e r v a que algunas de las conduc tas que parecen d e s t r u i r 
la «fami l ia t r ad i c i ona l» , tales c o m o el d i v o r c i o y la p r o c r e a c i ó n 
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e x t r a m a r i t a l (y, en de te rm inadas c i rcunstanc ias, el a b o r t o y el 
v i v i r en so ledad) lo que cons iguen r e a l m e n t e es i n c r e m e n t a r la 
necesidad de c o n t a c t o y a p o y o i n te rgenerac iona l . Los h i jos adu l 
t o s que se d i vo rc ian pueden regresar al d o m i c i l i o p a t e r n o p o r 
una t e m p o r a d a , o al m e n o s v i s i ta r lo más a m e n u d o . Los padres 
pueden sent i rse más ob l igados a a t e n d e r las necesidades e m o c i o 
nales o físicas de sus h i jos o hijas d i vo rc iados . D e f o r m a s imi lar , 
en c o m p a r a c i ó n c o n los nac im ien tos d e n t r o del m a t r i m o n i o , los 
ex t ramar i t a l es t i e n d e n a i n c r e m e n t a r el c o n t a c t o i n t e rgene rac io 
nal esencial y a g e n e r a r más responsab i l idad p o r pa r t e de los 
abue los , que han de apoya r t a n t o a su h i jo o hi ja que a f r o n t a en 
so l i t a r i o sus debe res parenta les c o m o al n i e t o , al que le suele 
fa l tar el pad re . Y ex is ten c i e r t o s ind ic ios , aunque p o r el m o m e n t o 
la invest igac ión n o los respalda, de que en a lgunos de los c o n t e x 
t o s nacionales de re fe renc ia las parejas que conv i ven sin casarse 
p e r o de una mane ra estab le e x h i b e n las mismas caracter ís t icas 
que las casadas. 

Ya h e m o s señalado c o n a n t e r i o r i d a d que t a n t o la t e o r í a c o m o la 
invest igac ión c o n f i r m a n el hal lazgo de que el v íncu lo básico del 
pa ren tesco es el que se estab lece e n t r e una m a d r e y su h i jo . 
Puede verse amenazado p o r algunas tendenc ias actuales, s o b r e 
t o d o p o r el descenso de la f ecund idad y el a u m e n t o del a b o r t o , 
p e r o el r e s t o de tendenc ias que apun tan a una d e s c o m p o s i c i ó n 
de «la fami l ia» se re f i e ren más a los lazos conyugales que a los 
generac iona les . 

Es en c o n c r e t o el r o l t r ad i c i ona l de l m a r i d o - p a d r e el que parece 
más amenazado . A l g u n o s a u t o r e s hablan a b i e r t a m e n t e de la asun
c i ón p o r pa r t e del Estado del papel del v a r ó n que sos t iene a la 
fami l ia (Elshtain, 1982: 4 6 ; C h r i s t e n s e n , 1990: i x - x ) , y algunas t e n 
dencias del d i v o r c i o y de los nac im ien tos f ue ra del m a t r i m o n i o 
apun tan a un d e b i l i t a m i e n t o del v íncu lo pad re -h i j o . Inc luso e n t r e 
las famil ias más o m e n o s t rad ic iona les cuyos padres son a h o r a 
anc ianos, los lazos más f ue r t es son los que unen a m a d r e e hija, 
seguidos de los que unen a m a d r e e h i jo y los que unen al pad re 
c o n sus descend ien tes de cua lqu ie r s e x o son más endeb les . El 
i n t e r c a m b i o m u t u o , que abarca p e r í o d o s cada vez más largos, 
e n t r e los h i jos y sus ancianas mad res f o r t a l e c e r á aún más estos 
lazos 29. 

29 Segalen (1985: 27) in terpreta los cambios exper imentados recientemente 
p o r la familia occidental, más que c o m o una decadencia, c o m o una evolución 
en la d i recc ión del mode lo mat r icént r ico : «Todos estos índices parecen definir 
un mode lo familiar nuevo que parece dejar a la pareja cada vez más en 
ent red icho; además, a diferencia del per íodo en el que la norma daba cabida 
a un único t ipo de familia, el de las parejas casadas po r el p roced imiento 
habitual, ahora se admite la cohabitación juvenil y estructuras familiares ma-
tr icéntr icas más bien provisionales [...] noso t ros juzgamos más acertado mirar 
más allá de la pareja y su suerte y abarcar toda la red de parentesco [...] la 
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As í pues, parece que la apa ren te v i ta l idad de las re lac iones in te r 
generac iona les ref le ja una con t i nu i dad de los lazos que unen a la 
m a d r e con su hija o c o n sus h i jos adu l tos . La l i t e ra tu ra a la que 
h e m o s acud ido apenas sugiere que los cambios que e x p e r i m e n t a 
la natura leza de «la fami l ia» vayan a a l te ra r sens ib lemente estos 
lazos. Por o t r o lado, la con t i nu i dad del v íncu lo padre -h i j o adu l t o 
parece m u c h o más amenazada. Este v íncu lo ya es más débi l que 
el de la m a d r e - h i j o adu l t o , y es p robab le que las tendenc ias ligadas 
a la «segunda t r ans i c i ón demográ f i ca» , que hacen pe l igrar la legi
t i m i d a d y la p r i o r i d a d de los v íncu los conyugales, lo e r o s i o n e n 
aún más30. En cua lqu ie r caso, se necesi ta que la invest igac ión 
in te rgenerac iona l e x p l o r e más a f o n d o las tendenc ias de las re la
c iones de los h i jos c o n los padres y la del c o m p r o m i s o del padre 
c o n sus hi jos a lo largo del c ic lo v i ta l . 

Para t e r m i n a r , queda la cues t i ón de si la aparen te estabi l idad de 
las re lac iones in te rgenerac iona les es un a r t e fac to h i s t ó r i c o o una 
consecuenc ia de la v incu lac ión e n t r e m a d r e e h i jo . La gene rac ión 
i n te rmed ia , que a h o r a d e m u e s t r a c o n sus padres y abue los una 
so l idar idad in te rgenerac iona l con t i nuada en f o r m a de ayuda, v is i 
tas y cu idados, son los hi jos de los años t r e i n t a , cua ren ta y c in 
cuen ta , es dec i r , los h i jos de la G r a n D e p r e s i ó n , la g u e r r a y el 
boby boom. Represen tan en gran med ida el an t i c ipo de la segunda 
r e v o l u c i ó n demográ f i ca , c o n el c o r r e s p o n d i e n t e desp lazamien to 
del acen to desde c o m p r o m i s o / t r a d i c i o n a l i s m o hacia ind iv idual is
m o / p r o g r e s i s m o . 

La «cr is is de dependenc ia» presagiada p o r a lgunos analistas - l a 
p res ión que se a p r o x i m a s o b r e los s istemas de pensiones y asis
tenc ia sani tar ia c o m o consecuenc ia del e levado po rcen ta je de 
ancianos en las nac iones occ iden ta les avanzadas- l legará, suponen , 
cuando la generac ión i n t e r m e d i a esté c o m p u e s t a p o r los nacidos 
e n t r e los sesenta y los ochen ta , s iendo rep resen tan tes m u c h o s 
de el los de una gene rac ión c u y o est i lo de v ida y dec is iones po l í 
t icas han af ianzado el ind iv idua l i smo en c o n t r a del c o m p r o m i s o y 

familia y la parentela son estructuras universales que adoptan formas diversas 
[...] la familia matr icéntr ica no es una invención europea sino algo común a 
muchos de los diversos grupos humanos que suelen estudiar los an t ropó lo 
gos». Implícito en sus comentar ios y conf i rmado por muchas de las tendencias 
que hemos repasado, está el hecho de que el avance del patrón matr icént r ico 
viene acompañado de una reducción de la part icipación del hombre en casi 
todos los aspectos de la actividad familiar. 
30 Para defensa de esta postura, véase Hawklns (1992). Algunos autores adop
tan la postura contrar ia y hablan de la aparición de un nuevo ro l paterno 
mejor adaptado a la era posmoderna (cf. Yablonsky, 1990). N o obstante, los 
esfuerzos sistemáticos por identif icar a este t ipo de padres en encuestas 
representativas han resultado del t o d o infructuosos. Los padres de hoy, aun
que suelen estar presentes en el nacimiento de sus hijos, no suelen aprove
charse del permiso de paternidad a! que t ienen derecho y son más proclives 
a defender los valores tradicionales que los hombres sin hijos (Leube, 1988). 
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los s istemas de asistencia estatal c o m o sus t i tu tos de la fami l ia 
t rad i c iona l en m a t e r i a de responsabi l idad (Van de Kaa, 1987: I I , 
24 -26 ) . Q u e d a p o r v e r si los hi jos educados en cu l tu ras que 
resal tan las p r i o r i dades indiv idual istas conservan los actuales n i 
veles de c o n t a c t o i n te rgenerac iona l y a p o y o a sus m a y o r e s . 
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En los debates s o b r e la re l ig ión en la soc iedad m o d e r n a se adm i te , 
p o r lo genera l , que la secu lar izac ión ha s ido una consecuenc ia 
inev i tab le del p r o c e s o de indus t r ia l i zac ión , u rban izac ión y m o d e r 
n izac ión. La dependenc ia re l ig iosa, t a n t o social c o m o ind iv idual , 
parece haber d i s m i n u i d o c o n el ascenso del pensamien to rac iona l , 
el p r o g r e s o c ient í f i co y la i n t r o d u c c i ó n de la especial ización labo
ra l . La n o c i ó n de sen t i do c o m ú n de que ex is te un v íncu lo e n t r e 
indust r ia l i zac ión , u rban izac ión y secu lar izac ión es tan conv incen te 
que la mayor ía de los soc ió logos y del púb l i co a d m i t e n sin ma
y o r e s dudas que las soc iedades indust r ia les se han secular izado. 
N o obs tan te , a lgunos soc ió logos han pues to r e c i e n t e m e n t e en 
te la de ju i c io esta supos ic ión y han subrayado la inf luencia actual 
de la re l ig ión en la soc iedad n o r t e a m e r i c a n a y en la e u r o p e a 
(Bacot , 1991 ; C a p l o w , Bahr, y C h a d w i c k , 1983; Gree ley , 1972; 
Herv ieu -Leger , 1986; Robb ins y R o b e r t s o n , 1987). 

Los teó logos y los soc ió logos han establecido una var iedad de 
def inic iones, a pesar de lo cual n o r m a l m e n t e se piensa que la se
cular ización impl ica una d isminuc ión de la impor tanc ia de las inst i
tuc iones religiosas en la sociedad y un descenso de la aceptación 
individual de las creencias y de la part ic ipación en actividades re l i 
giosas (Rober ts , 1984). Las úl t imas teor ías mul t id imensionales cen
t ran su a tenc ión en la influencia que e jerce la rel ig ión t a n t o sobre 
las inst i tuciones sociales c o m o sobre los ind iv iduos ( W i l s o n , 1985). 
Dobbe lae re ( 1 9 8 ! , 1985, 1987) ha desar ro l lado una conceptual iza-
c ión de la secular ización en t res d imensiones di ferentes. La p r imera 
se re f ie re a la au tonomía de inst i tuciones sociales tales c o m o la 
polí t ica, la educación y la familia, respec to de la ins t i tuc ión religiosa. 
La p roh ib i c ión de! rezo en la escuela pública ( inst i tuc ión educat iva), 
el aumen to de las relaciones sexuales premat r imon ia les , la cohabi 
tac ión , el d i vo rc io y los abo r t os ( inst i tuc ión fami l iar) , son e jemplos 
de esta d imens ión en EE.UU. y en Europa Occ iden ta l . 

La segunda d imens ión se re f i e re a la a tenc ión que pres tan las 
ins t i tuc iones rel igiosas a los temas « m u n d a n o s » , f r e n t e a la ded i -
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cada a p r e o c u p a c i o n e s p o r el « o t r o m u n d o » . Esta d imens ión 
abarca e n t r e o t r a s cosas el es fuerzo ded icado p o r los g r u p o s 
re l ig iosos y confes iona les a la lucha c o n t r a la pobreza , el rac i smo 
y el sex i smo y a la p r o t e c c i ó n del m e d i o amb ien te en la soc iedad 
c o n t e m p o r á n e a . Este en foque se p u d o pe rc ib i r c l a ramen te en 
Europa después de la segunda gue r ra mund ia l , en EE.UU. d u r a n t e 
el m o v i m i e n t o p o r los d e r e c h o s civi les y la gue r ra c o n t r a la p o 
breza en la década de los se ten ta y en la « r e v o l u c i ó n s i lenciosa» 
de Q u e b e c , que p r e c i p i t ó el descenso de la in f luencia re l ig iosa 
s o b r e o t r a s ins t i tuc iones sociales. 

La ú l t ima d i m e n s i ó n se re f i e re a la acep tac ión ind iv idual de las 
creencias rel igiosas t rad ic iona les y a la par t i c ipac ión en act iv idades 
rel ig iosas. La inf luencia de la re l ig ión d isminuye cuando las nece
sidades emoc iona les y sociales de los m i e m b r o s de la soc iedad 
se ven satisfechas p o r o t ras ins t i tuc iones sociales. 

A pesar del f u e r t e v íncu lo ex i s t en te e n t r e las t r e s d imens iones , 
cada una de ellas puede e x p e r i m e n t a r var iac iones c o n c ie r ta in 
dependenc ia . Por e l lo , los es tud iosos e invest igadores que se f i jan 
só lo en una d i m e n s i ó n han o b t e n i d o resu l tados c o n t r a d i c t o r i o s 
r espec to a la in f luencia actual de la re l ig ión en las soc iedades 
industr ia l izadas. 

En este capí tu lo se analizan las t res d imensiones de la secular ización. 
D e esta manera, p r e t e n d e m o s p royec ta r más luz sob re la c o n t r o 
versia acerca de la presunta pérd ida de influencia de la re l ig ión 
c o m o consecuencia de la industr ia l ización, la urbanización y la m o 
dern izac ión. Para e l lo se comparan las tendencias religiosas de cua
t r o sociedades industr iales o post industr ia les en los ú l t imos t re i n ta 
años. Si la secularización es o n o una par te esencial del p roceso de 
industr ia l ización y modern izac ión , se verá de m o d o palpable en 
Quebec , A leman ia Occ iden ta l , Francia y Estados Un idos . 

D a t o s 

En este cap í tu lo se ut i l izan da tos reun idos p o r el G r u p o In te rna 
c ional de Invest igación s o b r e Car tog ra f ía C o m p a r a d a del C a m b i o 
Soc ia l en las S o c i e d a d e s I n d u s t r i a l e s Avanzadas ( C a p l o w eí 
a i , 1991 ; Forsé et al., 1992; G la t ze r eí a i , 1992; Langlois eí a i , 
1990). A d e m á s , h e m o s e x a m i n a d o encuestas de o p i n i ó n públ ica, 
estadíst icas of ic iales y es tud ios sociales s o b r e la re l ig ión en las 
c u a t r o soc iedades en el p e r í o d o de 30 años c o m p r e n d i d o e n t r e 
1960 y 1990. 

Es difíci l l levar a cabo una c o m p a r a c i ó n in te rnac iona l , ya que las 
creenc ias, conduc tas , p rob lemas y a c o n t e c i m i e n t o s t i enen una i m -
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po r tanc ia d i f e r e n t e en cada soc iedad. Puede o c u r r i r que en una 
se reg is t ren cu i dadosamen te de te rm inadas creenc ias y conduc tas 
rel ig iosas, m ien t ras que en o t r a apenas se tengan en cuen ta . C a -
p l o w (1982) ha señalado, p o r e j e m p l o , la escasez de da tos s o b r e 
creencias y conduc tas rel igiosas indiv iduales en Europa , m ien t ras 
que en EE .UU. hay abundan te i n f o r m a c i ó n s o b r e es te asun to . 
Inc luso c u a n d o en var ias soc iedades se reg is t ra i n f o r m a c i ó n s o b r e 
una d e t e r m i n a d a c reenc ia o c o n d u c t a , no s i e m p r e es pos ib le es
tab lece r una c o m p a r a c i ó n real , ya que pueden haberse e m p l e a d o 
ind icadores d i fe ren tes . En n u e s t r o es tud io h e m o s inc lu ido c u a t r o 
gráf icos en los que se c o m p a r a n algunas caracter ís t icas rel igiosas 
signif icativas de al m e n o s t r e s de las c u a t r o soc iedades. H e m o s 
i n t e n t a d o soslayar los p r o b l e m a s p r o p i o s de la c o m p a r a c i ó n e n t r e 
diversas cu l tu ras , es tud iando las creencias rel ig iosas, su p rác t i ca 
y sus o rgan izac iones en un c o n t e x t o nac ional , i ns t i tuc iona l e his
t ó r i c o . D e esta manera , p r e t e n d e m o s descub r i r regu lar idades so 
c i o -es t ruc tu ra l es re fe ren tes a re l ig ión e indus t r ia l i zac ión , que su
p e r e n las d i ferenc ias h is tór icas y las cu l tu ras nacionales. 

L a r e l i g i ó n e n Q u e b e c 

N o es pos ib le c o m p r e n d e r el papel que rep resen ta la re l ig ión en 
Q u e b e c sin hacer re fe renc ia a sus in ic ios h i s tó r i cos genera les en 
el siglo X V I . La Iglesia Ca tó l i ca , su c l e r o y sus c o m u n i d a d e s re l i 
giosas f u e r o n la m a y o r fuerza de cohes ión social y estabi l idad 
d u r a n t e el p e r í o d o de la co lon i zac ión . D e hecho , las f ue r tes es
t r u c t u r a s pa r roqu ia les e v i t a r o n que los f ieles se v iesen demas iado 
afectados p o r el c a m b i o de r é g i m e n t ras la d e r r o t a de los f r a n 
ceses f r e n t e a los ingleses. 

En el siglo p o s t e r i o r a la conqu is ta inglesa, la j e ra rqu ía ca tó l i ca se 
e s m e r ó s u t i l m e n t e en el t r a t o c o n los g o b e r n a d o r e s , que n o 
per tenec ían a la m isma fe y además ten ían ó r d e n e s de desgastar 
p o c o a p o c o el ca to l i c i smo . Estas difíci les negoc iac iones ob l i ga ron 
a la Iglesia Ca tó l i ca a a d o p t a r una iden t idad canadiense m e d i a n t e 
la a d o p c i ó n de un c l e r o local y c o n i n te rvenc iones persona les del 
c l e r o f r e n t e al g o b i e r n o . Las batallas ganadas en la c o n s e r v a c i ó n 
de la in f luencia ca tó l i ca f u e r o n el p r ó l o g o de su c o n v e r s i ó n en 
«Iglesia nac iona l» (Vo is ine , 1971 : 37) . La Iglesia Ca tó l i ca e x t e n d i ó 
su inf luencia a t o d o s los niveles de la educac ión , a las ob ras de 
car idad y de muchas o t r a s maneras . El « d e s p e r t a r re l i g ioso» c u m 
plía c o n el ideal de « r e s t a u r a r » el papado ca tó l i co r o m a n o en 
Q u e b e c d u r a n t e la segunda m i t ad del siglo X I X (Sylvain y V o i s i 
ne, 1991; Vo is ine , 1971:46). Preva lec ió la c r i s t iandad y, p o r lo 
t a n t o , se a m p l i ó el espac io del d e r e c h o canón i co - l a s ideas u l t r a 
mon tanas se i m p u s i e r o n s o b r e el m o d e r n i s m o - y del r i tua l a 
t ravés de d i ve rsos t i p o s de d e v o c i ó n . 
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A l p r i nc ip io del siglo X X , c u a n d o la mayo r ía de los Estados del 
m u n d o occ iden ta l se estaban separando de la Iglesia y ace rcando 
a la secu lar izac ión y al h u m a n i s m o a teo , la Iglesia de Q u e b e c se 
había es tab lec ido c o m o Iglesia nacional y c o m o fue rza po l í t i ca 
p o d e r o s a (Hame l i n y G a g n o n , 1984; H a m e l i n , 1984). Según V o i -
sine (1971 :59) , e ra «de e n t r e t odas las Iglesias nacionales la más 
r o m a n a » . Su p a t r i m o n i o era m a y o r que el del g o b i e r n o p rov inc ia l 
y su p o d e r estaba p o r enc ima del de o t r o s g r u p o s sociales o 
ins t i tuc iones . La separac ión legal e n t r e Iglesia y Estado n o impedía 
en abso lu to que la p r i m e r a e je rc ie ra una gran inf luencia s o b r e las 
dec is iones pol í t icas, o que opus ie ra res is tenc ia a cua lqu ie r t e n 
denc ia d e m o c r á t i c a que pud ie ra con tag ia r el m o v i m i e n t o r e v o l u 
c i ona r i o e u r o p e o al N u e v o C o n t i n e n t e . 

El t r i u n f o de la Iglesia n o d u r ó . En una soc iedad cada vez más 
urbana, indust r ia l y recep t i va f r e n t e a pensamien tos nuevos e 
inc luso radicales, n o e ra pos ib le m a n t e n e r la h o m o g e n e i d a d de la 
v ida pa r roqu ia l . A d e m á s , la Iglesia se veía amenazada p o r el deba te 
de la soc iedad canadiense s o b r e su f u t u r o c o m o nac ión . La s i tua
c i ó n f inanc iera de la Iglesia e m p e o r ó c o n la g ran d e p r e s i ó n de los 
años t r e i n t a , hasta el p u n t o de que le resu l taba difíci l m a n t e n e r 
sus p r o y e c t o s human i t a r i os . Los ca tó l i cos de todas las clases so 
ciales e m p e z a r o n a acud i r m e n o s a misa y a d is tanc iarse en c i e r t a 
med ida de la Iglesia. 

Los años p o s t e r i o r e s a la segunda g u e r r a mund ia l f u e r o n tes t igo 
de l ascenso del p l u ra l i smo i deo lóg i co . Su rg ie ron tens iones en el 
p r o p i o ep iscopado y c o n los seglares, y la Iglesia ya n o e ra capaz 
de seguir a p o y a n d o t odas sus ob ras t e m p o r a l e s , p o r lo que se 
r e d u j o su inf luencia (Bélanger, 1977:97; C l é m e n t , 1972). La « r e 
v o l u c i ó n s i lenciosa» de la década de los sesenta c o n t r i b u y ó e n o r 
m e m e n t e a la p é r d i d a del p o d e r e in f luencia de la Iglesia. La 
separac ión de Iglesia y Estado e n t r ó en p leno v i g o r c o n el nac i 
m i e n t o de un Estado m o d e r n o y secular. El g o b i e r n o se h izo 
cargo de la mayo r ía de las ant iguas responsabi l idades sociales de 
la Iglesia en los c a m p o s del b ienes ta r y de la educac ión . En esta 
s i tuac ión , c i e r t o s o b s e r v a d o r e s l legaron a c o m e n t a r que los f u n 
c i ona r i os emp leados en es tos asuntos se habían c o n v e r t i d o en «el 
n u e v o c l e r o » . 

L a autonomía de l a s d e m á s i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s 

El p r o c e s o de secu lar izac ión de las ins t i tuc iones sociales de Q u e 
bec f ina l izó p r á c t i c a m e n t e en los años sesenta ( H a m e l i n , 1984). 
Las ins t i tuc iones que o f rec ían asistencia públ ica, inclusive los hos 
pi tales, pasaron a ser c o m p e t e n c i a del Estado. Los responsables 
del g o b i e r n o consu l tan en algunas ocas iones a la j e ra rqu ía cató l ica , 
q u e de esta f o r m a e je rce una m o d e s t a inf luencia. C o n m a y o r 
f recuenc ia , la p r o p i a Iglesia t o m a la in ic iat iva de hacer públ ica su 
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o p i n i ó n s o b r e de te rm inadas leyes, s o b r e t o d o cuando afectan a 
la just ic ia social y a la d ignidad humana. Todav ía e je rce un d i s c re to 
l iderazgo m o r a l , aunque t i ene p o c o p o d e r rea l . La d i sc rec ión de 
la je ra rqu ía eclesiást ica está acompañada p o r el s i lenc io de los 
ca tó l i cos , qu ienes ya n o se a t r even a exp resa r púb l i camen te sus 
conv icc iones ( D u m o n t , 1982). 

La secular izac ión de las ins t i tuc iones sociales se desa r ro l l ó sin 
m a y o r resistencia. La única amenaza seria a la a u t o n o m í a f r e n t e 
a la Iglesia se p r o d u j o c o n la c reac ión del M in i s t e r i o de Educac ión. 
A n t e r i o r m e n t e , los ob i spos habían e j e r c i do un c o n t r o l cons ide 
rab le s o b r e la educac ión al ser casi t o d o s m i e m b r o s del C o n s e j o 
de Ins t rucc ión Públ ica, una en t idad gube rnamen ta l que actuaba 
con c ie r ta independenc ia del c a m p o po l í t i co . Los ob ispos p e r d i e 
r o n la batal la de la c reac ión del M i n i s t e r i o de Educac ión en 1964, 
p e r o no l legaron a p e r d e r la g u e r r a y siguen e je r c i endo una 
inf luencia signif icat iva a t ravés de la e s t r u c t u r a de c o m i t é s del 
M in i s t e r i o . Los dos c o m i t é s , el ca tó l i co y el p r o t e s t a n t e , son 
responsables de la enseñanza rel ig iosa y de la o r i e n t a c i ó n con fe 
sional de la escuela. A pesar de haber s ido un asun to deba t i do 
d u r a n t e m u c h o s años, la confes iona l idad de las escuelas de la 
c iudad de Q u e b e c y de M o n t r e a l está garant izada p o r la C o n s t i 
t u c i ó n canadiense desde la C o n f e d e r a c i ó n de 1867 (Sección 93 
de la Ley Br i tán ica s o b r e N o r t e a m é r i c a ) . Este apa r tado só lo se 
puede anular med ian te una enm ienda a la c o n s t i t u c i ó n , p o r lo que 
ha s ido el m a y o r obs tácu lo para los g r u p o s que han i n t en tado 
log ra r una secular izac ión t o t a l de las escuelas. La Iglesia se ha 
a t r i n c h e r a d o en la educac ión , que sigue s iendo su ú l t i m o ba luar te 
en la e s t r u c t u r a ins t i tuc iona l de la soc iedad de Q u e b e c . 

Los padres que ma t r i cu lan a sus hi jos en educac ión rel ig iosa apo 
yan en c ie r ta med ida la pos i c ión de ios ob ispos en la educac ión . 
D e s d e 1983 los padres pueden e legi r e n t r e ma t r i cu la r a sus h i jos 
en enseñanza re l ig iosa o en enseñanza m o r a l n o rel ig iosa. La 
mayor ía de los padres sigue so l i c i tando una educac ión rel ig iosa 
t rad i c iona l v incu lada a su t r a d i c i ó n cu l tu ra l (véase el G r á f i c o I ; 
M i l o t , 1991). 

La presenc ia de la Iglesia en el b ienestar social ha camb iado p o r 
c o m p l e t o . A h o r a es el Estado el p r o v e e d o r de casi t o d a la asis
tenc ia públ ica. La Iglesia c o n t r i b u y e a p r o y e c t o s de b ienestar so 
cial, sup l iendo así algunas necesidades que la po l í t ica o los p r o 
gramas gubernamen ta les n o t i enen en cuenta . Hay capel lanes que 
t raba jan en hospi ta les y en residencias de la t e r c e r a edad y a 
veces hay mon jas e n t r e los emp leados , p e r o mucha gen te s imp le 
m e n t e los ignora . F r e c u e n t e m e n t e la Iglesia le r e c u e r d a al gob ie r 
n o su responsab i l idád f r e n t e a los des favorec idos . Así , p o r e j e m 
p lo , las comun idades rel igiosas l l amaron r e c i e n t e m e n t e la a t e n -



228 ¿Convergencia o Divergencia? 

c i ón del g o b i e r n o s o b r e la pe rs i s ten te p o b r e z a en Q u e b e c ( C o n -
fe rence re l ig ieuse canadienne, rég ion de Q u é b e c , 1988) . 

La Iglesia ins t i tuc iona l t u v o una f u e r t e presenc ia en la o rgan izac ión 
del m o v i m i e n t o s indical , p e r o se r e t i r ó de este c a m p o de ac t i v i 
dad en 1960, al p e r d e r los s ind icatos ca tó l i cos su ca rác te r c o n 
fesional (Rou i l l a rd , 1989). El I de m a y o de cada año los ob ispos 
d i funden un mensaje r e c o r d a n d o los p r inc ip ios de just ic ia social 
que deben gu iar a la soc iedad en su ges t ión de la pob lac i ón act iva 
y de la e c o n o m í a . N o obs tan te , la in f luencia de la Iglesia es ma r 
ginal y a veces p r o v o c a o p o s i c i ó n , c o m o en el caso de la Com-
mission épiscopale des affaires sociales que denunc ió algunas d i r ec 
t r i ces e c o n ó m i c a s con t ra r i as a los in tereses de los t r aba jado res 
( C o m m i s s i o n des affaires sociales de la C o n f e r e n c e des évéques 
ca tho l iques du Canadá, 1983). Los economis tas y po l í t i cos acusa
r o n a los ob ispos de hablar d e lo que n o en t i enden y les i ns ta ron 
a v o l v e r a la sacristía. 

En los ú l t i m o s t r e i n t a años ha camb iado p o r c o m p l e t o la imp l i 
cac ión de la Iglesia Ca tó l i ca en la fami l ia. A n t e s de 1968, t o d o s 
los casamien tos e ran o f ic iados p o r rep resen tan tes re l ig iosos. Los 
casamientos civ i les se p e r m i t e n desde aquel año. A d e m á s , ha ha
b i d o un a u m e n t o de parejas en cohab i tac ión y un iones de h e c h o . 
Fue s igni f icat ivo que los ca tó l i cos de Q u e b e c n o acog ieran c o n 
agrado la encíc l ica del Papa Pablo VI de 1968, H u m a n a e Vitae, 
s o b r e t o d o en l o que se re f i e re a la pers is ten te p r o h i b i c i ó n del 
c o n t r o l de la nata l idad. Sin lugar a dudas, esta encícl ica ace le ró la 
pe rd ida de inf luencia eclesiást ica en los temas mora les re fe ren tes 
a la fami l ia. El e m p l e o habi tual de m é t o d o s an t i concep t i vos p o r 
las parejas de Q u e b e c c o n f i r m a c l a ramen te el r echazo de las 
enseñanzas t rad ic iona les de la Iglesia Ca tó l i ca . A d e m á s , la d o c t r i n a 
de la Iglesia n o ha ev i tado la despenal izac ión del a b o r t o ni el 
f u n c i o n a m i e n t o de clínicas de a b o r t o pa t roc inadas p o r el gob ie r 
n o . Inc luso d e n t r o de la p r o p i a Iglesia se ha hecho f r e n t e a var ias 
pos ic iones doc t r i na les of iciales. G r u p o s de femin is tas catól icas 
han i n t e n t a d o d e m o s t r a r que se pueden i n t e r p r e t a r los va lo res 
de la m o r a l c r is t iana de tal f o r m a que se jus t i f ique el a b o r t o (Roy , 
1990: 102). En un es tud io rea l izado t ras la v is i ta del Papa Juan 
Pablo II en 1984, se c o n c l u y ó que la mayo r ía de los ca tó l i cos de 
Q u e b e c n o estaban de a c u e r d o c o n el pont í f i ce en casi n ingún 
t e m a fami l ia r , sea la c o n t r a c e p c i ó n , el a b o r t o , el d i v o r c i o , el se
g u n d o m a t r i m o n i o de los d i vo rc iados , o el casamien to de los 
sacerdo tes . 

En r e s u m e n , ha a u m e n t a d o s ign i f ica t ivamente la a u t o n o m í a de las 
ins t i tuc iones sociales de Q u e b e c r espec to de la re l i g ión . La de 
nom inada r e v o l u c i ó n s i lenciosa ha supues to el t r as lado a diversas 
en t idades gube rnamen ta les de gran pa r te del p o d e r de la Iglesia 
Ca tó l i ca y de muchas de las func iones que a n t e r i o r m e n t e e jercía. 
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E l c a m b i o h a c i a u n e n f o q u e m u n d a n o 

A l pa rece r , la Iglesia Ca tó l i ca ha camb iado hasta c i e r t o p u n t o su 
t emá t i ca p r inc ipa l . A n t e r i o r m e n t e an imaba a los f ieles a que se 
p reparasen para el m u n d o de u l t r a t u m b a , m ien t ras que a h o r a les 
impulsa a la búsqueda de la paz y de la fe l ic idad inmed ia ta . Los 
s e r m o n e s s o b r e el c ie lo y el i n f i e rno , habi tuales en la m a y o r pa r t e 
de la h i s to r i a de l ca to l i c i smo de Q u e b e c , a h o r a pa recen t e n e r un 
i m p a c t o ins igni f icante. En un es tud io rea l izado t ras la v is i ta del 
Papa en 1984 se l legó a la conc lus i ón de que só lo un 15 % de los 
hab i tan tes de Q u e b e c creían aún en el c ie lo y el i n f i e rno c o m o 
lugares a los que se va después de la m u e r t e (Le Devoir, 9 de 
s e p t i e m b r e 1984) . En el d i scu rso of ic ia l de la Iglesia Ca tó l i ca , a la 
pe rspec t i va de l « o t r o m u n d o » se ha añad ido la búsqueda de la 
fe l ic idad e n es te . 

Los mensajes sociales, e c o n ó m i c o s y po l í t i cos de los ob ispos de 
Q u e b e c (Centre just ice et Foi, 1984) t a m b i é n i lus t ran la imp l i cac ión 
eclesiást ica en los asun tos sociales c o n t e m p o r á n e o s . Los l íderes 
de la Iglesia han a d o p t a d o una enérg ica ac t i t ud de a p o y o a los 
p r o g r a m a s c o n t r a la p o b r e z a y han l lamado la a tenc ión s o b r e los 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s actuales. El Ca rdena l M a u r i c e Roy, que 
p res id ió la C o m i s i ó n Pont i f ic ia pa ra la Justicia y la Paz c reada p o r 
Pablo V I , c o n t r i b u y ó n o t a b l e m e n t e a los temas del d e s a r r o l l o y 
de la paz. En el p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n t r e 1968 y 1990 a u m e n 
t a r o n l i ge ramen te las apo r t ac i ones f inancieras a los p r o y e c t o s de 
D e s a r r o l l o y Paz. A d e m á s , la Iglesia a p o y ó o f i c i a lmen te mani fes
tac iones de masas ta les c o m o la Grande Marche pour l 'emploi 
d e 1983 y o t r a s marchas que re iv ind icaban la Paz med ian te el 
desa rme . 

Los temas med ioamb ien ta l es t a m b i é n están p resen tes en el d is
c u r s o ep iscopa l . La e c o n o m í a de Q u e b e c d e p e n d e en gran med ida 
de los r e c u r s o s fo res ta les , s i tuados en reg iones r e m o t a s . Se suele 
deba t i r s o b r e es tos le janos bosques en el c o n t e x t o del d e s a r r o l l o 
reg iona l y a lgunos ob i spos se cons ide ran responsables de la p r o 
t e c c i ó n de l m e d i o na tu ra l en estas aisladas áreas rura les . 

A pesar de la ac t i t ud reservada de los ob i spos a la h o r a de 
d iscu t i r t e m a s po l í t i cos , ante las e lecc iones prov inc ia les y f ede ra 
les n o se abs t ienen de m e n c i o n a r l o s . A l g u n o s ob i spos se han v i s t o 
envue l tos en po lémicas s o b r e el f u t u r o cons t i t uc iona l de Q u e b e c 
y la C a r t a de la Lengua Francesa. En genera l , los ob i spos han 
r e i t e r a d o su a p o y o a los d e r e c h o s de las m inor ías y a la a u t o d e 
t e r m i n a c i ó n de los pueb los y han de fend ido una m a y o r t o l e ranc ia 
f r e n t e a la d i ve rs idad . 

T a n t o la Iglesia Ca tó l i ca c o m o la P r o t e s t a n t e de Q u e b e c han 
ded i cado cons ide rab le a tenc ión a los p rob lemas de las mu je res , 
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al p lan tear ellas asun tos tales c o m o la v io lenc ia d e n t r o de la 
fami l ia, la c o n t r a c e p c i ó n , y los p r o b l e m a s que r o d e a n la pa r t i c i 
pac ión f emen ina en la pob lac ión act iva, inc lusive el cu i dado de los 
n iños . La je ra rqu ía ca tó l i ca ha t o m a d o p a r t i d o en c o n t r a de las 
injust ic ias come t i das c o n t r a la m u j e r en un d o c u m e n t o t i t u l a d o 
La place des femmes dans l'Église. A instancias de la C o n f e r e n c i a 
Episcopal de Canadá, una t e ó l o g a fue la p res iden ta del c o m i t é que 
r e d a c t ó d i c h o d o c u m e n t o (Roy , 1990: 1 0 6 - I I 0 ) . 

En r e s u m e n , p o d e m o s dec i r que la Iglesia de Q u e b e c está a h o r a 
m e n o s impl icada en asuntos sociales c o n t e m p o r á n e o s que en el 
pasado, al haberse d e s p r e n d i d o del c o n t r o l de l b ienes ta r socia l . 
A pesar de esta separac ión f o r zosa , la Iglesia y sus fel igreses se 
han imp l i cado en la defensa de los des favorec idos . A n t e t o d o , 
e s t o ha supues to una d i s m i n u c i ó n del c o m p r o m i s o f i nanc ie ro e 
ins t i tuc iona l c o n los p r o b l e m a s sociales, a la par que una m a y o r 
conc ienc ia de d ichos p r o b l e m a s . Por ú l t i m o , ya no se p red ica c o n 
tan ta f recuenc ia s o b r e el « o t r o m u n d o » y se an ima a los f ieles 
de la Iglesia a que c r e e n en es te una soc iedad más sensibi l izada. 

Creencias y p r á c t i c a s ind iv idua les 

En los ú l t i m o s t r e i n t a años, la af i l iación re l ig iosa ha s ido estable, 
inc luso d u r a n t e el p e r í o d o de secu lar izac ión ins t i tuc iona l d e s c r i t o 
a n t e r i o r m e n t e . En 1970 un 9 9 % de la pob lac ión per tenec ía a 
alguna Iglesia y en 1980 el p o r c e n t a j e e ra de un 9 8 % (Grá f i co I ) . 
A p r o x i m a d a m e n t e un 8 8 % de la pob lac ión se ident i f ica c o m o 
cató l ica ; esta c i f ra p e r m a n e c e estable. El po r cen ta j e de pob lac ión 
p r o t e s t a n t e ha descend ido de un 8,1 % en 1961 a un 5 , 9 % en 
1991 ( C e n s o de Canadá) . Esta d i sm inuc ión se exp l ica en pa r t e 
p o r el é x o d o de los ang lopar lan tes a o t r a s p rov inc ias canadienses. 
El mapa re l ig ioso se ha d ivers i f i cado l i ge ramen te c o n la l legada de 
inmig ran tes del sudeste as iát ico, aunque una m o d e s t a p r o p o r c i ó n 
de los m i s m o s es t a m b i é n cató l ica . El p o r c e n t a j e de ind iv iduos 
que dec laran n o p e r t e n e c e r a n inguna i ns t i t uc ión re l ig iosa fue n u l o 
en 1961 y ascendió a 3 , 9 % en 1991 ( C e n s o de Canadá) . 

A u n q u e la gran mayo r ía de los c iudadanos de Q u e b e c se sigue 
de f i n i endo c o m o ca tó l i ca , su p rác t i ca re l ig iosa ha d i s m i n u i d o . 
C u a l q u i e r d o m i n g o del a ñ o 1980 acudía a la iglesia un 4 0 % de 
los ca tó l i cos , cosa que hacía so lamen te un 3 3 % en 1985 ( G r á f i 
c o 2) . En tan só lo c inco años, de 1981 a 1986, la asistencia se
manal a la iglesia ha descend ido del 51 % al 36 % de la pob lac ión 
g loba l . En 1965, un 8 8 % de los ca tó l i cos asistía a misa al menos 
dos veces al mes, p e r o ve in te años más t a r d e este p o r c e n t a j e 
había descend ido a un 38 %. N o d i s p o n e m o s de da tos s imi lares 
s o b r e los p ro tes tan tes de Q u e b e c , p e r o una encuesta de Ga l lup 
real izada p e r i ó d i c a m e n t e desde 1957 para t o d o Canadá reve la 
q u e la asistencia semanal a la iglesia descend ió l i ge ramente e n t r e 
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G R A F I C O I 
L a afiliación de las organizaciones religiosas en 
A l e m a n i a Occ iden ta l , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1960-1990 

1990 

Alemania Occidental 

Afi l iación en EE.UU. 

Quebec 

Preferencia en EE.UU. 

NOTA: En los casos en que fal tan datos sob re algún año d e t e r m i n a d o , se han sust i tu ido p o r 
los de un año a n t e r i o r o pos te r i o r . 

G R A F I C O 2 
As is tenc ia semana l a m i s a de los catól ico-romanos en 
Franc ia , A l e m a n i a Occ identa l , Q u e b e c y 
Estados Unidos, 1960-1990 

1990 

Francia Alemania Occidental Quebec ^ - EE.UU. 

NOTA: En los casos en que fal tan datos sob re algún año d e t e r m i n a d o , se han sust i tu ido p o r 
los de un año an te r i o r o pos te r i o r . En 1965, en Quebec , el da to del 88 % c o r r e s p o n d e a 
quienes asist ieron a misa al menos dos veces al mes. 
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los p ro tes tan tes , de un 3 2 % en 1965 a un 26 % en 1988 (La 
Presse, 30 de m a y o de 1988). 

La prác t ica re l ig iosa de los jóvenes es aún m e n o r . Según un es
t u d i o rea l izado en 1987, un 9 3 % de los c iudadanos d e Q u e b e c 
e n t r e las edades de 15 y 25 años se cons ide ran a sí m i s m o s 
ca tó l i cos , p e r o só lo un 1 7 % asiste semana lmen te a misa. Só lo 
un 7 % de las personas jóvenes se cons ide ra m i e m b r o ac t i vo de 
su p a r r o q u i a (Bibby, 1990). 

La «iglesia e l e c t r ó n i c a » pos ib i l i ta la par t i c ipac ión de ind iv iduos en 
los serv ic ios re l ig iosos desde la c o m o d i d a d de sus p r o p i o s hoga
res. A u n q u e a h o r a se ded ican m e n o s m i n u t o s p o r semana que a 
p r inc ip ios de los años sesenta a p rog ramas re l ig iosos r a d i o f ó n i 
cos, este t i e m p o ha a u m e n t a d o en la te lev is ión . En la reg ión de 
M o n t r e a l , la p r o g r a m a c i ó n re l ig iosa en te lev is ión a u m e n t ó de I 15 
m i n u t o s semanales en 1957, a 195 m i n u t o s en 1990. La misa se 
e m i t e p o r te lev is ión cada d o m i n g o p o r la mañana y además hay 
p r o g r a m a c i ó n re l ig iosa en canales de pago (Office des communico-
tions sociales, da tos reun idos p o r M a r i o D o y l e ) . El canal gube rna 
men ta l de te lev is ión t a m b i é n o f r e c e p rog ramas s o b r e asuntos 
púb l icos que t r a t a n temas re l ig iosos. Por e j emp lo , hace p o c o se 
ded i có un p r o g r a m a a los nuevos t i pos de esp i r i tua l idad . C u r i o 
samente , los t e l e p r e d i c a d o r e s se d i r igen m e n o s a la audienc ia 
f r ancó fona que a la ang lopar lan te . 

Los p e r i ó d i c o s y revistas re l ig iosos han t e n i d o una d i fus ión re la
t i v a m e n t e estable y a lgunos inc luso han e x p e r i m e n t a d o un a u m e n 
t o (Association canadienne des périodiques catholiques). As í , p o r 
e j e m p l o , es bastante popu la r la Revue Not re-Dame, que se d i s t r i 
buye a ins t i tuc iones de a h o r r o y p r é s t a m o . Su t i r ada se ha m u l 
t i p l i cado p o r seis desde 1971 a 1991 (Association canadienne des 
périodiques catholiques). 

Desgrac iadamen te , n o p u d i m o s local izar n ingún d a t o de t endenc ia 
re la t i vo a las creenc ias rel igiosas en Q u e b e c y p o r lo t a n t o só lo 
d i s p o n e m o s de a lgunos es tud ios estadíst icos t ransversa les . En una 
encuesta real izada du ran te la visi ta del Papa en 1984, un 92 % de 
la pob lac ión de Q u e b e c a f i r m ó c r e e r en D i o s (Le Devoir, 8 de 
s e p t i e m b r e de 1984). U n 73 % de la pob lac ión de fend ió la c r e e n 
cia de que Jesucr is to es D i o s , po rcen ta je que abarcaba un 79 % 
de los ca tó l i cos y un 57 % de los p ro tes tan tes . El 4 4 % de los 
encues tados aceptaba la c reenc ia de que «la re l ig ión es an te t o d o 
una fuerza m o r a l que nos guía en la v ida», m ien t ras que un 36 % 
creía que es «una f uen te de a p o y o o consue lo en los m o m e n t o s 
di f íc i les». La p regun ta s o b r e la sue r te de una pe rsona después de 
la m u e r t e n o o b t u v o en abso lu to una respuesta unán ime . El 39 % 
c r e e que el a lma sigue viva, el 1 8 % c ree en la reenca rnac ión y 
el 20 % piensa que la ex is tenc ia llega a su f in c o n la m u e r t e . La 
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c reenc ia en el c ie lo y en el i n f i e rno es ya marg ina l y só lo un 15 % 
está c o n v e n c i d o de su ex is tenc ia . U n 8 % no r e s p o n d i ó a la p r e 
gunta . 

El p o r c e n t a j e d e ca tó l i cos rec ién nacidos baut izados e ra de un 
81 % en 1968. Esta c i f ra ascend ió en 1985 a un 8 7 % y v o l v i ó a 
caer en 1988 a un 81 % (Grá f i co 3) . A pesar de que ha descend ido 
la c i f ra de nac im ien tos e n t r e la pob lac ión f emen ina f r ancó fona , las 
famil ias s iguen s iendo f ieles a la t r a d i c i ó n de baut izar a sus h i jos. 

Hasta 1968, en Q u e b e c só lo se admi t ía el m a t r i m o n i o re l ig ioso . 
Sin e m b a r g o , desde aquel año las parejas han p o d i d o e legi r e n t r e 
un casamien to civi l an te el juzgado o una b o d a re l ig iosa en la 
iglesia. La c i f ra de bodas rel igiosas ha descend ido cons ide rab le 
m e n t e en los ú l t i m o s ve in te años ; en 1970 abarcaba un 98 % d e 
t o d o s los m a t r i m o n i o s , m ien t ras que en 1990 ya había descend ido 
a un 72 % (G rá f i co 4 ) . C u r i o s a m e n t e , son los m e n o r e s de 25 años 
los que o p t a n c o n m a y o r p robab i l i dad p o r una b o d a rel ig iosa: 
un 8 7 % d e m a r i d o s y un 85 % de esposas en 1985 (Bai l largeon, 
1987: 348 ) . El a u m e n t o de m a t r i m o n i o s civi les se debe en gran 
med ida a los segundos m a t r i m o n i o s que suceden a un d i v o r c i o , 
m a t r i m o n i o s que n o a d m i t e la Iglesia Ca tó l i ca . A d e m á s , han a u 
m e n t a d o las un iones de hecho , lo que con l leva una d i sm inuc i ón 
ad ic ional de l p o r c e n t a j e de bodas rel ig iosas. 

La c i f ra d e c e r e m o n i a s funerar ias ce lebradas de f o r m a re l ig iosa 
ha s ido r e l a t i v a m e n t e estable d u r a n t e los ú l t i m o s t r e i n t a años. N o 
obs tan te , la Iglesia Ca tó l i ca ha l ibera l izado su po l í t i ca fune ra r ia . 
A n t e s n o se ap robaba la c r e m a c i ó n y aho ra , en camb io , se c o n 
s idera acep tab le y los sace rdo tes han adap tado la c e r e m o n i a a 
esta nueva s i tuac ión desde 1985. 

Los ingresos pa r roqu ia l es han d i s m i n u i d o l i ge ramente . Si se e x 
presan los d o n a t i v o s en dó la res de 1981 , p o d e m o s o b s e r v a r un 
va lo r m í n i m o de 122 m i l l ones d e dó la res en 1988, aunque el t o t a l 
v o l v i ó a ascender a lcanzando la c i f ra de 135 mi l l ones de dó la res 
en 1990 (según la Assemblée des Évéques du Québec). La Iglesia 
goza de un a p o y o f i nanc ie ro que , sin e m b a r g o , n o supone una 
prác t ica regu lar . Los f ieles siguen «pagando d i e z m o s » a la Iglesia, 
a pesar de que acuden a ella m e n o s que en o t r o s t i e m p o s . Su 
v incu lac ión re l ig iosa se mani f ies ta en los grandes a c o n t e c i m i e n t o s 
de la v ida, c o m o el nac im ien to , la b o d a y la m u e r t e . 

El n ú m e r o de o r d e n a c i o n e s de sacerdo tes ha descend ido e n o r 
m e m e n t e a lo largo de los ú l t i m o s t r e i n t a años. En 1961 se 
c e l e b r a r o n I 17 o rdenac iones , m ien t ras que en 1987 n o l legaron 
a v e i n t e (Commiss ion épiscopale des ministéres et de l 'aposto-
lat, 1988). Este p r o b l e m a de r e n o v a c i ó n de sace rdo tes n o es ex-
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G R A F I C O 3 
Ei baut ismo de recién nacidos en la iglesia 
Cató l ico-Romana o Protes tante en Franc ia , A l e m a n i a 
Occ identa l y Q u e b e c , 1968-90 

1968 1970 1975 1980 1985 1990 

Francia Alemania Occidental Quebec 

NOTA: En los casos en que faltan datos sob re algún año d e t e r m i n a d o , se han sus t i tu ido p o r 
los de un año a n t e r i o r o p o s t e r i o r . En Francia y Q u e b e c f igura el bau t i smo ca tó l i co ; en 
A leman ia Occ iden ta l , t an to los baut ismos cató l icos c o m o los p ro tes tan tes . 

G R A F I C O 4 
L a s bodas religiosas en F r a n c i a , A l e m a n i a Occ identa l y 
Q u e b e c , 1960-90 

1965, 

Francia 

1970 1975 1980 1985 

Alemania Occidental Quebec 

990 

Noto ; En los casos en que fal tan datos s o b r e algún año d e t e r m i n a d o , se han sust i tu ido p o r 
los de un año an te r i o r o p o s t e r i o r . 
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elusivo de Q u e b e c y supone un grave a p u r o para la Iglesia C a t ó 
lica en t o d o el m u n d o . 

A pesar de la d i sm inuc i ón de las o rdenac iones , la c i f ra de es tu 
d iantes de teo log ía p e r m a n e c e estable. Inc luso a u m e n t a r o n bas
t an te los es tud iantes de teo log ía a t i e m p o parcial d u r a n t e los años 
o c h e n t a (Gt tá De l Vaticano), s iendo la mayo r ía mu je res . 

La Iglesia ha segu ido d e s a r r o l l a n d o sus act iv idades pr inc ipales 
t ras ladando la responsab i l idad de los sacerdo tes a o t r o s m i e m 
b r o s de diversas c o m u n i d a d e s rel igiosas y asignando deberes que 
antes eran p r o p i o s de los m i e m b r o s de ó r d e n e s rel igiosas o de 
los c lér igos , a seglares (Commission épiscopale des ministéres et de 
l'apostolat, 1988: 9, 22 , 23 ) . En la actual idad hay bastantes seglares 
es tud iando en facul tades de teo log ía y p repa rándose n o só lo para 
la enseñanza re l ig iosa en escuelas, s ino t a m b i é n para c u m p l i r f u n 
c iones pastora les y en la adm in i s t r ac i ón de organ izac iones ec le
siásticas. A pesar de que n o se les p e r m i t e acceder al sace rdoc io , 
son s o b r e t o d o mu je res las rec lu tadas para o c u p a r func iones 
a n t e r i o r m e n t e reservadas a los c lér igos, c o m o p red i ca r la palabra 
de D i o s , adm in i s t r a r pa r roqu ias y d i s t r i bu i r la c o m u n i ó n . 

El segu im ien to de las nuevas re l ig iones es c o m p l i c a d o , ya que n o 
están c l a ramen te d o c u m e n t a d a s en el censo canadiense. N o obs 
tan te , parece ser que el p o r c e n t a j e de segu idores de las nuevas 
re l ig iones ha a u m e n t a d o desde un 1,8 % de la pob lac ión en 1961 , 
a un 3,3 % en 1981 . Los es tud ios demues t ran que los seguidores 
de los nuevos g r u p o s re l ig iosos suelen ind icar en el censo la 
re l ig ión en la que han s ido baut izados, y n o cons ide ran c o n t r a 
d icc ión el h e c h o de ident i f i carse c o m o ca tó l i cos (Gau th ie r , 1991 : 
50) . Los camb ios de af i l iación re l ig iosa reg is t rados en el censo 
nos indican una p ro l i f e rac i ón de nuevos g r u p o s re l ig iosos y para-
re l ig iosos. B e r g e r o n (1982 : 9) iden t i f i có 300 g r u p o s re l ig iosos de 
este t i p o en Q u e b e c en 1982. El Centre d' information sur les nou-
velles religions d is t ingu ió en 1988 más de 650 g rupos . 

D e n t r o de la p r o p i a Iglesia Ca tó l i ca se ha p o d i d o obse rva r d u 
ran te las t r e s ú l t imas décadas, c o n in tens idad var iab le, una r e n o 
vac ión de la fe. El m o v i m i e n t o C a r i s m á t i c o l legó a t e n e r ce rca 
de 30 .000 adep tos en Q u e b e c en 1980 ( Z y l b e r b e r g y M o n t -
miny , 1981 : 62 ) . Las tendenc ias fundamenta l is tas se expresan a 
t ravés del N e o c a t e c u m e n i s m o , el O p u s D e i y los Curs i l l is tas. Las 
iglesias, m e d i o vacías los d o m i n g o s , se l lenan en las con fe renc ias 
cuaresmales s o b r e la in just ic ia social (según les Carémes de Not re-
D a m e de Québec). 

En r e s u m e n , el p o r c e n t a j e de af i l iados a la Iglesia Ca tó l i ca sigue 
s iendo bastante e levado, más de un 80 %, p e r o ha d i sm inu ido la 
aceptac ión de las creenc ias rel igiosas t rad ic iona les . A d e m á s , la 
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act iv idad pa r roqu ia l ha decaído cons ide rab lemen te , s o b r e t o d o la 
asistencia a misa. 

Conc/us/ones 

A n t e s de la segunda g u e r r a mund ia l , la re l ig ión desempeñaba un 
papel s u m a m e n t e i m p o r t a n t e en la soc iedad f rancocanad iense . 
D e s d e el f inal de la g u e r r a , se han p r o d u c i d o los s iguientes 
cambios . 

í. Disminución acelerada de la influencia de la religión institucional. 
Las ins t i tuc iones sociales han a u m e n t a d o e n o r m e m e n t e su 
a u t o n o m í a f r e n t e a la re l ig ión . C u r i o s a m e n t e , esta secular iza
c ión de las ins t i tuc iones fue más ta rd ía en Q u e b e c que en 
las o t r a s t r e s soc iedades estudiadas. N o obs tan te , el p roceso 
se desa r ro l l ó ráp idamen te una vez in ic iado. La denom inada 
Revo luc ión Silenciosa se l levó a cabo en pocos años ( R o -
cher , 1973). Todav ía quedan vest igios de la inf luencia eclesiás
t ica en la enseñanza rel igiosa de los colegios púb l icos y en el 
ca rác te r confes ional de la d i recc ión de c ier tas escuelas, p e r o , 
a nivel g lobal , la Iglesia se ha v is to despojada de su par t ic ipa
c ión f o r m a l en o t ras impo r t an tes inst i tuc iones sociales. 

2. Cont/nuoc/ón de la implicación en los problemas sociales actuales. 
La Iglesia Ca tó l i ca y su c l e r o se impl ican a f o n d o en la lucha 
c o n t r a la p o b r e z a y en la p r o m o c i ó n de la paz. 

3. Rechazo de algunas creencias católicas y menor part icipación, 
sobre todo en la asistencia a misa. A pesar de la m e n o r asis
tenc ia , el n ive l de par t i c ipac ión en o t ras práct icas rel igiosas 
tales c o m o el bau t i smo de los n iños, las bodas y los funera les 
re l ig iosos, sigue s iendo a l to . La prensa cr is t iana sigue t e n i e n 
d o m u c h o s l ec to res y se está e x t e n d i e n d o la em is i ón de 
p rog ramas re l ig iosos p o r te lev is ión . La fe en D i o s y la asis
tenc ia semanal a misa han d i sm inu ido c o n s i d e r a b l e m e n t e . Son 
p o c o s los que siguen pa r t i c i pando en las t rad ic iona les p rác 
t icas rel ig iosas, a pesar de lo cual los c iudadanos de Q u e b e c 
n o se han desl igado p o r c o m p l e t o de la re l ig ión y m u c h o s 
man t i enen su herenc ia cu l t u ra l . Así , p o r e j emp lo , la mayor ía 
de los padres sigue e l ig iendo que sus h i jos es tud ien la asig
na tu ra de re l ig ión , lo que les l levará a la p r i m e r a c o m u n i ó n 
y con fes ión . 

4 . Aumento de las nuevas formas de creencia y práctica religiosa. 
Se está p r o d u c i e n d o un i m p o r t a n t e camb io q u e afecta a la 
d ivers idad de creenc ias rel igiosas, c o m o p o r e j e m p l o la ex 
p l icac ión de lo que o c u r r e después de la m u e r t e . La m u l t i 
p l icac ión de m o v i m i e n t o s re l ig iosos nuevos y e s o t é r i c o s in 
dica un c a m b i o de creenc ias, n o su desapar ic ión . 
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L a r e l i g i ó n e n F r a n c i a 

La Revo luc ión Francesa, de p r o f u n d o y m a r c a d o ca rác te r an t ic le 
r ica l , c r e ó g randes tens iones en las re lac iones e n t r e la Iglesia 
Ca tó l i ca y la Repúbl ica. La Iglesia estaba e s t r e c h a m e n t e v incu lada 
a la M o n a r q u í a del anden régime y, p o r lo t a n t o , e ra o b j e t i v o 
ev iden te de los ataques de los r e v o l u c i o n a r i o s f ranceses que , 
c o m o e ra de esperar , d e c r e t a r o n en 1795 la separac ión del Es
t a d o de la Iglesia Ca tó l i ca y con f i sca ron sus t i e r ras . En el c e n t r o 
de este c o n f l i c t o i deo lóg i co e n t r e la Iglesia y el m o v i m i e n t o an t i 
c ler ica l , se p lanteaba la cues t i ón de qu ién debía reg i r s o b r e el 
campes inado . La Iglesia e ra la i ns t i t uc ión más i m p o r t a n t e del c a m 
p o a n t i r r e p u b l i c a n o , y reunía en su seno a qu ienes quer ían res 
tab lece r el anden régime. La Iglesia y el Estado l legaron a un 
c o m p r o m i s o c o n el C o n c o r d a t o de N a p o l e ó n de 1801 , en el que 
se r e c o n o c í a al ca to l i c i smo c o m o la re l ig ión de la «gran mayo r ía» 
del pueb lo f rancés. La Iglesia a p o y ó c o n en tus iasmo a las m o n a r 
quías res tauradas en el p e r í o d o de 1 8 1 5 a 1830, a la m o n a r q u í a 
de ju l io de 1830 a 1848 y al Segundo I m p e r i o de N a p o l e ó n II I , 
de 1852 a 1870. 

En las reg iones de elevada observanc ia re l ig iosa, así c o m o en las 
clases sociales en las que f l o rec ía la p rác t i ca re l ig iosa (la nob leza) , 
ser ca tó l i co equival ía a pa r t i c ipa r en una c o n t r a c u l t u r a . Estos ca
t ó l i cos cons ide raban q u e t o d o tenía una exp l i cac ión de sen t i do 
re l ig ioso y sus esquemas de c o n d u c t a , op in i ones y va lo res se 
regían según el p u n t o de v ista ca tó l i co . 

La m isma Iglesia ac tuaba c o m o una c o n t r a s o c i e d a d . O f r e c í a a los 
ca tó l i cos t o d a una gama de ins t i t uc iones sociales que les pe rm i t í a 
escapar de las de la Repúbl ica. Se enviaba a los n iños a co leg ios 
de mon jas o de frai les y se les an imaba a f o r m a r s e para el sacer
d o c i o . El acceso a un sem ina r i o abría el c a m i n o del ascenso social 
para los ca tó l i cos de o r i g e n hum i l de , es dec i r , e ra algo pa rec ido 
a la conces i ón de una beca de la Repúbl ica. Los ca tó l i cos más 
ad ine rados ded icaban cons ide rab le t i e m p o y d i n e r o al p a t r o c i n i o 
de ob ras de car idad y de asoc iac iones que benef ic iasen a los 
pob res , ta les c o m o los c í rcu los de c o s t u r a , las asoc iac iones juve 
niles y los c lubes d e p o r t i v o s . 

La fo r ta leza organ iza t iva de la Iglesia e ra más pa ten te en el s e c t o r 
agrícola de la soc iedad, d o n d e se había c r e a d o una i m p r e s i o n a n t e 
r e d de asoc iac iones paracató l icas que incluía coope ra t i vas de agr i 
cu l t o res , soc iedades de amigos, g r e m i o s y bancos. Ten ían t a n t o 
é x i t o que los repub l i canos in ten taban imi ta r les para ganar el a p o 
y o del campes inado y a le jar lo de la Iglesia. 

En Francia surg ió pau la t i namen te un s is tema po l í t i co d e m o c r á t i c o 
a finales del siglo X I X , c o n la c reac ión de la T e r c e r a Repúbl ica. 



238 ¿Convergencia o Divergencia? 

Las re lac iones e n t r e la Iglesia y el Estado se ag r ia ron ráp idamen te , 
y el e n f r e n t a m i e n t o l legó a su f in en 1905, c u a n d o el g o b i e r n o 
radical de C o m b e s d e c r e t ó la separac ión de la Iglesia y el Estado 
y el ca to l i c i smo de jó de ser la re l ig ión of ic ia l . A pesar de a lgunos 
con f l i c tos esporád icos desde 1905 e n t r e la Iglesia y la Repúbl ica, 
sus re lac iones g e n e r a l m e n t e han es tado presid idas p o r la a rmon ía . 

L a a u t o n o m í a de l a s d e m á s i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s 

El c o n t r o l del s is tema educa t i vo de la nac ión sigue s iendo una 
f uen te de c o n f l i c t o e n t r e la Iglesia y el Estado. La Iglesia se c o n 
s idera en la ob l igac ión de enseñar los va lo res c r is t ianos . El Estado 
rechaza esta re iv ind icac ión y está dec id i do a incu lcar va lo res r e 
pub l icanos a los c iudadanos de Francia. 

En el pe r í odo de 1960 a 1990 se ha estabi l izado la jur isd icc ión de 
la Iglesia sob re el s istema educat ivo. La Iglesia ha logrado defender 
sus escuelas f r en te a las pre tens iones del gob ie rno socialista, que 
quiso incorporar las al s istema educat ivo estatal en 1984, lo que 
d e m o s t r ó que seguía t en i endo fuerza inst i tuc ional . En respuesta a 
los planes gubernamenta les de re fo rma , la Iglesia no d u d ó en in ter 
ven i r en «defensa de la l iber tad». Los sondeos de op in ión sugerían 
que t res cuartas par tes del pueb lo francés respaldaba el d e r e c h o 
de la Iglesia a man tene r escuelas independientes, a pesar de que los 
cató l icos pract icantes representan c o m o m u c h o a u n 15 % de la 
pob lac ión y só lo un 10 % de familias francesas inscr iben a sus hi jos 
en escuelas privadas. La inmensa mayor ía cons ideraba que el de re 
c h o a elegir la educac ión de los hi jos es un pr inc ip io fundamenta l 
de la democrac ia . A l o p o n e r s e a la r e f o r m a propuesta , la Iglesia 
d e m o s t r ó que sigue s iendo una ins t i tuc ión pode rosa que representa 
a una ampl ia gama de g rupos de pres ión . Esta comb inac ión del 
p o d e r de la Iglesia con el de unos g rupos de pres ión en p leno 
desar ro l l o y con la mayor i ta r ia opos ic ión de la op in i ón públ ica, fue 
suf iciente para obl igar al g o b i e r n o de izquierdas a abandonar la 
r e f o r m a planeada. El con f l i c to i nv i r t i ó los va lores t rad ic iona lmen te 
asociados a la izqu ierda y a la derecha: la Iglesia defend ió el « p r i n 
c ip io de l iber tad» mient ras que los par t idos de izquierdas y el 
s indicato laico de p ro fesores h ic ie ron un l lamamiento p o r el « res
p e t o a la au to r idad» . La mayor ía del pueb lo f rancés cons ide ró que 
la izquierda había abandonado sus pr inc ip ios t radic ionales de l iber
tad e igualdad de t o d o s los c iudadanos, para defender su pos ic ión 
en el poder . 

T r a s la p r i m e r a g u e r r a mund ia l , la Iglesia había c r e a d o una ser ie 
de organ izac iones paracató l icas c o n las que p re tend ía a u m e n t a r 
su in f luencia ins t i tuc iona l en sec to res e c o n ó m i c o s de la soc iedad . 
In ic ia lmente se c r e a r o n t r e s g r u p o s para e x t e n d e r la v o z de la 
Iglesia a los t r aba jado res , campes inos y es tud iantes . Estaban r e u 
n idos bajo el c o n t r o l de una o rgan izac ión m a d r e , la A c c i ó n C a -
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tó l i ca . Estas organ izac iones t u v i e r o n un é x i t o s o r p r e n d e n t e : los 
Jóvenes A g r i c u l t o r e s C r i s t i anos (JAC) r e u n i e r o n a la pob lac ión 
del c a m p o bajo el m a n t o de la Iglesia, y lo m i s m o h i c i e ron a 
con t i nuac ión los Jóvenes O b r e r o s Cr i s t i anos i \OC) y los Jóvenes 
Estudiantes C r i s t i anos (J^C) . En el p e r í o d o de en t regue r ras , los 
J A C l legaron inc luso a t e n e r demas iado é x i t o , y c o n el paso del 
t i e m p o re i v i nd i ca ron su independenc ia de la Iglesia. C u a n t o más 
se d is tanc ia ron de la Iglesia, más f u e r o n a d o p t a n d o una ac t i t ud 
a b i e r t a m e n t e po l í t ica . D e s d e su p r i m e r p r o y e c t o cons i s ten te en 
f o m e n t a r la c o n v e r s i ó n al ca to l i c i smo , pasaron a la f o r m a c i ó n de 
act iv istas ca tó l i cos para e j e r ce r su in f luencia en o t ras o rgan izac io 
nes pro fes iona les y pol í t icas. La o rgan izac ión es tud ian t i l , la JEC, 
t a m b i é n t u v o d isputas c o n la je ra rqu ía eclesiást ica y c o n el paso 
del t i e m p o dec la ró su independenc ia f r e n t e a cua lqu ie r in f luencia 
eclesiást ica. Su é x i t o se puede m e d i r p o r el hecho de que m u c h o s 
de sus l íderes estud iant i les de los años c incuen ta l legaran a o b 
t e n e r i m p o r t a n t e s cargos gubernamen ta les en los años ochen ta , 
e n t r e el los Miche l R o c a r d ( p r i m e r m i n i s t r o ) , H e n r i N a l l e t (m in is 
t r o de A g r i c u l t u r a ) , y R o b e r t Chapu is ( m i n i s t r o de Tecno log ía ) . 

La o rgan izac ión o b r e r a , la J O C , p re tend ía e x t e n d e r la in f luencia 
de la Iglesia a los t r aba jado res del s e c t o r indust r ia l p e r o , en vez 
de l levar a los t r aba jado res al regazo de la Iglesia, i n c r e m e n t a r o n 
la conc ienc ia de clase de los m i smos . D e esta manera , los v íncu los 
f o rma les e n t r e la J O C y la Iglesia n o d u r a r o n m u c h o t i e m p o . En 
los años c incuen ta , los «curas o b r e r o s » se i n t r o d u j e r o n en el 
á m b i t o labora l , a pesar de las re t icenc ias de la je ra rqu ía eclesiás
t ica. La c rec ien te imp l i cac ión de los act iv istas ca tó l i cos e n t r e los 
t raba jado res de l s e c t o r indust r ia l d i o lugar en 1919 a la c reac ión 
del s ind ica to o b r e r o c r i s t i ano , la C F T C . La C F T C se i ndepend izó 
de la Iglesia en 1964, cuando la mayor ía de sus af i l iados se dec la ró 
a f avo r de secular izar el s ind ica to . U n a m i n o r í a de af i l iados c r e ó 
un nuevo s ind icato o b r e r o c r i s t i ano c o n las antiguas siglas, C F T C . 
Menos de un 3 % de t o d o s los af i l iados pe r t enecen a este s ind i 
ca to . Por lo t a n t o , los d ive rsos i n ten tos de la Iglesia para e x t e n d e r 
su inf luencia en las ins t i tuc iones económicas se han v u e l t o m a y o -
r i t a r i a m e n t e en su c o n t r a . 

Los ca tó l i cos n o co i nc i den c o n la ac t i t ud de la je ra rqu ía ca tó l i ca 
an te temas c o m o las n o r m a s sexuales t rad ic iona les y la v ida fa
mi l iar . Las d iscus iones s o b r e la encícl ica Humonae vitae pus ie ron 
al descub ie r t o la p é r d i d a de inf luencia eclesiást ica en la v ida f am i 
liar. La o p o s i c i ó n a la r ec ien te legislación (1974) que l iberal iza el 
acceso a la c o n t r a c e p c i ó n , el d i v o r c i o y el a b o r t o , fue escasa. 
Surg ió un m o v i m i e n t o p r o v ida, p e r o n o cons igu ió ev i ta r la lega
l ización del a b o r t o . 

Las ins t i tuc iones rel ig iosas, t a n t o cr ist ianas c o m o judías, se han 
c e n t r a d o en la é t ica de la ingenier ía genét ica c o m o m e d i o para 
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i n t r o d u c i r su m o r a l en la d iscus ión s o b r e sexual idad y p r o c r e a 
c ión . Se están r e u n i e n d o con o t r o s g rupos de físicos, b ió logos y 
« l i b re pensadores» para p r o p o n e r una legislación res t r i c t i va s o b r e 
este t i p o de e x p e r i m e n t a c i ó n . 

E l c a m b i o h a c i a u n e n f o q u e m u n d a n o 

D e s d e el C o n c i l i o Va t i cano II (1965) , la d o c t r i n a de la Iglesia 
Ca tó l i ca ha camb iado tan ráp idamen te que las generac iones ma
y o r e s ya apenas se r e c o n o c e n en ella. Estas generac iones se e d u 
c a r o n bajo una Iglesia que pred icaba el i n f i e rno y la p e r d i c i ó n para 
los pecadores . Los personas más jóvenes cons ide ran que estas 
amenazas no son más que d isparates supers t i c iosos . C o n la t r ans 
f o r m a c i ó n del D i o s s ímbo lo del t e m o r al D i o s s í m b o l o del a m o r , 
ha d i sm inu ido e n o r m e m e n t e la gravedad del pecado . En vez de 
cons ide ra rse el p r e l u d i o de la condena e te rna , el pecado es a h o r a 
un obs tácu lo para desa r ro l l a r una v ida fel iz. Ya no se castiga c o n 
la amenaza de la p e r d i c i ó n y, p o r lo t a n t o , no p r o v o c a los m ismos 
sen t im ien tos de r e m o r d i m i e n t o y cu lpabi l idad. C o m o consecuen 
cia de lo a n t e r i o r , cada vez se prac t ica m e n o s el r i tua l de la 
con fes ión . 

La ant igua teo log ía de la Iglesia Ca tó l i ca posponía la fe l ic idad de 
los c reyen tes hasta el m o m e n t o en que sub ieran al c ie lo . La Iglesia 
Ca tó l i ca acepta h o y en día el d e r e c h o de las personas a la fe l ic i 
dad en la t i e r r a . Este camb io en la d o c t r i n a eclesiást ica es m u c h o 
más que una senci l la re la jac ión de las creencias y práct icas re l i 
giosas más es t r ic tas y supone una t r a n s f o r m a c i ó n f undamen ta l de 
su v is ión del m u n d o . Por lo t a n t o , n o debe s o r p r e n d e r que m u 
chos ca tó l i cos d e v o t o s se s ientan engañados al ve r c ó m o se d i luye 
la d o c t r i n a t rad i c i ona l . Po r o t r a par te , m u c h o s act iv istas de aso
c iac iones paracató l icas, así c o m o de la p r o p i a Iglesia, han respal 
d a d o lo que cons ide ran la adaptac ión de la Iglesia al m u n d o m o 
d e r n o . T e n i e n d o en cuen ta t o d o s estos e l e m e n t o s , en Francia se 
ha p r o d u c i d o un i m p o r t a n t e c a m b i o de en foque en la Iglesia Ca 
tó l i ca . Este c a m b i o ha es tado acompañado p o r el es fue rzo de la 
Iglesia Ca tó l i ca p o r reso l ve r o a m i n o r a r p rob lemas sociales tales 
c o m o la p o b r e z a y p o r apoya r m o v i m i e n t o s sociales en defensa 
de la paz mund ia l y de la p r o t e c c i ó n del m e d i o amb i en te . En 
r e s u m e n , se puede a f i rmar que la Iglesia en Francia ha amp l iado 
e n o r m e m e n t e su a tenc ión a la ex is tenc ia m o r a l , a cos ta del más 
allá. 

Los c r e e n c i a s y p r á c t i c a s ind iv idua les 

La ley n o p e r m i t e que se p regun te en el censo la af i l iac ión re l i 
giosa, p o r lo que n o se d i spone de este t i p o de i n f o r m a c i ó n . 
Según los sondeos , un 80 % de la pob lac ión se cons ide ra a sí 
m isma cató l ica , ac t i t ud que p e r m a n e c e s o r p r e n d e n t e m e n t e esta-
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b le. N o obs tan te , la respuesta var ía cuando se p lantea la p regun ta 
de o t r a mane ra . Así , p o r e j e m p l o , an te la p regun ta de si « V e a m o s , 
¿se cons ide ra usted p e r t e n e c i e n t e a una rel ig ión?», só lo un 75 % 
en 1970 y un 58 % en 1990 se dec la ró ca tó l i co . En camb io , el 
p o r c e n t a j e de los que n o p e r t e n e c e n a ninguna Iglesia osci la e n t r e 
un 1 8 % y un 3 8 % , según c o m o se f o r m u l e la p regun ta . M e n o s 
de la m i t ad de t odas la personas jóvenes han dec la rado p e r t e n e 
c e r a una iglesia d u r a n t e a lgunos años, lo que da a e n t e n d e r que 
está d i s m i n u y e n d o la p r o p o r c i ó n de la pob lac ión p e r t e n e c i e n t e a 
la Iglesia Ca tó l i ca . 

U n es tud io de G o d i n y Dan ie l rea l izado en 1943 p lan teó p o r 
p r i m e r a vez dudas s o b r e el a lcance de la af i l iación re l ig iosa en 
Francia, cons ide rada casi un iversa l p o r la Iglesia. Los a u t o r e s af i r 
maban que a pesar de que la m a y o r í a del p u e b l o f rancés estaba 
bau t i zado , m e n o s de una cua r ta pa r te asistía a misa cada d o m i n g o . 
En de te rm inadas reg iones, este po r cen ta j e de ca tó l i cos p rac t i can 
tes con regu la r idad estaba inc luso p o r deba jo de un 1 0 % . Só lo 
en algunas reg iones p r o f u n d a m e n t e pías ex is t ía una elevada o b 
servancia re l ig iosa, respe tada p o r casi t odas las personas. En los 
demás lugares, e n t r e un 1 0 % y un 1 5 % de la pob lac ión asistía 
c o n regu la r idad a misa. D e h e c h o , los h i s t o r i ado res c o n t e m p o r á 
neos están d e m o s t r a n d o que de te rm inadas zonas de Francia ( p o r 
e j emp lo , el París Bassin y el n o r o e s t e del Massif C e n t r a l ) nunca 
l legaron r e a l m e n t e a s u c u m b i r a la inf luencia de la Iglesia Ca tó l i ca . 

C o m o p o d e m o s o b s e r v a r en el G r á f i c o 2, la asistencia a misa 
ba jó de un 3 2 % de los af i l iados a la Iglesia en 1960, a tan só lo 
un I I % en 1990. El descenso de la observanc ia re l ig iosa puede 
t e n e r en p a r t e su o r i g e n en el ca rác te r camb ian te del p r o p i o 
ca to l i c i smo . N o debe s o r p r e n d e r que haya d i s m i n u i d o la as is ten
cia regu lar a misa los d o m i n g o s , ya que esta ac t iv idad n o se 
p lantea c o m o una es t r i c ta ob l igac ión m o r a l . O t r o s f ac to res , c o m o 
el hecho de que haya m e n o s sacerdo tes , que se c i e r r e n iglesias 
y que se ce leb ren m e n o s misas, t a m b i é n han c o n t r i b u i d o al des
censo de la observanc ia re l ig iosa. 

Según va r ios es tud ios s o b r e la p rác t i ca re l ig iosa de Francia desde 
los años cua ren ta en ade lante , la Iglesia antes exageraba m u c h o 
las cifras de asistencia regu lar a misa. En rea l idad, la mayor ía de 
las personas lo hacía de f o r m a i r regu lar . La observanc ia re l ig iosa 
se expresaba en la ce leb rac ión de las « c u a t r o es tac iones» del 
c ic lo v i ta l : el bau t i smo en el nac im ien to , la p r i m e r a c o m u n i ó n en 
la ado lescenc ia , el m a t r i m o n i o al p r i nc ip io de la v ida adu l ta y el 
funera l t r as la m u e r t e . En c ie r tas reg iones, esta m ín ima c o n f o r 
m idad se ampl iaba a la ce leb rac ión de una ser ie de f iestas re l ig io 
sas anuales, ta les c o m o la N a v i d a d , la Pascua, la f iesta de la A s u n 
c i ó n , el día de T o d o s los Santos, el día de la A s c e n s i ó n y el 
d o m i n g o de Pentecos tés . 
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H a d i sm inu ido el p o r c e n t a j e de baut izos de n iños rec ién nac idos. 
En 1968 se baut izó a un 82 % de los rec ién nacidos en Francia 
(G rá f i co 3) . T ras un l en to descenso, en 1987 só lo se bau t i za ron 
un 64 % de los rec ién nac idos y m e n o s de un 50 % de los n iños 
asist ió a clases de ca tec i smo . El po r cen ta j e de bodas rel igiosas 
e x p e r i m e n t ó una d i sm inuc i ón s imi lar (G rá f i co 4 ) . En 1965, el c le 
r o o f i c ió un 78 % de las bodas celebradas en Francia y só lo 
un 55 % en 1985. N o obs tan te , a pesar de la d i sm inuc ión de 
bau t i smos y bodas rel ig iosas, destaca el h e c h o de que casi dos 
t e r ce ras par tes de los rec ién nac idos en Francia aún f u e r o n bau
t i zados y más de la m i t ad de las bodas se c e l e b r a r o n en una 
iglesia. 

La re l ig ios idad ind iv idual t a m b i é n se puede m e d i r en Francia en 
la fuerza del c l e ro . A p r inc ip ios del siglo X X c o m e n z ó a descender 
la c i f r a de h o m b r e s q u e se p r e p a r a b a n para el s a c e r d o c i o . 
En 1900 eran a l r e d e d o r de 1.500 p o r año , m ien t ras que en 1950 
esta c i f ra r ondaba los 1.000 p o r año . En 1960 descend ió a unos 
500 , en los años se ten ta e ran a l r e d e d o r de 200 , y en los años 
o c h e n t a la c i f ra n o superaba el cen tenar . A d e m á s , cada vez más 
sace rdo tes han e x p r e s a d o su d e s c o n t e n t o c o n el papel del c l e r o . 
Esta c rec ien te des i lus ión ha m o t i v a d o el a b a n d o n o de la Iglesia 
p o r pa r te de m u c h o s sace rdo tes , a c o m p a ñ a d o p o r un descenso 
en la asistencia a misa de sus ant iguos fe l igreses. La Iglesia Ca tó l i ca 
ya só lo cuen ta c o n un r e d u c i d o e q u i p o de c lé r igos de c ie r ta edad. 
En 1965 había 45 .003 curas seglares en Francia, en 1975 e ran 
41.461 y en 1985 había 36 .617 ( C u a d r o I ) . En 1995 esta c i f ra 
habrá descend ido a t an só lo 20 .000 , a m e n o s que se p e r m i t a la 
pa r t i c ipac ión en el c l e r o de h o m b r e s y mu je res casados. 

Se está p r o d u c i e n d o una s o r p r e n d e n t e c o n t r a d i c c i ó n e n t r e el 
descenso de bau t i smos , bodas rel igiosas y asistencia a misa, y el 
auge de o t r a s act iv idades rel igiosas c o m o la prensa rel ig iosa y las 
escuelas de la Iglesia. La p rensa que se enmarca en el á m b i t o 
ca tó l i co t i ene una gran d i fus ión . Le Pélérin t i ene semana lmen te más 
de un m i l l ón y m e d i o de l ec to res y La Vie (catholique) casi un 
m i l l ó n . Las ed i to r ia les catól icas t a m b i é n están t e n i e n d o un gran 
é x i t o . Los p rog ramas re l ig iosos de la te lev is ión nacional só lo se 
e m i t e n p o r los canales púb l icos . N o obs tan te , en 1981 se l ibera
l i zaron las f recuenc ias de rad io , p e r m i t i é n d o s e que c o m e n z a r a n a 
e m i t i r algunas emisoras locales rel ig iosas. En la actua l idad hay 
d iec inueve emisoras cr is t ianas en f u n c i o n a m i e n t o . 

T e n i e n d o en cuen ta los pocos da tos ex is ten tes , parece ser que 
la acep tac ión de las c reenc ias cr is t ianas ha p e r m a n e c i d o re la t iva
m e n t e estable en Francia. En 1967, un 57 % de la pob lac ión a f i r m ó 
c r e e r que Jesucr is to es h i jo de D i o s , po r cen ta j e que se e levó a 
un 64 % en 1986. P o r o t r o lado, la fe en D i o s bajó de un 62 % 
en 1962 a un 57 % en 1990. En el C u a d r o 2 se d e m u e s t r a que 
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C U A D R O I 
El c lero en F ranc ia , A l e m a n i a Occ identa l , Q u e b e c 
y Estados Unidos, 1965-1990 

Año 

Francia 

Cat . 

Alemania Occidental 

Prot. Cat . 

Quebec 

Cat . 
EE.UU. Cat. 
& Prot. 

1966 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 

Variación 
1990/1970 

45.003 
45.507 
41.46! 
38.876 
36.617 
27.000 
- 4 1 % 

14.762 
15.544 
15.614 
16.696 
18.040 
+ 2 2 % 

26.667 
26.286 
24.909 
23.842 
23.842 
23.862 
- 9 % 

8.758 
8.589 
8.149 
7.316 
6.603 
6.428 
- 2 5 % 

218.000 
262.000 
265.000 
289.000 
331.000 
+52 % 

NOTA: En los casos en que fal tan datos sob re algún año de te rm inado , se han sust i tu ido p o r 
los de un año a n t e r i o r o pos te r i o r . 

el po r cen ta j e de c iudadanos f ranceses c reyen tes en una v ida t ras 
la m u e r t e a u m e n t ó de un 35 % en 1965, a un 4 6 % en 1980. Las 
creencias n o cr is t ianas, tales c o m o la reenca rnac ión , rep resen tan 
en c i e r t a m e d i d a un r e t o para el c r e d o c r i s t i ano o r t o d o x o . 
U n 30 % de los h o m b r e s y mu je res f ranceses dec la ra ron en 1990 
c r e e r en el «c ie lo» y un 16 % a f i r m ó la ex is tenc ia de! « in f i e rno» . 
Por lo t a n t o , parece ser que a p r o x i m a d a m e n t e la m i t ad de la 
pob lac ión de Francia c ree en D i o s , en C r i s t o , y en algún t i p o de 
v ida después de la m u e r t e . 

El mensaje del Papa Juan Pablo II en el que rea f i rmaba la d o c t r i n a 
t rad i c iona l de la Iglesia, y s o b r e t o d o denunc iaba los excesos de 
la soc iedad m o d e r n a , goza de una ampl ia acep tac ión . La mayor ía 
de los c iudadanos co inc iden c o n la idea de que las sociedades 
están su f r i endo la agonía de una crisis m o r a l . Los sondeos de 
o p i n i ó n indican que la gran mayo r ía de las personas (83 %) están 
de a c u e r d o c o n el Papa al c o n d e n a r en t é r m i n o s generales a la 
soc iedad m o d e r n a . Sin e m b a r g o , su mensaje goza de una popu la 
r idad m u c h o m e n o r cuando habla de la c o n d u c t a persona l de la 
gen te y se inmiscuye en sus vidas pr ivadas d i c tando , p o r e j emp lo , 
cód igos de mora l i dad sexual . En un sondeo de o p i n i ó n , un 52 % 
de los ca tó l i cos p rac t i can tes se negaba a r e c o n o c e r que el Papa 
t uv ie ra d e r e c h o a i n t e r f e r i r en sus vidas personales. 

D e hecho , Juan Pablo II ha pues to en te la de ju i c io la a u t o n o m í a 
m o r a l del i nd iv iduo , conced ida p o r el C o n c i l i o Va t i cano II . Según 
el C o n c i l i o , t o d o s los ind iv iduos son l ibres de t o m a r sus p rop ias 
dec is iones mora les , s i e m p r e que es tén p repa rados para asumi r 
las consecuencias. En Francia, la re l ig ión es un asun to que se 
desar ro l la en la re lac ión pr ivada e n t r e los ind iv iduos y D ios . 

A l admi t i r que la re l ig ión per tenece al á m b i t o p r ivado y no al 
públ ico, la Iglesia ya no puede rec lamar el de recho a par t ic ipar en 



244 ¿Convergencia o Divergencia? 

C U A D R O 2 
Porcenta jes de c reenc ia en la vida e te rna en Franc ia , 
A l e m a n i a Occ iden ta l , Q u e b e c y Estados Unidos, 
1960-1990 

Año 

1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 

Francia 

35 
37 
50 
46 

Alemania 
Occidental 

38 

36 
40 
39 
44 

Quebec 

57 

Estados 
Unidos 

78 
78 

70 
66 
78 
76 

NOTA: En los casos en que faltan datos sob re algún año de te rm inado , se han sus t i tu ido p o r 
los de un año a n t e r i o r o p o s t e r i o r . 

la polí t ica. Paradój icamente, al haberse negado a sí misma t o d o 
de recho a in te rven i r en la esfera públ ica (po r e jemplo , en la pol í t ica 
o en las estrategias económicas, sociales o cul turales), la Iglesia 
Cató l ica ha t en ido que intensif icar su acción en el á m b i t o p r ivado 
para recupera r su inf luencia. Sin embargo , muchos fieles rechazan 
el de recho de la Iglesia a e jercer influencia prec isamente sob re el 
ámb i t o p r i vado. El Papa goza de una acogida m u c h o más favorable 
cuando se re f ie re a asuntos públ icos (s iempre que def ienda los 
derechos humanos y la au tonomía individual f ren te al Estado) que 
cuando t o m a posic iones sob re asuntos pr ivados. Por e l lo, rec ib ió 
un apoyo casi unánime cuando alabó el espír i tu de la resistencia 
polaca f ren te al gob ie rno comun is ta bu roc rá t i co y, en cambio , o b 
t iene una respuesta t ibia cuando condena el a b o r t o y el d i vo rc io . 

El m o v i m i e n t o ca r i smát i co , la ve r s i ón cató l ica del p e n t e c o s t i s m o , 
t i ene a l r e d e d o r de 250 .000 segu idores . A l p r i nc i p i o , la j e ra rqu ía 
cató l ica m i raba este m o v i m i e n t o c o n rece lo , p e r o a h o r a ha s ido 
acog ido p o r la Iglesia. Estas pequeñas comun idades emoc iona les 
a n t e p o n e n la expe r i enc ia pe rsona l a la t r a d i c i ó n ( H e r v i e u - L é -
ger , 1986). A u n q u e la mayor ía del pueb lo f rancés se sigue cal i f i 
cando a sí m i s m o c o m o ca tó l i co , han su rg ido o t ras re l ig iones en 
Francia. H o y en día, el islam es la segunda re l ig ión de m a y o r 
i m p o r t a n c i a en Francia. La t e r c e r a es el j uda ismo, cuya i m p o r t a n 
cia en pa r t e ha c r e c i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e p o r la fe judía de 
muchos pied-noirs que v o l v i e r o n del n o r t e de A f r i ca en los años 
c incuenta y sesenta. El p r o t e s t a n t i s m o queda re legado a la cua r ta 
pos ic ión . Por ú l t i m o , a l r e d e d o r de un 1 8 % de la pob lac ión se 
dec lara n o c reyen te . 

Han surg ido nuevas comun idades rel igiosas, in tegradas p o r i nd i 
v iduos que buscan una lógica esp i r i tua l s u p e r i o r a la que s o m e 
te rse , o la sat isfacción de sus necesidades persona les de a u t o d e -
sa r ro l l o y rea l izac ión. Para ingresar en una de estas «comun idades 
emoc iona les» n o es necesar ia la c o n v e r s i ó n en un s e n t i d o f o r m a l . 
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p e r o sí se r e q u i e r e un c o m p r o m i s o en el sen t i do de buscar la 
sat isfacción esp i r i tua l pe rsona l . Los r i tua les de estas comun idades 
son s u m a m e n t e i r rac iona les y es t imu lan la «conve rgenc ia e m o c i o 
nal» e n t r e los m i e m b r o s med ian te , p o r e j emp lo , m o v i m i e n t o s 
c o r p o r a l e s exp res i vos d u r a n t e el r ezo . Estas comun idades re l ig io 
sas son c o n t r a r i a s a lo in te lec tua l , p o r lo que desconf ían de los 
t e ó l o g o s abs t rac tos t a n t o c o m o del c l e r o of ic ia l . Su a d v e n i m i e n t o 
es una señal de un d e s p e r t a r re l ig ioso que surge al margen de la 
Iglesias ex is ten tes . 

La i n f o r m a c i ó n s o b r e los nuevos m o v i m i e n t o s re l ig iosos es v a r i o 
p in ta y f r e c u e n t e m e n t e se s o b r e e s t i m a la c i f ra de adep tos . Inc luso 
los g r u p o s más popu la res só lo a t raen a unos pocos mi l lares de 
adep tos . Se es t ima que e n t r e 150.000 y 500 .000 ind iv iduos están 
imp l i cados en cu l tos re l ig iosos en t o d a Francia. 

Conc/usf'ones 

1. La influencia institucional de la Iglesia Católica ha disminuido enor
memente en Francia a lo largo de los últimos treinta años. Este 
p r o c e s o f o r m a pa r t e de una tendenc ia a largo p lazo hacia el 
d e b i l i t a m i e n t o de la in f luencia que s o b r e los ind iv iduos e je r 
cían t r a d i c i o n a l m e n t e algunas pode rosas ins t i tuc iones . A és to 
se añade que la Iglesia se ha d is tanc iado , más que en el 
pasado, de la asoc iac ión f o r m a l c o n o t r a s ins t i tuc iones socia
les. La única e x c e p c i ó n es la conse rvac ión de las escuelas 
cató l icas. La Iglesia Ca tó l i ca ha de jado de ser aquel la i ns t i t u 
c ión ma jes tuosa que , c o n el c o n s e n t i m i e n t o genera l , hablaba 
en n o m b r e de D i o s . Sin e m b a r g o , es i m p o r t a n t e r e c o n o c e r 
que , aunque la Iglesia ya n o puede p r e t e n d e r re ina r sin d iv i 
s iones s o b r e la v ida esp i r i tua l en Francia, sigue s iendo una 
o rgan izac ión p o d e r o s a y m a n t i e n e una cons ide rab le in f luencia 
i n f o r m a l s o b r e o t r a s ins t i tuc iones sociales. 

2 . Se ha producido un cambio impor tante hacia un enfoque munda
no en la doctrina y práctica de la Iglesia Católica en Francia. Las 
consecuenc ias e te rnas de l pecado se han r e d u c i d o y, en c a m 
b io , se cons ide ran un o b s t á c u l o para el d e s a r r o l l o de una 
v ida fel iz. A d e m á s , la Iglesia se esfuerza p o r r eso l ve r los p r o 
b lemas sociales y apoya m o v i m i e n t o s sociales popu la res . 

3. Lo aceptación personal de las creencias religiosas tradicionales 
sólo ha disminuido l igeramente, mientras que la mayoría de las 
prácticas, tales como la asistencia a l templo, el baut ismo y las 
bodas religiosas han sufrido un importante descenso. Po r o t r a 
pa r te , se aprec ia un c r e c i m i e n t o de la p rensa ca tó l i ca en 
Francia y los nuevos m o v i m i e n t o s car i smát icos son signo de 
una r e n o v a c i ó n del f e r v o r re l ig ioso en algunos segmen tos de 
la p o b l a c i ó n . El m o v i m i e n t o ca r i smát i co t i ene m a y o r fuerza 
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e n t r e los p r o t e s t a n t e s , p e r o t a m b i é n ha a t ra ído a un cons i 
derab le n ú m e r o de ca tó l i cos . T e n i e n d o en cuen ta lo a n t e r i o r , 
se puede a f i rmar que , en Francia, ha hab ido un descenso en 
la act iv idad del á m b i t o re l ig ioso púb l i co y que se ha d i ve rs i 
f i cado la act iv idad en el á m b i t o re l ig ioso p r i vado . 

L a re l ig ión e n E s t a d o s U n i d o s 

La mayo r ía de los p r i m e r o s inmig ran tes a N o r t e a m é r i c a huía de 
la pe rsecuc ión re l ig iosa en o t r o s países y, c o m o consecuenc ia de 
e l lo , la re l ig ión d e s e m p e ñ ó un papel i m p o r t a n t e en la co lon i zac ión 
de N o r t e a m é r i c a y en la f undac ión de Estados Un idos . T a m b i é n 
p o r la m isma causa se garan t i zó la l i be r tad re l ig iosa en la C o n s 
t i t u c i ó n n o r t e a m e r i c a n a y en la P r ime ra Enmienda. A pesar de 
que en el siglo X I X l legara un i m p o r t a n t e con t i ngen te ca tó l i co 
desde Europa, la escena re l ig iosa ha es tado d o m i n a d a p o r el p r o 
t e s t a n t i s m o a lo largo de la h i s to r i a del país. 

La C o n s t i t u c i ó n estab lece una separac ión c lara e n t r e Iglesia y 
Estado, aunque los padres f u n d a d o r e s nunca p r e t e n d i e r o n c o n 
e l lo ahogar el papel de la re l i g ión . En gran med ida n o se ha 
p r o d u c i d o este ahogo , ya que la Iglesia y el Estado han t e n i d o 
h i s t ó r i c a m e n t e lazos m u y fue r tes . Las Iglesias l iberadas del Estado 
han gozado de una fue rza m o r a l m a y o r que en o t ras soc iedades, 
en las que f o r m a n p a r t e del s is tema. W i l l s (1990 : 25) a f i rma que 
«la p r i m e r a nac ión q u e separó la Iglesia del Estado fue mi lagrosa 
para la re l ig ios idad, para bien o para mal» . A n t e s de la G u e r r a 
C iv i l , los t r i buna les estatales g e n e r a l m e n t e cons ide raban que el 
c r i s t i an i smo f o r m a b a pa r t e de la ley c o m ú n heredada de Inglate
r r a . Así , p o r e j emp lo , el T r i b u n a l S u p r e m o de Pensilvania estab le
c i ó en 1824 que «el c r i s t i an i smo, el c r i s t i an i smo en t é r m i n o s 
genera les, es y ha s ido s i e m p r e una pa r te de la ley c o m ú n de 
Pensi lvania» (Reichley, 1985: 155). Después de la G u e r r a C iv i l , los 
d e r e c h o s de los Estados se v i e r o n res t r i ng idos p o r la expans ión 
de la inf luencia del g o b i e r n o federa l , seguida p o r una separac ión 
más es t r i c ta e n t r e la Iglesia y el Estado. H o y en día este t i p o de 
c o m e n t a r i o s n o son f r ecuen tes en los t r i buna les . La juez del T r i 
bunal S u p r e m o Sandra Day O ' C o n n o r fue c r i t i cada p o r a lgunos 
y alabada p o r o t r o s , al r e fe r i r se en 1989 a Estados U n i d o s c o m o 
«nac ión cr is t iana» ( D e r s h o w i t z , 1989). 

Las Iglesias, sus l íderes y sus adep tos han es tado p r o f u n d a m e n t e 
imp l icados en act iv idades pol í t icas en Estados U n i d o s , s o b r e t o d o 
en las luchas c o n t r a las in just ic ias sociales. Las o rgan izac iones 
rel igiosas m o v i l i z a r o n t o d o s sus recu rsos y a t o d o s sus adep tos 
en la lucha c o n t r a la esc lav i tud . M u c h o s l íderes de la lucha p o r 
la abo l i c ión pe r tenec ían a con fes iones l iberales p ro tes tan tes ( U n -
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ger , 1989). La G u e r r a C iv i l fue en m u c h o s aspectos una g u e r r a 
sagrada. Los va lo res re l ig iosos c o n t r a la embr iaguez y las p res i o 
nes e jerc idas p o r la Iglesia i n f l uye ron en el m o v i m i e n t o an t ia lco 
h ó l i c o y en la a p r o b a c i ó n de la legislación p roh ib i c ion is ta . C o n la 
expans ión de la r e v o l u c i ó n indus t r ia l en t o d a N o r t e a m é r i c a , a l 
gunos c lér igos y m i e m b r o s de las Iglesias se d isgustaron al obse r 
var la pa ten te e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a y se i n c o r p o r a r o n a la lucha 
c o n t r a la pobreza . El «evangel io social» de p r inc ip ios del siglo X X 
p re tend ía c o r r e g i r males sociales y e c o n ó m i c o s c o m o la o p r e s i ó n 
en las fábr icas, las v iv iendas insalubres y la e x p l o t a c i ó n laboral de 
los n iños . El « N e w D e a l » y sus r e f o r m a s económicas r e c i b i e r o n 
el a p o y o de una coa l i c ión de p ro tes tan tes l iberales c o n ca tó l i cos . 
A lgunas de las con fes iones rel igiosas más i m p o r t a n t e s han f o r m a 
l izado sus p re tens iones de in f lu i r en la po l í t ica social de l g o b i e r n o 
federa l , a b r i e n d o of ic inas de inf luencia (lobbies) para e je r ce r p r e 
s ión en W a s h i n g t o n , D C . 

Más rec ien temente , las organizaciones religiosas y el c l e ro apoyaron 
el m o v i m i e n t o p o r los derechos civiles, inclusive la h is tór ica Ley de 
D e r e c h o s Civi les de 1964. La mayor ía de los l íderes negros del 
m o v i m i e n t o p o r los de rechos civiles eran c lér igos y gran par te del 
apoyo a éstos v ino de las iglesias blancas. En las protestas c o n t r a 
la guer ra del V ie tnan par t i c iparon una serie de líderes rel igiosos, 
en t r e los cuales quizá el más notab le fuera el padre Daniel Berr igan. 
La lucha c o n t r a la pobreza, el m o v i m i e n t o p o r los derechos de las 
mujeres , la defensa de un t r a t o más humano a los presos y los 
mov im ien tos p o r los de rechos de los en fe rmos , han gozado t o d o s 
del apoyo de Iglesias y líderes rel igiosos (Unger , 1989). 

N o obs tan te , a lo la rgo de las t r e s ú l t imas décadas se ha p o d i d o 
obse rva r un r e s u r g i m i e n t o de las tens iones en la re lac ión e n t r e 
iglesia y Estado. Los t r i buna les federa les, s o b r e t o d o el T r i buna l 
S u p r e m o , han v u e l t o a subrayar la separac ión e n t r e Iglesia y Es
t a d o , c o m o d e m u e s t r a n la p r o h i b i c i ó n del r e z o en las escuelas y 
de las mani fes tac iones rel igiosas en los espacios púb l icos , así c o 
m o un i n t e n t o de anular el e s t a t u t o de e x e n c i ó n de impues tos 
del que ac tua lmen te gozan la mayo r ía de los g r u p o s re l ig iosos. A l 
m i s m o t i e m p o , los t r i buna les han i m p u e s t o mayo res res t r i cc iones 
a la e x p r e s i ó n de la l i be r tad re l ig iosa y han p r o h i b i d o , e n t r e o t r a s 
cosas, r i tua les y práct icas rel igiosas tales c o m o la u t i l i zac ión de 
serp ien tes y el c o n s u m o de drogas . T a m b i é n han cast igado seve
r a m e n t e la negación de cu idados méd i cos a n iños. Los t r i buna les 
han ac tuado bajo el r a z o n a m i e n t o de que el b ienestar de un 
ind iv iduo c o m o m i e m b r o de la soc iedad está p o r enc ima de su 
pe r tenenc ia a una o rgan izac ión re l ig iosa. 

A l g u n o s es tud iosos están convenc idos de que la i n c o r p o r a c i ó n de 
gran n ú m e r o de ca tó l i cos a la soc iedad n o r t e a m e r i c a n a ha p r e c i 
p i t ado el r e s u r g i m i e n t o de la d o c t r i n a de la separac ión y de las 
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l im i tac iones a la l ib re e x p r e s i ó n ( D e m e r a t h y W i l l i a m s , 1987). Se 
cons ide ra que esta c rec ien te separac ión es un p rec i o que m e r e c e 
la pena pagar para asegurar que ninguna con fes ión re l ig iosa, ni 
s iquiera la Iglesia Ca tó l i ca , tenga p reeminenc ia en la soc iedad n o r 
teamer icana . 

L a a u t o n o m í a de l as d e m á s ins t i tuc iones s o c i a l e s 

Es difíci l de f in i r c o n exac t i t ud el g rado de a u t o n o m í a de las ins
t i t uc i ones sociales - e l Estado, la fami l ia, la educac ión , el b ienestar , 
el t r aba jo y la p o l í t i c a - f r e n t e a la re l ig ión , p e r o sí se pueden 
d is t ingu i r tendenc ias generales. La i n te rdependenc ia e n t r e Iglesia 
y po l í t ica es cons ide rab le . Las rec ien tes incurs iones de l íderes 
re l ig iosos en el c a m p o po l í t i co han t e n i d o mucha r e p e r c u s i ó n . En 
los años ochen ta , dos l íderes re l ig iosos, Jesse Jackson y Pat Ro -
b e r t s o n , i n t e n t a r o n alcanzar la pres idenc ia de Estados U n i d o s . N o 
t u v i e r o n é x i t o , p e r o sí o b t u v i e r o n un cons ide rab le a p o y o . Los 
c u a t r o ú l t i m o s p res iden tes - F o r d , C á r t e r , Reagan y B u s h - se 
dec l a ra ron c r i s t ianos « renac idos» . 

Los años o c h e n t a f u e r o n tes t i go de la o rgan izac ión y apar i c ión de 
la «mayo r ía m o r a l » . Los med ios de c o m u n i c a c i ó n han p res tado 
s o b r e t o d o a tenc ión a la « M o r a l Ma jo r i t y , Inc.» (Mayo r ía M o r a l 
Inc.), organ izada p o r el r e v e r e n d o Jer ry Fatwel l . T a m b i é n se han 
i n c o r p o r a d o al c a m p o de la po l í t i ca diversas organ izac iones de la 
N u e v a D e r e c h a Cr is t iana . Estas organ izac iones, sus m i e m b r o s y 
segu idores , están a b s o l u t a m e n t e convenc idos de que la supe rv i 
vencia de N o r t e a m é r i c a depende de la vue l ta a sus va lo res c r i s 
t ianos . Estos g r u p o s sos t ienen que los padres f undado res separa
r o n la Iglesia del Estado, p e r o nunca p r e t e n d i e r o n t e n e r un go 
b i e r n o sin D i o s . Según Falwel l , los Estados U n i d o s se f u n d a r o n 
s o b r e p r inc ip ios c r i s t ianos y, p o r lo t a n t o , han «gozado de una 
re lac ión s ingular c o n D i o s p o r aquel la f undac ión» (Fa lwel l , 1980: 
266) . La batal la p o r r e m o d e l a r N o r t e a m é r i c a s o b r e es tos va lo res 
abarca la e lecc ión de l íderes po l í t i cos «mora les» , la c reac ión de 
ins t i tuc iones d i fe ren tes - p o r e j e m p l o c o l e g i o s - , campañas en los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n , b o i c o t s e c o n ó m i c o s y acc iones legales. 
En un es tud io rea l izado en 1980 se l legó a la conc lus ión de que 
los c r is t ianos renac idos cons t i t uyen un subg rupo po l í t i co d e t e r 
m inado , de va lo res po l í t i cos más bien conse rvado res (Patel , Pi lant 
y Rose, 1982). La Mayo r ía M o r a l ha t e n i d o , y con t o d a p r o b a b i 
l idad seguirá t e n i e n d o , un i m p a c t o s igni f icat ivo en la v ida po l í t ica 
n o r t e a m e r i c a n a (Ka te r , 1982). 

Es difíci l de f in i r el g r a d o de a u t o n o m í a de o t ras ins t i tuc iones , 
s o b r e t o d o estatales y pol í t icas, f r e n t e a la i ns t i t uc ión re l ig iosa, 
p o r el ca rác te r i n d i r e c t o de la inf luencia de la re l ig ión . H e r -
berg (1955) , a u t o r de l l i b ro Proíestontes, Coíó//cos y Judíos, plantea 
en esta o b r a esc la recedora que N o r t e a m é r i c a está d o m i n a d a p o r 
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una re l ig ión «c iv i l» , el m o d o de v ida n o r t e a m e r i c a n o ( « A m e r i c a n 
W a y o f L i fe») , que se sus tenta en la fe en D i o s , el p r e m i o a la 
v i r t u d y el cast igo del mal . La separac ión e n t r e Iglesia y Estado 
n o ha p r i v a d o a la po l í t ica de la d imens ión re l ig iosa, i ns t i tuc iona
lizada a t ravés de la soc iedad. Según Bellah (1973) , los n o r t e a m e 
r icanos r i n d e n c u l t o a la soc iedad a t ravés de su re l ig ión c iv i l , que 
r e ú n e a Iglesias, con fes iones , sectas y cu l tos en el a p o y o a lo 
a m e r i c a n o . Las mani fes tac iones de la re l ig ión civi l son numerosas : 
en la P r o m e s a de Leal tad se hace re fe renc ia a « U n a nac ión bajo 
D i o s » ; t a n t o en las monedas c o m o en los b i l le tes se p r o c l a m a el 
mensaje de q u e « C o n f i a m o s en D i o s » ; las sesiones del C o n g r e s o 
y del T r i b u n a l S u p r e m o se inic ian c o n un r e z o ; y el águila y la 
bandera son s ímbo los sagrados de la un idad nac ional . A los padres 
f u n d a d o r e s n o les resu l tar ía pa radó j i co v e r c ó m o los t r i buna les 
siguen ins is t iendo en la separac ión es t r i c ta e n t r e Estado e Iglesia 
y que , sin e m b a r g o , la fe en D i o s y en o t r o s va lo res c r i s t ianos 
fundamen ta les está f u e r t e m e n t e arra igada en el t e j i d o po l í t i co y 
social de N o r t e a m é r i c a . 

Los l íderes po l í t i cos , las Iglesias y los l íderes re l ig iosos se r e m i t e n 
a va lo res re l ig iosos c u a n d o p r o m u e v e n med idas pol í t icas en de 
fensa de la v ida fami l ia r t r ad i c i ona l . La a tenc ión que ded ican las 
o rgan izac iones rel igiosas a los nac im ien tos f ue ra del m a t r i m o n i o , 
al e m b a r a z o de ado lescentes , al d i v o r c i o , a la v io lenc ia fami l ia r y 
al a b o r t o , son signos de la p ro l ongada i n t e rdependenc ia e n t r e 
re l ig ión y fami l ia. Así , p o r e j emp lo , los l íderes re l ig iosos están al 
f r e n t e del m o v i m i e n t o p r o v ida, y han o rgan izado mani fes tac iones 
masivas para in f lu i r s o b r e los legis ladores estatales, para que 
ap r ueben leyes más res t r i c t i vas s o b r e el a b o r t o . En t re los 2 0 0 0 
de ten idos en 1991 p o r b l oquea r el acceso a una clínica de a b o r t o s 
en W i c h i t a , Kansas, casi 100 e ran h o m b r e s y mu je res del c l e r o . 

La d o c t r i n a de la separac ión e n t r e Iglesia y Estado se ha u t i l i zado 
para l im i ta r la p resenc ia mani f iesta de la re l ig ión en la educac ión , 
s o b r e t o d o en la escuela públ ica. Rec ien temen te , var ias r e s o l u 
c iones jud ic ia les han p r o h i b i d o el r e z o al in ic io de la j o r nada 
esco lar y en a c o n t e c i m i e n t o s pa t roc inados p o r la escuela, tales 
c o m o c o n c u r s o s de a t l e t i s m o o ce remon ias de g raduac ión . N o 
obs tan te , la in f luencia de la re l ig ión s o b r e los c o n t e n i d o s del 
p r o g r a m a de es tud ios t i ene un largo h is to r ia l . Los l íderes re l ig io 
sos, igual que los legos, cons ide ran que d u r a n t e los ú l t i m o s años 
la escuela públ ica, enmascarada t ras un « h u m a n i s m o secu lar» , ha 
enseñado a sus h i jos a « n o t e n e r D i o s » . Los fundamenta l i s tas 
están e j e r c i e n d o p res ión s o b r e las escuelas para que i m pa r t an 
enseñanzas de c r e a c i o n i s m o c o m o a l te rna t i va al h u m a n i s m o secu
lar, para que l im i ten la educac ión sexual y e l im inen la l i t e ra tu ra 
«ofens iva» de las clases de lengua inglesa y de las b ib l io tecas. Los 
va lo res c r i s t ianos básicos todav ía se dejan v e r en los p rog ramas 
de es tud ios , s o b r e t o d o en los cu rsos de educac ión cívica, de 
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c iudadanía y de v ida fami l iar . A p r o x i m a d a m e n t e un 1 6 % de los 
es tud ian tes insc r i tos en escuelas p r imar ias y secundar ias asisten 
a escuelas pr ivadas. D e es te po rcen ta j e , un 60 % asiste a escuelas 
catól icas, un 2 6 % a escuelas pa t roc inadas p o r d iversas con fes io 
nes p ro tes tan tes y un 1 4 % a escuelas pr ivadas n o adscr i tas a 
n inguna re l ig ión . En o t r a s palabras, a p r o x i m a d a m e n t e el 15 % de 
los es tud iantes de enseñanza e lemen ta l y secundar ia están s iendo 
educados en un e n t o r n o re l ig ioso . Por o t r a pa r te , a lgunos padres 
o p t a n p o r m a n t e n e r a sus hi jos f ue ra de las escuelas públ icas «sin 
D i o s » , educándo les en « h o m e schoo ls» (escuelas hoga r ) . T a n t o 
las escuelas pr ivadas c o m o las « h o m e schoo ls» ayudan a m a n t e 
n e r un m o d e r a d o v íncu lo e n t r e re l ig ión y educac ión . 

La imp l i cac ión de la re l i g ión , s o b r e t o d o de la Iglesia Ca tó l i ca , en 
el m o v i m i e n t o o b r e r o n o r t e a m e r i c a n o ha s ido i m p o r t a n t e . La 
Iglesia y el t r aba jo t odav ía están en c ie r ta med ida en t re lazados . 
D i v e r s o s g r u p o s confes iona les e Iglesias c o n t r i b u y e n c o n i m p o r 
tan tes sumas de d i n e r o y b ienes a ayudar a los p o b r e s y a los 
soc ia lmen te des favo rec idos (serv ic ios sociales). Sin e m b a r g o , su 
c o n t r i b u c i ó n g lobal al b ienes ta r es más bien m o d e s t a en c o m p a 
rac ión c o n la que hacen el Estado y los g o b i e r n o s federa les . 

E l c a m b i o h a d a u n e n f o q u e m u n d a n o 

C o m o dec íamos, la re l i g ión t i e n e un largo h is to r ia l en la soc iedad 
n o r t e a m e r i c a n a p o r su p r e o c u p a c i ó n p o r t e m a s sociales ta les c o 
m o la esc lav i tud, la pob reza , la e x p l o t a c i ó n labora l de n iños , el 
m o v i m i e n t o an t i a l coho l , los d e r e c h o s civi les, la separac ión fami l ia r 
y el a b o r t o . Las con fes iones p r o t e s t a n t e s mayor i t a r i as - e p i s c o p a l , 
p resb i te r iana , m e t o d i s t a y l u t e r a n a - t i enen p o r lo genera l p u n t o s 
de v is ta po l í t i cos más b ien l iberales y se han lanzado a luchas a 
f a v o r de las m inor ías raciales, las mu je res , los p o b r e s , los h o m o 
sexuales, los e n f e r m o s menta les y los mend igos . En la época en 
que es tuv i e ron p r o f u n d a m e n t e impl icadas en d i ve rsos m o v i m i e n 
t o s p o r los d e r e c h o s civi les, su c i f ra de af i l iados descend ió signi
f i ca t i vamente . Puede t e n t a r n o s la idea de que los adep tos recha
zaban la i n t e r v e n c i ó n en asuntos sociales, p r e f i r i e n d o la búsqueda 
de la salvación, aunque cabe t a m b i é n pensar que ios adep tos 
apoyaban la imp l i cac ión en asuntos sociales, p e r o repud iaban las 
so luc iones l iberales p ropues tas p o r sus Iglesias. 

M ien t ras que las Iglesias mayo r i t a r i as perd ían adep tos , las Iglesias 
fundamenta l is tas e x p e r i m e n t a b a n un r áp i do c r e c i m i e n t o , s o b r e 
t o d o las con fes iones evangél icas. D u r a n t e este p e r í o d o se p r o d u 
j o un nuevo d e s p e r t a r po l í t i co y social de las con fes iones evan
gélicas, que se i n c o r p o r a r o n a la lucha c o n t r a los males sociales 
c o n t e m p o r á n e o s . Según L iebman y W u t h n o w (1983) , habría q u e 
v o l v e r a anal izar «la supos ic ión de que las conv i cc iones f u n d a m e n 
tal istas están demas iado alejadas de este m u n d o c o m o para p o d e r 
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a f r o n t a r una imp l i cac ión po l í t i ca» . La acep tac ión de que los p r o 
blemas po l í t i cos y sociales son asuntos de la Iglesia se d e m u e s t r a 
en una encuesta de los m i e m b r o s del « C l u b 700» : más de una 
t e r c e r a pa r t e d e c l a r ó que una razón i m p o r t a n t e para la pa r t i c i 
pac ión es « a p r e n d e r más s o b r e po l í t ica y s o b r e lo que está b ien 
y mal en N o r t e a m é r i c a » . Estos g r u p o s c o m p o n e n la «mayo r ía 
m o r a l » , que a d o p t a la línea conse rvado ra , c o n t r a r i a a la de las 
iglesias mayor i ta r ias . 

Los esfuerzos de la O f i c i na de Rentas Públicas p o r r e t i r a r la 
exenc ión de impues tos a las escuelas y co leg ios un ive rs i ta r ios 
c r is t ianos que incumpl ían la ob l i ga to r ia igualdad racial d e s p e r t ó 
una o leada de p ro tes tas popu la res e n t r e los fundamenta l is tas . 
Estos g r u p o s lo p e r c i b i e r o n c o m o un p r i m e r aviso y se i n c o r p o 
r a r o n a la lucha c o n t r a l o que cons ide raban amenazas a la m o r a l 
t rad i c iona l y a la v ida fami l iar , ta les c o m o los de rechos de los 
homosexua les , el a b o r t o y la po rnogra f ía . T ras varias décadas de 
inac t i v idad , es te d e s p e r t a r p o l í t i c o de los evangél icos es una 
m u e s t r a de la capacidad que t i ene la re l ig ión para adaptarse a 
unas cond ic iones sociales cambiantes . 

La re l ig ión en N o r t e a m é r i c a ha seguido c o n un o j o los ob je t i vos 
d iv inos y c o n el o t r o los p r o b l e m a s sociales. El esquema habi tual 
cons is te en que diversas con fes iones se v incu lan a d i fe ren tes cau
sas y los g r u p o s f r e c u e n t e m e n t e se o p o n e n unos a o t r o s . En 
ocasiones parece ser que los ob je t i vos mundanos de las Iglesias 
han o f e n d i d o a a lgunos adep tos , que han o p t a d o p o r desaf i l iarse 
o suspender sus apo r t ac i ones f inancieras. Esto parece haber o c u 
r r i d o en las pr inc ipa les Iglesias p ro tes tan tes d u r a n t e los m o v i 
m i e n t o s p o r los d e r e c h o s civi les en los años sesenta y se tenta . 
En o t r a s ocas iones, la imp l i cac ión po l í t ica y social ha inc i tado a 
los c reyen tes a una m a y o r fe. La exper ienc ia n o r t e a m e r i c a n a ha 
v i v ido sucesivos «grandes despe r ta res» , d u r a n t e los cuales los 
g r u p o s re l ig iosos i nv i e r t en grandes energías en act iv idades m u n 
danas, para después v o l v e r a p e r í o d o s de inact iv idad. En los g r u 
pos re l ig iosos de Estados U n i d o s n o se ha p r o d u c i d o d u r a n t e los 
ú l t imos t r e i n t a años un paso d i r e c t o y c o n t i n u a d o desde la pe rs 
pect iva cen t rada en el más allá a un e n f o q u e m u n d a n o , según 
auguraba la h ipótes is de la secu lar izac ión. 

Las creencias y p r á c t i c a s ind iv idua les 

La gran mayo r ía de los n o r t e a m e r i c a n o s dec lara t e n e r una p r e 
fe renc ia re l ig iosa, c o m o se m u e s t r a en el G r á f i c o I . En 1960, una 
ampl ia mayor ía de n o r t e a m e r i c a n o s , un 92 %, dec la ró t e n e r una 
p re fe renc ia rel ig iosa y este po rcen ta je sigue p o r enc ima del 90 %. 
En 1965, un 7 3 % d e la pob lac ión dec la ró estar afil iada a una 
Iglesia y a lo largo de las ú l t imas t r e s décadas este po rcen ta je ha 
r o n d a d o el 70 %. En el p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n t r e 1960 y 1990, 
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la p re fe renc ia confes iona l y la af i l iac ión re l ig iosa só lo s u f r i e r o n un 
l i ge ro descenso. 

En lo que se re f i e re a la asistencia a los serv ic ios re l ig iosos , los 
resu l tados o b t e n i d o s son c o n t r a d i c t o r i o s . Po r un lado, los da tos 
re fe r i dos a los ca tó l i cos bajan desde un m á x i m o del 74 % en 1960, 
a un 46 % en 1990 (Grá f i co 2) . Po r o t r o , el po rcen ta je de p r o 
tes tan tes que asiste semana lmen te a los serv ic ios re l ig iosos se ha 
m a n t e n i d o cons tan te en el 4 0 % d u r a n t e el m i s m o p e r í o d o de 30 
años ( C u a d r o 3) . En t é r m i n o s re la t ivos , inc luso t e n i e n d o en c u e n 
ta este l i ge ro descenso, cada semana asiste más gen te a la iglesia 
que a t o d o s los acontec imientos depor t i vos juntos (Wi l l s , 1990: 16). 

Las apo r t ac i ones económ icas c o n t r a d i c e n la idea de dec l ive en el 
c o m p r o m i s o re l ig ioso : en e fec to , la c i f ra de dona t i vos p e r cápi ta 
a las iglesias p ro tes tan tes se ha e levado de m o d o c o n t i n u o des
de 1945 a 1987. Si para c o r r e g i r el e fec to de la in f lac ión se 
calculan los da tos en dó la res cons tan tes d e 1967, la c i f r a de 
dona t i vos p e r cápi ta pasa de 36 dó la res a 108 dó la res año . N o 
se d i spone de da tos equiva lentes p o r l o que respec ta a los c a t ó 
l icos. 

El po r cen ta j e de la pob lac ión que dec lara c r e e r en D i o s y en que 
Jesucr is to es D i o s o el h i jo de D i o s ha camb iado p o c o en los 
ú l t imos cuaren ta años. Más del 95 % de la pob lac ión a d m i t i ó c r e e r 
en D i o s t a n t o en 1960 c o m o en 1990, m ien t ras que los que c r e e n 
en la d iv in idad de Jesucr is to son a p r o x i m a d a m e n t e el 80 %. El 
C u a d r o 2 mani f iesta un nivel a l to y estable d u r a n t e los ú l t imos 
t r e i n t a años de n o r t e a m e r i c a n o s que c reen en la v ida después de 
la m u e r t e : el 75 %. El m o d e r a d o a p o y o a la secu lar izac ión se 
aprec ia en la p e r c e p c i ó n de la impo r tanc ia que t i ene la re l ig ión 
en la v ida indiv idual y en la soc iedad en genera l . En 1952, un 75 % 
r e s p o n d i ó que la re l ig ión tenía una inf luencia i m p o r t a n t e en sus 
vidas: en 1986, esta c i f ra había descend ido al 58 %. La p e r c e p c i ó n 
de la i m p o r t a n c i a de la re l i g ión en la soc iedad e ra del 70 % 
en 1957, bajó a un nivel m í n i m o del 13 % en 1970 y desde e n 
t onces ha v u e l t o a sub i r de m o d o u n i f o r m e hasta el 50 % del año 
1986. Q u e d a p o r v e r si este rec ien te ascenso c o n t i n u a r á o no . 
En c o n j u n t o , estos da tos sugieren que la in f luencia de la re l ig ión 
en la soc iedad n o r t e a m e r i c a n a ha descend ido en las t r e s ú l t imas 
décadas. 

En c o n j u n t o , la p r o d u c c i ó n de l ib ros re l ig iosos só lo ha e x p e r i 
m e n t a d o un m o d e s t o descenso. En los años c incuenta a u m e n t ó 
l i ge ramente la c i f ra de l ib ros pub l icados, a med iados de los se
t e n t a descend ió y v o l v i ó a a u m e n t a r en los años o c h e n t a . 

Las re lac iones po rcen tua les e n t r e c l e r o y personas empleadas, y 
e n t r e c l e r o y pob lac ión genera l , f u e r o n a u m e n t a n d o d u r a n t e los 
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t r e i n t a años que van de 1960 a 1990. H a c r e c i d o cons ide rab le 
m e n t e la c i f ra de pas to res p r o t e s t a n t e s y ha p e r m a n e c i d o estable 
la de c lé r igos ca tó l i cos . Los ca tó l i cos no van a p o d e r m a n t e n e r 
el nivel actua l de c l e r o si c o n t i n ú a descend iendo la c i f ra de sem i 
nar istas. En 1965 había 8 0 0 es tud ian tes de teo log ía p o r cada 1.000 
c lé r igos ac t i vos . En 1987 esta c i f ra había descend ido espec tacu
l a r m e n t e hasta s i tuarse p o r deba jo de los 200 . A l m i s m o t i e m p o , 
ha a u m e n t a d o l i ge ramen te el n ú m e r o de es tud iantes p ro tes tan tes 
de teo log ía . 

C U A D R O 3 
As is tenc ia semana l a los oficios de los protestantes 
y porcenta je de afiliados en A l e m a n i a Occ identa l 
y Estados Unidos , 1960-1990 

Año Alemania Occidental Estados Unidos 

1960 
1970 
1980 
1990 

39 
38 
43 
42 

NOTA: En los casos en que faltan datos s o b r e 
los de un año a n t e r i o r o p o s t e r i o r . 

gún año d e t e r m i n a d o , se han sus t i tu ido p o r 

En r e s u m e n , se puede a f i rma r que los c iudadanos de Estados 
U n i d o s m u e s t r a n un e levado n ivel de af i l iación y ac t iv idad re l ig io 
sa. A l r e d e d o r de un 90 % de los adu l tos d e m u e s t r a n ac tua lmen te 
una p re fe renc ia re l ig iosa, p o r c e n t a j e l i ge ramen te i n f e r i o r al regis
t r a d o en los años c incuen ta y sesenta. Los po rcen ta jes de afi l ia
c i ón re l ig iosa han descend ido l i ge ramen te , y el nivel de asistencia 
semanal a misa de los ca tó l i cos está p o r deba jo del de años 
a n t e r i o r e s . En el á m b i t o p r o t e s t a n t e han a u m e n t a d o los dona t i vos 
y la popu la r i dad de la v o c a c i ó n de pas to r ; esta ú l t ima tendenc ia 
ha descend ido e n t r e los ca tó l i cos . Se están pub l i cando más l ib ros 
re l ig iosos, p e r o ha descend ido su p r o p o r c i ó n r e s p e c t o del t o t a l 
de pub l icac iones. 

El C e n t r o de Estudios Rel ig iosos de P r i n c e t o n (1990) reúne , des
de hace va r i os años, i n f o r m a c i ó n s o b r e la re l ig ión en N o r t e a m é 
r ica, y ha e l a b o r a d o un índice re l ig ioso en el que se c o m b i n a n 
diversas creenc ias y conduc tas . Só lo se alcanzaría una pun tuac ión 
de 100 en d i c h o índice si t odas las personas en t rev is tadas c reye 
sen en D i o s , hub iesen dec la rado una p re fe renc ia re l ig iosa, p e r t e 
neciesen a una Iglesia, asist iesen una vez a la semana a los serv i 
c ios re l ig iosos, conced iesen g ran i m p o r t a n c i a a la re l ig ión en sus 
vidas, c reyesen que la re l ig ión o f r e c e respuestas a los p r o b l e m a s 
actuales y con f ia ran f i r m e m e n t e en las organ izac iones rel igiosas y 
en el c l e r o . El índice re l ig ioso fue de 73 p u n t o s en 1940 y des
c e n d i ó l e n t a m e n t e hasta alcanzar la c i f ra de 65 en 1990. Este 
descenso de o c h o p u n t o s d u r a n t e los ú l t i m o s c incuen ta años 
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indica una secular izac ión m u y m o d e r a d a en la c reenc ia y p rác t i ca 
ind iv idual . Es dec i r , que parece haber un « c o n t i n u a d o " f l o r e c i 
m i e n t o " de la adhes ión y fe no r t eamer i canas» (L ipset , 1973: 4 4 ) . 

Conc/usiones 

La re l ig ión ha e j e r c i do una i m p o r t a n t e in f luencia en Estados U n i 
dos a lo largo de su h is to r ia . En a lgunos espacios re l ig iosos se ha 
p r o d u c i d o una secu lar izac ión , p e r o o t r o s han p e r m a n e c i d o in 
t ac tos . 

1. A pesar de que se ha impuesto r igurosamente la separación entre 
Iglesia y Estado, la religión institucional sigue ejerciendo influencia 
sobre las principales instituciones sociales. El a p o y o c iudadano 
a la re l ig ión está tan p r o f u n d a m e n t e a r ra igado en o t r a s ins
t i t uc iones , que los va lo res re l ig iosos t i e n e n un e fec to signif i 
ca t i vo s o b r e las mismas. 

2. Las Iglesias han ampl iado su poder mundano al implicarse más 
en la disminución de algunos problemas sociales. N o obs tan te , 
la mayo r ía de las Iglesias n o han descu idado su o r i e n t a c i ó n 
esp i r i tua l , d iv ina o de salvación. A l pa rece r , muchas Iglesias 
han d i r i g i do su a tenc ión a los p r o b l e m a s mundanos al cons i 
de ra r l os c o m o pa r t e i n teg ran te de la búsqueda de la sal
vac ión . 

3. Determinadas creencias y prácticas han exper imentado altibajos 
durante los últ imos treinta años. A u n q u e las creencias han 
camb iado en c i e r t a med ida a lo largo del t i e m p o , sigue s iendo 
bastante elevada, en la soc iedad n o r t e a m e r i c a n a , la p r o p o r 
c ión de pob lac ión que t i ene fe en D i o s , en Jesucr is to y en la 
v ida más'al lá de la m u e r t e . H a d i sm inu ido un p o c o la ac t iv idad 
de las organ izac iones rel ig iosas, y parece haberse p r o d u c i d o 
un g i r o hacia una observanc ia re l ig iosa más persona l . 

L a r e l i g i ó n e n A l e m a n i a O c c i d e n t a l 

La re l ig ión estaba a m p l i a m e n t e arra igada en el t e j i do del Estado 
a lemán, o rgan izado a med iados del siglo XV I (Hegel , ed . 1935). 
Esta p r o f u n d a fus ión c o m e n z ó a d iso lverse en el siglo XV I I , cuando 
el feuda l i smo fue d a n d o paso g r a d u a l m e n t e a f o r m a s de g o b i e r n o 
más democrá t i cas . En los siglos X I X y X X , las d ispos ic iones cons 
t i t uc iona les f u e r o n sup lan tando p o c o a p o c o las antiguas garantías 
feudales que benef ic iaban a la Iglesia (Maier , 1989). 

En la C o n s t i t u c i ó n de la Repúbl ica Federa l , f i rmada en 1949, se 
es tab lec ió la separac ión e n t r e Iglesia y Estado. N o obs tan te , t a m -
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bién se garant iza la l i be r tad re l ig iosa y se r e c o n o c e a las Iglesias 
dom inan tes c o m o c o r p o r a c i o n e s públ icas. Este es ta tu to obl iga al 
g o b i e r n o a subvenc ionar a las Iglesias, pagando inc luso los salarios 
del c l e ro . El g o b i e r n o federa l recauda impues tos de los af i l iados 
para las Iglesias indiv iduales, r e c o n o c e o f i c ia lmen te el d o m i n g o y 
las fest iv idades cr is t ianas, así c o m o la ob l i ga to r i edad de la asigna
t u r a de enseñanza re l ig iosa en los co leg ios púb l icos. 

La inf luencia ins t i tuc iona l conced ida p o r la Repúbl ica Federal a la 
re l ig ión t i ene su o r i gen en el papel c r í t i co desa r ro l l ado p o r las 
Iglesias d u r a n t e la res tau rac ión a lemana, después de la segunda 
g u e r r a mund ia l . T r a s la caída del T e r c e r Reich, las únicas o r g a n i 
zaciones sociales q u e seguían f u n c i o n a n d o en A leman ia e ran la 
Iglesia Lu te rana y la Ca tó l i ca . Real izaron una var iedad de tareas 
que n o r m a l m e n t e c o r r e s p o n d í a n al g o b i e r n o y ac tua ron en m u 
chos sent idos c o m o de fensores de la nac ión conqu is tada. D e s d e 
aquel m o m e n t o , las Iglesias han p o d i d o conse rva r su peso en los 
ámb i tos de la educac ión , los serv ic ios sociales, las re lac iones la
bora les y los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n (Grescha t , 1983; Ho l l ens -
t e i n , 1983). 

L a a u t o n o m í a de l a s d e m á s ins t i tuc iones s o c i a l e s 

La re l ig ión sigue d e s e m p e ñ a n d o un papel f undamenta l en la d is
t r i b u c i ó n de los serv ic ios de b ienestar social . Las organ izac iones 
catól icas y p ro tes tan tes son i m p o r t a n t e s ent idades de serv ic ios 
sociales. Estas organ izac iones o f r e c e n asistencia y serv ic ios sani
t a r i os , así c o m o serv ic ios ambu lan tes para d iversos g r u p o s des
favo rec idos . 

La re l ig ión con t i núa e j e r c i e n d o una m o d e r a d a inf luencia en la v ida 
fami l iar . En A leman ia , más de la m i t ad de las bodas son of ic iadas 
en una iglesia p o r el pas to r o sace rdo te y se baut iza a casi un 
80 % de los n iños. Las Iglesias p r o m u e v e n los va lores t r ad i c i ona 
les de la fami l ia, a pesar de lo cual ha a u m e n t a d o la acep tac ión 
públ ica de est i los d i fe ren tes de v ida fami l ia r d u r a n t e los ú l t imos 
t r e i n t a años. 

A p a r t e de un a l t o nivel de inc idenc ia de d i vo r c i os causados p o r 
la g u e r r a a p r inc ip ios de los años c incuenta , el d i v o r c i o ha s ido 
re la t i vamente p o c o f r e c u e n t e hasta b ien en t r ados los años sesen
ta. En 1960, 36 de cada 10.000 m a t r i m o n i o s acabaron en d i v o r c i o . 
Esta c i f ra ascendió a 86 p o r cada 10.000 en 1985 (Stat ist isches 
Bundesamt , 1988: 78 ) , a pesar de la o p o s i c i ó n p lanteada p o r las 
enseñanzas rel igiosas a esta prác t ica . 

La o p i n i ó n públ ica acepta m a y o r i t a r i a m e n t e la cohab i tac ión fue ra 
del m a t r i m o n i o . En 1976, un 63 % de la pob lac ión g e r m a n o - o c c i 
denta l n o veía «nada ma lo» en el h e c h o de que una m u j e r y un 
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h o m b r e v iv iesen j u n t o s sin casarse y este po r cen ta j e ascend ió a 
un 7 8 % en 1988. En el p e r í o d o de 1972 a 1982 se t r i p l i c a r o n las 
re lac iones de cohab i tac ión e x t r a m a t r i m o n i a l y a c t u a l m e n t e más 
de dos mi l l ones de h o m b r e s y mu je res conv iven sin estar casados 
(Schenk, 1987). 

El p o r c e n t a j e de c iudadanos ge rmano -occ iden ta les que se mues
t r a en desacue rdo c o n el a b o r t o a u m e n t ó de un 8 % en 1978 a 
un 15 % en 1986 y aun así las cifras siguen s iendo más bien bajas. 
La mayor ía de los ca tó l i cos ( c u a t r o e n t r e c i nco ) , así c o m o de los 
p ro tes tan tes (nueve e n t r e d iez) están a f avo r de la legal ización 
del a b o r t o . La c i f ra de a b o r t o s legales ascendió de 54 .000 en 
1987, a 91 .000 en 1982, y v o l v i ó a descender l i ge ramente a 
88 .500 en 1987 (Stat ist isches Bundesamt , 1987c: 163, 1988: 387) . 

Existe un m o d e r a d o v íncu lo e n t r e educac ión y re l i g ión . En los 
años sesenta desaparec ie ron la mayor ía de las escuelas con fes io 
nales, t an ce losamen te p ro teg idas p o r las Iglesias. La inf luencia de 
la re l ig ión s o b r e la educac ión se l im i ta h o y en día a la ob l i ga to 
r iedad de la enseñanza rel ig iosa para los es tud iantes de las escue
las públ icas. Si los padres n o qu ie ren que su h i jo pa r t i c ipe en la 
clase de re l ig ión , puede asist i r a una clase de é t ica c o m o asigna
t u r a sus t i t u to r i a . Esto o c u r r e en con tadas ocas iones y más de 
un 90 % de los estud iantes de la escuela públ ica a lemana asiste 
cada año a clase de re l ig ión ( G l ó t z n e r , 1981). Por ú l t i m o , las dos 
Iglesias d o m i n a n t e s t a m b i é n t i enen un i m p o r t a n t e peso en el 
n o m b r a m i e n t o de los ca ted rá t i cos de teo log ía de las un ivers ida
des del país. 

La re l ig ión c o m o ins t i t uc ión social t i ene só lo una inf luencia mín i 
ma s o b r e las organ izac iones ob re ras . Una p r o p o r c i ó n m u y pe
queña de los h o m b r e s y mu je res en ac t i vo p e r t e n e c e n a un s in
d i c a t o c a r a c t e r i z a d o p o r su o r i e n t a c i ó n c r i s t iana ( A r m i g e o n , 
1988: 4 6 1 ) . La Federac ión Cr i s t i ana de Sindicatos ( C G B ) apenas 
abarca a un I % de la pob lac ión act iva, aunque su c i f ra de af i l iados 
ha a u m e n t a d o l i ge ramente d u r a n t e los ú l t imos años. 

La inf luencia d i rec ta de las Iglesias s o b r e la po l í t ica es más b ien 
déb i l . Par t idos po l í t i cos tales c o m o los D e m ó c r a t a s C r i s t i anos 
( C D U ) y su p a r t i d o h e r m a n o , el Pa r t i do Social C r i s t i a n o ( C S U ) , 
están v incu lados a los ideales c r is t ianos, c o m o indican sus n o m 
bres. N o obs tan te , las Iglesias n o t i enen n ingún c o n t r o l d i r e c t o 
s o b r e el p r o g r a m a o los cand ida tos de es tos pa r t i dos . 

Las Iglesias d i funden dec larac iones públ icas s o b r e responsab i l ida
des pol í t icas, en un i n t e n t o de p r o v o c a r algún t i p o de i m p a c t o 
s o b r e la pol í t ica. Así , p o r e j emp lo , la Iglesia P ro tes tan te publ ica 
sus Denkschri f ien, en las que d i funde sus d i rec t r i ces para la po l í t ica 
y act iv idad gube rnamen ta l . En 1962 se pub l i có la Denkschr i f i s o b r e 



Tendencias de la religión y la secularización 257 

la p r o p i e d a d inmob i l ia r ia ; en 1965 se pub l i có la de agr i cu l tu ra ; 
en 1965 la de Europa del Este; en 1968 la de la Paz; en 1979 la 
de los va lo res c r i s t ianos ; en 1981 o t r a s o b r e la Paz; y en 1985 
se pub l i có una s o b r e la d e m o c r a c i a l ibera l . Las au to r i dades púb l i 
cas ded ican poca a tenc ión a estas « o r i e n t a c i o n e s » , que n o a p o r 
tan a la re l i g ión m a y o r in f luencia en la a rena po l í t ica . 

En genera l , la pr inc ipa l in f luencia ins t i tuc iona l de la re l ig ión en 
A leman ia O c c i d e n t a l rad ica en su ca rác te r de p r o v e e d o r a de 
serv ic ios sociales. La enseñanza re l ig iosa en las escuelas públ icas 
supone una m o d e s t a in f luencia de las Iglesias en la educac ión , que 
se adh ie re o f i c i a lmen te a los va lo res t rad ic iona les de la fami l ia. 
A d e m á s , la recaudac ión gube rnamen ta l del i m p u e s t o re l ig ioso v i n 
cula i n s t i t u c i o n a l m e n t e a la Iglesia c o n el Estado. Su in f luencia 
ins t i tuc iona l se l im i ta p o r lo genera l al b ienestar social y a la 
educac ión , p e r o éstas son func iones i m p o r t a n t e s y, cons igu ien te 
m e n t e , la Iglesia e je rce una cons ide rab le in f luencia s o b r e la so
c iedad. 

E l c a m b i o h a c i a u n e n f o q u e m u n d a n o 

La e x t e n s a i m p l i c a c i ó n de las Iglesias en la p r o v i s i ó n de s e r v i 
c i os soc ia les en A l e m a n i a O c c i d e n t a l es una p r u e b a de l paso 
hacia un e n f o q u e m u n d a n o . Las Iglesias se enca rgan , en g ran 
m e d i d a , de l c u i d a d o d e los p o b r e s , los m e n d i g o s , las p e r s o n a s 
m a y o r e s , los i n m i g r a n t e s , los so l i c i t an tes d e as i lo y o t r o s g r u 
p o s . A d e m á s , las o r g a n i z a c i o n e s re l ig iosas es tán m u y imp l i cadas 
en la lucha c o n t r a el h a m b r e en países de l T e r c e r M u n d o . La 
Iglesia L u t e r a n a i n i c i ó en 1962 un e x t e n s o p r o g r a m a de ayuda 
al e x t r a n j e r o , f i n a n c i a d o p o r el g o b i e r n o f e d e r a l . El e n f o q u e d e 
es te p r o g r a m a ha pasado de la « m i s e r i c o r d i a » a una « r e o r g a 
n i zac ión soc ia l más ac t i va» en los países s u b d e s a r r o l l a d o s . La 
ayuda e x t e r i o r c o n s u m e a c t u a l m e n t e un 2 % de l p r e s u p u e s t o 
de la Iglesia L u t e r a n a . 

O t r a señal de l e n f o q u e « m u n d a n o » está en la in f luencia que e je r 
cen los nuevos m o v i m i e n t o s sociales s o b r e las p rop ias Iglesias. En 
los años sesenta su rg i e ron «pa r roqu ias de base» en la Iglesia 
P ro tes tan te y en la Ca tó l i ca , que defendían la d e m o c r a t i z a c i ó n de 
las es t r uc tu ras eclesiásticas y una m a y o r v o z en las práct icas 
rel igiosas. A d e m á s , en algunas ocas iones se han e x p e r i m e n t a d o 
nuevas f o r m a s de serv ic ios re l ig iosos. Las Iglesias t a m b i é n están 
impl icadas en m o v i m i e n t o s sociales c u y o o b j e t i v o es m e j o r a r la 
cal idad de v ida. A m b a s Iglesias a p o y a r o n p o d e r o s a m e n t e al m o 
v i m i e n t o paci f ista a lemán de los años ochen ta . En la ú l t ima década 
el m o v i m i e n t o m e d i o a m b i e n t a l ha sus t i t u ido en gran med ida al 
m o v i m i e n t o pacif ista y a c t u a l m e n t e goza de un i m p o r t a n t e a p o y o 
de las Iglesias y g r u p o s asoc iados. 
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A pesar de que ha a u m e n t a d o la Impl icac ión en temas p r o p i o s de 
este m u n d o , la mayo r ía de las Iglesias sigue c e n t r a n d o p r inc ipa l 
m e n t e su a tenc ión s o b r e el c ie lo , el i n f i e rno y o t ras p r e o c u p a 
c iones del más allá. Las Iglesias n o só lo han apoyado a i m p o r t a n 
tes m o v i m i e n t o s sociales, s ino que además han a d q u i r i d o r e s p o n 
sab i l idad soc ia l , g e n e r a l m e n t e en el c o n t e x t o de los v a l o r e s 
c r is t ianos . 

Las creencias y prácticas re l ig iosas 

Se d i spone de abundan te i n f o r m a c i ó n f iable s o b r e la c o n d u c t a y 
p rác t i ca re l ig iosa en A l e m a n i a O c c i d e n t a l . Los a lemanes han pe r 
t e n e c i d o desde hace m u c h o t i e m p o a la Iglesia Lu te rana o a la 
Ca tó l i ca . A p r o x i m a d a m e n t e un 90 % de la pob lac ión se ha af i l iado 
a una de estas con fes iones desde 1945 (G rá f i co I ) . H a descend ido 
l i ge ramente la af i l iac ión p r o t e s t a n t e , de un 52 % de la pob lac ión 
en 1960 a un 41 % en 1985. La af i l iación cató l ica se ha m a n t e n i d o 
más o m e n o s c o n s t a n t e en t o r n o a un 4 4 - 4 5 %, es dec i r , q u e en 
los ú l t i m o s años los c reyen tes se han r e p a r t i d o de mane ra casi 
igual e n t r e las dos Iglesias pr inc ipa les. 

El e levado p o r c e n t a j e de af i l iados a la Iglesia en A l e m a n i a n o deja 
de s o r p r e n d e r , si se t i e n e en cuen ta el i m p o r t a n t e a u m e n t o en 
los af i l iados que dec iden «de ja r» la Iglesia. D e s d e el p r i nc i p i o de 
los años o c h e n t a se ha p r o d u c i d o un é x o d o más b ien cons ide ra 
ble (Stat ist isches Bundesamt , 1986, 1989b; Zapf , 1977). Esta pé r 
d ida se c o m p e n s ó c o n la i nm ig rac ión de t raba jado res e x t r a n j e r o s 
ca tó l i cos y sus famil ias. 

A u n q u e la mayo r ía de la pob lac ión está afi l iada a una Iglesia, son 
pocos los que se imp l ican ac t i vamen te . Esto desde luego o c u r r e 
en el caso de los p r o t e s t a n t e s , c o m o se puede o b s e r v a r en su 
asistencia a los serv ic ios ( C u a d r o 3) . En 1960, tan só lo un 6 % 
asistía a los serv ic ios re l ig iosos un d o m i n g o cua lqu iera , p o r c e n t a j e 
q u e descend ió a só lo un 4 % en 1990. Los ca tó l i cos han m a n t e 
n i d o un m a y o r nivel de asistencia que los p ro tes tan tes , p e r o 
t a m b i é n ha descend ido su g r a d o de imp l i cac ión : en 1960 casi 
un 50 % asistía a misa t o d a s las semanas, p o r c e n t a j e que había 
descend ido a la m i t ad , un 24 %, en 1990 (Stat ist isches Bundesamt , 
1987a, 1989a). 

La d i sm inuc ión de bodas rel ig iosas y de baut izos ev idenc ia un 
m o d e r a d o a p o y o a la secu lar izac ión . N o p o d e m o s d is t ingu i r e n t r e 
ca tó l i cos y p r o t e s t a n t e s , p e r o en el p e r í o d o de 1960 a 1987 ha 
descend ido el p o r c e n t a j e de bodas of ic iadas en una Iglesia p o r un 
c lé r igo de un 8 0 % a un 55 % en la Repúbl ica Federa l . D u r a n t e 
es te m i s m o p e r í o d o , han descend ido los baut izos de rec ién nac i 
d o s de un 97 % a un 79 %. A pesar de este descenso en el 
p o r c e n t a j e de bodas rel ig iosas y baut izos , la Iglesia sigue es tando 
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impl icada en una i m p o r t a n t e mayo r ía de t o d o s los m a t r i m o n i o s 
y nac im ien tos (Stat ist isches Bundesamt , 1987a, 1989a). 

N o r m a l m e n t e , las apo r t ac i ones f inancieras son ind icadores signi
f icat ivos de la re l ig ios idad. En A leman ia este i nd i cador es algo 
m e n o s ev iden te , p o r q u e el g o b i e r n o federa l recauda el i m p u e s t o 
re l ig ioso de los af i l iados de las iglesias. Se ha p r o d u c i d o un a u 
m e n t o s igni f icat ivo d u r a n t e los ú l t imos años en el i m p u e s t o r e l i 
g ioso pe r cápi ta, p r o b a b l e m e n t e a causa de la inf lac ión más que 
p o r una m a y o r re l ig ios idad. Se pueden ev i ta r los impues tos r e l i 
g iosos abandonando la Iglesia y el h e c h o de que casi un 90 % siga 
af i l iado a ella y pagando d e m u e s t r a un c o m p r o m i s o re l ig ioso. Los 
dona t i vos v o l u n t a r i o s t a n t o de ca tó l i cos c o m o de p ro tes tan tes 
son más bien m o d e s t o s , p e r o han i do en a u m e n t o d u r a n t e los 
ú l t imos 25 años. Así , p o r e j emp lo , los dona t i vos pe r cápi ta para 
la o rgan izac ión «Pan P ro tes tan te para el M u n d o » han ascend ido 
de 0,6 pun tos en 1963 a 3,5 p u n t o s en 1987 (D iakon isches W e r k , 
1988). Se puede d is t ingu i r una tendenc ia parec ida en las a p o r t a 
c iones a « M i s e r e o r » , la pr inc ipa l o b r a de car idad cató l ica. En este 
caso, los ca tó l i cos d o n a r o n 3,3 ma rcos p e r capi ta a « M i s e r e o r » 
en 1978 y su a p o y o ascend ió a 4,8 m a r c o s pe r cápi ta en 1988 
(Bischóf l iches H i l f s w e r k , 1988). 

El c l e r o ha d i sm inu ido un p o c o . En 1964, la Iglesia Ca tó l i ca tenía 
un sace rdo te p o r cada 1.000 af i l iados y esta re lac ión descend ió 
a 0,96 p o r cada 1.000 en 1987. Las d i f icu l tades que se le p r e s e n 
tan a la Iglesia Ca tó l i ca a nivel mund ia l para rec lu ta r sacerdo tes 
se hacen ev identes en la c i f ra de o r d e n a c i o n e s en A leman ia d u 
ran te los ú l t imos años, que descend ió de 473 en 1985 a tan 
só lo 163 en 1978, aunque vo l v i ó a ascender a 240 en 1986 
(¡nformationszentrum Berufe und Kirche, 1987). H i s t ó r i c a m e n t e , los 
pas tores p ro tes tan tes atendían a más af i l iados que los sacerdo tes 
ca tó l i cos , s iendo és te el caso de A leman ia . En 1970 había 0,5 
pas tores p o r cada 1.000 af i l iados y 0,7 en 1987. Apenas se o b 
serva un c a m b i o en la c i f ra de h o m b r e s y mu je res que o p t a n p o r 
ser pas to res en A l e m a n i a O c c i d e n t a l . La c i f ra de es tud iantes ca
t ó l i cos que se f o r m a b a n para el sace rdoc io en 1960 e ra de 5.200 
m ien t ras que en 1973 eran 2.000 y desde ese año la c i f ra se ha 
estabi l izado a l r e d e d o r de los 3.000 (Hausch i ld y W i l k e n s , 1978; 
I n f o r m a t i o n s z e n t r u m Beru fe und K i r c h e , 1987). 

Las suscr ipc iones a revistas rel igiosas son abundantes . El n ú m e r o 
de revistas a u m e n t ó de f o r m a cons tan te en el p e r í o d o de 1975 
a 1987, p e r o su d i fus ión g lobal p e r m a n e c i ó re la t i vamen te cons 
tan te . Parece ser que se i n c r e m e n t ó el n ú m e r o de revistas y 
bo le t ines i n f o r m a t i v o s especial izados en temas re l ig iosos que se 
c r e a r o n d u r a n t e este p e r í o d o , p e r o se r e d u j o la audiencia de cada 
pub l i cac ión , de tal m a n e r a que p e r m a n e c i ó cons tan te el n ú m e r o 
t o t a l de suscr ipc iones a pub l icac iones per iód icas rel ig iosas. 
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U n a e n c u e s t a nac iona l ana l i zó de m o d o c o n t i n u o la f r e c u e n c i a 
c o n la q u e las fami l ias a lemanas rezaban , daban grac ias a D i o s 
0 bendec ían la mesa ( N o e l l e - N e u m a n n y Piel , 1983) . P lan teaba 
la s igu ien te p r e g u n t a : « H a y cosas q u e se hacen h a b i t u a l m e n t e 
en algunas fami l ias p e r o n o en o t r a s . Po r e j e m p l o , si r e c u e r d a 
su in fanc ia , ¿rezaba an tes o después de las com idas?» En 1965, 
un 62 % c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e , p e r o el p o r c e n t a j e d e s c e n 
d i ó a un 4 7 % en 1982. A c o n t i n u a c i ó n , se p r e g u n t ó si la fam i l i a 
reza a c t u a l m e n t e a la h o r a de la c o m i d a . En 1965, un 29 % lo 
hacía s i e m p r e , un 1 7 % a veces y un 5 4 % nunca . D u r a n t e los 
s igu ien tes d iec i s i e te años , f ue d e s c e n d i e n d o el p o r c e n t a j e de 
fami l ias q u e rezaban a la h o r a de la c o m i d a : en 1982 s ó l o u n 

1 I % rezaba c o n r e g u l a r i d a d , un 1 4 % lo hacía a veces y un 
75 % nunca . Esta encues ta d e m u e s t r a que ha d e s c e n d i d o e n o r 
m e m e n t e la c o s t u m b r e del r e z o fam i l i a r a la h o r a de la c o m i d a , 
hasta e l p u n t o de q u e , en 1982, t an s ó l o una de cada c u a t r o 
fami l ias rezaba a veces . 

Una m i n o r í a de a lemanes lee la Biblia, m ien t ras que a p r o x i m a d a 
m e n t e un 6 0 % de los encuestados e n t r e 1966 y 1978 a f i rmaban 
n o leer la «nunca» . El po r cen ta j e de los que «en escasas ocas io 
nes» leen la Bibl ia a u m e n t ó de un 1 7 % a un 2 2 % . Los l ec to res 
«ocas iona les» descend ie ron de un 15 % a un I I % y só lo un 5 % 
a f i rmaba lee r « c o n f recuenc ia» la Bibl ia. 

A l r e d e d o r de un 40 % de la pob lac ión c ree en la v ida más allá de 
la m u e r t e , p o r c e n t a j e que ha p e r m a n e c i d o re l a t i vamen te c o n s t a n 
t e desde 1960 ( C u a d r o 2) . A p r o x i m a d a m e n t e un 3 0 % rechaza la 
idea de una v ida más allá d e la m ü e r t e , y el 30 % res tan te está 
indec iso (Instituí für Demoskopie, 1992). Las encuestas long i tud ina 
les han s e r v i d o para d o c u m e n t a r los camb ios en la acep tac ión de 
las d o c t r i n a s y c reenc ias eclesiásticas. El p o r c e n t a j e de ca tó l i cos 
que r e s p o n d i e r o n a f i rma t i vamen te a estas preguntas descend ió de 
un 4 9 % en 1970 /71 , a un 38 % en 1982. La pé rd ida de fe y de 
obras piadosas r e s u l t ó s ign i f icat ivamente m a y o r e n t r e los p r o t e s 
tantes , g r u p o en el que el po rcen ta je descend ió de un 37 % a 
un 1 4 % ( N o e l l e - N e u m a n n , 1974; 1983; 1984). 

En una encuesta real izada suces ivamente en 1978, 1984 y 1988 
se d e m o s t r ó un l igero descenso en el nivel de sat isfacción c o n la 
Iglesia exp resada p o r los af i l iados. En t re los ca tó l i cos , el p o r c e n 
ta je de af i l iados « m u y sat is fechos» bajó de un 9 % a un 8 %, 
m ien t ras que los « m u y insat is fechos» a u m e n t a r o n de un 26 % a 
un 3 0 % (Stat ist isches Bundesamt , 1989b). 

En estas encuestas parece d e m o s t r a r s e una tendenc ia genera l el 
l en to a b a n d o n o de la Iglesia ins t i tuc iona l y un m o d e s t o a u m e n t o 
de la re l ig ios idad persona l . 
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Conc/us/ones 

Las organ izac iones rel ig iosas d e s e m p e ñ a r o n un papel f undamen ta l 
en la r e c o n s t r u c c i ó n de la soc iedad a lemana t ras la segunda gue 
r r a mund ia l . Los lazos ins t i tuc iona les han c o n s e r v a d o la in f luencia 
de las Iglesias ca tó l i ca y lu te rana en la soc iedad a lemana. 

1. La autonomía de otras instituciones sociales en Alemania Occiden
ta l es hoy algo mayor que hace treinta años. N o obs tan te , la 
pos i c ión ins t i tuc iona l de la Iglesia c o m o d i s t r i b u i d o r a de ser
v ic ios sociales y asistencia públ ica, j u n t o al i m p u e s t o re l ig ioso 
r ecaudado p o r el Estado, sigue garan t i zando a las o rgan iza
c i ones re l ig iosas una pos i c i ón signi f icat iva en el g o b i e r n o 
a lemán. 

2. Se ha producido un aumento significativo de la implicación ecle
siástica en asuntos mundanos referentes a los derechos humanos, 
la pobreza mundia l y la protección del medio ambiente. A l m is 
m o t i e m p o , pers is ten las p r e o c u p a c i o n e s t rad ic iona les s o b r e 
el pecado , el c ie lo y el i n f i e rno . Parece ser que las Iglesias 
han a m p l i a d o su t e m á t i c a para abarcar p reocupac iones de 
ac tua l idad, a la par que m a n t i e n e n su a tenc ión en «la v ida 
más allá de la m u e r t e » . 

3. Muchos creencias tradicionales ya no se consideran tan inviolables 
como antes y ha descendido espectacularmente la actividad reli
giosa. Parece ser que los a lemanes conservan sus v íncu los 
ins t i tuc iona les , p e r o han r e d u c i d o m u c h o su imp l i cac ión r e 
l igiosa pe rsona l . 

L a r e l i g i ó n e n las s o c i e d a d e s p o s t i n d u s t r i a l e s 

N u e s t r o repaso de la re l ig ión en las c u a t r o soc iedades d u r a n t e 
los ú l t i m o s t r e i n t a años c o r r o b o r a la a f i rmac ión de H u n t e r de 
que la re lac ión e n t r e m o d e r n i z a c i ó n , indus t r ia l i zac ión , u rban iza
c i ón y re l i g ión es m u c h o más c o m p l e j a que una s imp le «desapa
r i c i ón ins t i tuc iona l de esta ú l t i m a » ( H u n t e r , 1983: I I ) . Este a u t o r 
a r g u m e n t a q u e la m o d e r n i d a d y la re l ig ión están impl icadas en un 
i m p o r t a n t e rega teo , o negoc iac ión , que g e n e r a l m e n t e da lugar a 
«una a c o m o d a c i ó n m u t u a , una p e r m u t a m u t u a o inc luso un c r e 
c i m i e n t o s i m b i ó t i c o » . En una c o m p a r a c i ó n de las re l ig iones en 
Ho landa , Japón y Estados U n i d o s (Sasaki y Suzuki , 1987), se l legó 
a la c o n c l u s i ó n de que «la secu lar izac ión n o puede cons ide ra rse 
c o m o un f e n ó m e n o g loba l de las sociedades m o d e r n a s » (p. 1055). 

C o n el su rg im ien to del p lura l ismo es t ruc tu ra l racional c o m o par te 
de la mode rn i zac ión , se ha p r o d u c i d o una m a y o r au tonomía inst i -
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tuc iona l en las cua t ro sociedades. La au tonomía inst i tuc ional más 
pronunc iada se da en Q u e b e c , aunque tamb ién se puede observar 
en las o t ras t res sociedades. Se ha p o d i d o observar c la ramente 
c ó m o se han a c o m o d a d o m u t u a m e n t e la re l ig ión y las o t ras inst i 
tuc iones sociales y han aparec ido d i ferentes pautas de camb io de 
las inst i tuc iones sociales, en f o r m a in te rdepend ien te . El paso hacia 
la au tonomía ha s ido s o r p r e n d e n t e en Quebec : de una ins t i tuc ión 
rel igiosa del b ienestar y un g o b i e r n o c o n t r o l a d o en gran med ida 
p o r la Iglesia Cató l ica, a un Estado civi l . Las inst i tuc iones sociales 
han alcanzado una m a y o r au tonomía f ren te a la rel ig ión en Q u e b e c 
y, en m e n o r medida, en Francia, sociedades en las que una única 
re l ig ión jugaba un papel inst i tuc ional dominan te . C o n la industr ia l i 
zación y la modern i zac ión de estas dos sociedades y con el surg i 
m i e n t o de una m a y o r d ivers idad cu l tu ra l , la Iglesia Cató l i ca ha s ido 
incapaz de conservar su pos ic ión . Se han reorgan izado ambas so
ciedades de tal manera que se ha r educ i do en gran med ida la 
pos ic ión de la Iglesia. Privada de su presencia inst i tuc ional en Q u e 
bec y en Francia, la Iglesia Cató l i ca parece estar negociando o t ras 
fo rmas de inf luir en la sociedad. En Q u e b e c , la re l ig ión ha regateado 
c o n o t ras inst i tuc iones sociales para conservar su influencia, sob re 
t o d o en la educac ión. La presencia de líderes eclesiásticos c o m o 
conse jeros de Jacques D e l o r s , pres idente de la C o m i s i ó n de la 
C o m u n i d a d Económica Europea, ejempl i f ica el i n ten to de las o rga
nizaciones religiosas en Francia de fo r ja r nuevas relaciones con 
o t ras inst i tuc iones sociales. 

La exper ienc ia ha s ido bastante d i f e ren te en Estados U n i d o s y en 
A leman ia . La c o n s t i t u c i ó n de Estados U n i d o s establece la separa
c i ón e n t r e Iglesia y Estado, p e r o gran pa r te del t e j i d o social de 
la soc iedad n o r t e a m e r i c a n a se basa en los va lo res c r is t ianos . C o 
m o ins t i tuc iones . Iglesia y G o b i e r n o están separados, p e r o el p r o 
t e s t a n t i s m o e je rce una cons ide rab le in f luenc ia i nd i rec ta s o b r e 
o t r a s ins t i tuc iones sociales a t ravés de una re l ig ión civi l que se 
basa en los va lo res c r i s t ianos t rad ic iona les . A d e m á s , la d ivers idad 
re l ig iosa ha h e c h o pos ib le que las Iglesias o con fes iones ind iv idua
les o c u p e n pos ic iones ins t i tuc iona les en var ias ocas iones, sin p r o 
v o c a r m a y o r t e m o r a la o p r e s i ó n p o r pa r te de una re l ig ión d o 
m inan te . Po r ú l t i m o , la separac ión cons t i t uc iona l e n t r e Iglesia y 
Estado ha p e r m i t i d o que las d iversas con fes iones p r o c l a m e n p ú 
b l i camen te sus va lo res y e jerzan p res ión a f a v o r de una legis lación 
en defensa de los m i s m o s . 

A leman ia , c o n sus dos re l ig iones pr inc ipa les, ha seguido un m o 
d e l o más c e r c a n o al de Estados U n i d o s que al de Francia y Q u e 
bec. Después de la segunda g u e r r a mund ia l , la Iglesia Ca tó l i ca y 
la Lu te rana sup l i e ron a las ins t i tuc iones pol í t icas y sociales des
t ru idas y, desde e n t o n c e s , han m a n t e n i d o unas pos ic iones i ns t i t u 
c ionales i m p o r t a n t e s d e n t r o del Estado. En A leman ia , la re l ig ión 
aún conse rva una f u e r t e p resenc ia ins t i tuc iona l en la soc iedad a 
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t ravés de su papel en la d i fus ión del b ienes ta r social . Rec ien te 
m e n t e , la Iglesia P r o t e s t a n t e d e s e m p e ñ ó un papel dec is ivo en la 
reun i f i cac ión de A leman ia , n u t r i e n d o la «un i f i cac ión» , que p r e c i 
p i t ó la caída del M u r o de Ber l ín . La expe r ienc ia a lemana es un 
e j e m p l o r e p r e s e n t a t i v o de negoc iac ión e n t r e la re l ig ión y o t r a s 
ins t i tuc iones sociales para asumi r o m a n t e n e r un papel signif ica
t i v o en la soc iedad en t i e m p o s de camb io . 

En r e s u m e n , varias ins t i tuc iones sociales han a u m e n t a d o su a u t o 
nomía f r e n t e a la re l ig ión en las c u a t r o soc iedades, p e r o la re l ig ión 
ha negoc iado f o r m a s singulares para c o n s e r v a r una i m p o r t a n t e 
inf luencia ins t i tuc iona l . La m o d e r n i z a c i ó n n o parece aislar a la 
re l ig ión c o m o ins t i t uc ión m u c h o más de lo que aisla a o t r a s 
ins t i tuc iones sociales e n t r e sí. 

La re l ig ión organizada ac túa en el á m b i t o de los asuntos m u n d a 
nos en las c u a t r o soc iedades. N o se t r a t a de una act iv idad n o v e 
dosa para los g r u p o s re l ig iosos de estas soc iedades. Así , p o r 
e j emp lo , las Iglesias en Estados U n i d o s están desde hace t i e m p o 
impl icadas en la r e d u c c i ó n de los p r o b l e m a s sociales. A la p r e o 
cupac ión re l ig iosa p o r un p r o b l e m a par t i cu la r o p o r un c o n j u n t o 
de p rob lemas han segu ido a veces p e r í o d o s de inact iv idad po l í t ica 
o socia l . N o obs tan te , es tos p e r í o d o s de s i lenc io n o han supues to 
un a b a n d o n o p e r m a n e n t e del en foque m u n d a n o . Han surg ido 
nuevos p rob lemas , o se han v u e l t o a descub r i r o t r o s más an t i 
guos, en una suces ión de desper ta res re l ig iosos. En Q u e b e c y 
Francia, c o n una única re l ig ión d o m i n a n t e , n o se d iscu te exp l íc i 
t a m e n t e c o n tan ta f recuenc ia c o m o en Estados U n i d o s y A l e m a n i a 
el v íncu lo e n t r e este en foque m u n d a n o y la salvación. La re lac ión 
e n t r e la imp l i cac ión en asuntos m u n d a n o s y la salvación está i n 
tegrada en los va lo res ca tó l i cos y, p o r lo t a n t o , n o se expresa 
c o n tan ta f recuenc ia . En A l e m a n i a y en Estados U n i d o s , d o n d e 
las con fes iones c o m p i t e n p o r los af i l iados y p o r su pos ic ión en la 
soc iedad, se dec lara hab i t ua lmen te la i m p o r t a n c i a de al iviar la 
miser ia de los p o b r e s y de los o p r i m i d o s c o m o requ i s i t o para la 
salvación. 

El m o d e l o p rev i s to , cons i s ten te en da r un paso f i r m e y a m p l i o 
desde las act iv idades sagradas a las seculares, n o se ha ma te r i a l i 
zado en n inguna de las c u a t r o soc iedades. D e hecho , la Iglesia 
Ca tó l i ca ha p e r d i d o muchas pos ic iones ins t i tuc iona les en la lucha 
c o n t r a los p r o b l e m a s sociales en Q u e b e c y en Francia. Lo más 
i m p o r t a n t e es que ha hab ido un a u m e n t o de la imp l i cac ión en 
asuntos seculares d u r a n t e los ú l t imos t r e i n t a años, aunque sin 
abandonar del t o d o las p reocupac iones espi r i tua les. Es pe r fec ta 
m e n t e fac t ib le , si n o p robab le , que el f u t u r o nos depare un des
censo de la p r e o c u p a c i ó n re l ig iosa p o r los p r o b l e m a s sociales, 
seguido p o r una ser ie de desper ta res re l ig iosos, m ien t ras que la 
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p r e o c u p a c i ó n p o r los asuntos espi r i tua les seguirá una m a r c h a más 
u n i f o r m e . 

En el análisis de las c u a t r o soc iedades han sal ido a la luz d i fe ren tes 
m o d e l o s de ajuste o adaptac ión de las creenc ias y práct icas ind i 
v iduales. En Q u e b e c y en Francia, soc iedades en las que d o m i n a 
una única re l i g ión , se ha v i v i do un m a y o r descenso de la acep ta 
c ión de la d o c t r i n a , las práct icas y las creencias rel ig iosas. Este 
d a t o indica que en soc iedades c o m o la es tadoun idense y la ale
mana, en las que ex is te un p lu ra l i smo re l ig ioso, la insat is facción 
de los ind iv iduos c o n su Iglesia les l leva a buscar o t r a c o n cuya 
d o c t r i n a es tén de a c u e r d o , en vez de abandonar p o r c o m p l e t o el 
á m b i t o re l ig ioso . En A l e m a n i a se ha e x p e r i m e n t a d o un descenso 
más m o d e s t o de las creenc ias rel igiosas y una d i sm inuc i ón funda 
men ta l de algunas práct icas, s o b r e t o d o de la asistencia al t e m p l o . 
N o obs tan te , en o t r a s práct icas rel igiosas, ta les c o m o la af i l iac ión 
y el a p o y o f i nanc ie ro , se han m a n t e n i d o niveles más b ien a l tos . 
En Estados U n i d o s se ha c o n s e r v a d o una gran acep tac ión de D i o s 
y de los va lo res c r i s t ianos fundamenta les . A l m i s m o t i e m p o , ha 
hab ido un descenso m o d e r a d o de algunas act iv idades rel igiosas y 
un a u m e n t o de o t r as . 

Se siguen c e l e b r a n d o los grandes a c o n t e c i m i e n t o s de la v ida c o n 
r i tua les re l ig iosos. El bau t i smo de los rec ién nac idos, la c o n f i r m a 
c i ó n , el m a t r i m o n i o en la iglesia y un funera l re l ig ioso son e x p e 
r iencias p rop ias de la mayo r ía de los c iudadanos de las c u a t r o 
soc iedades analizadas. Para a lgunos, se t r a t a de las únicas ocas io 
nes en las que v is i tan la iglesia. N o obs tan te , pa rece ser que la 
re l ig ión a t r i buye un s igni f icado singular a es tos i m p o r t a n t e s pasos. 
El descenso de algunas práct icas rel igiosas t rad ic iona les n o es una 
señal de que la re l ig ión desaparezca. Han su rg ido nuevas f o r m a s 
de c u l t o , que tal vez n o se re f le jen en el r e c u e n t o rea l izado en 
las iglesias los d o m i n g o s . Los p rog ramas re l ig iosos e m i t i d o s p o r 
te lev is ión y rad io suponen para m u c h o s c iudadanos de las c u a t r o 
soc iedades una vía e l e c t r ó n i c a hacia D i o s . Son s o b r e t o d o las 
personas m a y o r e s las que a c o s t u m b r a n a v e n e r a r a D i o s desde 
la c o m o d i d a d de sus hogares. Las observac iones s o b r e las c u a t r o 
soc iedades p o n e n de man i f ies to que el p lu ra l i smo cu l t u ra l p r o p i o 
de la m o d e r n i d a d ha l levado a una m a y o r t o l e ranc i a an te las 
d i ferencias rel ig iosas. H o y en día es fácil e n c o n t r a r ca tó l i cos que 
asisten c o n sus amigos a los serv ic ios p ro tes tan tes y a p r o t e s t a n 
tes que se s ien ten c ó m o d o s en misa. 

T a m b i é n se pe rc ibe en las c u a t r o soc iedades una c lara t endenc ia 
a pasar de la Iglesia ins t i tuc iona l a la p r iva t izac ión de la expe r ienc ia 
re l ig iosa. Cada vez son más los que c o n c e d e n m a y o r i m p o r t a n c i a 
a una re lac ión persona l c o n D i o s y al d e s a r r o l l o de una «v ida 
m o r a l » , que a la asistencia al serv ic io re l ig ioso d o m i n i c a l . 
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A pesar de su v a l o r heu r í s t i co , la h ipó tes is de la secu lar izac ión 
n o se ha p o d i d o c o n f i r m a r en el análisis de la t r a n s f o r m a c i ó n 
re l ig iosa en estas c u a t r o soc iedades indust r ia les . N o se ha p o d i d o 
c o r r e l a c i o n a r la secu lar izac ión c o n la indus t r ia l i zac ión , u rban iza
c i ón y m o d e r n i z a c i ó n en n inguna de las c u a t r o soc iedades: Fran
cia, A l eman ia , Q u e b e c y Estados U n i d o s . Po r el c o n t r a r i o , se ha 
p r o d u c i d o una ampl ia gama de camb ios y adaptac iones , a m e d i d a 
que la re l i g i ón , j u n t o c o n o t r a s ins t i tuc iones sociales, se ha i d o 
a jus tando al c a m b i o social i n h e r e n t e a la indus t r ia l i zac ión . La r e 
l ig ión h o y en día n o es la m i s m a que hace t r e i n t a años, p e r o nos 
ha i m p r e s i o n a d o su capacidad de m a n t e n e r una presenc ia signif i 
cat iva en la soc iedad m o d e r n a . A u n q u e de f o r m a d i f e r e n t e en 
cada una de las soc iedades, la re l ig ión e je rce una in f luencia n o t a 
b le t a n t o s o b r e las ins t i t uc iones c o m o s o b r e las c reenc ias y ac
t iv idades ind iv iduales. 
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7. LA REDUCCION DE LA 
AUTORIDAD PERSONAL 

Theodore Caplow 





En este capí tu lo se e x p o n e n las p r ime ras conc lus iones de un 
t raba jo rea l izado p o r los m i e m b r o s del G r u p o In te rnac iona l de 
Invest igación para la Car tog ra f ía C o m p a r a d a del C a m b i o Social a 
la búsqueda de aspectos c o m u n e s en los per f i les de las tendenc ias 
sociales. En t re las tendenc ias aparecidas d u r a n t e este p e r í o d o en 
las c u a t r o soc iedades analizadas, p o d e m o s c i ta r las s iguientes: 

- la en t rada de mu je res casadas, espec ia lmente de las que t i enen 
n iños de c o r t a edad , en el m e r c a d o de t r aba jo ; A leman ia es el 
país d o n d e este m o v i m i e n t o ha t e n i d o una r e p e r c u s i ó n más 
déb i l , aunque n o desprec iab le ; 

- l a leg i t imac ión de las un iones l ibres, no ma t r imon ia les ; 

- un f u e r t e descenso de la fecund idad ; 

- la re la jac ión de las responsabi l idades paternas; 

- la deb i l i tac ión de los ant iguos tabúes c o n t r a la p rom iscu idad , los 
hi jos natura les y la h o m o s e x u a l i d a d ; 

- un desp lazamien to mas ivo del e m p l e o de o b r e r o s manuales p o r 
el de t raba jado res de o f ic ina; 

- una gran expans ión de la educac ión secundar ia y supe r i o r ; 

- un no tab le i n c r e m e n t o de las act iv idades e instalaciones de o c i o ; 

- una espectacular m e j o r a de los apara tos y equ ipam ien to d o m é s 
t i cos ; 

- e l descenso del e x t r e m i s m o po l í t i co ; 

- l a ins t i tuc iona l izac ión de los m o v i m i e n t o s sociales; 
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- la p ro l i f e rac ión de púb l i cos especial izados; 

- el desvanec im ien to de o d i o s co lec t i vos que parecían inmutab les : 
e n t r e burgueses y p r o l e t a r i o s , c r i s t ianos y jud íos , de recha e 
i zqu ie rda ; 

- un no tab le a u m e n t o de las c o m p r a s de bienes de c o n s u m o p o r 
hab i tan te ; 

- una gran expans ión de las reg lamentac iones bu roc rá t i cas , t a n t o 
públ icas c o m o pr ivadas. 

Las ins t i tuc iones que se han v i s t o obl igadas a adaptarse a las 
anted ichas tendenc ias - l a fami l ia , la iglesia, los c e n t r o s de ense
ñanza, los c e n t r o s de t r aba jo , las asoc iac iones de v o l u n t a r i o s , el 
g o b i e r n o - han m o s t r a d o una res is tenc ia cons ide rab le y han s ido 
capaces de conse rva r sus es t r uc tu ras y de f unc iona r sin i n t e r r u p 
c iones graves, a pesar de los camb ios radicales e x p e r i m e n t a d o s 
p o r las leyes, reglas y n o r m a s p o r las que se r igen. As í p o r 
e j emp lo , en estas soc iedades, la fami l ia sigue s iendo para la ma
y o r í a la un idad fundamen ta l de af i l iac ión, pese a las mayo res fac i 
l idades para el d i v o r c i o , al t r a b a j o de las mu je res c o n n iños pe
queños , a la t o l e ranc ia de la i leg i t im idad y a la desapar ic ión de las 
sanc iones legales a las un iones n o ma t r imon ia les . Las fábr icas 
de 1990 se parecen m u c h o a las de 1960, aunque la m a n o de 
o b r a t i ene d i f e ren te c o m p o s i c i ó n , se la se lecc iona de m o d o dis
t i n t o y se la d i r ige de o t r a manera . Lo m i s m o puede dec i rse de 
las un ivers idades, de los pa r t i dos po l í t i cos , de la pob lac ión de los 
ba r r i os res idencia les y de los m o v i m i e n t o s sociales. Los camb ios 
de f o r m a han seguido c o n gran r e t r a s o a los camb ios de f u n c i ó n . 

La ace lerac ión que e x p e r i m e n t ó en 1960 «el pau la t ino p r o g r e s o 
de la igualdad», o b s e r v a d o p o r T o c q u e v i l l e hace más de un siglo, 
se ha v i s to c o n f i r m a d a p o r las tendenc ias antes menc ionadas y se 
la re lac iona ( c o m o causa y c o m o consecuenc ia ) c o n varias i n n o 
vac iones tecno lóg icas y sociales. Las mu je res son dueñas de ser 
madres o no , gracias a los an t i concep t i vos de vía o r a l , al a b o r t o 
legal izado y a las faci l idades para la es te r i l i zac ión . Han e leg ido 
t e n e r m e n o s hi jos y, una vez e l im inado el t e m o r a los embarazos 
n o deseados, rec laman la m isma l i be r tad sexual que los h o m b r e s . 
Po r ende, las ob l igac iones paternas de los h o m b r e s se han v i s t o 
reduc idas. En t re t a n t o , los p r o g r e s o s de la técn ica indust r ia l han 
h e c h o que el t r aba jo sea m e n o s fa t igoso y más accesible a las 
mu je res , al t i e m p o que la t ecno log ía d o m é s t i c a ha r e v o l u c i o n a d o 
las tareas de la casa y ha c o n t r i b u i d o a a u m e n t a r el n ú m e r o y la 
v a r i e d a d de p r o d u c t o s de c o n s u m o de g ran d i f u s i ó n c o m e r c i a l ! 

En las c u a t r o soc iedades analizadas, las pautas de c o n s u m o d o 
m é s t i c o y persona l han e x p e r i m e n t a d o p ro fundas t r a n s f o r m a d o -
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nes, mot i vadas en p r i m e r lugar p o r la p rác t i ca desapar ic ión del 
serv ic io d o m é s t i c o de los hogares de los r i cos , y en segundo lugar 
p o r la adqu is ic ión un iversa l de e q u i p a m i e n t o d o m é s t i c o - f o n t a n e 
ría i n t e r i o r , ca lefacc ión cen t ra l , t e l é fonos , f r igor í f i cos , lavadoras, 
te lev is ión , a u t o m ó v i l e s - p o r los m o d e r a d a m e n t e pob res . En los 
serv ic ios se han o b s e r v a d o tendenc ias paralelas. Los med ios e d u 
cat ivos, antes reservados al uso exc lus ivo de los es t ra tos p r i v i le 
giados, se han a b i e r t o a la pob lac ión en te ra . A d e m á s , c o m o la 
educac ión f o r m a l ha p r e p a r a d o a los es tud iantes para f o r m a s 
sof ist icadas de o c i o , el p o b r e educado ha e m p e z a d o a ir a los 
c o n c i e r t o s s in fón icos y a jugar al golf. La a tenc ión sani tar ia se ha 
d e m o c r a t i z a d o de f o r m a s imi lar . Las visitas a d o m i c i l i o y el ser 
v i c io m é d i c o persona l i zado han de jado de estar reservados a 
qu ien pud ie ra pagar cua lqu ie r p rec i o , al t i e m p o que la tecno log ía 
méd ica más adelantada ha q u e d a d o al alcance de la mayor ía de 
la pob lac ión . 

En t res cor tas décadas, las cond ic iones de t raba jo , el o c i o y la v ida 
famil iar han e x p e r i m e n t a d o t rans fo rmac iones profundas y se ha 
recons t ru i do sob re nuevos pr inc ip ios el aparato de c o n t r o l social 
(Mendras, 1988; C a p l o w , 1991). La revo luc ión reflejada y rat i f icada 
p o r estos cambios ha s ido una rebe l ión c o n t r a la sociedad, más que 
c o n t r a el Estado, ta l c o m o se d e m o s t r ó con t o d a clar idad en la 
p r imavera de 1968. El r e t o n o fue un desafío a la au to r idad esencial 
del Estado; iba d i r ig ido c o n t r a la au to r idad personal de los func io 
nar ios y, más ampl iamente , c o n t r a la au to r idad personal de los 
super io res sob re los in fer iores en t o d a la es t ruc tu ra social. A u t o 
r idad, tal c o m o se uti l iza aquí el t é r m i n o , significa p o d e r legí t imo, 
es to es, coacc ión apadr inada p o r la co lect iv idad. El super io r en 
au to r idad con t r o l a las acciones de los subord inados, en v i r t u d de 
una franquic ia social que pone a su disposic ión los p remios y cas
t igos aprop iados. La au to r idad personal d i f iere de o t ras fo rmas de 
au to r idad en que la e jerce una persona y n o una colect iv idad y en 
que expresa la vo l i c ión a u t ó n o m a de dicha persona. Pero casi todas 
las fo rmas de au to r idad personal están incorporadas en una mat r i z 
inst i tucional que, p o r una par te , establece los límites en cuyo in te
r i o r puede ser e jerc ida legí t imamente, y p o r o t r a p roduce las san
ciones ex ternas - e n t r e ellas el ú l t imo recu rso a la v io lenc ia - que 
cons t i tuyen la legi t imidad. 

En estas soc iedades son f o r m a s convenc iona les de au to r i dad pe r 
sonal la de los padres , enseñantes, p a t r o n o s , d i r e c t o r e s , of ic iales, 
c lér igos y t o d o t i p o de jefes s i tuados p o r enc ima de las personas 
designadas c o m o sus subo rd i nados ; y t a m b i é n la au to r i dad más 
difusa de las personas que p e r t e n e c e n a una clase social supe r i o r , 
s o b r e qu ienes p e r t e n e c e n a o t r a i n fe r i o r . 

Los g o b i e r n o s t e m i e r o n al p r i nc i p i o ve rse amenazados p o r una 
rebe l i ón ant isoc ia l , p e r o p r o n t o se d i e r o n cuen ta de que el d e -
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b i l i t am ien to de la a u t o r i d a d persona l re fo rza r ía la suya p rop ia , p o r 
lo que h i c i e r o n causa c o m ú n c o n los i nsu r rec tos . Se d i o fue rza 
de ley a las ideologías revo luc ionar ias : f e m i n i s m o , an t i d i sc r im ina 
c i ó n , pa r t i c i pac ión , au to r rea l i zac ión . Se p r o c e d i ó a deb i l i t a r cada 
una de las f o r m a s de a u t o r i d a d persona l que habían e j e r c i d o el 
c o n t r o l social en estas soc iedades y a sust i tu i r las al m e n o s en 
pa r te p o r la a u t o r i d a d co lec t iva , que , en casi t o d o s los casos, 
t o m ó la f o r m a de una reg lamentac ión bu roc rá t i ca . En t re las f o r 
mas de a u t o r i d a d persona l más afectadas, se e n c u e n t r a n la que 
ejercían los d i r e c t o r e s s o b r e los t raba jadores , los h o m b r e s s o b r e 
las mu je res , los padres s o b r e los h i jos, los amos s o b r e los sir
v ientes, los maes t ros s o b r e los d iscípulos, los sace rdo tes s o b r e 
los fe l igreses, los of ic iales s o b r e los so ldados y los l íderes de los 
pa r t i dos s o b r e sus segu idores . Las consecuencias se e x t i e n d e n a 
t o d a la e s t r u c t u r a social . 

En t re 1960 y 1990, el r áp ido descenso de la re lac ión e n t r e el 
n ú m e r o de pues tos de t r aba jo manual y de of ic ina, j u n t o c o n la 
e l im inac ión de gran pa r te de las ocupac iones sucias y pel igrosas 
del s e c t o r indus t r ia l , han r e d u c i d o n o t a b l e m e n t e las d i ferenc ias 
visibles e n t r e jefes y emp leados . La mecan izac ión de la ag r i cu l t u ra 
ha t e n i d o e fec tos s imi lares. Mendras ha d e s c r i t o la c o n v e r s i ó n de 
los campes inos f ranceses, antes a tados a la t i e r r a , en unos e m 
pleados res iden tes en el c a m p o y obses ionados p o r la adqu is ic ión 
de bienes de c o n s u m o (Mendras , 1989: 28 -35 ) . Po r añad idura , ha 
desaparec ido casi p o r c o m p l e t o el f u e r t e c o n t r a s t e (visible t o d a 
vía en 1960) e n t r e los h o r a r i o s de t r aba jo d ia r i o - t a n t o c o m o 
e n t r e los ca lendar ios a n u a l e s - de los emp leados de o f ic ina y de 
los o b r e r o s . La r e d u c c i ó n de las d i ferencias en las cond i c i ones de 
t r aba jo podía haber s ido suf ic iente para rebajar la a u t o r i d a d de 
los superv i so res , capataces y d i r e c t o r e s ; p e r o , e n t r e 1960 y 1990, 
d icha t endenc ia se ha v i s to c o n s i d e r a b l e m e n t e re fo r zada p o r la 
i n t e r v e n c i ó n del Estado en las re lac iones e n t r e d i r e c t i v o s y t r a 
ba jadores , en f avo r de estos ú l t imos . En 1960 y en EE.UU. , n o 
e ra i n f r ecuen te que un capataz indust r ia l re fo rzase sus ó r d e n e s a 
puñe tazos . H o y , cua lqu ie r capataz que in tentase hacer lo m i s m o 
sería p r o b a b l e m e n t e a r r e s t a d o p o r malos t r a t o s y se demandar ía 
a la empresa p o r daños y per ju ic ios . En las c u a t r o soc iedades 
analizadas, la mayo r ía de los t r aba jado res t i enen c o n t r a t o s acog i 
dos a s istemas b u r o c r á t i c o s de reg lamen tac ión m u y deta l lada, que 
só lo p e r m i t e n a los superv iso res e je r ce r una a u t o r i d a d mín ima y 
e s t r e c h a m e n t e vigi lada. 

A n t e s , la a u t o r i d a d de los h o m b r e s s o b r e las mu je res podía pe r 
c ib i rse en va r ios escenar ios : en la fami l ia t íp ica, en la que el 
m a r i d o - p a d r e era el ún i co sus ten to y el encargado ú l t i m o de la 
discipl ina; en el lugar de t r aba jo , d o n d e lo n o r m a l e ra que los 
h o m b r e s superv isaran a las mu je res y ra ra vez al c o n t r a r i o ; en el 
s is tema educa t i vo , d o n d e se esperaba que las mu je res i n t e r r u m -
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p ieran sus es tud ios antes de l legar a las t i t u lac iones pro fes iona les 
supe r i o res ; en las iglesias, d o n d e no se pe rm i t í a a las mu je res ser 
ob ispos , sace rdo tes o m i n i s t r o s ; en los d e p o r t e s , d o n d e c o n f r e 
cuenc ia las mu je res e ran en t renadas p o r h o m b r e s , p e r o és tos 
nunca lo e ran p o r mu je res ; en la po l í t ica , d o n d e las mu je res 
vo taban p e r o r a r a m e n t e eran elegidas. N o se pe rm i t í a a las m u 
je res ingresar en la pol ic ía, hacerse so ldados ni c o n d u c i r vehícu los 
de t r a n s p o r t e . Las pac ientes femen inas eran t ra tadas n o r m a l m e n 
t e p o r m é d i c o s h o m b r e s ; los h o m b r e s rara vez lo e ran p o r m u 
je res médicas . En la mayo r ía de estas re lac iones sigue e x i s t i e n d o 
una venta ja mascul ina, p e r o sus f u n d a m e n t o s mora les han desa
pa rec ido . 

D e l m i s m o m o d o , la a u t o r i d a d persona l de los padres s o b r e los 
h i jos se ha r e d u c i d o p e r c e p t i b l e m e n t e desde 1960. La amp l iac ión 
de los es tud ios med ios , subvenc ionados c o n f o n d o s púb l icos , ha 
t e n i d o una consecuenc ia inesperada: la i ndepend izac ión de los 
ado lescen tes c o m o c o n s u m i d o r e s a u t ó n o m o s , aunque sigan v i 
v i e n d o en casa. Y a h o r a el Estado está d i spues to a i n t e r v e n i r en 
la re lac ión e n t r e padres e h i jos sin p r e v i o av iso. En EE.UU. , esta 
t endenc ia ha i do tan lejos que la re lac ión e n t r e un pad re y sus 
hijas está s i e m p r e expues ta a acusaciones de abuso sexual que se 
t o m a n m u y en se r io , cua lqu ie ra que sea su o r i g e n . 

En el o t r o e x t r e m o del c ic lo v i ta l , la p r o l o n g a c i ó n de la esperanza 
de v ida ( m e n o s marcada en A leman ia ) y la cons igu ien te d i lac ión 
de las herenc ias , j u n t o c o n los g i ros ideo lóg icos , pa rece haber 
r e d u c i d o la a u t o r i d a d de los padres s o b r e sus hi jos adu l tos . Esta 
r e d u c c i ó n se ref le ja en un no tab le i n c r e m e n t o de la exogamia 
e n t r e las clases, las con fes iones y las etnias; los padres de h i jos 
adu l tos n o son ya capaces d e i m p o n e r su p re fe renc ia p o r las 
un iones endogámicas . 

La a u t o r i d a d persona l de los p r o f e s o r e s s o b r e los a l umnos ha 
su f r i do un f u e r t e r e c o r t e en v i r t u d de las n o r m a s estatales y de 
las nuevas ideologías. En los niveles educa t i vos bajos, los m a e s t r o s 
han p e r d i d o gran pa r t e de su p o d e r de cast igo s o b r e los d isc ípu
los; en los niveles a l tos , la a u t o r i d a d que e jerc ían los p r o f e s o r e s 
in loco parent is s o b r e el c o m p o r t a m i e n t o y ac t i tudes de los es tu 
d iantes ha desaparec ido en la p rác t ica . 

En 1960, los sace rdo tes y m i n i s t r o s eclesiást icos de las pr inc ipa les 
con fes iones ten ían todav ía suf ic ien te a u t o r i d a d en las c u a t r o so 
c iedades para o r d e n a r a sus fe l igreses que observasen sus deberes 
re l ig iosos, y para i m p o n e r , s iqu iera en pa r te , p r o h i b i c i o n e s ec le
siásticas c o n t r a la f o r n i c a c i ó n , el a d u l t e r i o , el d i v o r c i o , la exoga
mia, las un iones i legí t imas, el a b o r t o , la h o m o s e x u a l i d a d , el su ic i 
d i o , la b lasfemia, la v io lenc ia d o m é s t i c a y la embr iaguez . En 1990, 
la m a y o r p a r t e de d icha a u t o r i d a d ha s ido abo l ida, b ien sea p o r 
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la res is tenc ia de los seglares, o p o r abd icac ión del c l e r o . Las 
pr inc ipa les iglesias cr is t ianas t o l e r a n hoy casi t odas las conduc tas 
que antes est igmat izaban o cast igaban. 

Se ha p r o d u c i d o t a m b i é n un dec l ive s imi lar de la a u t o r i d a d de los 
l íderes de los pa r t i dos s o b r e sus segu idores . En las c u a t r o soc ie
dades, los pa r t i dos po l í t i cos se han v u e l t o m e n o s a u t o r i t a r i o s y 
so l idar ios en este p e r í o d o ; los l íderes de los s ind icatos, de los 
m o v i m i e n t o s sociales y de los g r u p o s pa r l amen ta r i os han p e r d i d o 
la m a y o r pa r te de su capacidad de i m p o n e r dec is iones a sus 
segu idores . 

T a m b i é n se ha d e t e r i o r a d o la a u t o r i d a d , di fusa p e r o rea l , que 
solían e j e r ce r los m i e m b r o s de los es t ra tos sociales pr iv i leg iados 
en sus re lac iones c o n las clases m e n o s favorec idas . En EE.UU. , la 
e t i que ta de casta que marcaba la s u b o r d i n a c i ó n de los negros a 
los b lancos en todas las ocas iones en que se re lac ionaban, estaba 
todav ía in tac ta en 1960. H o y día ha desaparec ido p o r c o m p l e t o . 
La n o r m a de u rban idad que exigía una señal de de fe renc ia hacia 
las personas de c o n d i c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a más alta está desapa
r e c i e n d o ráp i damen te en las c u a t r o soc iedades analizadas. N o se 
t r a t a so lamen te de un asun to de f o r m a s ex te rnas : la de fe renc ia 
impl ica un g rado aprec iab le de c o n t r o l socia l . 

Las tendenc ias descr i tas hasta a h o r a var ían en los deta l les p e r o 
t i e n e n sent idos m u y c o h e r e n t e s . Inc luso las re lac iones más a u t o 
r i tar ias que pueden e n c o n t r a r s e h o y en estas soc iedades - m é d i 
cos c o n sus pac ientes, jueces c o n los l i t igantes, guard ianes c o n 
sus p r i s i o n e r o s - se ven cada día más somet idas a reglas b u r o c r á 
t icas y obl igadas p o r leyes y reg lamen tos que l im i tan la d i sc rec ión 
del s u p e r i o r y ampl ían los d e r e c h o s del s u b o r d i n a d o . 

La r e d u c c i ó n de la a u t o r i d a d persona l está conec tada i nex t r i ca 
b l e m e n t e a la r e d u c c i ó n parcial e i r regu la r de o t r a s f o r m a s de 
d i fe renc iac ión de status, acaecidas en estas soc iedades a p a r t i r 
de 1960. En aquel t i e m p o , cada una de ellas poseía un s is tema 
c o h e r e n t e de es t ra t i f i cac ión y, pese a las numerosas d i ferenc ias 
de deta l le , los c u a t r o s istemas se parecían e n t r e sí l o suf ic iente 
para p o d e r cons ide ra r l os en c o n j u n t o . N o e ra fácil desc r ib i r l os , 
p o r q u e envolv ían unas comple jas comb inac iones de status soc ioe 
c o n ó m i c o s , unos adsc r i t os y o t r o s adqu i r i dos o ganados, y p o r 
que algunos g r u p o s sociales estaban f u e r t e m e n t e ag lu t inados y 
o t r o s n o lo estaban. Pe ro los esquemas pr inc ipa les estaban c la ros . 
El núc leo e ra una escala ocupac iona l , i n f o rma l p e r o r e c o n o c i d a 
p o r t o d o s , que asignaba un v a l o r d i ferenc ia l (el p res t ig io o c u p a 
c iona l ) a cada t r a b a j a d o r mascu l ino . En cond i c i ones no rma les , 
d i c h o va lo r se t raspasaba a la fami l ia del t r a b a j a d o r y, d e n t r o de 
unos l ími tes ampl ios , d e t e r m i n a b a la r en ta d ispon ib le de la fami l ia 
y la ca tegor ía de clase de sus m i e m b r o s . Las mu je res , t raba jasen 
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o n o , t o m a b a n su ca tegor ía de clase de la ocupac ión del m a r i d o o 
del padre . 

H o y en día, en las c u a t r o soc iedades analizadas, la d i s t r i buc ión de 
la ren ta fami l ia r está m u c h o m e n o s v incu lada que antes al nivel 
ocupac iona l de un h o m b r e que gana el sus ten to y el c o n c e p t o de 
status de clase se ha h e c h o más nebu loso . En re lac ión c o n el 
p r i m e r p u n t o , el i ng reso de las mu je res en la pob lac ión act iva, el 
r e t r a s o del m a t r i m o n i o y el a u m e n t o del n ú m e r o de famil ias cuya 
cabeza es una mu je r , han r e d u c i d o la asoc iac ión e n t r e el p res t ig io 
ocupac iona l del h o m b r e y la r en ta fami l iar . La ren ta de una fami l ia 
de mi l i ta res en la que t a n t o el m a r i d o c o m o la m u j e r fue ran 
so ldados de t r o p a sería s u p e r i o r a la de o t r a en la que el m a r i d o 
fue ra of ic ial y la m u j e r se ocupase de la casa. A l m i s m o t i e m p o , 
en las c u a t r o soc iedades se ha as is t ido a una expans ión de las 
o p o r t u n i d a d e s especulat ivas: lo ter ías del Estado, bonos de a l t o 
r iesgo, super in f lac ión de los p rec ios de los solares, a u m e n t o c o n 
s iderable de las ganancias en d e p o r t e s y act iv idades recreat ivas y, 
s o b r e t o d o en EE.UU. , un e n o r m e f lu jo de rentas p r o c e d e n t e s 
del t r á f i co de d rogas y de o t r a s act iv idades ilegales. H o y , muchas 
de las grandes rentas fami l iares carecen de los signos t rad ic iona les 
de un status social e levado. 

A u n q u e en todas las soc iedades es ev iden te la desigualdad de 
rentas, s o b r e t o d o en EE.UU. d o n d e ha c r e c i d o b ruscamen te en 
el ú l t i m o decen io , la inf luencia del nivel de r en ta s o b r e el es t i lo 
de v ida ha descend ido n o t a b l e m e n t e desde 1960 y todav ía sigue 
ba jando. Ex is ten h o y en las c u a t r o sociedades m u c h o s más m i l l o 
nar ios que en 1960, p e r o só lo una pequeña f racc ión puede pe r 
m i t i r se lo que solía ser el p r iv i leg io fundamenta l de la opu lenc ia : 
la a u t o r i d a d s o b r e los s i rv ien tes . Los pob res que t rabajan n o han 
desaparec ido de n inguna de las sociedades analizadas, p e r o casi 
t o d o s t i enen t e l é f o n o y c o c h e y algunos viajan al e x t r a n j e r o c o m o 
tu r i s tas ; n o están s o m e t i d o s a n ingún c o n t r o l persona l e j e r c i do 
p o r los supe r i o res sociales y no están ob l igados a m os t r a r l es 
deferenc ia . El superáv i t de rentas de los r i cos n o se c o n v i e r t e , 
c o m o sucedía en el pasado, en a u t o r i d a d persona l , s ino que r e 
v i e r t e en un exceso de c o m p r a de bienes y serv ic ios. 

A p a r t i r de 1960, se ha a b i e r t o m u c h o el abanico de los p rec ios 
de a r t í cu los f u n c i o n a l m e n t e equ iva lentes ( C a p l o w , 1991: 137). En 
EE.UU., el a u t o m ó v i l más c a r o costaba, en 1960, unas siete veces 
más que el más ba ra to . H o y la re lac ión es de 9 5 : 1 . En los t ra jes 
de con fecc ión para h o m b r e , la re lac ión de p rec ios en 1960 e ra 
más o m e n o s de 4 : 1 . H o y se s i túa en t o r n o a 18:1. La re lac ión 
de las tar i fas aéreas, que e ra de 1,4:1, asciende hoy a más de 2 0 : 1 , 
si se c o m p a r a lo q u e cuesta un viaje de ida y vue l ta en el C o n 
c o r d e e n t r e N u e v a Y o r k y París, c o n el m i s m o viaje en v u e l o 
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chá r te r . El superáv i t de ingresos es a b s o r b i d o sin que se p r o p o r 
c ione demasiada u t i l idad a sus p e r c e p t o r e s . 

El ca rác te r cada vez más nebu loso de la ca tegor ía de clase se 
d e m u e s t r a c l a ramen te , en las c u a t r o sociedades, p o r la acep tac ión 
genera l de una nueva n o r m a que p r o h i b e apl icar res t r i cc iones n o 
mone ta r i as a la ven ta de bienes y serv ic ios. N i n g ú n h o t e l puede 
hoy negarse a a d m i t i r huéspedes que carezcan de signos visibles 
de una c o n d i c i ó n social elevada, c o m o era la c o s t u m b r e hace 
t r e i n t a años: las t iendas vaci lan en p o n e r en la calle a c l ientes de 
mala fama p o r t e m o r a las consecuenc ias legales; los méd i cos n o 
pueden negarse lega lmente a p res ta r asistencia prenata l a mu je res 
so l te ras . 

Las d i ferenc ias e n t r e los d iversos status de clase se pe rpe tuaban 
de generac ión en gene rac ión - y aún lo siguen h a c i e n d o - c o m o 
consecuenc ia de las d i fe ren tes posib i l idades de acceso a la e d u 
cac ión f o r m a l ; p e r o , gracias a la gran expans ión de las o p o r t u n i 
dades educat ivas o c u r r i d a e n t r e 1960 y 1990, la t rans fe renc ia 
in te rgenerac iona l de las ventajas e inconven ien tes sociales es aho 
ra m u c h o más i r regu la r y más difíci l de p r e d e c i r (salvo, ta l vez, 
en Francia). 

Po r supues to , la ant igua c o s t u m b r e de a f i rmar el s tatus social p o r 
exc lus ión n o ha desaparec ido , p e r o ya n o se est i la en n inguna 
pa r te . Los g r u p o s de la clase supe r i o r , que antes pod ían estab le
ce r c o m o n o r m a la endogamia - n o b l e s f ranceses, j u n k e r s a lema
nes, «b rahmanes» de B o s t o n - están a h o r a bastante res ignados a 
los m a t r i m o n i o s e x ó g a m o s de sus hi jos. Y c o m o la pe r t enenc ia 
a una línea genealógica de clase al ta ya n o garant iza una co loca 
c ión favorab le en la d i s t r i buc i ón ocupac iona l , ni el m a n t e n i m i e n t o 
de un es t i lo de v ida d is t ingu ido , el camb io no ha e n c o n t r a d o 
demasiada res is tencia. 

La inf luencia de la e tn ic idad s o b r e la a u t o r i d a d pe rsona l ha des
cend ido s ign i f ica t ivamente, e n t r e 1960 y 1990, en las c u a t r o so
c iedades analizadas, aunque e n t r e ellas ex is te una g ran d ivers idad 
de s i tuac iones étnicas. En EE.UU. , que ha t e n i d o una h i s to r i a de 
con f l i c tos é tn icos más t u r b u l e n t a que Francia o A l e m a n i a y una 
s i tuac ión é tn ica t o t a l m e n t e d i f e ren te a la de Q u e b e c , el g o b i e r n o 
federa l a b o l i ó pau la t inamente e n t r e 1957 y 1972 la legislación y 
el d e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o que obl igaban a los negros a queda r 
subo rd i nados a los b lancos en todas sus re lac iones persona les . 
Po r una ser ie de razones, e n t r e ellas la de fec tuosa o rgan izac ión 
de los s istemas es tadoun idenses de b ienestar , de c o n t r o l de d r o 
gas, de just ic ia c r im ina l y de sanidad, en ese m i s m o p e r í o d o h izo 
su apar ic ión una clase baja u rbana c o m p u e s t a de neg ros e hispa
nos, muchos ' de los cuales son huér fanos de padre , pob res , p r o 
cl ives a la v io lenc ia y res is tentes a la a u t o r i d a d . En Francia, la 
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c r e c i e n t e pob lac ión musu lmana puede carac te r izarse t a m b i é n c o 
m o una clase u rbana i n fe r i o r ; su in tegrac ión en la soc iedad f r a n 
cesa ha s ido lenta y di f íc i l . En A leman ia , la s i tuac ión de los t r a b a 
jado res inmig ran tes de o r i gen t u r c o , g r iego , i ta l iano y yugos lavo , 
que in tegran el m a y o r p o r c e n t a j e de la pob lac ión e x t r a n j e r a , es 
algo m e j o r , p e r o las leyes alemanas n o o t o r g a n la c iudadanía a 
los hi jos de padres e x t r a n j e r o s nacidos en el país y las pe rspec
t ivas de su i n teg rac ión f u t u r a n o están del t o d o claras. En el seno 
de estos g r u p o s des favo rec idos , la a u t o r i d a d persona l parece ser 
todav ía más déb i l que e n t r e la pob lac ión mayo r i t a r i a . 

Los va lo res ind iv iduales que e m e r g e n cuando se relaja la a u t o r i 
dad persona l f avo recen la l i be r tad de e lecc ión , n o só lo en re lac ión 
c o n las p re fe renc ias de c o n s u m o , s ino t a m b i é n c o n el m a t r i m o n i o 
y la pa te rn i dad , la v iv ienda, la c a r r e r a p ro fes iona l , las act iv idades 
de o c i o , las ac t i tudes y op in iones , la m o r a l y las c o s t u m b r e s y la 
apar ienc ia pe rsona l . En las c u a t r o soc iedades, f l o r e c e n h o y nuevos 
cu l t os re l ig iosos y nuevas ideologías seglares, al t i e m p o que la 
var iedad de act iv idades opc iona les desafía cua lqu ie r i n t e n t o de 
e n u m e r a c i ó n : hay c a m i o n e r o s que dan rec i ta les poé t i cos , mon jas 
que p ro tagon i zan campañas pol í t icas y abogados que se ded ican 
al bal let . Esta d ivers idad es más p r o f u n d a de lo que aparen ta : se 
e x t i e n d e al s igni f icado que cada u n o e n c u e n t r a en su p r o p i a v ida 
y a la f o r m a de re lac ionarse c o n los demás. 

El dec l ive de la a u t o r i d a d persona l l leva cons igo un cos te y un 
benef ic io . En p r i nc i p i o , el benef ic io espe rado es la exa l tac ión de 
la l i be r tad pe rsona l , y el cos te espe rado es el d e b i l i t a m i e n t o del 
c o n t r o l soc ia l ; p e r o los e fec tos c o n c r e t o s var ían m u c h o de una 
s i tuac ión a o t r a . Las organ izac iones m u y au to r i t a r i as t i e n e n ma
y o r e s p robab i l i dades de ganar en p r o d u c t i v i d a d e i n teg rac ión 
cuando se r e d u c e la a u t o r i d a d persona l , ta l c o m o suced ió , p o r 
e j emp lo , en las un idades mi l i t a res de EE.UU. e n t r e 1960 y 1990. 
Pe ro aquel las o rgan izac iones cuyas es t ruc tu ras eran desde el p r i n 
c ip io débi les, c o m o la iglesia ca tó l i ca en Francia, pueden resu l ta r 
m e n o s ef icaces. En las c u a t r o soc iedades, el dec l ive de la a u t o r i 
dad persona l ha s ido más c o s t o s o para las famil ias p o b r e s que 
para las r icas. En aquél las, la a u t o r i d a d del m a r i d o s o b r e la m u j e r 
y de los padres s o b r e los h i jos servía apenas para m a n t e n e r la 
fami l ia un ida, p o r lo que la p é r d i d a de la a u t o r i d a d y de las 
responsabi l idades que la acompañaban ha c o n t r i b u i d o a un n o t a 
ble a u m e n t o del n ú m e r o de hogares m o n o p a r e n t a l e s , de n iños 
abandonados y de ado lescen tes sin c o n t r o l . En las fami l ias p r ó s 
peras, regidas p o r una a u t o r i d a d que se apoya en unos r e c u r s o s 
abundantes y a m e n u d o exces ivos , ta l r e d u c c i ó n puede c o n t r i b u i r 
a la fe l ic idad de t o d o s sus m i e m b r o s . D e f o r m a s imi lar , la r e d u c 
c i ón de la a u t o r i d a d de los ge ren tes de las indust r ias alemanas, 
que t r a d i c i o n a l m e n t e e jerc ían un c o n t r o l exagerado , se re f le jó en 
una m e j o r a de la p r o d u c t i v i d a d , m ien t ras que una r e d u c c i ó n s i -
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mi la r en la indus t r ia n o r t e a m e r i c a n a , d o n d e el p o d e r de supe rv i 
s ión era m u c h o más déb i l , ha t e n i d o consecuenc ias desfavorab les 
s o b r e la p r o d u c t i v i d a d . 

U n a soc iedad sin m u c h a a u t o r i d a d persona l debe ser d i r ig ida c o n 
m a y o r con t i nu idad y t a c t o que o t r a cuyas ins t i tuc iones están d o 
tadas de fue r tes c o n t r o l e s i n t e r n o s . Bajo el nuevo o r d e n que 
empieza a surgi r , cua lqu ie r fa l lo b u r o c r á t i c o en la regu lac ión de 
las re lac iones sociales se t r a d u c e en d i f icu l tades e x t r a o r d i n a r i a s , 
c o m o las que padecen las personas sin hogar f i jo ; o en desajustes 
p r o f u n d o s , c o m o el a u m e n t o de los costes san i tar ios ; o en f la
g ran tes injust ic ias, c o m o la t rans fe renc ia masiva de r iqueza de los 
jóvenes a los v ie jos, que ha s ido una consecuenc ia inesperada del 
s is tema es tadoun idense de b ienestar ( C a p l o w , 1991 : 140). 

Pe ro la t endenc ia que ref le jan es tos resu l tados hace casi inú t i l 
cua lqu ie r i n t e n t o de parada o de invers ión a c o r t o p lazo. N o es 
p robab le que se res tau re la a u t o r i d a d persona l en la fami l ia, en 
la enseñanza, en el t r a b a j o , m ien t ras las bu roc rac ias - l a pr ivada 
t a n t o c o m o la p ú b l i c a - sigan amp l i ando su inf luencia regu lado ra 
en estas áreas. La c o n t i n u a expans ión de la t ecno log ía de la i n 
f o r m a c i ó n y la r ede f i n i c i ón de los ro les sociales que d icha nueva 
tecnología est imula, con t r ibuyen a ensanchar aún más tal influencia. 

En las c u a t r o soc iedades analizadas, han l legado a su p lena f l o r a 
c i ó n en el ú l t i m o d e c e n i o las dos grandes tendenc ias a largo p lazo 
que c o n tan ta c lar iv idenc ia a c e r t ó a p r o n o s t i c a r A lex i s de T o c -
quev i l le hace 160 años para la soc iedad occ iden ta l : p o r una pa r te , 
el pau la t ino p r o g r e s o de la igualdad; p o r o t r a , la cen t ra l i zac ión 
admin is t ra t i va . Se ha a b o l i d o la m a y o r pa r te de la a u t o r i d a d pe r 
sonal que antes regía los i nnumerab les y d i m i n u t o s r e d u c t o s de 
la soc iedad, de jando so lo al i nd i v iduo f r e n t e a las g randes co lec 
t iv idades. H o m b r e s y mu je res se han emanc ipado de su ant igua 
sumis ión a personas cercanas y eso les ha dado un a m p l i o aban ico 
de opc iones en muchas esferas de la v ida. Pe ro esta apa ren te 
l i be r tad d is imula su c r e c i e n t e sumis ión a unas of ic inas b u r o c r á t i 
cas que pueden ser m e n o s sensibles que aquel los ant iguos pa
t r o n o s . 
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En este cap í tu lo se pa r t e de la h ipótes is de que c u a n t o más c r e c e 
la comp le j i dad de las soc iedades nacionales se p r o d u c e n más c o n 
t ras tes de in tereses y de va lo res , que pueden de r i va r o n o en 
con f l i c tos ab ie r tos . El p r o b l e m a cons is te en c o m p r e n d e r p o r qué 
unos lo hacen y o t r o s n o . D e hecho , el análisis c o m p a r a t i v o de 
la i n f o r m a c i ó n recog ida acerca de con f l i c tos acaecidos en t r e s 
grandes soc iedades indust r ia les (Francia, la Repúbl ica Federal de 
A leman ia y Estados U n i d o s ) p e r m i t e obse rva r una tendenc ia hacia 
la sus t i tuc ión de los con f l i c tos v i o l en tos p o r o t ras f o r m a s n o 
v io lentas. 

D a m o s p o r supues to que las t r e s soc iedades han t e n i d o d i f e r e n 
tes t rad i c iones de r e s o l u c i ó n de con f l i c tos , p e r o espe ramos e n 
c o n t r a r alguna convergenc ia e n t r e ellas en el pasado rec ien te . En 
todas se r e c o n o c e que el c o n f l i c t o social t i ene sus benef ic ios y 
sus costes para una soc iedad d e m o c r á t i c a . Es p robab le que los 
benef ic ios to ta les del con f l i c t o superen a los costes , s i e m p r e que 
las f r o n t e r a s in te rpues tas e n t r e los bandos pr inc ipa les se e n t r e 
c r u c e n y que las coa l ic iones f o r m a d a s en t o r n o a un asun to d e 
t e r m i n a d o se d isuelvan cuando se p lantea o t r o d i f e ren te . Pe ro si 
las f r o n t e r a s de clase, pol í t icas, étn icas, rel igiosas e ideológicas 
co inc iden , d i v i d iendo a la soc iedad en facc iones i r reconc i l iab les 
(S immel , 1922; C o s e r , 1956), en tonces lo más p robab le es que 
los costes superen a los benef ic ios . La mayo r ía de los obse rva 
d o r e s de las t r e s soc iedades analizadas co inc iden en que esta 
especie de po la r i zac ión ha i do d i s m i n u y e n d o d u r a n t e el pasado 
m e d i o siglo, a med ida que se desvanecían las líneas de separac ión 
e n t r e ocupac iones de m o n o azul y de co rba ta , o e n t r e c u l t u r a 
u rbana y ru ra l , y se hacían más bo r rosas las ident idades étn icas, 
rel igiosas y de clase. 

Los con f l i c tos sociales f o m e n t a n no só lo los p rocesos i n teg rado -
res del s is tema social s ino t a m b i é n sus p rocesos de aprend iza je . 
I n fo rman a la soc iedad acerca de sus opc iones . El n ú m e r o de 
opc iones posib les es tan d e s m e s u r a d a m e n t e g rande que la soc ie-
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dad debe es tab lecer una je ra rqu ía p o r o r d e n de impo r tanc ia , que 
p res te más a tenc ión a unas opc iones que a o t ras , c o n lo cual se 
agudizan los con f l i c tos resu l tan tes . La i m p o r t a n c i a asignada a cada 
t e m a c o n c r e t o debe m e d i r s e e m p í r i c a m e n t e , p o r e j e m p l o anal i 
zando el c o n t e n i d o de los med ios de c o m u n i c a c i ó n . El o r d e n 
j e r á r q u i c o de i m p o r t a n c i a ra ra vez e x p e r i m e n t a camb ios p o r el 
hecho de que se haya resue l t o un con f l i c t o ; p o r lo genera l , los 
v ie jos con f l i c tos se sus t i tuyen p o r o t r o s nuevos que a t raen la 
a tenc ión del púb l i co . 

A u n q u e los da tos emp í r i cos son escasos, c r e e m o s obse rva r que 
se están desvanec iendo los con f l i c tos t rad ic iona les de ca rác te r 
re l ig ioso o indust r ia l y los que se re f ie ren a la leg i t im idad de las 
ins t i tuc iones pol í t icas, m ien t ras adqu ie ren i m p o r t a n c i a o t r o s nue
vos . En t re es tos ú l t i m o s p o d e m o s c i ta r los con f l i c tos e n t r e el 
s is tema labora l y el de b ienestar , e n t r e va lo res educa t i vos e in 
dust r ia les , e n t r e el o b j e t i v o eco lóg i co y el e c o n ó m i c o , así c o m o 
el con f l i c t o e n t r e los ro les de a m b o s sexos y el c o n f l i c t o e n t r e 
soc iedades industr ia l izadas y en vías de d e s a r r o l l o . 

Ta l vez sea o p o r t u n o hacer o t r a s observac iones genera les acerca 
del con f l i c t o socia l . Sin i n te racc ión social n o puede haber c o n f l i c t o 
social . A med ida que a u m e n t a el v o l u m e n de i n te racc ión debe 
a u m e n t a r t a m b i é n el po tenc ia l de c o n f l i c t o social . En el m u n d o 
actua l , que ha d e s a r r o l l a d o una d iv is ión del t r aba jo a escala m u n 
dial , un equ i l i b r i o mund ia l de l p o d e r y los r u d i m e n t o s de una 
cu l t u ra mund ia l , son i nnumerab les las d i ferencias de in tereses ca
paces de gene ra r con f l i c tos , p e r o pocas llegan a hacer lo . 

Las razones son ev iden tes . El c o n f l i c t o social l leva apare jados 
unos costes d i r e c t o s , en r e c u r s o s mater ia les y en energía humana 
y o t r o s i n d i r e c t o s en t é r m i n o s de p r o c e s o s i n t e r r u m p i d o s y 
o p o r t u n i d a d e s perd idas . A med ida que la soc iedad c rece en t a 
m a ñ o y en c o m p l e j i d a d , a m b o s t i pos de costes aumen tan d e s p r o 
p o r c i o n a d a m e n t e , hasta el p u n t o de que a h o r a resu l ta impos ib le 
s o p o r t a r tan ta d isens ión i n te rna c o m o en los t i e m p o s en que la 
soc iedad estaba m e n o s desar ro l lada . Po r o t r a pa r te , las func iones 
de in tegrac ión y de aprend iza je , p rop ias del con f l i c t o , resu l tan tan 
esenciales para la m o d e r n i z a c i ó n , que los reg ímenes despó t i cos 
que in ten tan s u p r i m i r los con f l i c tos i n t e r n o s suelen f racasar en 
sus ob je t i vos de m o d e r n i z a c i ó n . 

D e c l i v e r e l a t i v o d e l c o n f l i c t o v i o l e n t o 

La m o d e r n i z a c i ó n de la soc iedad r e q u i e r e un e levado v o l u m e n de 
con f l i c tos , p e r o c o m o el c o n f l i c t o v i o l e n t o resu l ta m u y c o s t o s o , 
se escogen f o r z o s a m e n t e m o d o s n o v i o l e n t o s , c o m o son la ac-
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t uac ión de los g r u p o s de inf luencia y la l i t igac ión. La tecno log ía 
de la v io lenc ia se ha desa r ro l l ado hasta un g r a d o de des t ruc t i v i dad 
ta l , que hace e s t r i c t a m e n t e p roh ib i t i va su apl icac ión. En este sen
t i d o , puede dec i rse que, en las c i rcunstanc ias actuales, so lamen te 
los países m e n o s desa r ro l l ados y los que están en vías de desa
r r o l l o pueden p e r m i t i r s e guer ras civi les o m o v i m i e n t o s gue r r i l l e 
ros . Estas observac iones co inc iden c o n la p r o p o s i c i ó n que hace 
N o r b e r t Elias en el sen t i do de que el p r o g r e s o de la c iv i l izac ión 
obl iga a los ind iv iduos y organ izac iones a p resc ind i r de la acc ión 
v io len ta y re fuerza el m o n o p o l i o estatal de la v io lenc ia legí t ima. 

La tendenc ia genera l hacia la d i sm inuc ión de la v io lenc ia en las 
sociedades indust r ia les avanzadas t i ene dos excepc iones p r inc ipa
les. En p r i m e r lugar, d icha tendenc ia n o parece afectar al s u b m u n -
d o c r im ina l que v ive en las grandes c iudades, espec ia lmente en 
Estados U n i d o s la tasa de c r ímenes v i o l en tos osci la en f u n c i ó n 
del t a m a ñ o de las sucesivas c o h o r t e s de ado lescentes mascul inos 
des favorec idos , p e r o la inc idenc ia de asesinatos, r o b o s y secues
t r o s , que se agudizó t a n t o en EE.UU. a p a r t i r de 1960, n o m u e s t r a 
una tendenc ia def in ida en Francia ni en A leman ia . 

Cabe alegar que la m a y o r pa r te de esta v io lenc ia está conf inada 
en unos sec to res u rbanos segregados, que se parecen a las so 
ciedades m e n o s desar ro l ladas en que t i enen rentas bajas, unas 
cond ic iones de v ida dep lo rab les y escasas o p o r t u n i d a d e s ; p e r o 
este a r g u m e n t o n o es del t o d o conv incen te . 

O t r a pos ib le i n t e r p r e t a c i ó n es que la c reac ión de los s u b m u n d o s 
c r im ina les es achacable en gran pa r te a unas pol í t icas públ icas 
inadecuadas. Este es el caso de las medidas asistenciales que f o 
m e n t a n la apar i c ión de famil ias m o n o p a r e n t a l e s y de la f o r m a de 
apl icar las leyes, que se ha t r a d u c i d o en que los de l i tos re lac io 
nados c o n el n a r c o t r á f i c o sean e x t r a o r d i n a r i a m e n t e rentab les en 
Estados U n i d o s . C u a n d o el Estado establece en el i n t e r i o r de 
zonas l imi tadas unas cond i c i ones que f o m e n t a n la de l incuenc ia , 
actúa i nadve r t i damen te en c o n t r a de la mayo r ía socia l , que t i e n d e 
hacia la r e d u c c i ó n de la v io lenc ia . 

La segunda e x c e p c i ó n de la t endenc ia a la d i sm inuc ión de la v i o 
lencia observada en los ú l t i m o s decen ios , es el a u m e n t o espec
tacu lar de la escala y m o r t a l i d a d de los med ios de v io lenc ia m o 
nopo l i zados p o r el Estado. Los m i s m o s g o b i e r n o s que rechazan 
la t o r t u r a p o r cons ide ra r la inhumana, p r o y e c t a n sin i nmu ta rse 
matanzas nuc leares de pob lac iones enteras . Las inh ib ic iones que 
res t r i ngen el uso i n t e r n o de la v io lenc ia n o se apl ican al uso 
e x t e r n o ; y aunque los s istemas de disuasión m u t u a s i r v i e ron para 
que las grandes po tenc ias indust r ia les se de fend ie ran unas de 
o t ras d u r a n t e casi m e d i o siglo, n o han i m p e d i d o que esas mismas 
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potenc ias e m p r e n d i e r a n o f o m e n t a r a n acciones mi l i t a res en d o 
cenas de países del T e r c e r M u n d o , desde C o r e a hasta I raq. 

O t r a ev i den te e x c e p c i ó n de la t endenc ia dec rec i en te hacia la v i o 
lencia se mani f ies ta en los d i s tu rb ios que aparecen de cuando en 
cuando en las nac iones industr ia l izadas: los d i s tu rb ios casi r e v o 
luc ionar ios de los años sesenta, las mani fes tac iones an t inuc leares 
de los se ten ta , las p ro tes tas ecologistas de los o c h e n t a , la ac t i v i 
dad de los neonazis a lemanes en los noven ta . Pe ro , si b ien es tos 
ep isod ios de escenograf ía po l í t ica se disfrazan c o n la r e t ó r i c a de 
la v io lenc ia , ra ra vez impl ican mayo res daños. 

En las soc iedades industr ia l izadas se ha hecho ev iden te el despla
z a m i e n t o de la v io lenc ia p o r o t r o s m é t o d o s de reso luc i ón de 
con f l i c tos en la segunda mi tad del siglo X X . Las largas y sangr ien
tas huelgas de la e ra a n t e r i o r han desaparec ido p r á c t i c a m e n t e y 
ex is te a h o r a una f u e r t e p res ión n o r m a t i v a t e n d e n t e a r e d u c i r la 
v io lenc ia en la v ida fami l iar , en los c e n t r o s docen tes , en el lugar 
de t r aba jo y en la po l í t ica. En la esfera pr ivada la inc idenc ia de 
c r e c i e n t e de la v io lenc ia va aparejada con un c r e c i e n t e r e c o n o c i 
m i e n t o de la misma, lo que c rea la i lus ión, p o r e j e m p l o , de que 
han a u m e n t a d o los casos de malos t r a t o s a las mu je res , c u a n d o 
lo c i e r t o es que parecen haber d i sm inu ido . En lo que c o n c i e r n e 
a la v io lenc ia públ ica, el e j e m p l o más espectacu lar de esta rec ien te 
tendenc ia se da en A leman ia . En t re 1918 y 1945 la h i s to r i a ale
mana e s t u v o marcada p o r i n t en tos revo luc i ona r i os , luchas cal le
jeras e n t r e bandas de izqu ierda y de de recha d u r a n t e la e ra de 
W e i m a r , t e r r o r i s m o de Estado d u r a n t e la época nazi y el d e r r u m 
b a m i e n t o genera l del o r d e n i n t e r i o r en los ú l t i m o s días de la 
segunda g u e r r a mund ia l . Los actuales ep isod ios de v io lenc ia p ú 
blica t i e n e n una in tens idad i n c o m p a r a b l e m e n t e m e n o r . 

Para ser más c o n c r e t o s , los da tos que o f r ece el P rog rama de 
D a t o s Mund ia les de Yale s o b r e los con f l i c tos acaecidos en A l e 
mania ind ican q u e las revuel tas f u e r o n f recuen tes e n t r e 1948 
y 1952, cuando la regu lac ión inst i tuc ional izada d e los con f l i c tos 
e ra todav ía escasa y a lcanzó nuevas cotas en 1968-72 c o n las 
mani fes tac iones estud iant i les c o n t r a la au to r i dad y c o n las m o v i 
l izaciones an t inuc leares y ecolog is tas de 1978-1982. D u r a n t e es
t o s t r e s p e r í o d o s , la inc idenc ia de a c o n t e c i m i e n t o s con f l i c t i vos en 
A l e m a n i a fue l evemen te s u p e r i o r a la med ia de qu ince países 
d e m o c r á t i c o s . En o t r a s palabras, la Repúbl ica Federal queda en la 
zona med ia del i n te rva lo de va r iac ión ; en genera l , los países pe
queños m u e s t r a n m e n o r f recuenc ia de con f l i c tos (Tay lo r , 1988). 
So lamente en un 4 % de las rec ientes mani festac iones pol í t icas se 
ha p r o d u c i d o algún inc iden te v i o l e n t o . En EE.UU. y en Francia la 
t endenc ia ha seguido una línea más o m e n o s paralela, excepc ión 
hecha de las f r ecuen tes y p ro longadas huelgas que i n t e r r u m p i e r o n 
los serv ic ios púb l icos f ranceses d u r a n t e los años c incuen ta y se-
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senta (y q u e a h o r a son m e n o s f recuen tes y más co r t as ) y de la 
inc idenc ia de la v io lenc ia de ca rác te r labora l en EE.UU. , que ha 
d i s m i n u i d o hasta desaparecer casi p o r c o m p l e t o . En la década de 
los o c h e n t a , se p r o d u j e r o n en Francia algunas p ro tes tas m u l t i t u 
dinar ias c o n t r a dec is iones relat ivas a temas educa t i vos y reg iona
les, p e r o f u e r o n esenc ia lmen te n o v io len tas . En EE.UU. , b r o t a r o n 
docenas de d i s t u rb i os de g randes d imens iones y m u y v i o l e n t o s 
d u r a n t e los ve ranos de los ú l t i m o s años sesenta. D e s d e en tonces , 
los ep i sod ios de v io lenc ia han s ido ocasionales y de escasa mag
n i t ud , c o n e x c e p c i ó n de los grandes d i s tu rb ios raciales de Los 
Ange les en 1 9 9 ! , que hasta a h o r a n o han t e n i d o im i tac iones . 

C o m p a r a c i ó n e n t r e las d i f e r e n t e s c u l t u r a s 
d e c o n f l i c t o 

C o n f l i c t o y r e s o l u c i ó n del c o n f l i c t o son a c o n t e c i m i e n t o s insepa
rables. C a d a c o n f l i c t o envue lve unas expecta t ivas expl íc i tas o i m 
plícitas acerca de la f o r m a en que será resue l t o ; y el escenar io 
de un c o n f l i c t o v iene a m e n u d o d i c tado p o r a lguno de los m é t o 
dos de r e s o l u c i ó n ex is ten tes . 

Vista en abs t rac to , la v io lencia es uno de los m é t o d o s básicos de 
reso luc ión de conf l ic tos . O t r o s dos m é t o d o s son , emp leando la út i l 
t e rm ino log ía de A l b e r t H i r schman (1970) , la huida y la palabra (el 
escape y la negociación) . La huida resuelve el con f l i c to i n t e r r u m 
p iendo o suspendiendo la re lac ión e n t r e las partes con tend ien tes . 
La palabra in ten ta reso lver lo p o r m e d i o de la persuasión verba l 
d i r ig ida hacia los antagonistas, hacia te rceras partes, o hacia ambos. 

Las d i f e ren tes cu l tu ras p resen tan d i fe ren tes pautas de r e s o l u c i ó n 
de con f l i c tos . Po r e x t r a ñ o que parezca, la c u l t u r a n o r t e a m e r i c a n a 
e jempl i f ica los t r e s m é t o d o s . Existe en N o r t e a m é r i c a una f u e r t e 
t r a d i c i ó n de con f l i c t os v i o l e n t o s , e n t r e el los los choques a r m a d o s 
e n t r e huelguistas y esqu i ro les , los l i nchamien tos , los d i s t u rb i os 
raciales y los m o v i m i e n t o s sociales v i o l en tos . Pe ro está t a m b i é n 
m u y ar ra igada la t r a d i c i ó n de la hu ida: la que sigue la pauta de 
levantar el c a m p o y marcha rse del pueb lo . N o ex is te en Eu ropa 
n inguna soc iedad en la que resu l te t an fácil para cua lqu ie ra de las 
par tes deshacer las re lac iones sociales. 

Pe ro en EE .UU. se cu l t iva t a m b i é n , c o m o m é t o d o de r eso l ve r 
con f l i c tos , la pa labra en sus d is t in tas var iantes : la o r a t o r i a , la p u 
b l ic idad, el deba te , la negoc iac ión . En n ingún o t r o país se da el 
caso de q u e un p e q u e ñ o g r u p o de amigos, r e u n i d o s para d e d i 
carse a su af ic ión favo r i t a , a d o p t e n los p r o c e d i m i e n t o s pa r l amen 
ta r i os c o n t e n i d o s en el Reg lamen to de O r d e n de R o b e r t s . En 
EE.UU. , lo hacen del m o d o más na tu ra l . U n agudo o b s e r v a d o r 
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e x t r a n j e r o , M iche l C r o z i e r , c o m e n t a así la i m p o r t a n c i a que los 
l íderes sindicales n o r t e a m e r i c a n o s c o n c e d e n a la negoc iac ión : 

«En el mundo laboral norteamericano de 1947, por el contrar io, 
hablar y negociar significan lo mismo. N o existen discursos abstrac
tos: se habla siempre a alguien, en este caso al patrono. Los nortea
mericanos tienen una confianza tal vez ingenua, pero maravillosamen
te humana, en el poder de la palabra: sigue hablando (dicen) y en
contrarás una solución. Los patronos, naturalmente, no quieren oír: 
son unos bastardos. Pero haz que te escuchen y se arreglarán las 
cosas. Después de todo , no son monstruos» (Crozier, 1984: 4). 

¿Acaso ex is te r e a l m e n t e en la t r a d i c i ó n n o r t e a m e r i c a n a más v i o 
lencia, más hu ida y más palabras, en r e s u m e n , más con f l i c tos p o r 
r eso l ve r que en Europa? Si es así, ¿por qué? U n a exp l i cac ión 
plausible es que , en Europa , los con f l i c tos se resolv ían t r a d i c i o -
na lmen te p o r la i n t e r v e n c i ó n de una a u t o r i d a d s u p e r i o r , ya sea 
la de un s o b e r a n o feudal o la del Estado nac iona l ; m ien t ras que 
en EE.UU. n o ha hab ido sobe ranos feudales y la a u t o r i d a d del 
g o b i e r n o nacional estaba hasta hace p o c o t i e m p o m u c h o más 
l im i tada que en n ingún Estado e u r o p e o . En EE.UU. , el c o n f l i c t o y 
su reso luc ión se d is t r ibu ían d e m o d o más « igua l i ta r io» : c u a n d o 
se necesi taba una a u t o r i d a d , se f o r m a b a una asoc iac ión que p u 
d ie ra e je rcer la . C o m o d i j o Tocquev i l l e , « D o n d e q u i e r a que a la 
cabeza de una nueva e m p r e s a se vea al g o b i e r n o en Francia, o a 
un h o m b r e de pos i c ión en Ing la ter ra , puede darse p o r seguro que 
en EE.UU. se e n c o n t r a r á una asoc iac ión» (Tocquev i l l e , 1840: 29 ) . 

C u a d r a p e r f e c t a m e n t e c o n este r e t r a t o el h e c h o de que , en nues
t r o t i e m p o , los n o r t e a m e r i c a n o s r e c u r r a n a la negoc iac ión para 
a r reg la r unos con f l i c tos que en Francia o en A l e m a n i a se r e s o l 
ver ían p o r la vía admin i s t ra t i va . 

La t r a d i c i ó n e u r o p e a cons ide ra la r eso luc i ón de con f l i c tos c o m o 
una f unc ión admin i s t ra t i va del Estado. Hasta hace m u y p o c o , los 
p o d e r e s que e jerc ían los g o b i e r n o s e u r o p e o s e ran m u c h o más 
amp l ios que los del g o b i e r n o federa l a m e r i c a n o y, p o r cons igu ien
t e , p rovocaban m u c h o más r e c e l o y res is tenc ia. A d e m á s , los Es
t ados e u r o p e o s poseían d i f e ren tes g rados de a u t o r i t a r i s m o ; n o 
só lo t ra taban de a r reg la r los con f l i c tos s ino de e r rad i ca r l os y, 
cons igu ien temen te , añadían nuevas d i f icu l tades. 

D e n t r o de las pautas c o m u n e s eu ropeas , ex is ten no tab les d i fe
rencias. Francia, en el esp í r i tu de su gran r e v o l u c i ó n , i ns t i t uyó un 
c o n c e p t o tan pa radó j i co c o m o el de la « i n s u r r e c c i ó n leg i t imada» 
(Mendras , 1988: 134). La clase po l í t i ca f rancesa r e c o n o c e y c o m 
p r e n d e esta moda l i dad de d e m o c r a c i a d i rec ta : el genera l D e G a u l -
le acep tó las revue l tas es tud iant i les de 1968 c o m o una señal de 
que debía d i m i t i r ; los inc identes de 1984 y 1986 supus ie ron un 
v e t o a los planes educa t i vos del g o b i e r n o . 
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Los a lemanes n o poseen una co lecc ión semejan te de i nsu r recc i o 
nes de masas que hayan t e n i d o é x i t o (y que p o r cons igu ien te 
hayan s ido legi t imadas p o r la h is to r ia ) excepc ión hecha de la 
« r e v o l u c i ó n de n o v i e m b r e » que t u v o lugar en A leman ia O r i e n t a l 
en 1968. Por el c o n t r a r i o , los a lzamien tos a b o r t a d o s que acae
c i e r o n d u r a n t e la repúb l i ca de W e i m a r se r ecue rdan c o m o m e 
d ios que p r e p a r a r o n el cam ino al T e r c e r Reich y los v i o l e n t o s 
ep isod ios que a c o m p a ñ a r o n el ascenso de H i t l e r al p o d e r n o 
t u v i e r o n nada de g l o r i osos . Por eso, los padres f undado res de la 
Repúbl ica Federal A l e m a n a , al d iseñar los mecan ismos c o n d u c e n 
tes a la r eso luc ión de con f l i c tos , se e n c o n t r a r o n an te un d i lema: 
el n u e v o Estado debía t e n e r la fo r ta leza suf ic iente para i m p e d i r 
ac tos v i o l e n t o s semejantes a los que socavaron la repúb l ica de 
W e i m a r , p e r o t a m b i é n debía soslayar los e l e m e n t o s a u t o r i t a r i o s 
y popul is tas del Reich nazi. «S t re i t ba re D e m o k r a t i e » fue la c o n 
signa del nuevo Estado. 

En la h i s to r ia de A leman ia , n o só lo la v io lenc ia po l í t ica t i ene una 
imagen des favorab le . La t i ene el c o n f l i c t o po l í t i co en genera l . La 
d e m o c r a c i a pa r lamen ta r ia y sus mecan ismos de reso luc ión de 
con f l i c tos n o están v incu lados , en la m e m o r i a co lec t i va de los 
a lemanes, a la c o n s t r u c c i ó n de una nac ión ni a su indus t r ia l i zac ión . 
Estos log ros f u e r o n o b r a del r ég imen a u t o r i t a r i o de B ismarck , 
que nac iona l izó las indus t r ias básicas, c o m o los f e r r o c a r r i l e s y los 
serv ic ios púb l icos , a la par que p ro teg ía a los empresa r i os cap i 
tal istas y a la clase o b r e r a c o n t r a sus ataques m u t u o s . La segur i 
dad social y el segu ro de d e s e m p l e o f u e r o n invenc iones or ig ina les 
del a u t o r i t a r i s m o a lemán. 

Las clases y los g r u p o s i nvo luc rados en la indust r ia l i zac ión de 
A leman ia n o se sentían oprimidos p o r el Estado ( c o m o es el caso 
en Francia), ni t a m p o c o independ ien tes del Estado ( c o m o sucede 
en EE.UU.) , s ino apoyados p o r él . La idea de que el Estado debía 
ocuparse de t o d o s los g r u p o s y s u p r i m i r los con f l i c tos e n t r e 
g r u p o s q u e d ó re fo r zada p o r la exper ienc ia negat iva de la r e p ú 
blica de W e i m a r , q u e n o fue aceptada en real idad p o r las é l i tes 
t rad ic iona les y r esu l t ó demas iado débi l para m a n t e n e r la paz e n 
t r e los g r u p o s de i zqu ie rda y de de recha , ambos igua lmente i m 
po r t an tes . El nac iona lsoc ia l i smo, que in ten taba res tab lecer el c o n 
senso nac ional , acabó p o r l i b ra r a A leman ia del sueño de una 
soc iedad sin con f l i c tos bajo la p r o t e c c i ó n de un s o b e r a n o f u e r t e 
p e r o b e n é v o l o . 

En r e s u m e n : t ras la segunda g u e r r a mund ia l , nuest ras t r e s soc ie 
dades par t ían de unas t r ad i c i ones de reso luc i ón de con f l i c tos m u y 
d i fe ren tes . En EE.UU. , se daba p o r supuesta la ub icu idad del c o n 
f l i c to social y se prac t icaban los t r e s m é t o d o s de reso luc ión de 
con f l i c tos . C u a n d o el g o b i e r n o federa l in te rven ía en los con f l i c tos 
i m p o r t a n t e s , ta l c o m o lo h izo c o n f recuenc ia c rec ien te a p a r t i r 
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de 1945, lo que se p r o p o n í a e ra regular p e r o n o s u p r i m i r el 
con f l i c t o , y en muchas ocas iones puso t o d o su peso en el p la t i l lo 
del más déb i l . 

En Europa , una de las pr inc ipa les responsabi l idades del Estado 
nacional fue la sup res ión del con f l i c t o social . La a c t i t u d f rancesa 
hacia el c o n f l i c t o social ha s ido p r o f u n d a m e n t e amb iva len te , d iv i 
d iéndose e n t r e la a d m i r a c i ó n p o r una a u t o r i d a d ef icaz y la g l o r i 
f icac ión de la r e v o l u c i ó n . Po r el c o n t r a r i o , A l e m a n i a tenía una 
t r a d i c i ó n de c o l a b o r a c i ó n es t recha e n t r e las clases sociales y el 
Estado y de d isgusto an te los con f l i c tos de clase. 

La rec ien te evo luc i ón ha l imado estas d i ferencias cu l tu ra les . En 
EE.UU. , el papel de l g o b i e r n o federa l en la regu lac ión de con f l i c tos 
es a h o r a s imi lar al de sus h o m ó l o g o s e u r o p e o s . El m o v i m i e n t o 
de los años o c h e n t a p o r la desregu lac ión n o i n t e r r u m p i ó la ex 
pans ión c o n t i n u a de las func iones federa les ; y las consecuenc ias 
de la desregu lac ión f u e r o n tan desastrosas que n o es p r o b a b l e 
que resuc i te en un f u t u r o p r ó x i m o . E n t r e t a n t o , los es tados e u 
r o p e o s han e v o l u c i o n a d o en sen t i do c o n t r a r i o , t r a n s f i r i e n d o f u n 
c iones del Estado a las asociac iones vo lun ta r ias y a las au to r i dades 
locales. La regu lac ión de con f l i c tos es, cada vez más, un asun to 
que c o r r e s p o n d e a los g r u p o s organ izados de in te reses . En este 
aspec to , A l e m a n i a parece haberse amer ican izado más que Francia. 
En un e s t u d i o c o m p a r a t i v o de las leyes de ambos países s o b r e la 
human izac ión de las cond i c i ones de t raba jo , se a t r i b u y e el f racaso 
de la ley f rancesa a la incapacidad de los s ind icatos y e m p r e s a r i o s 
para l legar a acue rdos ( G ó t t e l m a n n , 1983). La acep tac ión re la t i 
v a m e n t e lenta que ha t e n i d o en Francia la regu lac ión descen t ra 
lizada de los con f l i c tos se exp l ica pa rc ia lmen te p o r las g randes 
distancias sociales ex is ten tes e n t r e las par tes : los o rgan i smos o f i 
ciales, las asoc iac iones gremia les , los s ind icatos, los g r u p o s de 
in tereses. A l g u n o s p o l i t ó l o g o s hablan del «p lu ra l i smo f r agmen ta 
d o » de Francia, en c o n t r a s t e c o n el «p lu ra l i smo i n t e g r a d o » de 
EE.UU. y de la Repúbl ica Federal (Czada, 1983; L e h m b r u c h , 1984; 
Lehner , 1988: 4 6 ) . Pe ro la v e r s i ó n a lemana del p l u ra l i smo in te 
g r a d o está m u c h o más in tegrada que la n o r t e a m e r i c a n a . La c o o 
pe rac ión e n t r e g r u p o s de in tereses opues tos está ins t i tuc iona l iza
da c o n más f i r m e z a en A leman ia , aunque cabe p regun ta rse si d icha 
c o o p e r a c i ó n aguantará las tens iones p roduc idas p o r la reun i f i ca
c i ó n . 

La conve rgenc ia de los p rocesos de regu lac ión de con f l i c t os en 
las t r e s soc iedades analizadas no debe i n t e r p r e t a r s e c o m o la de 
sapar ic ión de sus t r ad i c i ones especiales: cen t ra l i zac ión adm in i s t r a 
t iva en Francia, c o l a b o r a c i ó n de g r u p o s de in te reses en A leman ia , 
a u t o r r e g u l a c i ó n p o r asociac iones vo lun ta r ias en Estados U n i d o s . 
Estas t r ad i c i ones son todav ía visibles, aunque es tén mod i f i cadas 
p o r las tendenc ias antes descr i tas. 



Los conflictos y su regulación 297 

U na n o v e d a d c o m ú n a las t r e s soc iedades es la m a y o r acep tac ión 
de la leg i t im idad del c o n f l i c t o d e n t r o del g r u p o y el r e c o n o c i m i e n 
t o de sus func iones posi t ivas. El r e c o n o c i m i e n t o de que el c o n 
f l i c to social es una carac te r ís t i ca n o r m a l y necesar ia de las soc ie 
dades comp le jas p r e s u p o n e una t endenc ia hacia la m o d e r a c i ó n 
del c o n f l i c t o y hacia la sus t i t uc ión de la v io lenc ia y de la hu ida 
p o r la pa labra. Es i n s t r u c t i v o v e r c ó m o ha o c u r r i d o esta sus t i t u 
c ión en unas ser ie de escenar ios de con f l i c t o . 

L u c h a d e c l a s e s y c o n f l i c t o s d e l e g i t i m i d a d 

C u a n d o h i zo su apar i c ión en Eu ropa el s is tema fabr i l , la o p o s i c i ó n 
e n t r e capi tal istas y o b r e r o s indust r ia les se e n t r e m e z c l ó c o n la que 
ya ex is t ía e n t r e la v ie ja clase feudal y la burguesía. En Francia, la 
r e v o l u c i ó n de 1789 u n i ó a los nuevos p r o l e t a r i o s , a los a r tesanos 
u rbanos y a una p a r t e de los campes inos c o n la rec ién nacida 
burguesía, en c o n t r a de los a r i s tóc ra tas p r o p i e t a r i o s de t i e r r as y 
el r e s t o de los campes inos . Esta con f i gu rac ión pe rs i s t i ó d u r a n t e 
t o d o el siglo X I X y p a r t e del X X en t o d o s los niveles de la o rga 
n izac ión soc ia l : repub l i canos c o n t r a m o n á r q u i c o s , rac iona l i smo 
c o n t r a re l i g i ón , co l ec t i v i smo c o n t r a ind iv idua l i smo, t r aba jado res 
c o n t r a p a t r o n o s . La co inc idenc ia e n t r e var ias líneas de c o n f l i c t o 
d iv id ió el país en dos par tes separadas casi p o r c o m p l e t o , que 
poseían d i f e ren tes pa t r ones de leg i t im idad pol í t ica: les deux Fran
cés que p r o t a g o n i z a r o n el affaire D rey fus . La clase o b r e r a f rancesa 
t a r d ó m u c h o en a d q u i r i r una iden t idad lo bastante f u e r t e para 
i n t r o d u c i r el c o n f l i c t o de clase indust r ia l p r o p i a m e n t e d i c h o , y el 
i n t e n t o nunca t u v o demas iado é x i t o . El an t iguo c o n f l i c t o acerca 
del ca rác te r po l í t i co , re l ig ioso y f i l osó f i co del Estado se rean ima 
p e r i ó d i c a m e n t e , c o m o o c u r r i ó d u r a n t e la larga cr is is de la i nde 
pendenc ia argel ina y todav ía n o se ha ex t i ngu ido . Pe ro el m e r o 
hecho de la ex is tenc ia de d icha f isura en la soc iedad f a v o r e c i ó la 
c o n c e n t r a c i ó n del p o d e r estata l . El Estado, t a n t o si lo g o b e r n a b a 
la de recha c o m o la izqu ierda, tenía que ser f u e r t e para p reva lece r 
s o b r e sus enemigos i n t e r n o s y para un i r las dos mi tades de la 
soc iedad c o n t r a las amenazas ex te rnas . 

A l e m a n i a l legó más t a r d e a la un idad nacional y a la indust r ia l iza
c i ó n , p e r o p u d o con f ia r t a m b i é n en la fue rza i n t e g r a d o r a del 
nac iona l i smo. Su clase o b r e r a se d e s a r r o l l ó más t a r d e que la 
f rancesa p e r o c r e c i ó más depr isa . D e s d e el p r i nc i p i o , t o d o s los 
i n ten tos de mov i l i za r a los t r aba jado res a lemanes para la lucha 
de clases se v i e r o n deb i l i tados p o r su r e s p e t o a la a u t o r i d a d en 
genera l y a la del Estado en par t i cu la r . C o n el t i e m p o , la clase 
o b r e r a l legó a al iarse i n c o n s c i e n t e m e n t e c o n la ant igua clase f e u 
dal que c o n t r o l a b a el apa ra to del Estado y podía p r o t e g e r l a c o n 
t r a una e x p l o t a c i ó n capi ta l ista ca ren te de res t r i cc iones . Esta al ian-
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za n o e ra i ncompa t i b l e c o n la va r ian te a lemana de la idea soc ia
l ista: se podía despo ja r a la burguesía de sus d e r e c h o s de p r o p i e 
dad y dárse los al Estado, sin q u e éste v ie ra m e r m a d a su a u t o r i d a d 
p o r el hecho de c o n v e r t i r s e en d e m o c r á t i c o y social ista. La lucha 
de clases en A l e m a n i a n o se re fer ía a la d i s t r i b u c i ó n de los r e 
cu rsos e c o n ó m i c o s , s ino a la leg i t im idad del o r d e n social . En es te 
aspec to , fue s imi lar a la s i tuac ión f rancesa, p e r o c o n un énfasis 
m u c h o m a y o r en el á m b i t o indus t r ia l . 

En EE.UU. n o había n ingún o r d e n feudal que d e r r i b a r , p o r lo que 
n o se p r o d u j e r o n con f l i c t os de leg i t im idad semejantes a los e u 
r o p e o s . Las d iv is iones más p ro fundas e n t r e los n o r t e a m e r i c a n o s 
eran de ca rác te r é t n i c o y estaban e s t r e c h a m e n t e entre lazadas c o n 
las re iv ind icac iones de soberanía del g o b i e r n o federa l y de los 
d i fe ren tes Estados. Estas cues t iones d i v i d i e r o n a la C o n v e n c i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l de 1787, de f i n i e ron la po l í t ica de la época de Jack-
son y c o n d u j e r o n d i r e c t a m e n t e a la G u e r r a C iv i l , en la que el 
p r o b l e m a de la esc lav i tud y el de la soberanía federa l f u e r o n 
inseparables y t u v i e r o n la m isma impo r t anc i a . Los m i s m o s p r o 
b lemas con t i núan d o m i n a n d o la po l í t ica n o r t e a m e r i c a n a actual . El 
p r o b l e m a é tn i co abarca n o só lo la s i tuac ión respect iva de los 
negros y los b lancos, s ino t a m b i é n de los p i o n e r o s y de los rec ién 
l legados, de los nat ivos y de los inmigran tes , de los anglosajones 
y de los h ispanos, inc luso de los p r o t e s t a n t e s y de los ca tó l i cos . 
En 1865 q u e d ó f i r m e m e n t e establec ida la supremacía del g o b i e r n o 
federa l , p e r o el a lcance de la a u t o r i d a d federa l es todav ía una 
cues t i ón sin reso lve r . En genera l , los repub l i canos ganan las e lec
c iones c o n su p r o m e s a de r e d u c i r l o ; los demóc ra tas , c o n su o f e r 
ta de amp l ia r l o . 

C u a n d o a finales del siglo pasado el c o n f l i c t o de clase en la i n 
dus t r i a h izo su p r i m e r a apar i c ión en la escena n o r t e a m e r i c a n a , 
tenía un ca rác te r m a r c a d a m e n t e é t n i c o ; p r á c t i c a m e n t e t o d o s los 
capi ta l is tas descendían de los p r i m e r o s inmigran tes b r i tán icos , 
m ien t ras que los t r aba jado res e ran en su m a y o r pa r t e inmigran tes 
rec ién ven idos de o t r a s par tes de Europa. C u a n d o se p r o d u j o el 
p r i m e r m o v i m i e n t o o b r e r o , se le t a c h ó de radical y an t iamer i ca 
n o . Cons igu ió p e n e t r a r algo en la indus t r ia pesada, p e r o nunca 
a t ra jo el a p o y o genera l del púb l i co y c o n el t i e m p o desaparec ió 
cuando t a n t o el g o b i e r n o federa l c o m o los de los d iversos Esta
dos se a l ia ron c o n las empresas . U n é x i t o algo m a y o r fue el que 
t u v o p o r la m isma época el m o v i m i e n t o agra r io y popu l i s ta , p e r o 
t a m b i é n fue s u p r i m i d o p o r la m isma coa l i c ión . C u a n d o f i na lmen te 
l legaron a EE.UU. las grandes organ izac iones o b r e r a s d u r a n t e la 
época del N e w Dea l , en los años t r e i n t a , t u v i e r o n cabida gracias 
a una vasta y c o n t r o v e r t i d a expans ión de la a u t o r i d a d federa l . La 
m a y o r pa r t e de los m o v i m i e n t o s sociales que han t r a n s f o r m a d o 
la soc iedad es tadoun idense desde 1960 se en f ren tan todav ía al 
m i s m o par de p r o b l e m a s : la cons ide rac ión social re la t iva de los 
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g r u p o s é tn icos y los jus tos l ími tes de la a u t o r i d a d federa l (Ca -
p l o w , 1991 : 2 /1 -213 ) . 

¿Qué ha suced ido c o n los con f l i c tos f rancés y a lemán acerca de 
la leg i t im idad del o r d e n po l í t i co y e c o n ó m i c o ? En A leman ia O c 
c identa l , rec ién t e r m i n a d a la segunda g u e r r a mund ia l , el legado 
a u t o r i t a r i o estaba t o t a l m e n t e desac red i tado , p e r o todav ía lo a p o 
yaba un 15 % del e l e c t o r a d o , que vo taba a los pa r t i dos de d e r e 
cha, y un 6 % de vo tan tes comun is tas . A finales de los años 
c incuenta , los pa r t i dos e x t r e m i s t a s habían desaparec ido del Par
l a m e n t o federa l . Los soc ia ldemócra tas , en el p r o g r a m a de G o d e s -
be rge r de 1959, a b a n d o n a r o n el o b j e t i v o de una e c o n o m í a soc ia
lista, sus t i t uyéndo la p o r una « e c o n o m í a social de m e r c a d o » y p o r 
la in tegrac ión de la Repúbl ica Federal A l e m a n a en el b loque oc 
c identa l . Por su pa r te , los s ind icatos cesa ron p o c o a p o c o de 
p r o c l a m a r la reo rgan izac ión co lec t i v i s ta de la e c o n o m í a . Las e n 
cuestas de o p i n i ó n m u e s t r a n una acep tac ión c rec ien te y d u r a d e r a 
de la e c o n o m í a de m e r c a d o y de las ins t i tuc iones par lamentar ias : 
este consenso se ha v i s to desaf iado, s imbó l i ca p e r o n o estadíst i 
camen te , p o r la r ec i en te reapar i c ión de la e x t r e m a derecha. 

El desa r ro l l o de una po l í t ica de consenso ha s ido en Francia más 
desigual. La po l í t i ca de la Q u i n t a Repúbl ica ha es tado d o m i n a d a 
p o r el r e c u e r d o de una pe l igrosa inestabi l idad que fue la carac
te r ís t i ca pr inc ipa l de la C u a r t a . A n t e la impos ib i l i dad de e l im inar 
el s is tema p lu r ipa r t i d i s ta de la C á m a r a de los D i p u t a d o s , se la ha 
de jado fue ra del c i r c u i t o ins ta lando un p res iden te m u y f u e r t e , 
e leg ido p o r un m é t o d o que r e d u c e la inf luencia de los pa r t i dos 
en el desempa te f inal . Po r este p r o c e d i m i e n t o , los pa r t i dos e x 
t rem is tas de i zqu ie rda y de de recha , que todavía t i enen bastantes 
pa r t i da r ios , quedan v i r t u a l m e n t e exc lu idos de la d e t e r m i n a c i ó n de 
la po l í t ica nac ional . 

En Francia c o m o en A leman ia , la leg i t imidad del o r d e n po l í t i co y 
e c o n ó m i c o n o e n c u e n t r a r e t o s ser ios en las re lac iones pol í t icas 
ni en las laborales. La lucha de clases ha pasado de m o d a f r e n t e 
al c o m p r o m i s o casi unán ime c o n el m e r c a d o y c o n las i ns t i t uc io 
nes democrá t i cas . 

Por el c o n t r a r i o , a lgunos o b s e r v a d o r e s pe rc iben una e r o s i ó n de! 
c o m p r o m i s o es tadoun idense c o n dichas ins t i tuc iones . Sidney V e r 
ba ha esc r i t o en El Regreso a la Cultura Cívica lo s iguiente: 

«En EE.UU. y Gran Bretaña, unas naciones donde, según vimos, es
taban tan extendidas (hacia 1960) dichas actitudes (cívicas) sustenta
doras de los sistemas democráticos, se observa una continua erosión 
de la confianza en el gobierno. Habíamos supuesto que otras naciones 
se moverían en la misma dirección "cívica" en que lo han hecho 
EE.UU. y Gran Bretaña; de hecho, estas dos naciones se han alejado 
de aquella posición» (Verba, 1980: 399). 
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Según se nos r e c u e r d a anua lmen te desde 1972 en los debates 
s o b r e el es tado de la nac ión , resu l ta innegable la pé rd ida de 
conf ianza en el C o n g r e s o , en el p o d e r e jecu t i vo y en los t r i b u 
nales, j u n t o c o n el descenso, in ic iado hacia 1960, de la par t i c ipa
c i ón e l ec to ra l . Pese a e l lo , no es del t o d o c i e r t o que dichas 
tendenc ias re f le jen un descenso real de l c o m p r o m i s o púb l i co de 
los n o r t e a m e r i c a n o s c o n las ins t i tuc iones democ rá t i cas y de m e r 
cado. Pocas voces c laman hoy , ni a la i zqu ierda ni a la de recha , 
p o r un camb io p r o f u n d o de las ins t i tuc iones no r t eamer i canas : 
menos que en n ingún o t r o m o m e n t o en los ú l t i m o s 2 0 0 años. El 
pueb lo está insat is fecho, p e r o no en rebeldía. 

A l parecer , los con f l i c tos de leg i t imidad carecen de t r a d i c i ó n y de 
f u t u r o en EE.UU. , y emp ieza a suceder lo m i s m o en los países de 
Europa O c c i d e n t a l . En A leman ia y en Francia (y t a m b i é n en Japón, 
España, Italia y Escandinavia) los v ie jos p rob lemas de leg i t im idad 
han caducado . V e a m o s a h o r a cuál es la s i tuac ión r e s p e c t o a los 
demás t i pos e t e r n o s de con f l i c tos : re l ig iosos, indust r ia les , é tn icos 
e in te rnac iona les . 

C o n f l i c t o s t r a d i c i o n a l e s e n t r a n s i c i ó n 

Han desaparec ido casi p o r c o m p l e t o los ant iguos con f l i c tos re l i 
g iosos: c le r i ca l i smo c o n t r a la ic ismo en Francia, p r o t e s t a n t i s m o 
c o n t r a ca to l i c i smo en A leman ia , c o m p e t e n c i a e n t r e var ias con fe 
siones en EE.UU., además de las d i fe ren tes var ian tes de an t i semi 
t i s m o que han f l o r e c i d o en d ichos países. Pe ro surgen p o r d o 
qu ie r nuevos con f l i c tos re l ig iosos: la po lém ica s o b r e el a b o r t o , de 
ca rác te r esenc ia lmente re l ig ioso, en EE.UU. ; el m o v i m i e n t o an t i 
árabe en Francia; y, p o r supues to , la c rec ien te amenaza del f u n -
damen ta l i smo is lámico, d i r i g i do n o t a n t o c o n t r a la c r i s t iandad c o 
m o c o n t r a las democrac ias occ iden ta les . 

T a m b i é n ha camb iado el con f l i c t o indus t r ia l , p e r o n o ha desapa
rec i do . D u r a n t e más de c ien años, el con f l i c t o e n t r e los t raba ja 
d o r e s indust r ia les y los p r o p i e t a r i o s de la indus t r ia , c o n s i d e r a d o 
c o m o el e x p o n e n t e pr inc ipa l de la lucha de clases, ocupaba en 
Europa el c e n t r o de la po l í t ica y en EE.UU. la per i fe r ia . El m a r c o 
de re fe renc ia p r o p u e s t o p o r M a r x y Engels en el Man i f ies to C o 
mun is ta o b t u v o un p r o f u n d o ar ra igo t a n t o en sus segu ido res c o 
m o en sus adversar ios . Sobrev i v ió al ascenso del fasc ismo y puso 
en ev idenc ia los f racasos del soc ia l i smo de Estado. Pe ro después 
de la segunda g u e r r a mund ia l , se a b r i ó un ab i smo cada vez más 
h o n d o e n t r e la t e o r í a de la lucha de clases y el d e s a r r o l l o p rác t i co 
de las re lac iones e n t r e o b r e r o s y p a t r o n o s en A leman i a , Francia 
y Estados Un idos . La t e o r í a su f r ió un no tab le d e t e r i o r o , p o r va
rias causas: la espectacu lar e levac ión de los salar ios y de l nivel de 
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v ida de los t r aba jado res indust r ia les ; la c rec ien te d i f e renc iac ión , 
d e n t r o de la clase o b r e r a , según cual i f icaciones y ganancias; la 
af luencia de mu je res , i nmig ran tes y m inor ías en el m e r c a d o labo
ra l : la t r a n s f o r m a c i ó n de la o f e r t a labora l , de e m p l e o s de m o n o 
azul a o t r o s de co rba ta ; la au toma t i zac i ón de tareas sucias o 
pel igrosas; la reg lamen tac ión estatal de las cond i c i ones de t r aba jo ; 
la b u r o c r a t i z a c i ó n de los s ind icatos y varias f o r m a s de par t i c ipa 
c ión de los t r aba jado res en la p r o p i e d a d y en la d i r e c c i ó n de las 
empresas indust r ia les . C o n es tos ade lan tos han caído casi en de 
suso los c o n c e p t o s de explotación y de sol idaridad de clase que 
eran fundamenta les en la lucha de clases. Los pa r t i dos ded icados 
a ella han p e r d i d o gran pa r te de su af i l iac ión, aunque siguen s ien
d o m u c h o más i m p o r t a n t e s en Francia que en A l e m a n i a o en 
Estados U n i d o s . 

En las t r e s soc iedades analizadas el con f l i c t o indust r ia l se ha c o n 
v e r t i d o en algo c o t i d i a n o y de escaso d r a m a t i s m o . H a descend ido 
el n ú m e r o de huelgas y su impo r t anc i a . A h o r a , la mod i f i cac ión de 
los salar ios y de las cond i c i ones labora les es o b j e t o de negoc ia
c iones per iód icas e n t r e rep resen tan tes sindicales especia l izados y 
sus h o m ó l o g o s de la pa t rona l , que poseen los m i s m o s háb i tos 
p ro fes iona les y que ac túan ba jo la superv is ión del g o b i e r n o . La 
m a y o r pa r t e de los p r o b l e m a s indust r ia les son de á m b i t o loca l , 
n o nac iona l : t r as lado de t r aba jado res p o r c i e r r e de plantas, d is
c r i m i n a c i ó n en la c o n t r a t a c i ó n y en la p r o m o c i ó n , d i ferenc ia les 
de salar ios e n t r e las diversas categorías labora les, seguros de 
e n f e r m e d a d y planes de pens iones. 

En la Repúbl ica Federa l A l emana , d e b i d o a la ac t i t ud de los t r a 
ba jadores , t r a d i c i o n a l m e n t e respe tuosa c o n la a u t o r i d a d , y al es
t a b l e c i m i e n t o de la coges t i ón en los años c incuen ta , ex is te una 
clase o b r e r a de é l i te que par t i c ipa en la d i r e c c i ó n de la e m p r e s a 
y está espec ia lmente b ien s i tuada para la negoc iac ión . A l igual que 
en los demás países, ha i do a u m e n t a n d o el n ú m e r o de t emas 
negociables: segur idad en el t r a b a j o , planes de jub i lac ión , a u t o m a 
c ión , f o r m a c i ó n y rec ic la je, puesta en prác t ica de los acue rdos al 
nivel de p lanta; y la m e r a ex is tenc ia de faci l idades para la nego 
c iac ión ha es t imu lado la apar i c ión de nuevos p r o b l e m a s y la c rea 
c ión de nuevos con f l i c tos , que se resue lven c o n más negoc iac ión . 
C o m o d ice S imme l , el c o n f l i c t o y el consenso c r e c e n j u n t o s . La 
c o g e s t i ó n a lemana e jempl i f i ca del m o d o más c l a r o pos ib le la 
t r a n s f o r m a c i ó n de la lucha de clases en una m u l t i t u d de pequeños 
con f l i c tos que in tegran más que d iv iden . 

En Francia y en EE.UU. se ha consegu ido el m i s m o e fec to gracias 
a la n o r m a l i z a c i ó n de las negoc iac iones e n t r e t r aba jado res y e m 
presar ios , a la p ro fes iona l i zac ión de los i n t e r l o c u t o r e s y a la c r e 
c ien te pa r t i c i pac ión del Estado, ya sea c o m o pa r t e in te resada o 
c o m o á r b i t r o neu t ra l . El papel de pa r te in teresada es más desta-
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cado en Francia, d o n d e el Estado c o n t r o l a empresas m u y I m p o r 
tan tes y asume la responsab i l idad de la e c o n o m í a en su c o n j u n t o . 
El papel de á r b i t r o t i e n e más i m p o r t a n c i a en EE.UU. , p o r q u e allí 
las agencias federa les superv isan la negoc iac ión co lec t i va y una 
gran pa r t e de las d isputas e n t r e t r aba jado res y e m p r e s a r i o s se 
c o n v i e r t e en l i t ig ios. La v is ión convenc iona l de l Estado c o m o ins
t r u m e n t o de la clase d o m i n a n t e n o cuadra c o n n inguno de los 
papeles m e n c i o n a d o s . U n o s c o m p l e j o s s istemas de inf luencia, que 
impl ican d i n e r o y v o t o s , sensibi l izan a ios rep resen tan tes del g o 
b i e r n o t a n t o hacia los in te reses de los t r aba jado res c o m o hacia 
los de los empresa r i os . Ta l vez se inc l inen un p o c o en f a v o r de 
los o b r e r o s bajo la p res idenc ia de un social ista en Francia, o hacia 
los empresa r i os bajo la t u t e l a de un p res iden te repub l i cano en 
EE.UU. , p e r o una inc l inac ión excesiva inv i tar ía a t o m a r represal ias 
en las p r ó x i m a s e lecc iones ; y los agentes del g o b i e r n o c o m p a r t e n 
c o n los rep resen tan tes de t raba jado res y e m p r e s a r i o s el c o n v e n 
c i m i e n t o de la necesidad del c o m p r o m i s o y de la i m p o r t a n c i a de 
las prev is iones a largo p lazo. Este c o n v e n c i m i e n t o c o m ú n a veces 
se r o m p e , p e r o la apar i c ión de pos tu ras i r reconc i l iab les en cua l 
q u i e r pa r te del s is tema ra ra vez se i n t e r p r e t a c o m o un t o q u e de 
gue r ra , s ino c o m o una señal que inv i ta a reo rgan iza rse para que 
la negoc iac ión pueda c o n t i n u a r . 

La lucha de clases, conceb ida c o m o un juego de suma c e r o en el 
que capital istas y t r aba jado res luchan p o r el c o n t r o l del Estado, 
se ha t r a n s f o r m a d o en una ser ie de con f l i c tos de suma n o igual 
a c e r o c o n recompensas más modes tas , que se desar ro l l an bajo 
la superv is ión de un Estado más o m e n o s imparc ia l . 

Po r el c o n t r a r i o , el c o n f l i c t o é t n i c o se ha agudizado en Francia, 
y en m e n o r g r a d o en A leman ia , a med ida que los h i jos de los 
inmig ran tes musu lmanes f o r m a n g r u p o s m i n o r i t a r i o s v i s i b lemen te 
apar tados del r e s t o de la pob lac i ón . En EE.UU. , los con f l i c tos 
é tn i cos , que tan ta i m p o r t a n c i a t u v i e r o n en la escena po l í t ica d u 
ran te los ú l t i m o s cua ren ta años, n o dan mues t ras de r e m i t i r , pese 
a los in tensos es fuerzos de la adm in i s t r ac i ón federa l , estatal y 
local para r e d u c i r las desventajas de los g r u p o s m i n o r i t a r i o s p o r 
va r ios med ios : p o r la f i r m e z a en ex ig i r el c u m p l i m i e n t o de la 
legislación s o b r e d e r e c h o s civ i les; p o r la sup res ión de la segrega
c i ón racial en los c e n t r o s de enseñanza y de t r aba jo , en los 
lugares púb l i cos y en las asoc iac iones vo lun ta r ias ; y p o r una a t e n 
c i ón p r e f e r e n t e a personas de los g r u p o s m i n o r i t a r i o s en s i tua
c iones c o m p e t e n c i a ( C a p l o w , 1991 : 185-200) . D o s tendenc ias de 
mográf icas han f r u s t r a d o en pa r t e estas medidas: de un lado, la 
g ran expans ión de la m i n o r í a hispana c o m o consecuenc ia de la 
i nm ig rac ión legal o ilegal y de su a l to índice de fecund idad ; y de 
o t r o , el b r u s c o ascenso de la tasa de i leg i t im idad de la pob lac ión 
negra, lo que signif ica q u e la mayo r ía de los n iños negros nacen 
de madres so l te ras y c r e c e n en la pob reza , ca ren tes de padre o 
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de pad ras t ro . A pesar de la apar ic ión de una ex tensa clase med ia 
negra, p r ó s p e r a y b ien educada, el r e s e n t i m i e n t o p r o d u c i d o p o r 
el f racaso de las me jo ras prev is tas ha calado m u y h o n d o en el 
r e s t o de la pob lac ión negra, al t i e m p o que la c o n c e n t r a c i ó n de la 
c r im ina l idad y de los t r a s t o r n o s sociales en la subclase negra ha 
resuc i tado algunas ac t i tudes racistas blancas que estaban apa ren 
t e m e n t e superadas. 

En este siglo, el pr incipal azo te de las sociedades industr iales ha 
s ido, p o r supuesto, el con f l i c to in ternacional y no el an tagon ismo 
clasista. Han sido el nacional ismo y los antagonismos nacionales lo 
que ha t r a n s f o r m a d o el m u n d o . A pr inc ip ios del siglo, los socialistas 
eu ropeos soñaban con que la sol idar idad ob re ra , basada en la lucha 
de clases, impedi r ía las guerras en t r e naciones; p e r o su f r ie ron una 
gran decepc ión ( C a p l o w , 1989: 65-66) . La p r ime ra guer ra mundia l 
n o só lo infl igió grandes daños a t o d o s los part ic ipantes en ella, s ino 
que des t ruyó el s istema in ternacional que había man ten ido c ie r ta 
estabi l idad en el m u n d o desde el C o n g r e s o de Viena. En el pe r í odo 
siguiente se suced ieron los p rob lemas y luego llegó la devastadora 
segunda guer ra mundia l que c o n d u j o a la div is ión del m u n d o indus
t r ia l izado en dos campos hosti les, do tados de sistemas económicos 
y pol í t icos antagónicos. A lo largo de cuarenta años, el enf renta-
m i e n t o ideológ ico sust i tuyó a las luchas en t re naciones. Los anta
gonistas principales no in tercambiaban disparos, p e r o sus relaciones 
distaban m u c h o de ser pacíficas, hasta el p u n t o de que ambos se 
sentían obl igados a fabr icar armas capaces de des t ru i r naciones 
enteras. A u n q u e es to disuadía a ambas potencias de e m p r e n d e r 
ataques d i rec tos una c o n t r a o t r a , eran l ibres de embarcarse en 
aventuras mi l i tares en lugares c o m o V ie tnam o Afganistán, de fo 
m e n t a r más de cien guerras regionales o civiles y de vender armas 
a o t r o s Estados p o c o dignos de confianza. 

Ta l vez ex is ta alguna c o n e x i ó n sub te r ránea e n t r e la ac t i t ud m e n o s 
t o l e r a n t e a la v io lenc ia i n te rna de estas sociedades nacionales y 
el exces ivo d e s a r r o l l o de m e d i o s v i o l en tos de uso e x t e r n o , p e r o 
ese m i s t e r i o queda fue ra del alcance del p resen te ensayo. Lo 
i m p o r t a n t e para este deba te es que haya ex i s t i do tan escasa d i 
sensión acerca de unas pol í t icas mi l i ta res que parecen a p r i m e r a 
v ista i r rac iona les . Piénsese en la e n o r m e invers ión en armas que 
pus ie ron en r iesgo a t o d a la human idad para r epe le r una h i p o t é 
t i ca invasión de A l e m a n i a p o r Rusia; invasión que resu l taba es t ra 
tég i camen te inve ros ím i l a f inales de los años c incuenta , después 
de que la Repúbl ica Popu la r Ch ina hub ie ra r o t o con la U n i ó n 
Soviét ica y de que EE.UU. apun ta ra a t e r r i t o r i o sov ié t i co c o n 
mi les de misi les nuc leares. A u n q u e la Repúbl ica Federal n o es tuvo 
d i r e c t a m e n t e invo luc rada en el d e s a r r o l l o de armas nucleares, e ra 
u n o de los pr inc ipa les par t i c ipan tes en la O T A N , mantenía un 
n u t r i d o e j é r c i t o y c o m p a r t í a c o n EE.UU. el c o n t r o l de un arsenal 
nuc lear . A u n q u e h u b o en la Repúbl ica Federal una o p o s i c i ó n m i -
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no r i t a r i a a los aspectos nucleares de la O T A N , para los que 
A l e m a n i a hub ie ra se rv ido de c a m p o de batalla, la o r i e n t a c i ó n p o 
lít ica hacia la remi l i t a r i zac ión n o t u v o p rác t i camen te n inguna o p o 
s ic ión. So lamen te a f inales de los años se ten ta p u d o obse rva rse 
una tendenc ia c o n t r a r i a a la c a r r e r a a rmamen t í s t i ca c o n el naci 
m i e n t o del Pa r t i do V e r d e , u n i d o a una pa r te de los soc ia l demó-
cratas y a un f u e r t e m o v i m i e n t o pacif ista. En Francia, t ras el r e 
chazo del p r o y e c t o EDF en 1954, el a p o y o popu la r al d e s a r r o l l o 
de una forcé de frappe nuc lear fue casi unán ime: n o ex i s t i ó n ingún 
m o v i m i e n t o an t inuc lear d igno de m e n c i ó n . D e f o r m a s imi lar , la 
po l í t ica n o r t e a m e r i c a n a de defensa e n c o n t r ó el a p o y o de los dos 
pa r t i dos pr inc ipa les y de la Inmensa mayor ía del púb l i co . H u b o 
un m o v i m i e n t o an t inuc lear de fuerza m o d e r a d a , c u y o p res t ig io 
l legó al m á x i m o en los años setenta, p e r o p red icaba la congela
c ión nuc lear , n o el desa rme, y no t u v o inf luencia aprec iab le en la 
po l í t ica de defensa (aunque fue capaz de o b s t r u i r y f i na lmen te 
d e t e n e r el d e s a r r o l l o de la energía nuc lear indus t r ia l ) . En las t r e s 
soc iedades analizadas, la fal ta de un debate se r io s o b r e la po l í t ica 
de defensa puede ser o t r o nuevo i nd i cador del consenso casi 
unán ime que sustenta hoy la leg i t imidad del Estado, o d i c h o de 
o t r o m o d o , o t r o ind ic io de la desapar ic ión del c o n f l i c t o de clase. 

D e s p u é s d e l c o n f l i c t o d e c l a s e s u r g e n n u e v o s 
c o n f l i c t o s 

C o m o acabamos de ver , el c o n f l i c t o de clase se ha des in teg rado , 
t a n t o a escala nacional c o m o in te rnac iona l . H i s t ó r i c a m e n t e , n o ha 
s ido más que un e n t r e a c t o . ¿Qué v e n d r á después? 

D o s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s en el an t iguo i m p e r i o sov ié t i co 
dejan p o c o margen a la duda. C o m o p r i nc i p i o de o rgan izac ión de 
la soc iedad, vue lve a t r i u n f a r la idea de nación, c o n sus c o n n o t a 
c iones de l i be r tad y democ rac ia , s o b r e la de dase. As í pues, los 
con f l i c tos e n t r e nac iones, o e n t r e éstas y de te rm inadas ent idades 
pol í t icas supranac ionales, o e n t r e in tereses comerc ia les o s iste
mas de va lo res , vo l ve rán a es tar en el o r d e n del día d u r a n t e los 
dos decen ios p r ó x i m o s . Tal vez estos con f l i c tos nos r e c u e r d e n , 
en c i e r t o m o d o , los ant iguos an tagon ismos nacionales, p e r o serán 
f u n d a m e n t a l m e n t e d i fe ren tes , p o r dos razones cuando m e n o s . En 
Europa cen t ra l , y espec ia lmente en A leman ia , está m u y arra igada 
la conc ienc ia h is tó r i ca del u l t ranac iona l i smo y de su f racaso, lo 
que , an te el desafío de unos p rob lemas de á m b i t o mund ia l , inv i ta 
a buscar so luc iones supranac ionales. 

Estos p r o b l e m a s son p r o d u c t o del é x i t o , n o del f racaso, de las 
m o d e r n a s soc iedades indust r ia les en el a u m e n t o del b ienestar 
mater ia l y cu l t u ra l , en c o m p a r a c i ó n con las ant iguas. Si se p r o d u -
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cen nuevos con f l i c tos , e l lo se debe exc lus i vamen te a la i n m a d u r e z 
de las soc iedades indust r ia les . Los pr inc ipa les con f l i c tos po l í t i cos 
actuales n o surgen p o r an tagon ismos de clase, s ino p o r la c o m 
petenc ia e n t r e d iversas necesidades. El p u e n t e t e n d i d o s o b r e el 
ab ismo que antes separaba a las clases sociales ha c o n v e r t i d o en 
o b s o l e t o s los con f l i c t os t rad ic iona les y de clase. 

E l c o n f l i c t o e n t r e e l s i s t e m a l a b o r a l 
y e l d e b i e n e s t a r 

C o n f o r m e c recen los segmen tos de pob lac ión que c o m p a r t e n su 
afán p o r el é x i t o (algo que antes e ra p r e r r o g a t i v a exc lus iva de la 
burguesía) , el s is tema labora l se hace cada vez más sa t i s fac to r io 
para los ind iv iduos m e j o r cual i f icados y más m o t i v a d o s . Pe ro al 
m i s m o t i e m p o , el s is tema rechaza a un n ú m e r o c rec ien te de 
personas, que p o r una u o t r a razón no pueden c u m p l i r unas 
exigencias mín imas de r e n d i m i e n t o . Las m o d e r n a s economías i n 
dust r ia les su f ren una p e r m a n e n t e escasez de las p r i m e r a s y un 
e t e r n o exceso de las ú l t imas. El desemp leo es c r ó n i c o y afecta 
s o b r e t o d o a los pues tos más bajos en la escala de ocupac iones , 
inc luso en las c o y u n t u r a s e c o n ó m i c a s más favorab les . U n a m p l i o 
s e c t o r de la pob lac i ón adu l ta es e c o n ó m i c a m e n t e i m p r o d u c t i v o ; 
su e m p l e o , aun c o n salar ios de m e r a subsistencia, cos tar ía más 
de lo q u e pud ie ra r e n d i r su t r aba jo . Les sos t iene un s is tema 
asistencial ( o de b ienes ta r ) f inanc iado c o n las apo r t ac i ones de 
t o d o s aque l los que han e n c o n t r a d o un pues to en el s is tema la
bo ra l . H o y en día, en las t r e s soc iedades analizadas, los pr inc ipa les 
pa r t i dos po l í t i cos están e s t r u c t u r a d o s p o r los in te reses o p u e s t o s 
del s is tema labora l y el s is tema de b ienestar . Los pa r t i dos c o n 
se rvadores y l iberales, que apoyan los va lo res de la cu l t u r a del 
é x i t o , t r a t a n de es tab lecer unas cond i c i ones ó p t i m a s para el sis
t e m a labora l y p r o t e g e n el d e r e c h o de p r o p i e d a d que se der iva 
de d i cho s is tema. Los social istas y soc ia ldemócra tas en Francia y 
A leman ia , los d e m ó c r a t a s y a lgunos repub l i canos en EE.UU. , p r e 
dican el s is tema de b ienes ta r en n o m b r e de la jus t ic ia social . La 
a l te rnanc ia e n t r e g o b i e r n o s de c e n t r o i zqu ie rda y de c e n t r o de 
recha, que carac te r i za a las democrac ias m o d e r n a s , o b e d e c e a un 
i n t e n t o de buscar p o r t a n t e o s el equ i l i b r i o de in te reses e n t r e 
ambos s is temas. 

E l c o n f l i c t o e n t r e los v a l o r e s e d u c a t i v o s e indus t r i a l es 

O t r o aspec to del c r e c i e n t e n ivel de cual i f icación ocupac iona l de 
las soc iedades industr ia l izadas, que d e p e n d e n cada vez más de la 
al ta tecno log ía , es la expans ión de la enseñanza s u p e r i o r y el 
e n f r e n t a m i e n t o que t i e n d e a desar ro l l a rse e n t r e los va lo res p r e 
d icados p o r ella y los que in tegran el s is tema labora l . En las t r e s 
soc iedades analizadas, el n ú m e r o de un ivers idades e x p e r i m e n t ó 
un no tab le a u m e n t o e n t r e 1960 y 1975. U n a consecuenc ia i m p r e -
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v is ta fue la apar ic ión de una c o h o r t e de jóvenes es tud iantes un i 
ve rs i ta r i os que, a d i fe renc ia de los que les p r e c e d i e r o n , c o n s t i 
tu ían una m u e s t r a rep resen ta t i va de la pob lac ión y n o se i den t i 
f icaban c o n las él i tes establecidas. C r e a r o n su p r o p i a c u l t u r a j u 
ven i l , o r i e n t a d a a los va lo res de l i be r tad , igualdad, espon tane idad 
y a u t o g o b i e r n o . En n o m b r e de d ichos va lo res , de r i vados d i r ec ta 
o i n d i r e c t a m e n t e de su f o r m a c i ó n un ivers i ta r ia , a taca ron los va
lo res po l í t i cos e indust r ia les de a u t o r i d a d , ef ic iencia y o r d e n , y 
desaf ia ron la e s t r u c t u r a a u t o r i t a r i a de las un ivers idades, iglesias, 
pa r l amen tos y fábr icas. A u n q u e los jóvenes in te lectua les de 1968 
t r a t a r o n de ganarse la so l idar idad de la clase o b r e r a , n o la c o n 
s igu ie ron . Los l íderes sindicales temían la anarquía y a p o y a r o n a 
la a u t o r i d a d c o n t r a los jóvenes rebe ldes . P o c o a p o c o , las p r i m e 
ras c o h o r t e s de t i t u l ados p r o c e d e n t e s de la af luencia masiva a la 
un ivers idad f u e r o n m a d u r a n d o c o m o pob lac ión act iva, o c u p a r o n 
pues tos de a l to rango en la escala ocupac iona l y f i na lmen te po la 
r i za ron su a tenc ión en la po l í t ica , a la par que re ten ían so lamen te 
unos leves ras t ros de sus creenc ias juveni les. 

Los mat ices d i f ie ren p o c o en cada país. La revue l ta es tud ian t i l 
no r t eamer i cana , que se in ic ió en 1965 en Berke ley c o n el M o v i 
m i e n t o p o r la L ibe r tad de Exp res ión , se fundaba en la o p o s i c i ó n 
a la g u e r r a de V i e t n a m p e r o abarcaba un rechazo genera l de la 
a u t o r i d a d establec ida y de la c o n d u c t a convenc iona l . En A leman ia , 
la revue l ta es tud iant i l a p u n t ó d i r e c t a m e n t e c o n t r a los f unc iona r i os 
que p re tend ían e j e r ce r sus papeles t rad ic iona les . En Francia, en 
m a y o de 1968 y algún t i e m p o después, el m o v i m i e n t o es tud iant i l 
se p r o p u s o c o m o o b j e t i v o hacer una gran r e v o l u c i ó n del es t i lo 
de la de 1789 y se ganó el a p o y o de o t r o s sec to res de la pob la 
c ión en g r a d o suf ic iente para que d icha m e t a t uv ie ra m o m e n t á 
neamen te c ie r ta v iab i l idad. 

E l con f l i c to e n t r e v a l o r e s ecológicos y e c o n ó m i c o s 

La sus t i tuc ión de la lucha de clases p o r nuevas f o r m a s de c o n f l i c t o 
se pe rc ibe con m a y o r c lar idad aún en la o p o s i c i ó n e n t r e eco logía 
y e c o n o m í a , que p e n e t r ó en la conc ienc ia públ ica en los años 
setenta , y que ganó fue rza en los ochen ta , c o m o consecuenc ia 
legí t ima de o t r o c o n t r a s t e : el que en f ren taba al s is tema educa t i vo 
c o n el labora l . O r i g i n a l m e n t e , t u v o la m isma con f i gu rac ión : unos 
jóvenes rebe ldes y de a l t o nivel de educac ión que desafiaban a la 
soc iedad a t r i nche rada en sus pos ic iones . Pe ro en este caso, los 
rebe ldes e n c o n t r a r o n un a p o y o tan amp l i o , que los va lo res ec o 
lóg icos han s ido acep tados p o r casi t o d o el m u n d o en A leman ia , 
p o r una gran pa r te de la pob lac ión en EE.UU. y p o r una m i n o r í a 
c rec ien te en Francia. N o obs tan te , cuando algún p r o b l e m a ec o 
lóg ico c o n c r e t o afecta a los in tereses e c o n ó m i c o s de los e m p r e 
sar ios o de los t r aba jado res , p o r e j e m p l o en la indus t r ia qu ímica , 
ambas par tes suelen dar p re fe renc ia a sus p r o p i o s in tereses s o b r e 



Los confJ/ctos y su regulación 307 

los aspectos eco lóg icos - p o r e j e m p l o los daños a la f a u n a - que 
calif ican de exagerados . 

El e n f r e n t a m i e n t o e n t r e va lo res e c o n ó m i c o s y eco lóg icos t u v o 
sus p r imeras mani fes tac iones en EE.UU. , d o n d e algunas asoc iac io
nes vo lun ta r ias c o m o el C l u b Sier ra y la Sociedad A u d o b o n se 
venían ded icando desde p r inc ip ios del siglo a i m p e d i r la ocupac ión 
abusiva de las zonas desér t icas. Pe ro la m a y o r pa r te de los p r o 
blemas eco lóg icos actuales apa rec ie ron en los años sesenta y 
setenta: p rob lemas de á m b i t o nac ional , c o m o la cal idad del a i re , 
la con tam inac ión de los r íos, los res iduos t ó x i c o s , los v e r t i d o s 
mar inos , las especies amenazadas, la l luvia ácida, el r a d ó n , los 
fe r t i l i zantes t ó x i c o s , la sobrepesca y la conse rvac ión de los h u 
medales, p e r o t a m b i é n p rob lemas a escala p lanetar ia , c o m o la 
d e s t r u c c i ó n de la capa de o z o n o , el e fec to i n v e r n a d e r o , la e x t i n 
c ión de las especies y la de fo res tac i ón de los t r ó p i c o s . Las n u 
merosas asoc iac iones vo lun ta r ias que se f o r m a r o n en EE.UU. para 
luchar c o n t r a es tos pe l igros han c r e c i d o ráp idamen te en t a m a ñ o 
e inf luencia, p e r o n o han l legado a aglut inarse en un m o v i m i e n t o 
un i f icado ( C a p l o w , 1991: 2 0 8 - 2 1 1 ) . N o se ha f o r m a d o n ingún 
b loque m e d i o a m b i e n t a l de ca rác te r po l í t i co , aunque el C o n g r e s o 
haya a p r o b a d o desde 1970 los es ta tu tos de t r e i n t a grandes aso
c iaciones ecolog is tas. Cada p r o b l e m a se debate espec ia lmente y 
se resue lve p o r separado . Las p la ta fo rmas med ioambien ta l i s tas de 
los dos grandes pa r t i dos ca recen de fue rza y son difíci les de 
d is t ingui r . 

En la Repúbl ica Federa l , p o r el c o n t r a r i o , los p rob lemas eco lóg i 
cos se po l i t i za ron tan p r o n t o c o m o pasaron a ser de d o m i n i o 
púb l i co . A l p r i nc i p i o , los g r u p o s que adop taban pos tu ras de iz
qu ie rda en el a r c o po l í t i co , en t é r m i n o s de la lucha de clases, se 
adueña ron de es tos p r o b l e m a s c o n la esperanza de que c o n t r i 
buyeran a su p r o p i a rev i ta l i zac ión . Pe ro p r o n t o se adv i r t i ó c o n 
c lar idad que la conc ienc ia eco lóg ica t raspasaba las antiguas f r o n 
te ras y tend ía a socavar la fo r ta leza de la i zqu ie rda t rad i c iona l . 
Los Ve rdes , o rgan izac ión fundada en 1979, se e r i g i e ron de la 
n o c h e a la mañana en un v e r d a d e r o p a r t i d o po l í t i co con una 
fuerza e lec to ra l no tab le . A l p r i nc ip io , t r a t a r o n de r e f o r z a r su 
pos ic ión eco log is ta c o n una l lamada a la leg i t im idad, p r o c l a m a n d o 
la « d e m o c r a c i a de base» c o m o a l te rna t i va a la democ rac i a par la
men ta r ia , p e r o p r o n t o a b a n d o n a r o n este en foque , lo que c o n s t i 
t u y e o t r o ind ic io de lo difíci l que resu l ta rean imar los con f l i c tos 
de leg i t im idad. 

En Francia, el m o v i m i e n t o eco log is ta e ra déb i l , hasta que hace 
p o c o t i e m p o se ha t r a n s f o r m a d o súb i t amen te en una fuerza c o n 
la que es p rec i so con ta r . La d i fe renc ia e n t r e la vieja izqu ierda 
pol í t ica y el n u e v o m o v i m i e n t o eco log is ta es aún más ev iden te 
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que en A leman ia . Los V e r d e s f ranceses son más p ragmát i cos e 
inc luso t i enen una menta l i dad tecnoc rá t i ca . 

E l con f l i c to e n t r e los ro les s e x u a l e s 

En las t r e s sociedades analizadas, el m o v i m i e n t o femin is ta ha in 
t r o d u c i d o o t r a ser ie de p rob lemas que t i enden a deshancar el 
con f l i c t o de clase. Grac ias a las nuevas técnicas de c o n t r o l de la 
natal idad aparecidas c o n p o s t e r i o r i d a d a 1960, la m a t e r n i d a d se 
ha c o n v e r t i d o casi en una o p c i ó n vo lun ta r i a . A l m i s m o t i e m p o , 
las mu je res casadas han pasado a f o r m a r pa r te de la pob lac ión 
act iva en mayo res p r o p o r c i o n e s que nunca; en 1990, la m a y o r 
pa r te de las mu je res c o n n iños t rabajaban fuera del hogar , y el 
índice de fecund idad había descend ido a niveles sin p receden tes : 
en A leman ia , estaba m u y p o r deba jo del c r e c i m i e n t o c e r o , e ra 
aún i n f e r i o r en EE.UU. y l i ge ramente s u p e r i o r en Francia. El m o 
v i m i e n t o de las mu je res , y las diversas vers iones de f e m i n i s m o 
que p r o p o n e , ha o f r e c i d o nuevos va lo res sociales que r e s p o n d e n 
al c a m b i o de s i tuac ión de las mu je res y a las nuevas re lac iones 
ex is ten tes e n t r e los sexos. Se ha abo l i do el est igma que afectaba 
a la cohab i tac ión y a la ma te rn i dad fue ra del m a t r i m o n i o . El n ú 
m e r o de nac im ien tos i legí t imos y de famil ias m o n o p a r e n t a l e s c r e 
c ió más en EE.UU. que en A leman ia y en ésta más que en Francia. 
En t re los negros n o r t e a m e r i c a n o s , más o m e n o s dos t e r c i o s ca
recen de padres r e c o n o c i d o s . En las t r e s sociedades se ha a te 
nuado la ob l igac ión de los h o m b r e s de m a n t e n e r a la m u j e r y a 
los n iños, sin r e d u c i r p o r e l lo la responsabi l idad de la m u j e r en 
el cu idado de los h i jos. En las famil ias b iparenta les se suelen r e 
pa r t i r los ro les y, p o r o t r a pa r te , ha a u m e n t a d o m u c h o el n ú m e r o 
de guarder ías para los n iños de las mu je res que t raba jan . Las 
mu je res t i enen a h o r a acceso a muchas ocupac iones que antes 
estaban monopo l i zadas p o r los h o m b r e s , inc luso a pues tos de 
superv is ión y d i r e c c i ó n , aunque sus sueldos med ios siguen s iendo 
in fe r io res . F ina lmente , las mu je res rec laman la m isma l i be r tad se
xual que los h o m b r e s y la e je rcen sin cor tap isas. 

Este c o n f l i c t o no debe i n t e r p r e t a r s e equ i vocadamen te c o m o una 
gue r ra e n t r e los sexos. Es d iscut ib le , y ta l vez n o se resuelva 
nunca, la cues t i ón de si los cambios a p o r t a d o s p o r el m o v i m i e n t o 
femin is ta f avo recen a los h o m b r e s o a las mu je res . Es v e r d a d que 
los h o m b r e s han p e r d i d o a u t o r i d a d domés t i ca y su an t iguo m o 
n o p o l i o v i r t ua l de la esfera públ ica. Pe ro t a m b i é n se han despo 
jado de muchas de sus ob l igac iones a n t e r i o r e s y han v i s to m u l t i 
p l icarse sus o p o r t u n i d a d e s sexuales. Las encuestas de o p i n i ó n 
m u e s t r a n p o r lo genera l casi el m i s m o a p o y o a los va lo res f e m i 
nistas e n t r e las mu je res que e n t r e los h o m b r e s , s o b r e t o d o e n t r e 
los h o m b r e s jóvenes . La o p o s i c i ó n signif icativa n o se da e n t r e 
h o m b r e s y mu je res , s ino e n t r e ro les sexuales v ie jos y nuevos . El 
a m o r y la pa te rn idad ocupan hoy pos ic iones repar t idas en un 
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e s p e c t r o po l í t i co cuya ala de recha p red ica una ve rs i ón mod i f i cada 
de los va lo res t rad ic iona les - f i d e l i d a d m a t r i m o n i a l , pa te rn idad 
dual , d o m i n a c i ó n mascul ina en la esfera públ ica y f emen ina en la 
p r i v a d a - m ien t ras que el ala i zqu ie rda exige la igualdad abso lu ta 
e n t r e los sexos y cons ide ra c o m o sexistas c o n c e p t o s tales c o m o 
el de los « D e r e c h o s de l H o m b r e » o el de un «Padre n u e s t r o que 
está en los c ie los» . El c e n t r o es un amasi jo de con fus i ón . Para 
los act iv istas de a m b o s e x t r e m o s , este c o n f l i c t o t i ene p re fe renc ia 
s o b r e t o d o s los demás y r e d u c e a la in t ranscendenc ia la t r a d i c i o 
nal lucha de clases. 

En re lac ión c o n este p r o b l e m a , ex is ten e n t r e las t r e s soc iedades 
analizadas d i ferenc ias cuant i ta t ivas , n o cual i tat ivas. La igualdad de 
los sexos está algo más avanzada en A l e m a n i a que en EE.UU. y 
m u c h o más en EE.UU. que en Francia, p e r o la t endenc ia es la 
misma. 

E l c o n f l i c t o e n t r e s o c i e d a d e s c a p i t a l i s t a s 
y s o c i a l i s t a s 

La segunda g u e r r a mund ia l t u v o una consecuenc ia inesperada: la 
desapar ic ión de la lucha de clases en las soc iedades capital istas. 
Este e fec to se d e b i ó en p a r t e a la hos t i l idad hacia un g r u p o 
e x t e r n o q u e f o m e n t a b a la so l idar idad in te rnac iona l , p e r o fue m u 
c h o más c o m p l e j o . Las soc iedades capital istas occ iden ta les sola
m e n t e pod ían v a l o r a r sus é x i t o s en la busca del b ienes ta r e c o n ó 
m i c o , c o m p a r á n d o s e c o n las soc iedades social istas. D e esta f o r 
ma, el c o n f l i c t o Es te -Oes te p r o p o r c i o n ó a t o d a s las clases sociales 
de las soc iedades estudiadas un in te rés c o m ú n en la defensa de 
su e levado nivel de v ida c o n t r a un pos ib le a taque p r o c e d e n t e del 
Este. La indudab le leg i t im idad de que a h o r a gozan las organ iza
c iones pol í t icas de las democrac ias occ identa les , t o t a l m e n t e in 
c o m p a t i b l e c o n la v ie ja n o c i ó n de con f l i c t o de clases, se debe 
ún i camen te al c o n t r a s t e con el t o t a l i t a r i s m o de las l lamadas « d e 
mocrac ias popu la res» . D e s d e el p u n t o de v is ta del h o m b r e de la 
calle, el t r i u n f o del p r o l e t a r i a d o en el m u n d o social ista había p r o 
d u c i d o m e n o s b ienes ta r e c o n ó m i c o y m e n o s l i be r tad que la c o n 
t i nu idad del s is tema de clases. La lecc ión po l í t ica estaba clara. 

En e fec to , estaba tan c lara q u e el m u n d o la ha a p r e n d i d o tal vez 
demas iado b ien . S o r p r e n d e n t e m e n t e , el p o b r e casi ha cesado de 
p r o t e s t a r c o n t r a el r i co . Los ma lhecho res pud ien tes , c o m o les 
l lamó T e o d o r o Rooseve l t , gozan de una i nmun idad p r á c t i c a m e n t e 
t o t a l desde 1975, c o n tal de m a n t e n e r s e d e n t r o de los l ími tes 
t e ó r i c o s de la ley. El e j e m p l o más l lamat ivo en EE.UU. ha s ido el 
del g o b i e r n o Reagan, f r a n c a m e n t e sesgado a f a v o r de los m i l l o 
nar ios , que fue capaz de r e d u c i r los impues tos a las famil ias ricas 
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y a las grandes empresas sin e n c o n t r a r res is tenc ia aprec iab le y 
que c o r o n ó esta hazaña c o n una nueva tab la del i m p u e s t o s o b r e 
la ren ta que grababa las ren tas altas a un t i p o más bajo que el 
apl icable a las famil ias de ingresos med ios . En A leman ia , d o n d e un 
t e r c i o de las famil ias goza de ingresos ne tos de más de un m i l l ó n 
de m a r c o s y la p o b r e z a ha desaparec ido casi p o r e n t e r o , los r i cos 
superan en n ú m e r o a los p o b r e s de f o r m a tan a b r u m a d o r a que 
cua lqu ie r a taque a la opu lenc ia adqu ie re un t i n t e a n t i d e m o c r á t i c o . 
Los f ranceses son m e n o s comp lac ien tes a es te r espec to , p e r o , 
c o n un p res iden te social ista, t a m b i é n el los han c o n c e d i d o a los 
p a t r i m o n i o s he redados o adqu i r i dos un t r a t o más favorab le que 
en n ingún o t r o t i e m p o desde 1848. 

En EE.UU., esta comp lacenc ia ha d e m o s t r a d o ya su e levado cos te . 
La desenf renada especu lac ión de los años o c h e n t a ha a r r u i n a d o 
el a h o r r o bancar io y ha c o s t a d o al c o n t r i b u y e n t e m u c h o s mi les 
de mi l l ones de dó la res . En Francia y A leman ia , la f iesta c o n t i n ú a 
en t o d o su apogeo . La desapar ic ión de la lucha de clases ha 
c o i n c i d i d o c o n la v i c t o r i a en la g u e r r a fr ía, p o r lo que se aceptan 
c o m o sabias y benéf icas las ins t i tuc iones de las democrac ias o c 
c identa les aun c u a n d o se vea c l a ramen te que no t odas lo son . 
Eu ropa O c c i d e n t a l , N o r t e a m é r i c a y la C o s t a del Pacíf ico son el 
r e i n o de la u top ía y el o b j e t i v o de muchas soc iedades de Europa 
O r i e n t a l , La t i noamér i ca y As ia es seguir el m i s m o c a m i n o y l legar 
al m i s m o lugar. 

E l c o n f l i c t o e n t r e las s o c i e d a d e s indus t r í a les 
y las d e m á s 

N o só lo está superada la lucha de clases: t a m b i é n lo está la 
c o m p e t e n c i a e n t r e cap i ta l i smo y soc ia l i smo. En su lugar, ha apa
r e c i d o una nueva y desmesurada d i fe renc ia de in tereses e n t r e las 
soc iedades industr ia l izadas y el r e s t o del m u n d o . A semejanza de 
la o p o s i c i ó n ex i s t en te e n t r e s is tema labora l y s is tema asistencial , 
és te es un c o n f l i c t o que en f ren ta a los de d e n t r o c o n t r a los de 
fuera . Pe ro los de d e n t r o c o m p o n e n la pob lac ión e n t e r a de las 
soc iedades indust r ia les , t a n t o los que están en el s is tema as is ten
cial c o m o los que t raba jan , m ien t ras que los de fue ra ( excep tuan 
d o a unos pocos ) c o n s t i t u y e n la t o ta l i dad de la pob lac ión de unos 
países que han p e r m a n e c i d o en la e c o n o m í a agrar ia o han f raca
sado en sus i n ten tos de indus t r ia l i zac ión . En la escena i n te rnac io 
nal, el e n f r e n t a m i e n t o pr inc ipa l n o se p r o d u c e ya e n t r e ideologías 
opuestas s ino e n t r e niveles de v ida a l tos y bajos. 

Las naciones c u y o nivel de v ida es bajo, pueden clasif icarse en 
var ias categorías, c o n s i tuac iones m u y var iadas: 
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- Nac iones c o n soc ia l i smo de Estado, cuya economía industr ia l ha 
f racasado t o t a l o pa rc ia lmen te . Suponen a l r e d e d o r de un t e r c i o 
de ia pob lac ión mund ia l y poseen más de la m i tad de sus fuerzas 
armadas. A lgunas - c o m o la U n i ó n Soviét ica, Po lon ia , Rumania, 
Checos lovaqu ia , Hungr ía , Bu lga r i a - han e m p e z a d o a o lv idarse 
del soc ia l i smo de Estado para buscar un nuevo m o d e l o . O t r a s 
- C u b a , A lban ia , V i e t n a m - han rehusado hasta aho ra d icha o p 
c ión . La s i tuac ión de Ch ina es demas iado inc ie r ta para p o d e r 
clasif icarla. A l e m a n i a O r i e n t a l escapó de esta categor ía al un i rse 
c o n la Repúbl ica Federa l . 

- Nac iones del A f r i c a negra, en las que p r e d o m i n a una e c o n o m í a 
agrar ia y están gobernadas p o r regímenes a u t o r i t a r i o s . En los 
años o c h e n t a algunas de estas naciones r e t r o c e d i e r o n en sus 
índices de m o d e r n i z a c i ó n . 

- India, Brasi l , M é x i c o , Egipto, Indonesia. En estas c inco naciones, 
extensas, superpob ladas y pa rc ia lmen te industr ia l izadas, se en 
cuen t ran algunas de las c iudades más grandes del m u n d o y han 
e x p e r i m e n t a d o r e c i e n t e m e n t e no tab les p rog resos hacia su in 
dus t r ia l i zac ión . Sin e m b a r g o t i enen a l tos índices de c r e c i m i e n t o 
de la pob lac ión , d i s t r i buc iones de ren ta m u y desiguales y mucha 
pob reza . Muchas de las nac iones isleñas del C a r i b e y del Pacíf ico 
p resen tan p a t r o n e s s imi lares en m e n o r escala. 

- Repar t idas p o r t o d o el m u n d o se encuen t ran unas naciones 
desesperadamen te p o b r e s , c o m o Bangladesh, Hai t í , Bol iv ia, M o 
zamb ique , N e p a l , N u e v a Gu inea y o t r a s que están desgarradas 
p o r luchas in te rnas , c o m o Sudáfr ica, Ce i lán , El Salvador, C h a d , 
Fil ipinas, Afganis tán y L íbano, cuyos p rocesos de m o d e r n i z a c i ó n 
se han i n t e r r u m p i d o de f i n i t i vamen te . 

- Las naciones de O r i e n t e M e d i o p resentan s o r p r e n d e n t e s c o n 
t ras tes de p o b r e z a y opu lenc ia e n t r e ellas y d e n t r o de cada una. 
C o n s i d e r a d a en su c o n j u n t o , esta zona o b t i e n e una pa r te des
p r o p o r c i o n a d a de la r iqueza del m u n d o a c a m b i o de su p e t r ó 
leo, p e r o en ella v iven todav ía mi l lones de personas en c o n d i 
c iones p re indus t r ia les . 

Tal c o m o sugiere esta b r e v e reseña, la imagen simpl i f icada de un 
con f l i c t o mund ia l e n t r e el N o r t e y el Sur, e n t r e unos países r i cos 
indust r ia l izados y o t r o s p o b r e s agrar ios , no encaja b ien c o n la 
s i tuac ión real . C o e x i s t e n c o n c e n t r a c i o n e s i m p o r t a n t e s de alta t e c 
nología y de r iqueza indust r ia l f ue ra de la ó r b i t a eu ropea , c o n 
fal los i m p o r t a n t e s d e n t r o de d icha ó r b i t a ; y se dan t o d a clase de 
comb inac iones repar t idas e n t r e las 200 naciones independ ien tes 
del m u n d o . Pe ro se pe rc ibe c o n c lar idad un con f l i c t o po tenc ia l 
que en f ren ta las zonas de r áp i do c r e c i m i e n t o demog rá f i co : A f r i ca , 
La t i noamér i ca y una pa r te de As ia ; c o n t r a las de c r e c i m i e n t o c e r o 
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o negat ivo: Eu ropa y N o r t e a m é r i c a . En la c o y u n t u r a actua l , las 
pob lac iones m e n o s industr ia l izadas t i enen p o r lo genera l a l tos 
índices de c r e c i m i e n t o demográ f i co , m ien t ras que en las naciones 
más m o d e r n a s la tasa de fecund idad ha caído p o r deba jo del nivel 
de r epos i c i ón . El resu l tado genera l es que el nivel de v ida de los 
países más p o b r e s desc iende c o n una ve loc idad m a y o r que la de 
su m o d e r n i z a c i ó n po tenc ia l , lo que a t rae hacia los países r i cos a 
t an tos inmig ran tes c o m o estén d ispuestos a adm i t i r . 

In ic ia lmente se e x p l o t a a los inmigrantes , p e r o c o n el t i e m p o 
éstos llegan a p rospe ra r , m ien t ras que los natura les del país, es
pec ia lmente los de e x t r a c c i ó n social más baja, se s ien ten amena
zados p o r la i nm ig rac ión . En la Repúbl ica Federal fue la pob lac ión 
de rentas bajas la que man i fes tó su host i l idad hacia los t r aba jado 
res t u r c o s y la que a h o r a se m u e s t r a rece losa de la l legada de 
t raba jadores a lemanes del Este y de inmigran tes que hablan ale
mán p r o c e d e n t e s de Po lon ia y de la U n i ó n Soviét ica. U n a reac
c ión s imi lar se ha p r o d u c i d o en Francia, d o n d e el m o v i m i e n t o 
derech is ta de Le Pen, m o t i v a d o s o b r e t o d o p o r la hos t i l i dad hacia 
los inmig ran tes musu lmanes no r tea f r i canos , encuen t ra casi t o d o 
su a p o y o e n t r e los t r aba jado res que t i enen m e n o r e s ingresos. En 
EE.UU., la o p o s i c i ó n de las organ izac iones sindicales a la i nm ig ra 
c ión ha s ido una cons tan te po l í t ica du ran te más de un siglo y la 
pob lac ión negra u rbana m u e s t r a hacia los inmigran tes h ispanos y 
asiát icos una ac t i t ud f r ancamen te hos t i l . Pero el h e c h o más signi
f ica t ivo es que esta res is tenc ia es casi s i empre inú t i l . Los i n m i 
grantes l legan a e n c o n t r a r un s i t io en la soc iedad de l legada, y 
sus hi jos están abocados a f o r m a r pa r te de lo que Ralf D a h r e n -
d o r f l lama la clase mayo r i t a r i a . 

«Existen muchas diferencias entre [los miembros de las sociedades 
industrializadas] incluso desigualdades de patr imonio y de renta, pero 
existe también una igualdad fundamental de acceso. La nueva clase es 
la clase de los ciudadanos, o en todo caso la clase mayoritaria. Un 
capítulo de la historia social y política que comenzó con una profunda 
y potencialmente revolucionaria lucha de clases condujo, tras mucho 
esfuerzo, a los conflictos más sosegados del antagonismo de clase, 
institucionalizado o democrático, que con el t iempo dio lugar a la 
creación de una clase mayoritaria, integrada por quienes tienen fe en 
ella y por tanto esperan realizar muchas de sus aspiraciones sin cam
bios importantes.» (Dahrendorf, 1988: I 12) 

P o r razones n o b ien e n t e n d i d a s , es te b e n e f i c i o s o m e c a n i s m o 
n o s i e m p r e f u n c i o n a en el caso de las m i g r a c i o n e s i n t e rnas de 
n e g r o s , p u e r t o r r i q u e ñ o s e indígenas n o r t e a m e r i c a n o s q u e se 
t ras ladan a las g randes c iudades de E E . U U . para segu i r l uego 
en s i tuac iones des favo rab les . Su p r o t e s t a c o n t r a la m a y o r í a se 
t r a d u c e en d e l i t o s ca l l e je ros , gue r ras e n t r e bandas y d r o g o d e -
pendenc ia , n o en una res i s tenc ia o rgan izada . El m o v i m i e n t o 
rad ica l es tud ian t i l d e los años sesenta i n t e n t ó p o l i t i z a r la p r o -
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t e s t a de las clases i n f e r i o r e s para c r e a r un f r e n t e r e v o l u c i o n a 
r i o q u e hacía un d e n o m i n a d o r c o m ú n de l c a p i t a l i s m o , de l r a 
c i s m o y de l c o l o n i a l i s m o c o m o aspec tos d i f e r e n t e s de l m i s m o 
s i s tema r e p r e s i v o . Este e s f u e r z o t u v o un é x i t o t e m p o r a l , p e r o 
se d e s v a n e c i ó c o n la g u e r r a de V i e t n a m . 

Si e s t u v i e r a n solas en el m u n d o , las d e m o c r a c i a s i ndus t r i a l es 
p o d r í a n m a n t e n e r una esperanza r a z o n a b l e de paz en el f u t u r o . 
Sus m é t o d o s de r e s o l u c i ó n d e c o n f l i c t o s ( la d e m o c r a c i a pa r la 
m e n t a r i a , la n e g o c i a c i ó n e n t r e g r u p o s de i n te reses , las m a n i 
f es tac i ones y p r o t e s t a s , la r e p r e s e n t a c i ó n de i n te reses o p u e s 
t o s p o r o r g a n i z a c i o n e s v o l u n t a r i a s , la p r e s i ó n po l í t i ca y los 
t r i b u n a l e s , la l i b e r t a d de p r e n s a y de c o m u n i c a c i ó n , la c o m p e 
t e n c i a en el m e r c a d o t a n t o de ideas c o m o de b ienes de c o n 
s u m o ) han p r o g r e s a d o t a n t o q u e la m e r a a p a r i c i ó n de una 
d i s c r e p a n c i a ser ia en c u a l q u i e r a de d ichas soc iedades p o n e en 
m a r c h a un p r o c e s o de s o l u c i ó n pacíf ica de l p r o b l e m a . Sería 
p r e m a t u r o d e c i r q u e las soc iedades de es te t i p o n o p u e d e n 
s u f r i r ya esc is iones n o t a b l e s , p e r o es i m p o r t a n t e o b s e r v a r q u e 
l levan b a s t a n t e t i e m p o sin e x p e r i m e n t a r l a s . 

C o m o n o están solas en el m u n d o , el p r o n ó s t i c o debe ser algo 
m e n o s e s p e r a n z a d o s H e m o s señalado a n t e r i o r m e n t e que la m i 
t igac ión del c o n f l i c t o i n t e r n o en las soc iedades indust r ia les avan
zadas n o ha i do acompañada de esfuerzos ser ios para res t r i ng i r 
el c o n f l i c t o e x t e r n o . En c o m p e t e n c i a c o o p e r a t i v a c o n qu ienes 
f u e r o n sus adversa r ios en la g u e r r a fr ía, han seguido pe r fecc io 
nando su t ecno log ía m i l i ta r y e x p o r t á n d o l a en gran escala a na
c iones m e n o s desar ro l ladas, b ien sea para f ines es t ra tég icos a 
c o r t o p lazo, o en busca de benef ic ios e c o n ó m i c o s , o c o n ambos 
ob je t i vos . D o c e n a s de reg ímenes a n t i d e m o c r á t i c o s e i r responsa
bles han o b t e n i d o así los med ios de amenazar a sus vec inos y 
o p r i m i r a sus p r o p i o s pueb los . Docenas de guer ras civi les se han 
e n c e n d i d o en países pob res . N o se ha h e c h o todav ía n ingún in 
t e n t o se r i o de i n t e r r u m p i r el d e s a r r o l l o c o n t i n u o de la tecno log ía 
de d e s t r u c c i ó n masiva. 

El d e r r u m b a m i e n t o de l s o c i a l i s m o de Es tado en la E u r o p a de l 
Este ha d e s e n c a d e n a d o c o n f l i c t o s rac ia les q u e habían e s t a d o 
la ten tes d u r a n t e m u c h o s años . La cadena de g u e r r a s q u e han 
d e v a s t a d o el s u d e s t e a s i á t i c o , el s u b c o n t i n e n t e i n d i o y el 
O r i e n t e M e d i o desde 1945 n o da señales de desapa rece r . M i les 
de cabezas nuc lea res act ivas a p u n t a n t o d a v í a a c iudades de 
E u r o p a y N o r t e a m é r i c a . La r e s o l u c i ó n pacíf ica d e c o n f l i c t o s 
i n t e r n o s en las d e m o c r a c i a s o c c i d e n t a l e s es un a c o n t e c i m i e n t o 
h i s t ó r i c o , p e r o n o p u e d e d u r a r m i e n t r a s n o se rea l i cen p r o 
g r e s o s c o m p a r a b l e s hacia la r e s o l u c i ó n pacíf ica d e los c o n f l i c 
t o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
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En las soc iedades industr ia l izadas actuales se han mu l t i p l i cado 
c o n s i d e r a b l e m e n t e las iniciat ivas y asoc iac iones que ac túan en el 
c a m p o m e d i o a m b i e n t a l , s o b r e t o d o a f inales de la década de los 
años sesenta y a p r inc ip ios de la de los se ten ta . Las causas de 
esta p r o t e s t a eco lóg ica se e n c u e n t r a n en el impu l so de la indus
t r ia l i zac ión d u r a n t e la posguer ra , cuando se hacen ev iden tes los 
p r o b l e m a s de un c r e c i m i e n t o sin l ími tes. Los «s ín tomas de cr is is» 
(cr isis de c r e c i m i e n t o , cr isis de l p e t r ó l e o , e tc . ) d i e r o n a c o n o c e r 
los « l ími tes del c r e c i m i e n t o » . Las adver tenc ias de los eco log is tas 
se v i e r o n con f i rmadas p o r va r ios casos de daños m e d i o a m b i e n 
tales de g randes p r o p o r c i o n e s , escándalos de v e r t i d o s qu ím icos 
y acc identes nuc leares. A l cabo de t r e i n t a años de p ro tes tas m e 
d ioamb ien ta les , es tos p r o b l e m a s han pasado a ser o b j e t o de p r e o 
cupac ión pol í t ica. En genera l se r e c o n o c e que esta m a y o r c o n -
c ienc iac ión social es un t r i u n f o de los m o v i m i e n t o s eco log is tas. 
Los p r o p i o s m o v i m i e n t o s t a m b i é n han camb iado a lo largo de su 
ac t iv idad, d e b i d o p o s i b l e m e n t e al t i p o y nivel de su acep tac ión 
d e n t r o de l s is tema. 

A c o n t i n u a c i ó n se c o m p a r a n los m o v i m i e n t o s ecolog is tas de Fran
cia, A l e m a n i a O c c i d e n t a l , Q u e b e c y Estados U n i d o s . La a tenc ión 
se c e n t r a s o b r e el d e s a r r o l l o de estos m o v i m i e n t o s en las d ive r 
sas soc iedades y su i n teg rac ión en los s istemas po l í t i co y social . 
En este m a r c o de c o m p a r a c i ó n de t i p o e m p í r i c o , n o r e p e t i r e m o s 
la c o n t r o v e r s i a acerca de la t e r m i n o l o g í a de los m o v i m i e n t o s 
sociales ' , s ino que d e f i n i r e m o s b r e v e m e n t e los f u n d a m e n t o s de 
nues t ra c o m p a r a c i ó n . 

1 Muchos estudios se han enfrentado a este problema de definición y sólo 
haremos referencia a unos pocos, c o m o los de Toura ine en Francia, los de 
Brand y Of fe en Alemania, Klandermans en Holanda, Bélanger y Vai l lancourt 
en Quebec y Canadá, Zald, McCar thy y T a r r o w en EE.UU., Melucci y A lberon i 
en Italia, etc. 
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Los nuevos mov im ien tos sociales2 del pe r í odo de posguer ra n o 
enfocan de cara los p rob lemas de la p r o d u c c i ó n y d is t r ibuc ión de 
la r iqueza mater ia l , s ino que t ra tan sobre t o d o de los p rob lemas 
de la r e p r o d u c c i ó n social (Brand, 1985). La progres iva des t rucc ión 
industr ia l del med io natura l y social, la c rec ien te amenaza de guer ra , 
la concen t rac ión del c o n t r o l po l í t ico, etc., son t o d o s ellos pun tos 
de par t ida de los m o v i m i e n t o s sociales. Se enf rentan a la sociedad 
c o n sus reiv indicaciones de bienestar co lec t i vo y de autor rea l izac ión 
individual y su deseo de t ene r voz en el p roceso po l í t ico de t o m a 
de decisiones. Estos mov im ien tos in terv ienen act ivamente en las 
tendencias de t r ans fo rmac ión social y, en este sent ido , son p r o d u c 
t o r e s de cambios (Toura ine , 1973). Los cambios que p r o p o n e n n o 
t ienen que ser en abso lu to « revo luc ionar ios» en el sen t ido de de
r r i ba r el sistema; con su acción p re tenden modi f icar las es t ruc turas 
sociales existentes (Ro th , Rucht , 1987). Los mov im ien tos sociales 
t ienden , de f o r m a más o menos explíci ta, a la inst i tuc ional ización. 
Esta tendencia se desarro l la en un dob le sent ido: en p r i m e r lugar, 
ningún m o v i m i e n t o mant iene su carác ter exc lus ivamente espontá
neo, de base y no organ izado. Siguiendo el en foque de movi l izac ión 
de recursos ( M c C a r t h y y Za ld , 1987; T a r r o w , 1989), damos p o r 
supuesto que los m o v i m i e n t o s sociales t ienen necesar iamente que 
adop ta r unas es t ruc turas fo rmales para enfocar m e j o r su capacidad 
de acc ión. Para desar ro l la r al m á x i m o estas posibi l idades de inf luen
cia, uti l izan medios ya ex is tentes de reso luc ión de conf l ic tos y de 
representac ión de intereses. D e l m i s m o m o d o que la inst i tuc iona
l ización del m o v i m i e n t o o b r e r o supuso en c ie r ta med ida su estan
camien to , muchos t e ó r i c o s han va lo rado la inst i tucional ización de 
los mov im ien tos c o m o una pervers ión de sus ob je t ivos, o incluso 
lo han cons ide rado c o m o el fin de los m o v i m i e n t o s (Ramms-
ted t , 1978). El carác te r espon táneo e in fo rma l se ha p resen tado 
c o m o aspecto esencial de los m o v i m i e n t o s y la organización e ins
t i tuc ional izac ión c o m o su enemigo (véase la cr í t ica que a esta c o n 
t rapos ic ión ha hecho O o m e n , 1990). N o se puede reso lver de 
f o r m a defini t iva la h ipo té t i ca ecuación planteada en t é r m i n o s de 
cr istal ización de las organizaciones igual a pervers ión de los ob je t i 
vos del m o v i m i e n t o . Esta cuest ión está de te rm inada p o r el t i p o y 
o r i en tac ión de la organizac ión 3; el posible deb i l i tamien to de los 
ob je t ivos del m o v i m i e n t o en v i r t u d de su in teracc ión con las inst i -

El t é rm ino «nuevos movimientos sociales» se ref iere en Europa a una d i 
versidad de grupos de protesta c o m o el mov imien to estudianti l , el nuevo 
mov imiento de l iberación de la mujer, las iniciativas ciudadanas, la protesta 
medioambiental , el mov imien to pacifista, etc., y sirve para distinguir a éstos 
de los movimientos «antiguos» c o m o el mov im ien to sindical. 
3 Melucci afirma que «la nueva fo rma organizativa de los movimientos con 
temporáneos no sólo t iene una función " ins t rumenta l " para alcanzar unos 
fines, sino que son un fin en sí» (Melucci, 1984). Señala que la creación de 
métodos organizativos democrát icos pertenece a los fines de los nuevos m o 
vimientos sociales. Es decir, que la pregunta que se plantea es: ¿Cuál es el 
t ipo de organización necesaria? y no si la organización es en sí necesaria. 
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tuc iones sociales ex is tentes dependerá de la d isposic ión ins t i tuc io
nal a r e c o n o c e r d ichos ob je t i vos c o m o prob lemas sociales. 

A con t inuac ión ha remos una expos ic ión general de las tendencias 
principales de los mov im ien tos ecologistas en las citadas sociedades. 
C e n t r a r e m o s nuest ra a tenc ión sob re las temát icas principales de 
los mov im ien tos , las var iaciones en su o r ien tac ión y sus fo rmas 
característ icas de acc ión. Luego d iscu t i remos la inst i tucional ización 
de cada uno de los mov im ien tos , a tend iendo a var ios aspectos: su 
re lac ión interact iva c o n los canales existentes de reso luc ión de 
conf l ic tos y la f o r m a en que los uti l izan (o p re tenden hacer lo) en 
su p r o p i o benef ic io; la manera en que t ra tan de in te rven i r en el 
sistema social med ian te nuevas fo rmas organizativas y hasta qué 
pun to han logrado l lamar la a tenc ión de la op in ión públ ica. 

Para d i fe renc ia r t e r m i n o l ó g i c a m e n t e los g r u p o s indiv iduales y las 
o r i en tac iones de los m o v i m i e n t o s , ap l icamos la t e r m i n o l o g í a es
tab lec ida p o r V a i l l a n c o u r t (1982b) y Ruch t (1989) , según la cual 
los m o v i m i e n t o s eco lóg icos se clasif ican en g r u p o s conse rvac i o 
n is tas , m e d i o a m b i e n t a l i s t a s y eco log i s tas . V a i l l a n c o u r t ( 1 9 8 1 , 
1982a, 1982b, 1985) t a m b i é n ident i f ica rami f icac iones en el i n te 
r i o r de algunos g r u p o s : p o r e j e m p l o , los g r u p o s conservac ion is tas 
se pueden d iv id i r en seudoconservac ion is tas y conservac ion is tas ; 
los med ioambien ta l i s tas en g r u p o s de m a y o r o m e n o r imp l i cac ión 
pol í t ica, desde re fo rm i s tas m o d e r a d o s hasta mi l i tan tes p rose l i t i s -
tas; y los ecologis tas en eco log is tas po l í t i cos y ecosocia l is tas, qu ie 
nes p r e t e n d e n un c a m b i o más un iversa l . Estos t é r m i n o s r e p r e 
sentan diversas ideologías que inc luso pueden l legar a ser c o n t r a 
r ias d e n t r o del m o v i m i e n t o , aunque las líneas d iv isor ias son 
f lex ib les. Según Ruch t (1989) , el c o n c e p t o de p r o t e c c i ó n m e 
d ioamb ien ta l p r o p i o del conservodon/smo t i ene mo t i vac iones esté
t icas, ét icas y rel ig iosas: hay que respe ta r y p r o t e g e r la bel leza de 
la natura leza p o r su p r o p i o b ien . Los med ios conservac ion is tas 
para alcanzar este f in son , an te t o d o , la educac ión m o r a l y es té
t ica, las campañas públ icas de conc ienc iac ión y la re iv ind icac ión 
de zonas de reserva na tu ra l . En camb io , el m o v i m i e n t o m e d i o a m -
biental is ta def iende la p r o t e c c i ó n del m e d i o a m b i e n t e p o r una 
razón más pragmát ica : se cons ide ra la natura leza c o m o un r e c u r 
so que vale la pena p r o t e g e r para asegurar su c o n t i n u i d a d c o m o 
m e d i o de p r o d u c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n . El á m b i t o de la po l í t ica es 
el pr inc ipa l c a m p o de batal la de los g r u p o s med ioambien ta l i s tas . 
El eco log i smo abarca m u c h o más que la m e r a p r o t e c c i ó n de la 
natura leza: aúna el c o n c e p t o de p r o t e c c i ó n de la natura leza c o n 
una cr í t ica social g loba l , y p r e t e n d e la c reac ión de una soc iedad 
igual i tar ia, descent ra l izada y d e m o c r á t i c a que conv iva de f o r m a 
a r m ó n i c a c o n la natura leza. Su d ispos ic ión a ut i l izar med ios de 
inf luencia p o c o convenc iona les , e inc luso ilegales, c o m o son la 
acc ión m i l i t an te y la desobed ienc ia c iv i l , d is t ingue los m é t o d o s 
ecologis tas de los demás p ro tecc ion i s tas de la natura leza. 
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E l d e s a r r o l l o d e los m o v i m i e n t o s eco lóg icos 
e n F r a n c i a , l a R e p ú b l i c a F e d e r a l A l e m a n a , 
Q u e b e c y E E . U U 

En todas las soc iedades estudiadas, el c ic lo de p ro tes tas se in ic ió 
en los años sesenta y se ten ta y a t ra jo la a tenc ión del púb l i co en 
sucesivas fases, a veces co inc iden tes en el t i e m p o , hasta f inales 
de la década de los se ten ta . T ras la o la de desco lon izac iones de 
la década de 1960 y una vez apaciguadas las grandes mov i l i zac io 
nes del m o m e n t o (las revuel tas estudiant i les en Eu ropa y EE.UU. , 
los m o v i m i e n t o s en defensa de los d e r e c h o s civi les y las mani fes
tac iones c o n t r a la g u e r r a del V i e t n a m en EE.UU.) , sus recu rsos 
se ap l i ca ron a campos más específ icos y prec isos de ac t iv idad 
re iv ind icat iva . T a r r o w (1989) sugiere, p o r e j emp lo , que los m o v i 
m i e n t o s de m a y o r i m p o r t a n c i a en las dos ú l t imas décadas (el 
m o v i m i e n t o femin is ta , el med ioamb ien ta l y el pacif ista) p a r t i e r o n 
del m o v i m i e n t o es tud iant i l de la década de los sesenta, en el que 
m u c h o s l íderes a d q u i r i e r o n exper ienc ia . 

A l g u n o s es fuerzos en el c a m p o de la p r o t e c c i ó n m e d i o a m b i e n t a l 
f u e r o n inc luso a n t e r i o r e s al s u r g i m i e n t o del m o v i m i e n t o m e 
d ioamb ien ta l n o r t e a m e r i c a n o a med iados de la década de los 
sesenta. La co lon i zac ión del O e s t e y la e x p l o t a c i ó n de los r e c u r 
sos natura les p r o n t o e levó la p r o t e c c i ó n del m e d i o a m b i e n t e a ia 
ca tegor ía d e t e m a de t r ascendenc ia g u b e r n a m e n t a l . El « N e w 
Dea l» es un e j e m p l o t í p i co de este p r o b l e m a . El p e n s a m i e n t o 
p ragmát i co , a le jado de la ideal ización r o m á n t i c a de la natura leza, 
i m p u s o la ap l icac ión de c r i t e r i o s po l í t i cos y e c o n ó m i c o s a su 
e x p l o t a c i ó n y conse rvac ión . En la década de los años sesenta se 
a d o p t a la t e m á t i c a med ioamb ien ta l c o m o causa de p r o t e s t a , y de 
esta f o r m a se «eco log iza» el m o v i m i e n t o m e d i o a m b i e n t a l . En 
aquel m o m e n t o , las consecuencias des t ruc t i vas de la ráp ida ex 
pans ión indust r ia l ya e ran ev identes y se habían h e c h o visibles en 
ca tás t ro fes espectaculares tales c o m o la c o n t a m i n a c i ó n de las pla
yas de Santa Bárbara con v e r t i d o s de p e t r ó l e o . Estas ca tás t ro fes 
d e m o s t r a r o n f ehac i en temen te que la inmensa r iqueza natura l de 
N o r t e a m é r i c a n o e ra inagotable. El eco log i smo de los años se
senta se d i fe renc iaba del c o n c e p t o med ioamb ien ta l del « N e w 
Dea l» p o r su c r í t i ca social y su ca rác te r c o n t r a c u l t u r a l . O t r a s 
f o r m a s de p r o t e s t a , tales c o m o la man i fes tac ión o la para l izac ión 
siguen s iendo p o c o f recuen tes , salvo a lgunos casos puntua les c o 
m o , p o r e j e m p l o , la ser ie de mani festac iones en respuesta al ac
c i den te de la cen t ra l nuc lear de « T h r e e Mi le Is land». Los g r u p o s 
med ioamb ien ta l i s tas p r e f i r i e r o n m o v e r s e en el c a m p o de las d e 
nuncias an te la jus t ic ia y en el de la vigi lancia ju r íd ica . A p r inc ip ios 
de la década de los se ten ta , las act iv idades de p r o t e s t a e m p e z a r o n 
ya a pasar a un segundo p lano . El m o v i m i e n t o se c o n c e n t r ó en 
la vía ju r íd ica y en la ac tuac ión de los g r u p o s de p res ión ( C a -
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p l o w , 1991 b) . El eco log i smo d e la década de los sesenta, c o n sus 
e l e m e n t o s de c r í t i ca a la c iv i l izac ión - c o m o el c o n c e p t o de cap i 
t a l i smo l i b e r t a r i o y c o o p e r a t i v o de Baer y Lov ins o el ana rcos in 
d ica l i smo ó la Bookch in - n o pod ían ganar adep tos en EE.UU (K i t s -
chet , 1985). 

Los m o v i m i e n t o s eco lóg icos n o r t e a m e r i c a n o s pasaron p o r c u a t r o 
fases, c o n sus respec t i vos t emas cen t ra les : en el p e r í o d o c o m 
p r e n d i d o e n t r e 1967 y 1972, la d iscus ión se c e n t r a en temas tales 
c o m o la c o n t a m i n a c i ó n del a i re y del agua y en la p r o t e c c i ó n de 
las especies animales. Le sucede la comp le j a t e m á t i c a de las cr is is 
energé t i ca y de c r e c i m i e n t o ( fue el m o m e n t o de la lucha c o n t r a 
la c o n s t r u c c i ó n del o l e o d u c t o de A laska) . A f inales de la década 
de los se ten ta , se impuso c o m o t e m a de m a y o r i m p o r t a n c i a el 
c o n f l i c t o p o r el p o d e r nuc lear . D u r a n t e el g o b i e r n o de Reagan 
p r e d o m i n a la lucha c o n t r a las p re tens iones gube rnamen ta les de 
anular t o d o s los avances alcanzados en el c a m p o m e d i o a m b i e n t a l . 
En la ac tua l idad, el m o v i m i e n t o n o r t e a m e r i c a n o está c o m p u e s t o 
p o r un a m p l i o e s p e c t r o de g r u p o s especial izados en una d e t e r 
minada reg ión o en una temá t i ca . La l ista es bastante larga: la 
p r o t e c c i ó n de especies en e x t i n c i ó n , la c o n t a m i n a c i ó n del a i re y 
de las aguas, la c o n t a m i n a c i ó n urbana, la l luvia ácida, el a h o r r o de 
energía, los res iduos qu ím icos y nuc leares, la d e s t r u c c i ó n del bos 
que t r o p i c a l , la r e d u c c i ó n de la capa de o z o n o , las a rmas nuc lea
res ( C a p l o w , 1991b) . Los g r u p o s que se in te resan p o r el m e d i o 
a m b i e n t e apenas están re lac ionados e n t r e sí o c o n o t r o s m o v i 
m i e n t o s . 

En el m o v i m i e n t o eco lóg i co n o r t e a m e r i c a n o se pueden d is t ingu i r 
c o n faci l idad las asoc iac iones «viejas» de las « jóvenes» . Las más 
antiguas son las asoc iac iones ya b ien establecidas tales c o m o el 
S ier ra C l u b , la A u d u b o n Soc ie ty o la N a t i o n a l W i l d l i f e Society . 
Estas organ izac iones , que in i c ia lmente n o tenían ca rác te r po l í t i co , 
f u e r o n adap tando sus p rog ramas a c o m o d á n d o l o s a la eco log iza-
c ión de la década de las sesenta y pau la t inamente e m p e z a r o n a 
r e s p o n d e r de f o r m a más f lex ib le a los nuevos r e t o s . D e s d e 1977 
han d i s f r u tado de un a u m e n t o sin p receden tes de l n ú m e r o de 
soc ios (K i t sche l t , 1985:276; C a p l o w , 1991 b:208). Estas asoc iac io 
nes de personas in teresadas en el m e d i o a m b i e n t e t i enen una 
e s t r u c t u r a organ iza t iva convenc iona l y j e rá rqu i ca que las hace 
aptas para ac tuar a escala fede ra l . A l g u n o s g r u p o s jóvenes t a m 
bién e x p e r i m e n t a n un gran ascenso de af i l iac ión, y e n t r e e l los 
cabe m e n c i o n a r los «Fr iends o f t h e Ear th» , « E n v i r o n m e n t a l A c -
t i o n » , las o rgan izac iones « N a d e r » y los « G r e e n s » , así c o m o m u 
chos g r u p o s locales ded icados a con f l i c tos especí f icos (K i t sche l , 
1985; C a p l o w , 1991a, 1992b; M c C a r t h y y Z a l d , 1987). Los « A m e 
r ican G r e e n s » aún n o han f o r m a d o un p a r t i d o . Su imagen está 
v o l u n t a r i a m e n t e v incu lada al p r i n c i p i o de la d e m o c r a c i a de base, 
lo que imp l ica acc iones d i rec tas y desobed ienc ia c iv i l . 
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A f ina les de la década de los sesenta se o b s e r v a en Franc ia un 
ascenso de las p r o t e s t a s m e d i o a m b i e n t a l e s . Has ta aque l m o 
m e n t o , la p r o t e c c i ó n de l m e d i o na tu ra l e r a o b j e t o de a t e n c i ó n 
p o r p a r t e de las ligas p o r la na tu ra leza , fundadas en el t r á n s i t o 
de l s ig lo X I X al X X . En t a n t o q u e asoc iac iones de f ines especí 
f i cos o ú n i c o s , se i n t e resaban p o r la c o n s e r v a c i ó n de l m e d i o 
d i r e c t a m e n t e i m p l i c a d o en sus p r e f e r e n c i a s o ac t i v idades de 
o c i o (pesca, vela, e t c é t e r a ) . Estas a g r u p a c i o n e s i n t e n t a b a n e v i 
t a r el d a ñ o m e d i o a m b i e n t a l p o r m e d i o s legales y po l í t i c os . Los 
p r o t e c c i o n i s t a s de l m e d i o a m b i e n t e de los años c i n c u e n t a y 
sesenta , s i t uados ba jo la i n f l uenc ia de esta t r a d i c i ó n c o n s e r v a 
d o r a , m o s t r a b a n una res i s t enc ia se lec t i va a n t e los g randes p r o 
y e c t o s t e c n o l ó g i c o s , la d e s t r u c c i ó n m e d i o a m b i e n t a l y u r b a n a y 
la d e g r a d a c i ó n de r e g i o n e s c o n una i d e n t i d a d c u l t u r a l i n t a c t a 
( c o m o A lsac ia ) . La p r o t e s t a c o n t r a la t r a n s f o r m a c i ó n del pa r 
q u e n a t u r a l La V a n o i s e en u n para íso del esquí , q u e en 1969 
d i o lugar a la p r i m e r a g ran m a n i f e s t a c i ó n , es un b u e n e j e m p l o 
d e esta t e n d e n c i a . F r e n t e al a m b i c i o s o p r o g r a m a de i n d u s t r i a 
l i zac ión de l g e n e r a l D e Gau l l e , q u e s u p u s o una q u i e b r a de la 
ca l idad m e d i o a m b i e n t a l y de v ida , es ta p r o t e s t a a d q u i r i ó una 
m a y o r o r i e n t a c i ó n e c o l ó g i c a e in i c ió su a p e r t u r a a c i e r t o s e le 
m e n t o s de c r í t i ca soc ia l m u n d i a l (Ruch t , 1989: 6 9 ) . La r e v u e l t a 
d e m a y o de 1968, b r e v e p e r o v i o l e n t a , f ue dec is iva . D u r a n t e 
es te p e r í o d o de p r o t e s t a s u r g i ó una r e d d e g r u p o s e c o l ó g i c o s , 
a lgunos de e l los v i n c u l a d o s a m o v i m i e n t o s reg iona les . U n a e x 
p r e s i ó n de es te m o v i m i e n t o a l t e r n a t i v o c o n s i s t i ó en q u e los 
j ó v e n e s se t r a s l a d a r a n al c a m p o y e x p e r i m e n t a r a n la o r g a n i z a 
c i ó n de una e c o n o m í a c o o p e r a t i v a (a r tesanía , ganader ía ) , una 
« v u e l t a a la n a t u r a l e z a » . Esta a c t i t u d o b e d e c í a a un r e c h a z o 
rad ica l y p r á c t i c o de l « m o d e l o de c o n s u m o y c r e c i m i e n t o » de 
la soc i edad f rancesa . Var ias g randes u r b e s f u e r o n t e s t i g o d e las 
p r i m e r a s c o m u n a s y p isos c o m p a r t i d o s , d e c e n t r o s de c u l t u r a 
y c o m u n i c a c i ó n a l t e r n a t i v a , así c o m o de acc iones de p r o t e s t a 
c o n t r a la d e s t r u c c i ó n u r b a n a . D e s d e 1974, la p r o t e s t a a n t i n u 
c l ea r iba g a n a n d o a d e p t o s . La e x p a n s i ó n masiva de la energ ía 
n u c l e a r c iv i l ( la po l í t i ca de l « t o u t n u c l é a i r e » : t o d o c o n energ ía 
nuc l ea r ) se c o n v i r t i ó en el t e m a c e n t r a l de la c r í t i ca al g r a n 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y al d a ñ o m e d i o a m b i e n t a l . Esta p r o t e s t a 
se i n i c i ó en las p r i m e r a s c e n t r a l e s de energ ía n u c l e a r de Bugy 
y Fessenhe im, y se c o n s o l i d ó a m e d i a d o s de la década de los 
s e t e n t a , d a n d o lugar a la m a y o r campaña de m o v i l i z a c i o n e s y 
man i f es tac i ones masivas d e s d e la r e v u e l t a de m a y o de 1968. 
En los p u e b l o s c o n una c e n t r a l n u c l e a r en f u n c i o n a m i e n t o o 
en c o n s t r u c c i ó n se c r e a r o n c o m i t é s loca les d e s c e n t r a l i z a d o s 
c o n e s t r u c t u r a d e d e m o c r a c i a d i r e c t a . Sus acc iones se r i gen 
p o r la n o v i o l e n c i a ( D é c h a u x , 1990; G a l t u n g , 1990: Leggew ie , 
1985; R u c h t , 1989; T o u r a i n e , 1978, 1 9 8 1 , 1984) . El Par t i So-
c ia l is te U n i t a i r e (PSU) , p e q u e ñ o p e r o i n n o v a d o r p a r t i d o de 
i z q u i e r d a , se a fanó p o r a p r o v e c h a r estas in ic ia t ivas . Más ade -
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lan te , el s i n d i c a t o soc ia l is ta ( C F D T ) y el P a r t i d o Socia l is ta a p o 
y a r o n el m o v i m i e n t o c o n t r a la energ ía nuc lea r , en respues ta al 
p r o g r a m a « t o u t n u c l é a i r e » . 

U n i m p o r t a n t e h i t o en el d e s a r r o l l o del m o v i m i e n t o m e d i o a m 
bienta l f rancés fue su p resen tac ión a las e lecc iones de 1973/74. 
Se u n i e r o n varias iniciat ivas para p resen ta r una cand ida tu ra e lec
t o r a l que se c o n v i r t i ó en el m a y o r é x i t o del m o v i m i e n t o hasta 
aquel m o m e n t o . D e esta fecha data la alianza de los ecologis tas 
c o n la f e d e r a c i ó n sindical C F D T . El p a r t i d o v e r d e n o se f u n d ó 
hasta 1984 (Les Vertsj. El impu l so de las i m p o r t a n t e s mov i l i zac io 
nes de p r o t e s t a eco log is ta de los años se ten ta se fue p e r d i e n d o 
en la segunda m i t ad de d icha década. Es ev iden te que los u top is tas 
pa r t i da r ios de una soc iedad eco lóg ica «b landa» f u e r o n sus t i tu idos 
p o r o t r o s d i r igen tes que p r o p o n í a n unos m é t o d o s po l í t i cos só l i 
dos , p ragmát i cos e in te rvenc ion is tas . 

A semejanza de lo que o c u r r i ó en EE.UU., se fue es tab lec iendo 
un a m p l i o e s p e c t r o de m o v i m i e n t o s d iversos , a m e n u d o o p u e s t o s 
en lo que se re f i e re a metas y estrategias, c o n el d e n o m i n a d o r 
c o m ú n de « p r o t e c c i ó n m e d i o a m b i e n t a l » . As í , p o r e j emp lo , en 
m o d o a lguno pod r í a con fund i r se el s e c t o r c o n s e r v a d o r c o n el ala 
l i be r ta r ia de c r í t i ca social . C i t a r e m o s so lamen te dos i m p o r t a n t e s 
asociac iones del m o v i m i e n t o m e d i o a m b i e n t a l : la FFSPN (Federa
c ión f rancesa de soc iedades de p r o t e c c i ó n de la natura leza) , f u n 
dada en 1968, p e r o c u y o o r i g e n se r e m o n t a a p r inc ip ios del siglo, 
ha consegu ido r e u n i r las o rgan izac iones conservac ion is tas y m e -
d ioambienta l i s tas d e Francia. A p r inc ip ios de la década de los 
ochen ta , la af i l iac ión a las asoc iac iones se a m p l i ó cons ide rab le 
m e n t e . En la actua l idad abarca a 1.100 asociac iones y g r u p o s 
nacionales, reg iona les y locales. La t emá t i ca de sus ob je t i vos , la 
e x t r a c c i ó n de sus af i l iados (clase med ia ru ra l o urbana) y su 
o r i e n t a c i ó n po l í t i ca (neu t ra , pues la t endenc ia a la i zqu ierda n o 
aparece hasta los años setenta) d e m u e s t r a n la af in idad de esta 
f ede rac ión c o n sus p redeceso res . 

Los A m i g o s de la T i e r r a (Les Amis de la Ie r re ) es el g r u p o más 
r e p r e s e n t a t i v o del s e c t o r m o d e r a d o de los ecologis tas po l í t i cos . 
Los Amis de la Terre ( A T ) han a d o p t a d o y d i f und ido a nivel p o p u l a r 
la pos i c ión cr í t ica al c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o del C l u b de R o m a y 
de los o p o s i t o r e s a la energía nuc lear . Los A T d i funden el mensaje 
an t inuc lear desde 1974 y son un e l e m e n t o de peso en el m o v i 
m i e n t o an t inuc lear f rancés. Se e s t r u c t u r a n en una red f lex ib le e 
i n fo rma l de g r u p o s locales. D e s d e 1977, el n ú m e r o de g rupos que 
in tegran los A T ha c r e c i d o hasta l legar a ser de unos 100. Hasta 
aquel m o m e n t o n o se habían o rgan izado a escala nacional (Réseou 
des Amis de la Terre o Red de A m i g o s de la T i e r r a - R A T ) . U n a 
carac ter ís t ica que d is t ingue al R A T es su p o s t u r a f r e n t e a las 
e lecc iones y a la pa r t i c ipac ión en la po l í t ica ins t i tuc iona l y of ic ia l . 
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El s u r g i m i e n t o de la p r o t e s t a eco lóg ica en la Repúbl ica Federa l 
de A l e m a n i a fue más t a r d í o que en Francia y só lo a p r inc ip ios de 
la década de los se tenta , este m o v i m i e n t o c o m i e n z a a insuf lar 
nueva v ida al an t i cuado y anqu i losado es fuerzo de p r o t e c c i ó n 
m e d i o a m b i e n t a l que había quedado en manos de asoc iac iones 
conservac ion is tas ta les c o m o las ligas de defensa de la natura leza 
y las asoc iac iones de m o n t a ñ e r o s , escaladores y excurs ion is tas . 
Surg ie ron iniciat ivas ciudadanas o r ien tadas a temas d e t e r m i n a d o s 
c o m o el t r á f i c o u r b a n o , la v iv ienda y los serv ic ios sociales. Este 
m e d i o a m b i e n t a l i s m o e n c o n t r ó sus p r i m e r o s de fensores en el á m 
b i t o p a r l a m e n t a r i o . En la década de los se ten ta se a p r o b a r o n 
varias leyes de p r o t e c c i ó n del m e d i o amb ien te . El p res t ig io q u e 
concedía la defensa med ioamb ien ta l a po l í t i cos y s ind icatos n o 
e m p e z ó a decaer hasta la crisis de med iados los años se ten ta , 
c o n v i r t i é n d o s e en una « K o n j u n k t u r b r e m s e » (un obs tácu lo para el 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ) . Esta nueva ac t i t ud f a v o r e c i ó la p r o t e s t a 
eco lóg ica a u t ó n o m a , que se f o r m ó en los amb ien tes con tes ta ta 
r ios y que t u v o el s igu iente desa r ro l l o : a p r inc ip ios de los años 
se ten ta , o rgan izac ión de p ro tes tas c o n t r a las cen t ra les nuc leares. 
D u r a n t e la segunda m i t ad de la década, pueb los c o m o B r o k d o r f , 
G r o h n d e , Ka lka r y G o r l e b e n ( t o d o s el los sedes de cen t ra les n u 
c leares) se c o n v i r t i e r o n en o b j e t i v o y e p i c e n t r o de unas campañas 
de p r o t e s t a públ ica que mov i l i za ron más par t i c ipan tes que n inguna 
o t r a campaña desde la época de A d e n a u e r . Las p r o t e s t a estaba 
in tegrada p o r un amp l i o e s p e c t r o , desde e x p e r t o s c r í t i cos hasta 
g r u p o s locales de o p o s i c i ó n , pasando p o r g r u p o s izqu ierd is tas y 
subcu l tu ra les . La energía nuc lear d io lugar a un d u r o y a veces 
v i o l e n t o e n f r e n t a m i e n t o e n t r e el Estado y la o p o s i c i ó n a n t i n u 
clear. N o só lo el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , s ino t a m b i é n los soc ia lde-
móc ra tas y los s ind icatos d e f e n d i e r o n la energía nuc lear c o m o 
fuen te energé t i ca indispensable para una soc iedad m o d e r n a o r i e n 
tada al c r e c i m i e n t o . 

La p ro tes ta ant inuclear fue p recu rso ra de los mov im ien tos eco ló 
gicos en la República Federal A lemana. En el Bundesverband Bürge-
riniüativen (Asoc iac ión Federal de Iniciativas Ciudadanas, BBU) , se 
reúnen a mediados de la década de los setenta numerosas iniciativas 
ciudadanas c o n t r a la des t rucc ión de la naturaleza. La BBU se c o n 
v ie r te en la voz más i m p o r t a n t e del m o v i m i e n t o de defensa m e 
d ioambienta l . Los nuevos afi l iados p rov ienen de los m o v i m i e n t o s de 
izquierda de los años setenta, que están en decadencia p e r o que 
apo r tan un potencia l de cr í t ica social al nuevo m o v i m i e n t o . En 
1979/80 se funda el pa r t i do ecologista «Los Verdes» , que hoy en 
día está rep resen tado en más de la mi tad de los par lamentos de 
A leman ia Occ iden ta l , así c o m o en los Par lamentos Federal y Euro 
peo. A l in ic io de la década de los ochenta , la p ro tes ta ecológica 
inicia una fase más callada. Los que antes eran temas conf l i c t i -
vos impor tan tes , c o m o la energía nuclear, p ie rden p ro tagon i smo 
(Ro th , 1985; Ro th y Rucht , 1987; W ó r n d l , 1992). 
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N o obs tan te , queda una red po l i facét ica y var iada de o rgan izac io 
nes de defensa de la natura leza, acompañada de una in f raes t ruc 
t u r a de c o m e r c i o s de a l imen tos natura les, l ibrer ías a l ternat ivas, 
bares, etc. . O t r a r e d más c o n s e r v a d o r a , la Deutscher Naturschutz-
r ing ( D N R ) , abarca 94 asoc iac iones c o n un t o t a l de 3,3 m i l l ones 
de af i l iados ind iv iduales (en 1985). Se ded ica a la p r o t e c c i ó n de 
especies animales y vegeta les, a la educac ión m e d i o a m b i e n t a l y a 
las e x c u r s i o n e s campes t res . A las mismas act iv idades se ded ican 
las o rgan izac iones med ioamb ien ta l i s tas más pragmát icas reun idas 
en o t r a f e d e r a c i ó n , la Bund für Umwel t und Naturschutz Deutschland 
( B U N D ) . Esta f e d e r a c i ó n se dec lara an t inuc lear y se i nvo luc ra en 
c o n f l i c t o s d e «de ta l l e» ( p r o b l e m a s de basura, e tc . ) . En 1986, 
B U N D ten ía 145.000 af i l iados. La ecología po l í t ica , ta l c o m o la 
r e p r e s e n t a la Bundesverband Bürgerinit iativen ( B B U ) , p r e t e n d e c o m 
b inar la idea de g r u p o a u t ó n o m o de base c o n la de una o rgan i 
zac ión de peso po l í t i co . La B B U r e ú n e a l r e d e d o r de 300 in ic ia t i 
vas, lo que la s i túa algo p o r de t rás de las asoc iac iones de o r i e n 
t ac i ón más p ragmát ica . Los g r u p o s t rad ic iona les t i e n e n m a y o r 
in f luencia s o b r e la o p i n i ó n públ ica (Ruch t , 1989). 

A l igual que en o t r a s soc iedades, los m o v i m i e n t o s eco lóg icos de 
Q u e b e c y Canadá h e r e d a r o n gran pa r te de su fo r ta leza del m o 
v i m i e n t o es tud ian t i l y de p r o t e s t a juven i l . La p r o t e s t a m e d i o a m 
bienta l se in ic ió en rea l idad a f inales de la década de los sesenta, 
p e r o se pueden d e t e c t a r acc iones específ icas que se r e m o n t a n a 
m u c h o s años at rás, c o m o la p r i m e r a reg lamen tac ión de la c o n t a 
m inac ión del a i re , que data de 1872, o la f undac ión de soc iedades 
conservac ion is tas a p r inc ip ios del siglo X X y o t ras . Los m o v i m i e n 
t o s eco lóg i cos a d q u i r i e r o n m a y o r fue rza y ac t iv idad c o n el des
p e r t a r de l m o v i m i e n t o es tud ian t i l , cuando se m u l t i p l i c a r o n y c r i s 
ta l i za ron las o rgan izac iones . Las acc iones se h i c i e r o n espec ia lmen
t e n o t a r c u a n d o se re fer ían a temas m u y especí f icos, c o m o el 
ep i sod io de la p r o t e s t a an t inuc lea r de la década de los se ten ta , 
o a lgunos desast res eco lóg i cos acaecidos a f inales de los años 
o c h e n t a (Saint-Basi le, Saint A m a b l e , p o r n o hablar de los c o n t i 
nuos y c rec ien tes p r o b l e m a s de c o n t a m i n a c i ó n p o r res iduos t ó 
x i cos o la t o x i c i d a d del r ío San L o r e n z o ) . 

La p r o t e s t a an t inuc lea r se ace le ró a med iados de la década de 
los se ten ta , s o b r e t o d o a raíz de las pruebas real izadas en la India 
c o n una b o m b a fabr icada c o n p l u t o n i o p r o c e d e n t e de un r e a c t o r 
canadiense C A N D U (d iseñado para uso civi l y cuya ven ta supues
t a m e n t e só lo puede r e s p o n d e r a es te t i p o de f ines) . T a m b i é n 
h u b o p ro tes tas c o n t r a las insta lac iones de cen t ra les nuc leares de 
Po in t Lep reau en N e w B runsw ick , Gen t i l l y en Q u e b e c y unas 
cuantas en O n t a r i o . En 1978, un g r u p o de act iv istas an t inuc leares 
c r e a r o n la Allionce Tournesol, q u e en aquel m o m e n t o rep resen taba 
el « n ú c l e o de ac t iv idad an t inuc lear de los f r a n c ó f o n o s de Q u e 
bec» (Va i l l ancour t , 1981). En Q u e b e c , el m o v i m i e n t o an t inuc lea r 
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n o es tan ac t i vo c o m o en o t r o s lugares, s o b r e t o d o p o r el h e c h o 
de que se c o n s u m e m a y o r m e n t e energía h idráu l ica y só lo hay una 
cen t ra l nuc lear en la p rov inc ia . 

En Q u e b e c se han p o d i d o con tab i l i za r más de 8 2 0 g r u p o s e c o l ó 
g icos (Va i l l ancour t , 1985). En los g r u p o s seudoconservac ion is tas 
se in tegran grandes c o n s o r c i o s indust r ia les , que real izan acc iones 
s imból icas y a m e n u d o se p r o c l a m a n a sí m i s m o s más ve rdes que 
los V e r d e s . Los r e f o r m i s t a s m o d e r a d o s o conservac ion is tas c o m 
p r e n d e n , e n t r e o t r a s , asoc iac iones para la defensa de l m e d i o na
t u r a l de los lagos, que hacen p r o s e l i t i s m o e n t r e las clases p u d i e n 
tes , c o m o los p r o p i e t a r i o s de casitas de c a m p o y p r o m o c i o n a n 
la m e j o r a de la cal idad de v ida. Los g r u p o s que in tegran las aso
c iac iones med ioamb ien ta les d i f i e ren m u c h o de los a n t e r i o r e s . Es
tas asociac iones van más le jos en la denunc ia del síotus quo m e 
d ioamb ien ta l actual y p o n e n en prác t ica una eco logía más po l í t i ca 
(algunas se parecen m u c h o a un p a r t i d o v e r d e f o r m a l ) . Po r ú l t i 
m o , están los g r u p o s más in t rans igentes , e n t r e e l los los ecosoc ia -
listas mi l i tan tes , cuya in f luencia sigue s iendo ins igni f icante. El de 
seo de los ecolog is tas de reemp laza r la soc iedad de l « d e r r o c h e » 
p o r una soc iedad q u e c o n s e r v e , n o logra la deseada acep tac ión 
en los c í rcu los conservac ion is tas (F réche t , 1992). U l t i m a m e n t e , 
los cand ida tos V e r d e s han i n t e n t a d o consegu i r m a y o r a p o y o elec
t o r a l en Canadá y Q u e b e c . En Q u e b e c n o han t e n i d o apenas 
é x i t o . En las e lecc iones prov inc ia les de 1989, r e c o g i e r o n tan só lo 
un 2,5 % de los v o t o s . 

T e n d e n c i a s h a c i a la i n s t í t u c i o n a l i z a c i ó n 
d e los m o v i m i e n t o s e c o l ó g i c o s 

El d e s a r r o l l o de los m o v i m i e n t o s en las c u a t r o soc iedades de 
m u e s t r a que la idea de p r o t e c c i ó n de la natura leza, nacida a la 
vez que la indus t r ia l i zac ión , ha e x p e r i m e n t a d o c i e r t a rad ica l izac ión 
desde la Segunda G u e r r a Mund ia l . La ecología, p r o l o n g a c i ó n de 
los m o v i m i e n t o s de p r o t e s t a de las décadas de los sesenta y de 
los se ten ta , fue una palabra clave para la c r í t i ca a la e c o n o m í a del 
c r e c i m i e n t o y benef ic io . La t endenc ia del m o v i m i e n t o m e d i o a m 
b ienta l a p lan tear o p o s i c i ó n y con f l i c tos ha decaído d u r a n t e la 
década de los o c h e n t a en las c u a t r o soc iedades estudiadas. Lo 
que queda del m o v i m i e n t o ha pasado a la t r ad i c i ona l po l í t i ca de 
in tereses. Pe ro d e b e m o s t e n e r en cuen ta que el m o v i m i e n t o n o r 
t e a m e r i c a n o , aun en su fase «rad ica l» , fue más m o d e r a d o que los 
m o v i m i e n t o s e u r o p e o s . Estos t u v i e r o n que pasar p o r una ser ie 
de fases i n te rmed ias antes de l legar a su p u n t o de i n f l ex ión p rag
m á t i c o . En la c o m p a r a c i ó n que hacemos segu idamente de es tos 
m o v i m i e n t o s , se subrayan sus caracter ís t icas t íp icas y la f o r m a en 
la que se han i n teg rado . Para e l lo nos s e r v i r e m o s c o m o e j e m p l o : 
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a) del uso que hacen los m o v i m i e n t o s de los med ios of ic iales y 
es tab lec idos para la r eso luc i ón de con f l i c tos y la r ep resen tac ión 
de in tereses; b) de la f o r m a c i ó n de pa r t i dos del m o v i m i e n t o , y c) 
de la acep tac ión de la t e m á t i c a m e d i o a m b i e n t a l p o r la conc ienc ia 
públ ica. 

L a u t i l i zac ión d e los m e d i o s e s t a b l e c i d o s p a r a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e in te reses y l a resoluc ión de con f l i c tos 

A l t e n e r que mov i l i za r r ecu rsos , los m o v i m i e n t o s sociales l legan 
a p lan tearse la u t i l i zac ión de los canales es tab lec idos para la r e 
so luc ión de con f l i c t os : es tos canales abarcan la vía judic ial y los 
f ue r tes g r u p o s rep resen ta t i vos de in tereses, c o m o los s ind icatos 
y los pa r t i dos . 

U n análisis genera l de los m o v i m i e n t o s n o r t e a m e r i c a n o s d e m u e s 
t r a que sus po l í t icas están en gran med ida cond ic ionadas p o r el 
a p r o v e c h a m i e n t o de los canales es tab lec idos y la po l í t ica de i n t e 
reses. Las f o r m a s de f u n c i o n a m i e n t o más apreciadas son la i n t e r 
venc ión en las campañas e lec to ra les , la u t i l i zac ión in te l igente de 
los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n de masas, las batallas judic ia les y la 
c o n f r o n t a c i ó n c o n las au to r i dades gubernamenta les . Los g r u p o s 
med ioamb ien ta les se i nvo luc ran en p r o c e s o s de negoc iac ión a 
escala g u b e r n a m e n t a l , m é t o d o que se apl ica cada vez más, f r e n t e 
a p r o y e c t o s locales n o deseados ( L U L U , «Loca l ly U n w a n t e d Land 
Uses», u t i l i zac ión n o deseada l oca lmen te de t e r r e n o s ) . Med ian te 
este p r o c e d i m i e n t o , las par tes en c o n f l i c t o negocian una c o m p e n 
sación a c a m b i o d e acep ta r los i nconven ien tes y, p o r lo t a n t o , 
aumen ta ( a b i e r t a m e n t e ) la acep tac ión de los r iesgos y daños m e 
d ioamb ien ta les (Ho lznage l , 1989:4). En o t r a s soc iedades estos m é 
t o d o s se apl ican c o n mucha re t i cenc ia , ya que se les asigna una 
desagradable r e p u t a c i ó n de s o b o r n o y, p o r lo t a n t o , de t r a i c i ó n 
a la causa m e d i o a m b i e n t a l . H e aquí un e j emp lo . El d i a r i o a lemán 
de izqu ierdas «Tagesze i tung» ( T A Z ) pub l i có , c o n ev iden te aver 
s ión , un a r t í cu lo s o b r e los e n c u e n t r o s de g r u p o s m e d i o a m b i e n 
tales n o r t e a m e r i c a n o s de defensa del bosque h ú m e d o c o n r e p r e 
sentantes de la i ndus t r i a responsab le de la tala, para ce leb ra r 
negoc iac iones s imi lares a las de los conven ios laborales e n t r e 
t raba jado res y p a t r o n o s ( T A Z , 24 de agos to de 1989). Ev iden te 
m e n t e , su p re fe renc ia p o r la vía judic ia l o la de los g r u p o s de 
p res ión ha m o t i v a d o que se les tache de « c o r t o s de mi ras» ( K i t s -
che l , 1985). Pe ro esta p re fe renc ia t i ene su o r i g e n en la i d ios in 
crasia de la e s t r u c t u r a po l í t i ca n o r t e a m e r i c a n a . Los p rocesos le
gis lat ivos se ca rac te r i zan p o r su a p e r t u r a a los g rupos de fensores 
de in tereses sociales. La legislación n o r t e a m e r i c a n a aboga p o r la 
recep t i v idad of ic ia l an te los temas med ioamb ien ta les . Las a u t o r i 
dades no r t eamer i canas de vigi lancia están más obl igadas que las 
eu ropeas a t e n e r en cuen ta posib les ob jec iones y el púb l i co puede 
par t i c ipa r en los p r o c e s o s de vigi lancia med ioamb ien ta l . La es t ra -
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tegia eco log is ta , cons i s ten te en ob l igar al g o b i e r n o federa l de 
EE.UU. a e m p r e n d e r acc iones regu ladoras o co r rec t i vas , se ha 
v i s to c o r o n a d a p o r el é x i t o . Se han a p r o b a d o más de t r e i n t a leyes 
para m e j o r a r la cal idad del agua y del a i re . A l m o v i m i e n t o an t i 
nuc lear se le deben una ser ie de leyes est r ic tas , así c o m o la 
reo rgan izac ión del c o n t r o l med ioamb ien ta l a t ravés de la c reac ión 
de la EPA («Env i ronmen ta l P r o t e c t i o n Agency» , Agenc ia de P r o 
t ecc i ón M e d i o a m b i e n t a l ) y, más t a r d e , de la N R C ( « N u c l e a r Re-
gu la to r y C o m m i s s i o n » , C o m i s i ó n de regu lac ión nuc lear ) ( C a p l o w , 
1991 b) . Pe ro la escasa d imens ión del é x i t o a lcanzado reve la t a m 
bién que la ef icacia de la po l í t ica med ioamb ien ta l se ve obs tacu 
lizada p o r la pesada l en t i t ud de la po l í t ica of icial y p o r la pos ib i 
l idad de que es tos avances sean revocados de a c u e r d o c o n los 
f u t u r o s g i ros po l í t i cos . Sirvan c o m o e j e m p l o los es fuerzos que 
real iza desde 1981 el g o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o para deshacer t o 
dos los avances alcanzados en el c a m p o m e d i o a m b i e n t a l , r i n d i é n 
dose a las p res iones de o t r o s g rupos de in tereses, c o n t r a r i o s y 
más p o d e r o s o s . 

El m o v i m i e n t o med ioamb ien ta l f rancés d i f ie re del n o r t e a m e r i c a n o 
en que se p resen ta de f o r m a más c o n t u n d e n t e c o m o fue rza de 
o p o s i c i ó n y de c r í t i ca social . La p r o t e s t a eco lóg ica se v incu la a 
los m o v i m i e n t o s regionales y c o n j u n t a m e n t e c o n e l los p r e t e n d e 
c o n s t r u i r una nueva e c o n o m í a de ca rác te r c o o p e r a t i v o , lo que se 
pe rc ibe t a m b i é n en las act iv idades de sus bases, tales c o m o ma
ni festac iones masivas, e tc . La ex is tenc ia de es tos e l e m e n t o s de 
p r o t e s t a más radical puede a t r i bu i r se a la fal ta de vías i ns t i t uc io 
nales de inf luencia en el s is tema po l í t i co f rancés (Leggewie , 1985). 
En Francia apenas ex is ten canales i n t e r m e d i o s e n t r e el pueb lo y 
el p o d e r e jecu t i vo . T a m b i é n se aprec ian o t r o s obs tácu los , deb idos 
a unos sistemas c e r r a d o s y el i t istas de c o n t r a t a c i ó n de po l í t i cos 
y adm in i s t r ado res , a la e s t r u c t u r a cent ra l izada del Estado, a la 
ausencia de t r i buna les admin i s t ra t i vos y a los abusos rep res i vos 
de las fuerzas pol ic ia les c o n t r a las acc iones de p ro tes ta . T o d o e l lo 
ha f a v o r e c i d o la p r o t e s t a cu l tu ra l an t i convenc iona l . El h e c h o de 
que esta p r o t e s t a se deb i l i ta ra al p o c o t i e m p o y n o log ra ra so 
b rev i v i r c o m o reserva de emanc ipac ión a u t ó n o m a e i ndepend ien 
t e , p r o b a b l e m e n t e se deba a la presenc ia d o m i n a n t e de una iz
qu ie rda t rad i c iona l f u e r t e . M ien t ras que en EE.UU. los t r aba jado 
res apenas t i e n e n espac io para la mov i l i zac i ón , Francia sigue 
a lbergando la t r a d i c i ó n de un m o v i m i e n t o o b r e r o f u e r t e y c o m 
bat ivo . A r m a d a de una p ronunc iada conc ienc ia de clase, la i zqu ier 
da f rancesa e v i t ó que el g o b i e r n o despo ja ra de su « m o r d i e n t e » 
a las duras y p ro longadas luchas sociales de los sec to res indust r ia l 
y agrícola. La i zqu ie rda se c o n v i r t i ó así en el re fug io de cua lqu ie r 
e x p r e s i ó n aud ib le de d e s c o n t e n t o . A c o g i ó a b i e r t a m e n t e la t e m á 
t ica m e d i o a m b i e n t a l , o p o r t u n i d a d que a p r o v e c h a r o n los m o v i 
m i e n t o s eco lóg icos para c o n v e r t i r en paladín de su causa a una 
o rgan izac ión p o d e r o s a : en la década de los se ten ta se p r o d u j o 
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una «un idad de acc ión» c o n el s ind ica to social ista. Había v íncu los 
ideo lóg icos y persona les c o n la i zqu ierda n o c o m u n i s t a y m u c h o s 
eco log is tas a p o y a r o n al Pa r t i do Social ista (PSF) en la campaña 
e lec to ra l de 1981 , c o n la esperanza de que se p r o d u j e r a una 
in f lex ión eco lóg ica . El p r e c i o de es te « e n t r e l a z a m i e n t o » c o n la 
i zqu ie rda fue una po la r i zac ión e n t r e izqu ierda y d e r e c h a d e n t r o 
del m o v i m i e n t o m e d i o a m b i e n t a l , q u e d a n d o así el parad igma e c o 
lóg ico o s c u r e c i d o p o r o t r o de t i p o e c o n ó m i c o . Los m o v i m i e n t o s 
eco lóg icos habían i n t e n t a d o mov i l i za r a la i zqu ie rda a f a v o r de su 
causa, c o n el r esu l t ado de q u e después fue ra la i zqu ie rda la que 
los i n s t r u m e n t a l i z ó . Leggewie (1985 :124) a f i rma: « P o r lo t a n t o , 
ios eco log is tas se han ganado, c o m o m u c h o , el h o n o r de d e s e m 
peñar el papel de cata l izadores en el p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n 
de la i zqu ie rda f rancesa; f o r t a l e c i e r o n a la "segunda i z q u i e r d a " 
f r e n t e al parad igma t rad i c i ona l i zqu ie rd is ta del p a r t i d o c o m u n i s t a 
y de la C G T , p e r o n o f u e r o n capaces de desa r ro l l a rse y m a n t e 
nerse c o m o en t idad i ndepend ien te de la izqu ierda.» El m o v i m i e n 
t o m e d i o a m b i e n t a l a u m e n t ó algo su inf luencia s o b r e la po l í t ica 
federa l a t ravés del g o b i e r n o social ista. M ien t ras que los g r u p o s 
med ioamb ien ta l es t i enen ya v o z en las dec is iones pol í t icas de 
a lgunos a y u n t a m i e n t o s y d i recc iones genera les y t a m b i é n a escala 
nacional (en 1971 se c r e ó el M i n i s t e r i o del M e d i o a m b i e n t e ) , los 
p r o y e c t o s a l te rna t i vos han t e n i d o q u e asumi r sus pocas pos ib i l i 
dades de superv ivenc ia a u t ó n o m a y el h e c h o de que se haya 
banal izado su idea o r ig ina l . 

En la Repúbl ica Federa l A l e m a n a la p r o t e s t a ha s ido re l a t i vamen te 
con t i nuada , al m e n o s en la década de los se tenta , y más radical 
que en o t r a s soc iedades. Este h e c h o puede a t r i bu i r se , c o m o en 
Francia, a la fal ta de a p e r t u r a de la e s t r u c t u r a po l í t ica . Los m o v i 
m i e n t o s a lemanes s u f r i e r o n repe t idas decepc iones al p r e t e n d e r 
pa r t i c i pa r en los p rocesos po l í t i co -adm in i s t r a t i vos ( p o r e j emp lo , 
en las consu l tas públ icas s o b r e la c o n s t r u c c i ó n de cen t ra les n u 
c leares) . Los canales ex is ten tes son más a p r o p i a d o s para obs ta 
cul izar los in te reses de los c iudadanos que para acep ta r los . Esto 
d i o lugar, s o b r e t o d o en la década de los se ten ta , a act iv idades 
tales c o m o mani fes tac iones y b l oqueos d u r a n t e la ce leb rac ión de 
algunos ju ic ios . A d i fe renc ia de l f rancés, el m o v i m i e n t o a lemán n o 
d isponía de una vía de escape a t ravés de o t r o ó r g a n o r e p r e s e n 
t a t i vo c o m o podía ser una i zqu ie rda bien imp lan tada. Esta lecc ión 
se h izo pa ten te e inev i tab le d u r a n t e la fase de p ro tes tas c o n t r a 
las cen t ra les nuc leares , c u a n d o los que rechazaban la energía n u 
c lear se v i e r o n en f ren tados a la o p o s i c i ó n de los soc ia ldemócra tas 
y de los s ind ica tos . La p r o t e s t a cayó en el a is lamien to socia l , y el 
m o v i m i e n t o se c o n v i r t i ó en un c o n t r a m o v i m i e n t o f r e n t e al « b l o 
que c o r p o r a t i v i s t a » c o m p u e s t o p o r el Estado, el capi ta l y los 
s ind icatos (Esser eí a i , 1983). En genera l , p o d e m o s a f i rma r que 
el m o v i m i e n t o eco log is ta de la Repúbl ica Federal A l e m a n a ha 
c o n s e r v a d o su ca rác te r c o n t r a c u l t u r a l , inc luso t ras su in f lex ión 
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pragmát ica , m e j o r que el f rancés o el n o r t e a m e r i c a n o . Este h e c h o 
se ref le ja en su imp l i cac ión con t i nuada en o t r o s m o v i m i e n t o s de 
c r í t i ca social ( m o v i m i e n t o femin is ta , m o v i m i e n t o p o r la paz). Esta 
i n f r aes t ruc tu ra d i f e r e n t e - u n a ex tensa r e d de l ibrer ías, bares, ins
t i t u t o s , negoc ios , etc. , de ca rác te r n o c o n v e n c i o n a l - es la e x p r e 
s ión v is ib le y con t i nuada del rechazo de la lógica e c o n ó m i c a y 
po l í t i ca v igente . N o obs tan te , los p r o y e c t o s eco lóg icos se adaptan 
cada vez más a las leyes que r igen la e c o n o m í a o r i e n t a d a hacia la 
o b t e n c i ó n de benef ic ios . Por e j emp lo , el banco eco lóg i co «Eco -
Bank» c o n c e d e p r é s t a m o s a p r o y e c t o s n o convenc iona les , a la 
vez que o b t i e n e benef ic ios . En la actua l idad, se está d e s a r r o l l a n d o 
un deba te en lo que res ta del s e c t o r de o p o s i c i ó n de l m o v i m i e n 
t o , s o b r e los i nconven ien tes que p resen tan las acc iones espec
tacu lares al es t i lo G r e e n p e a c e , en c o m p a r a c i ó n c o n la ef icacia de 
una po l í t ica p ragmát ica de negoc iac ión de con f l i c tos (Frankfurter 
Rundschau del 10 de m a y o , 1992). Q u i e n e s ven la pos ib i l idad de 
pa r t i c ipa r ac t i vamen te en el p r o c e s o po l í t i co -adm in i s t r a t i vo , a h o 
ra que los temas med ioamb ien ta l es han s ido acep tados p o r ins t i 
t uc i ones of ic iales, se s ien ten más an imados . En 1986 se c r e ó un 
m i n i s t e r i o federa l para la p r o t e c c i ó n del m e d i o amb i en te . H an 
su rg ido d iversos c o m i t é s y f o r o s med ioamb ien ta les en el p lano 
de la po l í t ica of ic ia l , en t a n t o que la adm in i s t r ac i ón y algunas 
ins t i tuc iones ( c o m o p o r e j e m p l o la Iglesia), d i sponen de sus p r o 
p ios agentes u of ic inas med ioamb ien ta les . Pe ro aun así, el m o v i 
m i e n t o se ha e n c o n t r a d o c o n la desagradable so rp re s a de que la 
p r e o c u p a c i ó n m e d i o a m b i e n t a l t a m b i é n s i rve para v e n d e r lo m is 
m o que antes, en vez de para p r o m o v e r camb ios reales. 

Los m o v i m i e n t o s eco lóg i cos de Q u e b e c parecen es tar m u c h o 
más impl icados en la po l í t i ca que los de EE.UU. , y r e p r e s e n t a n 
una pos ic ión i n t e r m e d i a e n t r e la exper ienc ia n o r t e a m e r i c a n a y la 
e u r o p e a . El s is tema po l í t i co de Q u e b e c m u e s t r a una f lex ib i l idad 
re la t iva en las negoc iac iones a escala of ic ia l e i ns t i t uc iona l , aunque 
está m e n o s d i spues to que el n o r t e a m e r i c a n o a escuchar lo que 
v iene de «abajo». Sus e s t r u c t u r a s se han c o n c e b i d o c o m o un 
m e d i o de es tab lecer v íncu los f o r m a l e s e n t r e los c iudadanos y los 
responsables de la t o m a de dec is iones. El m o v i m i e n t o m e d i o a m 
bienta l de Q u e b e c parece haber l og rado a lgunos o b j e t i v o s en el 
p lano of ic ia l : los g o b i e r n o s , t a n t o el federa l c o m o los p rov inc ia les , 
han r e c o g i d o algunas re iv ind icac iones c o n la c reac i ón , en la d é 
cada de los se tenta , de var ios m in i s te r i os del m e d i o a m b i e n t e : la 
lucha c o n t r a la l luvia ácida, la c o n t a m i n a c i ó n de las aguas, la c a m 
paña an t i tabaco, el rec ic la je , etc. , en t r an d e n t r o de sus c o m p e 
tenc ias. Se han c r e a d o com is i ones de es tud io , y los po l í t i cos están 
en p leno p r o c e s o de conc ienc iac ión . En Q u e b e c se c r e ó la o f ic ina 
ins t i tuc iona l BAPE (Bureau des audiences publiques sur l 'environne-
ment ) , que t i ene la facu l tad de paral izar p r o y e c t o s indeseables 
desde el p u n t o de v is ta m e d i o a m b i e n t a l , s i e m p r e que n o suf ra 
r e c o r t e s de p o d e r en el p r o c e s o po l í t i co . C o m o respues ta ins t i -
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tuc iona l se ha c r e a d o una «po l ic ía v e r d e » , lo que supone un paso 
adelante, aunque el c u e r p o n o d i spone de suf ic ientes med ios . 

E l e j e r c i d o de i n f l u e n c i a m e d i a n t e l a f u n d a c i ó n de 
p a r t i d o s d e l m o v i m i e n t o 

Los m o v i m i e n t o s sociales desar ro l l an una est rateg ia m ix ta . Po r 
un lado, t r a t a n de ev i ta r que el s is tema los acapare y, p o r o t r o , 
luchan c o n t r a la inef icacia de las acc iones pol í t icas de base, ta les 
c o m o mani fes tac iones, para l izac iones, e tc . Esta est rateg ia cons is te 
p r i nc i pa lmen te en la f undac ión de pa r t i dos del m o v i m i e n t o c o n 
un esquema o rgan iza t i vo m í n i m o que les p e r m i t a par t i c ipa r en el 
c a m p o de la po l í t ica of ic ial sin abandonar la mov i l i zac ión de las 
bases. El p r o c e s o de fundac ión de pa r t i dos es d i f e ren te en cada 
una de las c u a t r o soc iedades analizadas. 

En la Repúbl ica Federal A lemana , los m o v i m i e n t o s d e c i d i e r o n ya 
hace m u c h o t i e m p o i n t r o d u c i r la t emá t i ca med ioamb ien ta l en el 
c a m p o pa r l amen ta r i o . A p a r e n t e m e n t e , ésta fue la respuesta a la 
ago tado ra l en t i t ud de los ó rganos rep resen ta t i vos de in tereses 
po l í t i cos a la h o r a de ocupa rse de estos asuntos . A med iados de 
la década de los se ten ta , los pa r t i dos eco lóg icos y las iniciat ivas 
e lec to ra les a lcanzaron ya unos po rcen ta jes cons iderab les en las 
e lecc iones munic ipa les y estatales. A f inales de la m isma década, 
el p a r t i d o de los Ve rdes , los Bunte ( M u l t i c o l o r e s ) y las Listas 
A l te rna t i vas p r e s e n t a r o n una viva o p o s i c i ó n a los pa r t i dos t r a d i 
c ionales. El p a r t i d o de los Ve rdes surg ió de esta cons te lac ión 
en 1980. En las p r ime ras campañas e lec tora les para el Pa r l amen to 
E u r o p e o y para el federa l n o l o g r a r o n supera r la b a r r e r a del 5 %, 
p e r o e n t r e t a n t o es te p a r t i d o ha l og rado estar p resen te en más 
de la m i tad de los pa r l amen tos a u t o n ó m i c o s , en el Pa r l amen to 
E u r o p e o y en el Federa l , lo que d e m u e s t r a su fo r ta leza , ya q u e 
para los nuevos pa r t i dos la cláusula del 5 % es un obs tácu lo difíci l 
de f ranquear . En t re un 6 % y un 12 % de los e lec to res les conf ía 
su v o t o . Pe ro es tos notab les t r i u n f o s han t e n i d o un p rec i o : m i e n 
t ras que los p r i m e r o s pa r t i dos med ioamb ien ta les conservaban el 
ca rác te r m o n o t e m á t i c o de los m o v i m i e n t o s or ig inales, los V e r d e s 
rep resen tan la t r a n s f o r m a c i ó n en un p a r t i d o po l í t i co , c o n su c o 
r r e s p o n d i e n t e p r o g r a m a po l í t i co . Los V e r d e s han sacr i f icado la 
defensa m e d i o a m b i e n t a l para alcanzar la «ser iedad» pol í t ica, re le 
gando la eco logía a un p u n t o más del p r o g r a m a . Para luchar 
c o n t r a la c o n t a m i n a c i ó n y la expans ión tecno lóg i ca a gran escala, 
f o r m a n coa l ic iones y se alian c o n los pa r t i dos t rad ic iona les . D e 
esta manera , surge la d i sco rd ia en el p a r t i d o . Los «Fundamen ta -
l istas» V e r d e s , de fensores de los p r inc ip ios de base, fo rce jean c o n 
los más p ragmát i cos «Realos» en un de l icado equ i l i b r i o e n t r e 
o p o s i c i ó n y adap tac ión . Estos con f l i c tos abso rben mucha energía 
en el p a r t i d o y van en d e t r i m e n t o de su plausib i l idad. 
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En Francia, el p a r t i d o V e r d e aparece m u c h o más t a r d e que en 
A leman ia . A f inales de la década de los se ten ta se p r o d u j e r o n ya 
algunas iniciat ivas e lec to ra les (en las e lecc iones munic ipa les y de 
d i s t r i t o de 1976/77 o b t u v i e r o n éx i t os espectaculares c o n el a p o y o 
de la i zqu ie rda) , p e r o hasta 1984 n o se f u n d ó un p a r t i d o v e r d e 
i ndepend ien te (Les Vertsj. Cabe pensar que esta in ic iat iva p r e t e n 
día mov i l i za r r ecu rsos t ras las d e r r o t a s e lec to ra les sufr idas en los 
años o c h e n t a y t a m b i é n que se p lan teó c o m o med ida p reven t i va 
f r e n t e a la tendenc ia , antes menc ionada , a canal izarse hacia la 
izqu ierda. P e r o la fundac ión de un p a r t i d o v e r d e n o signi f icó un 
nuevo i m p u l s o para el m o v i m i e n t o . En las e lecc iones ce lebradas 
en la década de los ochen ta , los V e r d e s só lo a t r a j e r o n a una pa r t e 
insigni f icante del e l e c t o r a d o , a excepc ión de las e lecc iones al Par
l amen to E u r o p e o de 1989, en las que o b t u v i e r o n un I I % de los 
v o t o s . E n t r e t a n t o , el m o v i m i e n t o al que pe r t enece el p a r t i d o V e r 
de se ha conso l i dado c o n la apar ic ión de Génération Ecoíogie (GE) 
- u n p a r t i d o que c o m p i t e en el m i s m o á m b i t o - c o m o puede o b 
servarse p o r los resu l tados de las e lecc iones locales de m a r z o 
de 1992: los pa r t i dos ve rdes r e u n i e r o n un 14 % de los v o t o s (7,1 
% GE, 6 , 8 % Les V e r t s ) , c o n un t o t a l de 104 escaños en las 
cámaras reg ionales ( D e Br ie , 1992). Los V e r d e s han pasado a 
a d o p t a r táct icas pragmát icas y tecnoc rá t i cas . Su a le jam ien to de la 
impe tuosa c r í t i ca social que antes les carac ter izaba se hace vis ib le 
p o r el t r a b a j o que les cuesta marca r una línea d iv iso r ia ní t ida 
e n t r e e l los y los pa r t i dos derech is tas ( P i e r m o n t , 1992). 

El m o v i m i e n t o del pa r t i do ve rde canadiense es más débi l . En Q u e -
bec se presentan candidatos verdes a casi todas las campañas y en 
la mayor ía de los d is t r i tos e lectorales. En las elecciones provincia les 
de 1989 alcanzaron un c ie r to t r i u n f o mo ra l , con un 2,5 % del t o ta l 
de los v o t o s . En un de te rm inado d i s t r i t o incluso l legaron al 1 5 % , 
p e r o hay que t e n e r en cuenta que esta si tuación se p r o d u j o p o r 
un asunto especial. Se t ra taba del lugar en el que aparec ie ron b i 
dones de aceite con tam inado con PCB, p rocedentes del desastre 
eco lóg ico de Saint-Basile, d o n d e muchos de estos b idones a rd ie ron 
en un almacén despro teg ido . Además, el sistema e lec tora l (un ino -
minal de t i p o br i tán ico) favorece p o c o a los t e r c e r o s par t idos (no 
existe el p r inc ip io de representac ión p ropo rc iona l ) , p o r lo que la 
e lección de este t i p o de candidatos es bastante improbab le , p o r n o 
dec i r imposib le . Por o t r a par te , en el c o n t e x t o h i s tó r i co nunca ha 
habido coal ic iones polít icas, a di ferencia de lo que sucede en Euro 
pa. El Par t ido V e r d e de Q u e b e c af i rma que no p re tende acaparar 
el p o d e r s ino s imp lemente c o m p a r t i r l o . Pref iere seguir al margen, 
casi p o r vocac ión y p r inc ip io , só lo para d i fund i r su mensaje. Por 
t an to , n o actúa p o r estrategia, sea tecnocrá t i ca o pragmát ica, pues
t o que el nivel inst i tucional se ocupa ya de este t i p o de acciones. 

En EE.UU. , el d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o aparen ta ser el p o l o o p u e s t o 
a la s i tuac ión de Eu ropa o de Canadá. Imp res ionados p o r el é x i t o 
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e lec to ra l de los V e r d e s en Europa , los med loamb ien ta l i s tas n o r 
t e a m e r i c a n o s deba ten en la actua l idad la pos ib i l idad de f unda r un 
p a r t i d o , aunque la mayo r ía todav ía p re f i e re renunc ia r a las e lec
c iones a escala estatal y a los pa r t i dos po l í t i cos . Este « r e t r a s o » 
de los med ioamb ien ta l i s tas n o r t e a m e r i c a n o s puede en pa r t e t e n e r 
su o r i g e n en el é x i t o de sus act iv idades c o m o g r u p o de p res i ón , 
p o r lo que n o les u rge c r e a r un p a r t i d o f o r m a l . Pe ro la causa 
pr inc ipa l ta l vez sea la regla n o r t e a m e r i c a n a de mayor ías , que n o 
o f r e c e casi n inguna pos ib i l idad a los pa r t i dos nuevos . Los an tece 
den tes h i s t ó r i cos de t e r c e r o s pa r t i dos son desa len tadores . El sis
t e m a b ipar t id i s ta n o r t e a m e r i c a n o es un r i tua l de lucha po lar izada 
p o r el p o d e r , la in f luencia y el d i n e r o y hace p r á c t i c a m e n t e i m 
pos ib le que se establezcan nuevos pa r t i dos . Por lo t a n t o , y de 
m o m e n t o , los V e r d e s n o r t e a m e r i c a n o s siguen a fec tos a la d e m o 
cracia de base, y son más radicales que sus h o m ó n i m o s e u r o p e o s . 

A c e p t a c i ó n e n l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a 

La d i f e r e n t e i n teg rac ión de los m o v i m i e n t o s t a m b i é n puede ana
l izarse en un t e r c e r n ive l , es dec i r , en su presenc ia en la c o n c i e n 
cia púb l ica genera l . Este p r o c e s o se exp resa p o r el h e c h o de que 
el m o v i m i e n t o d i spone de un po tenc ia l de mov i l i zac ión que n o 
es i d é n t i c o al de l g r u p o de act iv istas del m o v i m i e n t o . A d e m á s , 
cuen ta c o n el h e c h o de que la t e m á t i c a m e d i o a m b i e n t a l ha e n 
t r a d o en la conc ienc ia públ ica c o m o un t e m a de deba te genera l 
m e n t e acep tado . 

En var ias encuestas real izadas en A l e m a n i a O c c i d e n t a l se ha de 
m o s t r a d o q u e los va lo res med ioamb ien ta les ocupan lugares cada 
vez más a l tos . La mayo r ía de la pob lac ión da p r i o r i d a d a la p r o 
t e c c i ó n de l m e d i o a m b i e n t e f r e n t e a o t ras necesidades mater ia les 
o económicas , según los resu l tados de var ias encuestas real izadas 
en los años o c h e n t a (RST en A l e m a n i a O c c i d e n t a l , 1992). T o d o s 
los g r u p o s de edad va lo ran la conse rvac ión del m e d i o na tura l 
c o m o u n o de los f ac to res más i m p o r t a n t e s del b ienes ta r pe rsona l . 
La salud y los á m b i t o s i n te rpe rsona les c o m o la fami l ia , el a m o r y 
el a f e c t o 4 son los ún icos e l e m e n t o s más va lo rados . Este hecho 
se ref le ja en el g r a d o de sat isfacción ante la p r o t e c c i ó n m e d i o a m 
b ienta l , m u y bajo en A l e m a n i a en c o m p a r a c i ó n c o n o t r a s esferas 
de la v ida. En 1978 ya era la esfera v i ta l m e n o s sat is factor ia , y 
aún descend ió más en 1984, para sub i r l i ge ramen te en 1988, sin 
l legar a alcanzar el nivel de 19785. 

4 Los ámbi tos vitales estudiados fueron el amor o el afecto, la salud, la familia, 
la p ro tecc ión del medioambiente, el t i empo de oc io , el t rabajo, los ingresos, 
la influencia polít ica, la religión ('Stoí/st/sdies Bundesomt, 1989). 

5 Los sectores encuestados fueron : el mat r imon io o la pareja, la vida familiar, 
la vecindad, la vida c o m o ama de casa, la división del t rabajo, el lugar de 
t rabajo, el nivel de vida, la vivienda, el t i empo de oc io, los ingresos familiares. 
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T a m b i é n en Francia una ampl ia mayo r ía de los encues tados de 
c l a r ó estar de a c u e r d o c o n las a f i rmac iones que indicaban p r e o 
cupac ión p o r los temas med ioamb ien ta les . En el p e r í o d o c o m 
p r e n d i d o e n t r e 1977 y 1990, e n t r e un 75 % y un 8 8 % de los 
encues tados cal i f icó de r e a l m e n t e p r e o c u p a n t e el t e m a de la c o n 
t a m i n a c i ó n y e n t r e un 4 7 % y un 64 % man i fes tó su a p o y o a los 
m o v i m i e n t o s eco lóg i cos ( lo que n o signif ica que vo tasen a un 
p a r t i d o eco lóg i co ) (Agoramétrie, 1992) . En el p e r í o d o que va 
de 1977 a 1984 descend ió la p r e o c u p a c i ó n p o r estos asuntos , y 
luego v o l v i ó a ascender s ign i f ica t ivamente, r e c u p e r a n d o en 1990 
los niveles de f inales de los años setenta . El 41 % de los encues
t a d o s c o n c e d i ó g ran p r i o r i d a d a la lucha c o n t r a la c o n t a m i n a c i ó n , 
aunque la lucha c o n t r a el S I D A y el d e s e m p l e o a lcanzaron m a y o 
res cuotas (48 % y 4 9 % ) , p o r lo que es difíci l d e t e r m i n a r cuál es 
el p r o b l e m a de m a y o r i m p o r t a n c i a . D e a c u e r d o c o n estos resu l 
t ados , la p r o b l e m á t i c a m e d i o a m b i e n t a l parece t e n e r m a y o r acep
t a c i ó n en A leman ia que en Francia. Los da tos s o b r e la capacidad 
de mov i l i zac ión son para le los a estas tendenc ias . La encuesta del 
E u r o b a r ó m e t r o anal izó la capacidad de mov i l i zac ión de los d i ve r 
sos m o v i m i e n t o s sociales en Francia y A leman ia . El t é r m i n o de 
«capacidad de mov i l i zac ión» se re f i e re a la p r o p o r c i ó n de la p o 
b lac ión g lobal sensibi l izada hacia las campañas de mov i l i zac ión de 
un m o v i m i e n t o socia l , es dec i r , que las ap rueban hasta c i e r t o 
p u n t o . La capacidad de mov i l i zac ión de los d ive rsos g r u p o s p r e 
sentes en el á m b i t o de la p r o t e c c i ó n m e d i o a m b i e n t a l , de la e c o 
logía y de la o p o s i c i ó n a la energía nuc lear c r e c i ó s ign i f ica t ivamen
t e en t o d o s los países e u r o p e o s en el p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n 
t r e 1986 y 1989 (Fuchs y R u c h t , 1990) . Si r e u n i m o s a los 
encues tados que exp resan un a p o y o i m p o r t a n t e o m o d e r a d o a 
los m o v i m i e n t o s , la p r o p o r c i ó n supera la m i t ad de la m u e s t r a 
encuestada en t o d o s los casos, c o n p icos que en ocas iones supe
ran el 90 %. Este po tenc ia l parece ser m a y o r en Francia que en 
la Repúbl ica Federal de A leman ia . N o obs tan te , o t r o s es tud ios 
han d e m o s t r a d o que , de hecho , la capacidad de mov i l i zac ión en 
acc iones de p r o t e s t a es s u p e r i o r en A l e m a n i a si nos r e f e r i m o s a 
f o r m a s n o convenc iona les de e j e r c e r p res ión po l í t ica, ta les c o m o 
la desobed ienc ia c iv i l . En Francia hay c ie r ta acep tac ión de es te 
t i p o de acc iones p o r p a r t e de las organ izac iones m e d i o a m b i e n t a 
les, p e r o n o se real izan t a n t o c o m o en A l e m a n i a O c c i d e n t a l , o 
r e s p o n d e n a p ro tes tas reg ionales. Esto se debe a la escasa acep
t a c i ó n de las f o r m a s n o convenc iona les de act iv idad pol í t ica, p e r o 
t a m b i é n indica un r e d u c i d o n ivel de conc ienc ia eco lóg ica (el p r o 
g r a m a « t o u t nuc léa i re» del g o b i e r n o f rancés n o t r o p i e z a c o n una 
res is tenc ia equ iparab le a la de A l e m a n i a O c c i d e n t a l ) . Los m e d i o s 

el sistema sanitario de la seguridad social, la fo rmac ión laboral y profesional, 
la democracia, la Iglesia, la part ic ipación polít ica, la seguridad nacional y pú
blica, y la p ro tecc ión del medioambiente (Stot/st/sches Bundesamt, 1989). 
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de c o m u n i c a c i ó n f ranceses le c o n c e d e n m e n o s i m p o r t a n c i a a los 
temas med ioamb ien ta les que los de A l e m a n i a O c c i d e n t a l . 

La op in ión públ ica no r teamer i cana está menos preocupada p o r el 
m e d i o ambien te que la europea. Las encuestas anuales de Roper 
(EE.UU.) de los años que van desde 1974 a 1986 sitúan temas c o m o 
la con taminac ión del a i re y de las aguas casi al final de la lista y el 
t e m a de los « recursos energét icos» sigue una línea descendente 
desde el p r i m e r puesto que ocupaba en 1974 (crisis mundia l del 
pe t ró l eo ) hasta el ú l t i m o lugar en 1986 (Cap low , 1991b). Según 
o t ras encuestas, la temát ica de la «ecología y con taminac ión» que 
estaba en un 4 % en 1970, descendió más ta rde a niveles insignifi
cantes, para luego vo l ve r a subi r al 4 % en 1989. La temát ica sob re 
«energía» cayó de un 34 % en 1974 a niveles marginales en los años 
siguientes, hasta alcanzar un I % en 1984, es decir , una miser ia (RST 
en EE.UU., 1991: 542-543) . La temát ica medioambienta l parece go 
zar de una popular idad públ ica equiparable a la de la música clásica, 
a pesar de que en los años ochen ta aumentara m u c h o el n ú m e r o 
de afil iados de los g r u p o s medioambienta l is tas. 

En Q u e b e c , en una encuesta de 1977, el 4,1 % de la pob lac ión 
v a l o r ó el p r o b l e m a m e d i o a m b i e n t a l c o m o el más i m p o r t a n t e , y 
este po rcen ta je ascend ió al 2 0 % en un es tud io de 1989 (RST en 
Q u e b e c , 1992: 577) . La l ista sigue encabezada p o r los p rob lemas 
e c o n ó m i c o s y cons t i t uc iona les , p e r o la p r e o c u p a c i ó n p o r los 
asuntos med ioamb ien ta les está c r e c i e n d o de m o d o signi f icat ivo, 
s o b r e t o d o a raíz de una ser ie de desastres eco lóg icos acaecidos 
a finales de los años ochen ta . 

Los resu l tados de los es tud ios p resen tan a EE.UU. y a A l e m a n i a 
en dos e x t r e m o s o p u e s t o s . La conc ienc ia med ioamb ien ta l está en 
el nivel más bajo en EE.UU. , y en el más e levado en A leman ia , 
c o n Francia y Q u e b e c en las pos ic iones i n te rmed ias . U na c o n 
c iencia m e d i o a m b i e n t a l p r o f u n d a m e n t e anclada, c o m o es el caso 
de A leman ia , n o s u p o n e necesar iamen te el t r i u n f o de la idea 
med ioamb ien ta l . El lado o s c u r o de t o d o este p r o c e s o de legi t i 
mac ión está en que la idea eco lóg ica puede d i lu i rse pasando a ser 
una palabra clave ut i l izada para d i f und i r y leg i t imar los in tereses 
más dispares. Este p r o c e s o se ha p o d i d o obse rva r en los s iguien
tes e jemp los : en A l e m a n i a O c c i d e n t a l , la indus t r ia nuc lear ha rea
l izado una campaña de p r o t e c c i ó n de la natura leza, en la que se 
a f i rma que la energía nuc lear es m u c h o más l impia que el c a r b ó n , 
y se subrayan a la vez los c o n t i n u o s p rob lemas acaecidos al o t r o 
lado de la ant igua f r o n t e r a g e r m a n o - o r i e n t a l . La indus t r ia qu ímica 
t a m b i é n ha hecho campañas publ ic i tar ias s o b r e su c o n t r i b u c i ó n a 
la pu reza de las aguas. 

P e r o n o es s ó l o la i n d u s t r i a la q u e p e r v i e r t e la idea m e d i o a m 
b ien ta l , s ino q u e t a m b i é n e n c o n t r a m o s acc iones y c o n f l i c t o s 



338 ¿Convergencia o Divergencia? 

c o n t r a d i c t o r i o s en los p r o p i o s m o v i m i e n t o s soc ia les . As í , una 
campaña de G r e e n p e a c e c o n t r a el d e s a r r o l l o h i d r o e l é c t r i c o en 
Q u e b e c d i f u n d i ó en los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n una acusac ión 
de « g e n o c i d i o » de los abo r ígenes d i f í c i l m e n t e d e m o s t r a b l e . En 
el c o n t e x t o de l c o n t i n u o d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l q u e se d e s a r r o 
lla en C a n a d á , es ta c a m p a ñ a s ó l o l o g r ó d e s p e r t a r sospechas 
c o n t r a aque l l os c u y o s i n te reses pod ían ser d e f e n d i d o s p o r se
m e j a n t e d e s i n f o r m a c i ó n . G r e e n p e a c e ha l o g r a d o q u e en Q u e 
bec se e l i m i n e p o r c o m p l e t o la caza de crías de focas en la 
cos ta o r i e n t a l , a pesar de q u e el p r o b l e m a de su s u p e r p o b l a 
c i ó n es d a ñ i n o para el e c o s i s t e m a c o s t e r o en gene ra l y en 
p a r t i c u l a r pa ra la pesca, p o r la devas tac ión de las reservas 
pesqueras . A los p o c o s años , la o r g a n i z a c i ó n d e G r e e n p e a c e 
en EE .UU. se o p u s o c o n t u n d e n t e m e n t e al d e s a r r o l l o h i d r o e 
l é c t r i c o de l n o r t e de Q u e b e c ( r í o G r e a t W h a l e en la Bahía de 
H u d s o n ) e r i g i é n d o s e en p o r t a v o z y ada l id de las t r a d i c i o n e s de 
los p u e b l o s abo r í genes , q u e p a r a d ó j i c a m e n t e d e f i e n d e n la caza 
l i b re de espec ies en e x t i n c i ó n . 

A q u í se p lantea un p r o b l e m a de leg i t im idad de los med ios p r o 
pues tos y en este t e r r e n o especí f ico las grandes empresas indus
t r ia les pueden fác i lmen te c o m p e t i r c o n los g r u p o s eco lóg icos , 
dec la rándose más ve rdes que los Ve rdes . Po r e j emp lo , estas e m 
presas son las p r ime ras en f o m e n t a r el negoc io del rec ic la je, 
s igu iendo el e n f o q u e e c o n ó m i c o t rad ic iona l (de cos te y benef ic io ) , 
ya que d i sponen de los med ios prec isos para sacar p r o v e c h o del 
m i s m o (A l ian M ichaud , 1989). En camb io , el recic la je ta l vez n o 
tenga m u c h o sen t i do en t é r m i n o s de una e c o n o m í a n o c o n v e n 
c ional . En o t r o s casos, se apl icará cada vez más una de las ma
yo res re iv ind icac iones med ioamb ien ta les , la que ex ige que los 
responsables de la c o n t a m i n a c i ó n paguen p o r la descon tam ina 
c ión , de jando así al Estado su papel t rad ic iona l de legis lador. D e 
esta manera , nos ace rcamos cada vez más al á m b i t o po l í t i co , 
d o n d e t e ó r i c a m e n t e se desar ro l lan las vo tac iones para d i luc idar 
e n t r e e x t r e m o s con f l i c t i vos . Tan p r o n t o c o m o aparece un cos te 
que es p rec i so c o m p a r t i r , el p r o b l e m a se c o n v i e r t e en po l í t i co y 
lo más p r o b a b l e es que se resuelva en el á m b i t o po l í t i co , ya sea 
med ian te la persuas ión o p o r la fuerza. 

En la h i s to r i a de los m o v i m i e n t o s estudiant i les y juveni les han 
surg ido m o v i m i e n t o s de p r o t e s t a ded icados a la p r o t e c c i ó n del 
m e d i o a m b i e n t e en las c u a t r o sociedades analizadas. En todas 
ellas, los m o v i m i e n t o s v i ncu la ron la conservac ión del m e d i o a m 
b ien te a la c r í t i ca social . En la década de los o c h e n t a las p ro tes tas 
se f u e r o n s i lenc iando y los g r u p o s med ioambien ta l i s tas c e n t r a r o n 
sus act iv idades en las f o r m a s establecidas de r ep resen tac i ón de 
in tereses. El apac iguamien to de la p r o t e s t a se debe a la tendenc ia , 
observada en cada una de las sociedades, hacia la ins t i tuc iona l iza-
c ión de los m o v i m i e n t o s . 
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Las vías ut i l izadas para canal izar la p r o t e s t a apun tan d ive rsos n i 
veles de pos ib i l idad de é x i t o de las p reocupac iones popu la res . La 
t e m p r a n a d o m e s t i c a c i ó n de los m o v i m i e n t o s n o r t e a m e r i c a n o s se 
debe a la re la t iva f lex ib i l idad del s is tema po l í t i co de Estados U n i 
dos. Estos m o v i m i e n t o s se han ded icado p r i nc i pa lmen te a hacer 
uso de los canales es tab lec idos y de la po l í t i ca de defensa de 
in tereses. La re la t iva impe rmeab i l i dad de los sistemas po l í t i cos 
e u r o p e o s p r o d u j o una rad ica l izac ión del m o v i m i e n t o , que se ex 
p resó c o n vehemenc ia c o m o fue rza de o p o s i c i ó n y de c r í t i ca 
social . En Francia, la p r o t e s t a m e d i o a m b i e n t a l se encauzó p o r los 
canales t rad ic iona les de la po l í t i ca a t ravés de una izqu ie rda p o 
derosa . A pesar de estas tendenc ias a la canal izac ión, el m o v i 
m i e n t o a lemán fue capaz de m a n t e n e r su papel de fue rza de 
i n t e r v e n c i ó n . 

En Eu ropa se e j e r c i ó una m a y o r p res ión que en EE.UU. y en 
Canadá para consegu i r que la po l í t ica pa r lamen ta r ia of ic ial r e c o 
noc ie ra la p r o t e c c i ó n m e d i o a m b i e n t a l c o m o un p r o b l e m a a r e 
so lver . Esta p res ión fue m a y o r en A l e m a n i a O c c i d e n t a l que en 
Francia y m a y o r en Canadá que en Estados U n i d o s . El escaso 
é x i t o e l ec to ra l de los pa r t i dos ve rdes d e m u e s t r a q u e los e l ec to 
res conf ían más en la capacidad de reso luc i ón de los pa r t i dos 
estab lec idos que en la de los «b i soños» . A l l í d o n d e los pa r t i dos 
ve rdes t i e n e n é x i t o , c o m o en A leman ia O c c i d e n t a l y Francia, se 
ven ob l igados a asumi r el d i l ema que p resen ta la p r o p i a natura leza 
de sus m o v i m i e n t o s , f r e n t e a la pos ib i l idad de que de te rm inadas 
p reocupac iones med ioamb ien ta les se vean absorb idas p o r las ne
cesidades de la po l í t ica . 

Pe rc ib imos que el n ivel de conc ienc iac ión públ ica an te la p r o t e c 
c ión m e d i o a m b i e n t a l es e levado en A leman ia , y m u y bajo en los 
EE.UU. , s i t uándose Francia y Q u e b e c en niveles i n t e r m e d i o s . 
C u a n t o más agres ivos han s ido los m o v i m i e n t o s , más p r o f u n d a 
m e n t e han q u e d a d o g rabados en la conc ienc ia públ ica. A l l í d o n d e 
el p r o b l e m a de la p r o t e c c i ó n del m e d i o a m b i e n t e goza de un 
r e c o n o c i m i e n t o púb l i co , ex is te el r iesgo de que la idea se c o n 
v ie r ta en una jus t i f i cac ión f ic t ic ia de in tereses d ive rsos y c o n t r a 
r ios . M i e n t r a s que t o d o s los pa r t i dos han c o m e n z a d o ya a ves t i rse 
de « v e r d e » , los p r o b l e m a s med ioamb ien ta les c o n t i n ú a n en as
censo. 

N u e s t r o p o s t u l a d o inicial e ra que los m o v i m i e n t o s sociales inician 
el c a m b i o social . Se ha d e m o s t r a d o que los m o v i m i e n t o s t i e n d e n 
a ser a b s o r b i d o s p o r el s is tema. ¿ C ó m o c o n d i c i o n a es to la pos i 
bi l idad de que se p r o d u z c a un c a m b i o real? N o p o d e m o s negar 
que el p r o c e s o de ins t i tuc iona l i zac ión d i luye las ideas or ig ina les 
de los m o v i m i e n t o s y que la ap l icac ión p rác t i ca de la p r o t e c c i ó n 
del m e d i o a m b i e n t e va s i e m p r e m u y p o r de t rás de la p ropaganda. 
Pe ro esta d ispar idad e n t r e lo ideal y lo real es la espina clavada 
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que man t i ene desp ie r ta la conc ienc ia . Esta d ispar idad sigue p r o 
d u c i e n d o nuevos con f l i c tos que , aunque sea c o n r e t r a s o , dan 
lugar a camb ios macrosoc ia les , es t ruc tu ra les y cu l tu ra les . 

A u n q u e h o y en día se habla m e n o s de p r o t e c c i ó n m e d i o a m b i e n t a l , 
el asun to todav ía n o ha desaparec ido de la agenda pol í t ica. Parece 
que se hub ie ra m u d a d o a un n u e v o t e r r e n o , es dec i r , a la d i m e n 
s ión in te rnac iona l (s i rva de e j e m p l o la C u m b r e de la T i e r r a , ce
lebrada en Río de Jane i ro en j u n i o de 1992). La ges t i ón de los 
con f l i c tos in te rnac iona les o f r e c e pos ib i l idades, p o r q u e las acc io 
nes consol idadas s u p o n e n una m a y o r capacidad de reso luc i ón de 
p rob lemas . N o obs tan te , n o p o d e m o s asegurar que se vaya a 
a p r o v e c h a r esta o p o r t u n i d a d . Las soc iedades todav ía están d iscu
t i e n d o s o b r e qu ién d e b e r á cargar c o n el peso de la p r o t e c c i ó n 
del m e d i o amb ien te . 
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10. ANALISIS ESTRUCTURAL 
COMPARADO 
DEL CAMBIO SOCIAL 
EN FRANCIA Y QUEBEC 
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Simón Langlois 





La rea l izac ión de un análisis m a c r o s o c i o l ó g i c o c o m p a r a d o es un 
p r o y e c t o c o m p l i c a d o , p o r lo que d e b e m o s buscar la f o r m a de 
r e d u c i r su c o m p l e j i d a d , dado que cua lqu ie r exp l i cac ión ex ige s i m 
p l i f icac ión. Se ha a b a n d o n a d o la amb i c i ón de hal lar una T e o r í a 
Gene ra l , aunque se c o n t i n ú a pe rs igu iendo d i cho o b j e t i v o . En Lo 
place du désordre, R. B o u d o n e x p u s o numerosas razones para e l lo . 
Los s istemas sociales n o siguen unas leyes h is tó r icas apl icables a 
cua lqu ie r g r u p o de soc iedades, g rande o pequeño , p u e s t o que los 
e fec tos p r o d u c i d o s p o r ellas n o s i empre son los m i s m o s . Par t i en 
d o de una clave ap r io r í s t i ca de lec tu ra , cua lqu ie r aspec to de cuya 
i m p o r t a n c i a c o m o f a c t o r d o m i n a n t e es temos seguros ( p o r e j e m 
p lo la m o d e r n i z a c i ó n o el ascenso del ind iv idua l i smo) y que dé 
sen t i do a los camb ios , t e n d r á el m é r i t o de ser c l a ro , p e r o n o de 
ser s i s temát i co . Por la natura leza de las cosas, es te e n f o q u e ex 
c luye la i n teg rac ión de la d i ve rs idad , e x c e p t o p o r la fuerza. 

En lugar de renunc ia r , p o d e m o s v o l v e r a las tendenc ias y a la 
tabu lac ión de sus v íncu los causales ( lo que l l amamos un análisis 
e s t r u c t u r a l , que es el aquí a d o p t a d o ) para p r o p o n e r un p u n t o de 
v ista d i f e ren te . Este e n f o q u e rechaza cua lqu ie r j e ra rqu ía ap r i o r í s 
t ica y cua lqu ie r idea d i r e c t r i z que s i rva de guía, y p r o c l a m a que 
es pos ib le d e s c u b r i r la lógica de los camb ios , anal izando a p o s t e -
r i o r i las re lac iones causativas e n t r e las tendenc ias . El m é t o d o n o 
se basa en una t e o r í a soc io lóg ica específ ica, s ino en una ser ie de 
ellas, pues si hub ie ra una t e o r í a del c a m b i o , sería un m o d e l o 
f o r m a l adaptab le a cua lqu ie r s i tuac ión par t i cu la r . 

La so luc ión basada en las tendencias se ha presentado ya detal la
damen te en o t r o lugar (Forsé, 1991), p o r lo que aquí rev isaremos 
ún icamente sus característ icas pr incipales. Para una sociedad de te r 
minada, se pa r te de la ident i f icación de un g r u p o de tendencias a 
la t r ans fo rmac ión a plazo m e d i o (20-30 años). El análisis de t e n d e n 
cias ha desbo rdado el c í rcu lo c e r r a d o de los especialistas interesa
dos en la p red icc ión , para conve r t i r se en un med io de descr ib i r el 
camb io cu l tu ra l y social. Sin embargo , la noc i ón de tendenc ia es 
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ambigua y con f recuenc ia su sen t ido se l imita a una def in ic ión es
tadística, c o m o p o r e jemplo , «la d i recc ión que t o m a una serie es
tadíst ica una vez neutral izadas las var iaciones a c o r t o plazo». 

D e hecho , una t endenc ia puede t e n e r un signi f icado más amp l i o , 
f ue ra del á m b i t o del análisis es tadís t ico ; puede def in i rse c o m o un 
i n f o r m e s o b r e la e v o l u c i ó n de un s e g m e n t o social . Es pos ib le 
d is t ingu i r dichas tendenc ias med ian te observac iones cual i tat ivas, 
med ian te observac iones o p o r t u n a s hechas a in te rva los i r regu la 
res, o p o r m e d i o de var ias ser ies estadíst icas. El g r u p o f rancés 
Louis D i r n (1985) e x p l i c ó y f o r m a l i z ó este p u n t o de v ista en la 
s iguiente de f in i c ión : « U n a t endenc ia es un d iagnós t i co t e ó r i c o 
med ian te el cual se da s igni f icado a un g r u p o de evo luc iones 
empír icas , descr i tas p o r ind icadores pe r tenec ien tes al á m b i t o de 
un d e t e r m i n a d o c a m p o socia l» (Forsé et alii, 1993: 4 ) . 

En c i e r t o m o d o , una tendenc ia es la un idad más pequeña de 
lec tu ra del c a m b i o soc ia l , en c o n t r a s t e c o n o t r a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
demas iado generales que t r a t a n de dar s igni f icado o un idad a la 
soc iedad en su c o n j u n t o . En sí m isma, la t endenc ia t i ene un al
cance c e r r a d o y l im i t ado . Ident i f i car tendenc ias , según las ha de
f i n ido Louis D i r n , cons is te en c i e r t o m o d o en hacer o p e r a t i v o el 
c a m b i o social , d i señando una ser ie de d iagnóst icos de alcance 
l im i tado . 

Si la invest igac ión t u v i e r a que de tene rse en este p u n t o , nues t ra 
c o m p a r a c i ó n in te rnac iona l cons is t i r ía , ta l c o m o lo hacen m u c h o s , 
en es tud ia r las semejanzas y d i ferenc ias ex is ten tes e n t r e va r ios 
países. Esto nos despo jar ía del aspec to más r i c o y más p r o m e t e 
d o r del en foque : un análisis s i s temát i co de las re lac iones e n t r e 
tendenc ias , que nos p e r m i t i r á ident i f i car las es t ruc tu ras del c a m 
b io en una soc iedad d e t e r m i n a d a , para luego compara r l as t r ans 
v e r s a m e n t e e n t r e t odas ; s u p o n i e n d o , c o m o es lóg ico , que se haya 
rea l izado p r e v i a m e n t e un análisis s imi lar de tendenc ias en va r ios 
países de niveles de d e s a r r o l l o comparab les , en pe r í odos i dén t i 
cos y s igu iendo las mismas reglas me todo lóg i cas . Esta es exac ta 
m e n t e la ta rea que h e m o s e m p r e n d i d o para Francia y Q u e b e c : 
una p r i m e r a c o m p a r a c i ó n e s t r u c t u r a l e n t r e las evo luc iones de 
dichas sociedades desde los años sesenta. Pe ro ¿en qué cons is te 
un análisis s is temát ico? 

U n a vez con fecc ionada la l ista de tendenc ias , el p r i m e r paso es 
es tud ia r s i s temá t i camen te t odas sus posib les re lac iones causales. 
Para e l lo c o l o c a m o s las tendenc ias en filas y co lumnas , luego 
e x p l o r a m o s la ex is tenc ia y s igni f icación de las re lac iones que pue 
den ex is t i r e n t r e ellas, m a r c a n d o c o n un signo más ( + ) las re la 
c iones af i rmat ivas e n t r e una t endenc ia y o t r a y c o n un signo 
m e n o s ( - ) las tendenc ias que l im i tan o in f luyen negat i vamente en 
la evo luc ión de o t r a y c o n un c e r o (0) la ausencia de re lac ión . 
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Una vez c o n s t r u i d a esta m a t r i z b inar ia cuadrada, se la puede 
s o m e t e r a una ser ie de análisis d iversos . El t r a t a m i e n t o se basa 
en la t e o r í a de los gra fos , ut i l iza a l g o r i t m o s de análisis de redes 
(la m a t r i z descr ibe una r e d de causal idades, f o r m a l m e n t e análoga 
a una m a t r i z de o p c i o n e s soc iomé t r i cas ) ; y puede ser exp l i ca t i vo 
o desc r i p t i vo . En el p r i m e r caso, se clasif ican a p o s t e r i o r i p o r 
o r d e n j e r á r q u i c o los an teceden tes y las consecuenc ias d i rec tas e 
ind i rec tas de cada tendenc ia . Ta l c o m p a r a c i ó n de las causalidades 
d i rec tas e ind i rec tas , para la que se han e labo rado var ios m é t o 
dos , t end r ía o b v i a m e n t e un g ran va lo r heur í s t i co , p e r o p r e f e r i m o s 
a d o p t a r el segundo en foque , que impl ica t e n e r que invest igar si 
la comp le j i dad de la e s t r u c t u r a causal desc r i ta p o r la m a t r i z puede 
reduc i r se sacando a la luz g r u p o s de tendenc ias y es tud iando los 
v íncu los que los unen . Estas subes t ruc tu ras , l lamadas m a c r o t e n -
dencias, que se reve lan en un t r a t a m i e n t o a p o s t e r i o r i de la m a 
t r i z , dan una idea genera l de las d imens iones del camb io y de sus 
i n te r re l ac i ones . Los siguientes pasos son la i n t e r p r e t a c i ó n del 
c o n j u n t o , seguida de una c o m p a r a c i ó n e s t r u c t u r a l . El c r i t e r i o para 
dec id i r si dos tendenc ias p e r t e n e c e n a un g r u p o d e t e r m i n a d o 
puede cons is t i r en el g r a d o en que se parezcan una a la o t r a (es to 
es, si t i enen causas y e fec tos casi i dén t i cos ) ; o b ien la dens idad 
de los enlaces que las unen . Po r supues to , n o hay razón para que 
los ag rupamien tos rea l izados s o b r e la base de la semejanza se 
parezcan a los e fec tuados s o b r e la de la cohes ión . U n examen de 
las tendenc ias de Francia y de Q u e b e c reve la d i ferencias en los 
dos casos. Sin e m b a r g o , pese a lo i n s t r uc t i vo que puede resu l ta r 
el es tud io de dichas d i ferenc ias y para n o c o m p l i c a r el p r o b l e m a 
desde el p r i nc ip io , nos l i m i t a r e m o s a c o m p a r a r las m a c r o t e n d e n -
cias y las c o n e x i o n e s ex is ten tes e n t r e ellas, según el c r i t e r i o de 
cohes ión . 

L i m i t a c i o n e s 

A n t e s de e m p e z a r a c o m p a r a r los resu l tados o b t e n i d o s para 
Francia y Q u e b e c , d e b e m o s r e c o n o c e r que el análisis es t ruc tu ra l 
c rea algunas d i f icu l tades g lobales y p lantea algunos p rob lemas y 
r e s p o n d e r e m o s a a lgunos de és tos antes de in ic iar el análisis de 
la ma t r i z . 

En p r i m e r lugar está el p r o b l e m a de de l im i ta r el c a m p o . ¿Está 
c o m p l e t a la l ista de tendencias? ¿Hemos o l v i dado alguna i m p o r 
tante? Estas preguntas se re f i e ren n o al p r o b l e m a en sí, s ino al 
es tado de nues t ros c o n o c i m i e n t o s s o b r e la soc iedad estudiada. Si 
p o d e m o s p r o b a r que se ha o m i t i d o alguna tendenc ia i m p o r t a n t e , 
los invest igadores pueden t e n e r l o en cuen ta mod i f i cando la ma
t r i z , lo que les ob l igará a rehace r los cálculos y r e p e t i r el análisis. 
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V e m o s , pues, que la m a t r i z n o es un s is tema c e r r a d o : evo luc iona 
c o n la soc iedad y c o n n u e s t r o c o n o c i m i e n t o de ella. 

La o b j e c i ó n más i m p o r t a n t e se re f ie re a la val idez del d iagnós t i co 
de las re lac iones e n t r e tendenc ias . La mayor ía de las tendenc ias 
aquí p ropues tas n o han s ido o b j e t o de análisis s is temát icos an te 
r i o res en una perspec t i va long i tud ina l . Cabe p regun ta rse , p o r t a n 
t o , si estas c o n e x i o n e s están fundadas en la expe r ienc ia y f ue ra 
de t o d a duda. U n a vez más, esta laguna carac ter iza el es tado de 
los c o n o c i m i e n t o s (la cal idad de la sociograf ía de la soc iedad 
estud iada) , n o del m é t o d o p r o p i a m e n t e d i cho . En la med ida en 
que a c u m u l e m o s c o n o c i m i e n t o s y resu l tados de invest igac ión se
r e m o s capaces de re f inar nues t ros d iagnóst icos. El aspec to más 
in te resan te de este en foque pod r ía ser la pos ib i l idad de examina r 
s i s temát i camente de te rm inadas re lac iones antes de i n c o r p o r a r l a s 
a la ma t r i z . El p u n t o más i m p o r t a n t e es c e r c i o r a r s e de que una 
re lac ión e n t r e dos tendenc ias pers is te cuando se t i e n e en cuen ta 
una t e r c e r a tendenc ia (o una cuar ta ) . Po r e j emp lo , se obse rva 
que el a u m e n t o del n ú m e r o de mu je res que t raba jan se t r a d u c e 
en m e n o s nac im ien tos . D e b e m o s estar seguros de que esta re la
c ión n o se debe en rea l idad a una t e r c e r a tendenc ia , c o m o el 
a u m e n t o de los niveles de educac ión , que podr ía ser el o r i gen de 
las o t r a s dos tendenc ias . 

A este p r o b l e m a de val idez v iene a sumarse el de la f iab i l idad: el 
de t e n e r la segur idad de q u e dos equ ipos de invest igadores dis
t i n t o s l legarían al m i s m o d iagnós t i co s o b r e las re lac iones e n t r e 
las tendenc ias . Se t r a t a de una d i f icu l tad rea l . Muchas re lac iones 
e n t r e tendenc ias están fundadas en abundan te d o c u m e n t a c i ó n y 
es pos ib le d iscern i r las c o n p rec is ión . En es tos casos, el p r o b l e m a 
de la f iabi l idad es m e n o s agudo. Sin emba rgo , buen n ú m e r o de 
re lac iones han s ido o b j e t o de escasa invest igac ión. P o d e m o s sos
layar esta d i f i cu l tad p i d i endo a e x p e r t o s en la ma te r i a que hagan 
un d iagnós t i co s o b r e la ex is tenc ia de un v íncu lo . Es p robab le que 
la m e j o r f o r m a de c rea r f iabi l idad sea con f ia r en el consenso e n t r e 
un panel de e x p e r t o s . En caso de duda o desacue rdo p r o f u n d o , 
nos a b s t e n d r e m o s de es tab lecer un v íncu lo e n t r e las tendenc ias . 
Por supues to , el r e c u r s o a los e x p e r t o s es una so luc ión f rági l , 
p e r o t i ene sus ventajas: cua lqu ie r d iagnós t ico es m e j o r que n o 
t e n e r n inguno y el panel de e x p e r t o s está p r o b a b l e m e n t e en la 
m e j o r pos i c ión para dar una o p i n i ó n bien fundada s o b r e el f e n ó 
m e n o que se estudia. 

La cua r ta d i f i cu l tad c o m p r e n d e el p e r í o d o es tud iado y las d i f e ren 
cias t e m p o r a l e s . A lgunas tendenc ias t i enen e fec tos i nmed ia tos , 
m ien t ras que o t r a s se pe rc iben só lo a largo p lazo. Este es un 
p r o b l e m a i m p o r t a n t e , que afecta a los análisis e c o n o m é t r i c o s que 
t r a tan de cuant i f icar c o n p rec is ión los e fec tos de las tendenc ias 
( p o r e j e m p l o , la inf luencia de la e levac ión de los t i p o s de in te rés 
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s o b r e el a u m e n t o de la tasa de desemp leo ) . N u e s t r o e n f o q u e es 
cua l i ta t i vo , p o r lo que este aspec to n o nos c o n c i e r n e ; lo que nos 
i m p o r t a es la re lac ión e n t r e dos tendenc ias , t a n t o si el e fec to de 
una s o b r e o t r a varía c o n el t i e m p o o no . 

El ú l t i m o p r o b l e m a está e s t r e c h a m e n t e v incu lado a n u e s t r o m é 
t o d o . Pos tu lamos que todas las re lac iones e n t r e tendenc ias t i enen 
el m i s m o peso. Po r e j emp lo , h e m o s c o m p r o b a d o que el i nc re 
m e n t o de l p a t r i m o n i o fami l ia r t i ene o c h o consecuenc ias ; p o r su
pues to , n o t odas t i e n e n la m isma impo r t anc i a . D i c h a tendenc ia 
c o n t r i b u y e a acen tua r las desigualdades, cambia e! s is tema de 
va lo res , a u m e n t a la i m p o r t a n c i a de la t e r c e r a edad y así sucesi
v a m e n t e . Pe ro ¿cómo p o d r e m o s juzgar que un e fec to sea más 
i m p o r t a n t e que o t r o ? Los da tos emp í r i cos n o nos p e r m i t e n res
p o n d e r a esta cues t i ón de f o r m a prec isa y def in i t iva . Ta l vez f ue ra 
pos ib le cuant i f i car a p r o x i m a d a m e n t e la i m p o r t a n c i a re la t iva de las 
re lac iones, ponde rándo las med ian te un s is tema de p u n t u a c i ó n que 
a t r i buye ra , p o r e j e m p l o , un I a las re lac iones débi les y un 4 a las 
m u y fue r tes . Este p r o c e d i m i e n t o , apar te de su a r b i t r a r i e d a d , c rea 
ría p r o b l e m a s i m p o r t a n t e s en el análisis, d a d o el es tado de desa
r r o l l o de los i n s t r u m e n t o s de que d i s p o n e m o s . D e b e m o s t e n e r 
p resen te que el análisis de la m a t r i z n o es un f in en sí m i s m o , 
s ino una h e r r a m i e n t a que s i rve a los invest igadores para f o r m u l a r 
una i n t e r p r e t a c i ó n del c o n j u n t o , capaz de despe r t a r la imaginac ión 
soc io lóg ica , d i c h o sea con palabras de C . W . Mi l ls. 

M a t r i c e s d e las t e n d e n c i a s d e F r a n c i a y Q u e b e c 

En dos l i b ros rec ien tes se analizan p r o f u n d a m e n t e las tendenc ias 
de las soc iedades de Francia y de Q u e b e c : Recení Social Trends in 
France, de M iche l Forsé , Jean-Pier re Jaslin, Yann i ck Leme l , H e n r i 
Mendras , Den i s S toc le t y Jean-Hugues D é c h a u x ; y Recent Social 
Trends in Quebec, de S imón Langlois, Jean Paul Ba i l la rgeon, G a r y 
C a l d w e l l , G u y F réche t , Madela ine G a u t h i e r y Jean-Pier re S imard . 
Rogamos al l e c t o r que los consu l t e para ident i f i car las tendenc ias . 
Por razones f o r t u i t a s que se re f i e ren a los an teceden tes de esta 
invest igac ión, las ma t r i ces de Francia y de Q u e b e c n o t i enen el 
m i s m o t a m a ñ o ; la m a t r i z f rancesa c o n t i e n e 60 tendenc ias , m i e n 
t ras que la de Q u e b e c cons ta de 75 ' . La d i fe renc ia n o o r ig ina 
p r o b l e m a s en la c o m p a r a c i ó n in te rnac iona l , p o r q u e el g r u p o de 
Q u e b e c t o m ó c o m o p u n t o d e par t ida la l ista de 60 tendenc ias 

1 La matr iz de Quebec se const ruyó a part i r de la lista de tendencias esco
gidas po r el International Research Group for íhe Comparative Charting o f Social 
Change, (Caplow, 1992). La t raducc ión inglesa del t rabajo sobre Francia, pu 
blicada con el t í tu lo de Recent Social Trends in France, 1960-1990, cont iene 
también las 75 tendencias utilizadas por el g rupo a efectos comparat ivos. 
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c reada para Francia y espec i f icó algunas de ellas c o n m a y o r de 
ta l le . La única d i fe renc ia i m p o r t a n t e es la ad ic ión de c inco t e n 
dencias que carac te r i zan las rep resen tac iones sociales y que están 
ausentes de la m a t r i z f rancesa. D e b e t e n e r s e en cuen ta esta d i 
fe renc ia en los análisis c o m p a r a d o s e n t r e las dos ma t r i ces . 

T e ó r i c a m e n t e , en una m a t r i z que cons ta de 75 tendenc ias son 
posib les 5.500 re lac iones , e x c l u y e n d o la d iagonal . En Q u e b e c se 
d e f i n i e r o n 606 re lac iones empí r icas , lo que da una dens idad del 
I I %. C o n 60 tendenc ias ver t ica les y ho r i zon ta les , la ma t r i z f r an 
cesa c o n t i e n e 3.540 casos s igni f icat ivos posib les, a p a r t i r de los 
cuales se han f o r m u l a d o 509 v íncu los , lo que equivale a una d e n 
sidad g lobal del 14 %. En ambas mat r i ces , cada tendenc ia se enlaza 
al m e n o s c o n o t r a s o c h o , sea c o m o an teceden tes o c o m o c o n 
secuencias. En la m a t r i z de Q u e b e c los an teceden tes están m e n o s 
d ispersos que las consecuenc ias ; en la fi la u n o , los p r i m e r o s t i e 
nen una desv iac ión t íp ica de 4,3, m ien t ras que para las consecuen 
cias, este estadís t ico vale 5,9. Los resu l tados f ranceses son m u y 
s imi lares. En Q u e b e c ex is ten 70 v íncu los s imé t r i cos , o sea un 
I 1,6 % del t o t a l ; en Francia, 92 . 

A u n q u e t r a b a j a r o n c o n t o t a l i ndependenc ia , los g r u p o s de Francia 
y de Q u e b e c , l legaron a unos resu l tados s o r p r e n d e n t e m e n t e aná
logos, lo que t i e n d e a va l idar la m e t o d o l o g í a empleada. A qu ienes 
puedan r e p r o c h a r n o s la sub je t iv idad del m é t o d o de c o n s t r u c c i ó n 
de la ma t r i z , p o d e m o s r e s p o n d e r que , si ex is t ie ra ta l de fec to , n o 
se o b t e n d r í a p r o b a b l e m e n t e d icha c o h e r e n c i a , espec ia lmen te 
cuando ésta se re fue rza al d e s c o m p o n e r las tendenc ias c o n a r r e 
g lo al n ú m e r o de an teceden tes y de consecuenc ias d i rec tas . En 
a m b o s casos, las d i s t r i buc iones son as imét r icas hacia la de recha 
(véase el G r á f i c o I ) ; si t u v i é r a m o s un f u e r t e a g r u p a m i e n t o de 
tendenc ias básicas y unas pocas tendenc ias aux i l iares, habr íamos 
o b t e n i d o una d i s t r i b u c i ó n gaussiana. As í pues, en Francia c o m o 
en Q u e b e c , el e s t u d i o del c a m b i o n o puede reduc i r se al e x a m e n 
de unas pocas tendenc ias de gran peso. D e b e m o s t e n e r en cuen ta 
para el d iagnós t i co t o d o s los a c o n t e c i m i e n t o s , y anal izar s is temá
t i c a m e n t e la m a t r i z en te ra . Sin e m b a r g o , la m a t r i z es demas iado 
g rande para p e r m i t i r su l ec tu ra d i rec ta . D e b e m o s s impl i f icar la y 
reduc i r l a , p r o c u r a n d o p e r d e r la m e n o r cant idad de i n f o r m a c i ó n 
pos ib le . 

C o m o ya se ha ind icado , una f o r m a de e fec tuar esta s impl i f i cac ión 
cons is te en agrupar aquel las tendenc ias que f o r m a n una r e d cuya 
dens idad i n te rna sea s u p e r i o r a la de sus re lac iones c o n el e x t e 
r i o r . Ta l g r u p o de tendenc ias c o n s t i t u y e un b l o q u e al que desig
n a r e m o s c o n el n o m b r e de m a c r o t e n d e n c i a . M iche l Forsé (1991) 
da una exp l i cac ión deta l lada de la lógica de este en foque ; p o r 
nues t ra pa r te , nos l i m i t a r e m o s a desc r i b i r b r e v e m e n t e las líneas 
genera les. Para más deta l les, consú l tese la o b r a de Forsé. 
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Rea l izaremos una clasi f icación p o r o r d e n j e r á r q u i c o descenden te , 
d i v i d iendo la m a t r i z en submat r i ces de m á x i m a dens idad. P e r m u 
t a n d o las líneas y co lumnas , r e c o g e m o s en una subma t r i z las 
tendenc ias que t i enen el m á x i m o n ú m e r o de re lac iones in te rnas 
y el m í n i m o de re lac iones c o n tendenc ias que pe r t enecen a la 
o t r a mat r i z . D i c h o de o t r o m o d o , camb iamos el o r d e n de las 
tendenc ias para p o n e r juntas las que están más e s t r e c h a m e n t e 
v inculadas e n t r e sí, c o n lo que se o b t i e n e n dos g r u p o s cuyos 
c o m p o n e n t e s t i e n e n el m á x i m o n ú m e r o de re lac iones mutuas y 
el m í n i m o c o n los c o m p o n e n t e s del o t r o g r u p o . Luego, puede 
d iv id i rse suces ivamente cada subma t r i z en nuevos subgrupos , ca
da vez más densos y h o m o g é n e o s a med ida que se reduce el 
n ú m e r o de c o m p o n e n t e s de cada u n o . Esta o p e r a c i ó n de clasif i 
cac ión s i rve para l levar a cabo un análisis de m o d e l o s de b l oque , 
que cons is te en e fec tua r una pa r t i c i ón en b loques t ras p e r m u t a r 
las líneas y las co lumnas . La clasi f icación n o mod i f i ca los da tos de 
la ma t r i z ; se t r a t a ún i camen te de ag rupar los de m o d o d i s t i n t o 
para reve la r la e s t r u c t u r a subyacente . Para real izar este análisis 
se ut i l iza el p r o g r a m a C O N C O R . 

En segundo lugar, será i n te resan te invest igar las re lac iones causa
les ex is ten tes e n t r e los b loques . C o n t a m o s el n ú m e r o de enlaces 
e lementa les ex is ten tes en el i n t e r i o r de cada b loque y e n t r e unos 
b loques y o t r o s , lo que nos p e r m i t e c o m p a r a r y evaluar el s igni
f i cado de las re lac iones . Si r e t e n e m o s so lamen te los n ú m e r o s q u e 
sobrepasan un u m b r a l d e t e r m i n a d o , l l egaremos a una r e p r e s e n 
tac i ón s impl i f icada de las re lac iones causativas e n t r e g rupos de 
tendenc ias . Sin e m b a r g o , esta s impl i f i cac ión susci ta i m p o r t a n t e s 
reservas me todo lóg i cas . El m o d e l o f inal , que posee un no tab le 
va lo r heur í s t i co , se rv i rá para f o r m u l a r nuevas h ipótes is de t r aba jo , 
cuya ver i f i cac ión p e r t e n e c e al á m b i t o de la soc io logía. 

A l exponer- y s impl i f i car las re lac iones, c r e a m o s un g ra fo que debe 
reve la r una j e ra rqu ía parc ia l de causal idades. U n o s g r u p o s serán 
más causales, o t r o s más causados. Los p r o p i o s g r u p o s , y más 
t a r d e sus re lac iones, cu lm inan en una rep resen tac ión de la es
t r u c t u r a causat iva subyacente en la m a t r i z que va a ser o b j e t o de 
la c o m p a r a c i ó n . En t o t a l , p u d i e r o n d iscern i rse 12 m a c r o t e n d e n -
cias en Francia y 14 en Q u e b e c . A n t e s de compara r las , las des
c r i b i r e m o s suc in tamen te . 

M a c r o t e n d e n c i a s y s u s r e l a c i o n e s 

F r a n c i a 

En la p r i m e r a segmen tac ión se o b t i e n e n dos b loques ( I y 2) cuyas 
densidades respect ivas son 2 2 % y 20 %. El p r i m e r g r u p o recoge 
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G R A F I C O I 
N ú m e r o de antecedentes y consecuencias 
de las tendencias 

F R A N C I A 

N ú m e r o de 
Tendencias 

0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20 y + 

Antecedentes 

20 

15 

N ú m e r o de 10 
Tendencias lili.. 

0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20 y + 

Consecuencias 

QUEBEC 

30 

25 

20 

N ú m e r o de 15 
Tendencias 

30 T-

lililí 
0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20 y + 

Antecedentes 

N ú m e r o de 
Tendencias 

0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20 y + 

Consecuencias 
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las tendenc ias que desc r iben la evo luc i ón de las es t ruc tu ras e 
ins t i tuc iones sociales, m ien t ras que el segundo c o n c i e r n e más a 
las conduc tas y sus m o d e l o s y a las f o r m a s de v ida. 

Cada b l o q u e puede a su vez d iv id i rse en o t r o s dos , o b t e n i é n d o s e 
así c u a t r o cuyas densidades respect ivas son 3 1 % , 32 %, 37 % 
y 25 %. D e un lado t e n e m o s el b l oque de es t ruc tu ras , fuerzas 
sociales, camb ios en el m e r c a d o de t r a b a j o y pol í t icas ( I I ) y el 
de las g randes ins t i tuc iones (12) . D e l o t r o están los m o d e l o s 
cu l tu ra les (21) y las f o r m a s de v ida (22) . Los n ú m e r o s e n t r e 
paréntes is se re f i e ren al G r á f i c o 2, que r e p r e s e n t a la segmenta 
c i ón descenden te de la ma t r i z . La venta ja de este m o d e l o , que se 
l im i ta a p resen ta r c u a t r o g randes mac ro tendenc ias , es su a l t o 
g rado de s imp l i f i cac ión ; p o r o t r a pa r te , en es te p u n t o cada b l o q u e 
abarca todav ía una ser ie bastante he te rogénea de f e n ó m e n o s . La 
única f o r m a de l og ra r m a y o r p rec i s ión es a u m e n t a r el n ú m e r o 
de g r u p o s . La m a n e r a de consegu i r l o cons is te en rea l izar la m isma 
o p e r a c i ó n a n t e r i o r c o n cada una de las mac ro tendenc ias aisladas. 
El G rá f i co 2 rep resen ta este p r o c e s o de rami f icac ión descendente . 

El g r u p o de es t r uc tu ras , fuerzas sociales, e ins t i tuc iona l i zac ión de 
las mismas ( I I I ) se d i fe renc ia así de los camb ios re la t i vos ai 
t r aba jo ( I 12). Las ins t i tuc iones se d iv iden en las q u e se re f i e ren 
a las cual i f icac iones y al t r a b a j o (121) , y las que rep resen tan i n 
te reses locales o de la soc iedad (122) . Los m o d e l o s se esc inden 
en dos par tes : una, los que c o n t i e n e n t r a n s f o r m a c i o n e s v inculadas 
al c a m b i o de la c o n d i c i ó n y r o l de las m u j e r e s (212 ) ; y o t r a , los 
que t i e n d e n a r e d u c i r la a u t o r i d a d y a deb i l i t a r el p o d e r de la 
Iglesia (21 I ) . Los m o d o s de v ida se d iv iden en d ivers i f i cac ión y 
r e o r i e n t a c i ó n del t i e m p o l i b re y del c o n s u m o (221 ) , f r e n t e a 
de te rm inadas caracter ís t icas fami l ia res (222) (soc iab i l idad, p a t r i 
m o n i o fami l ia r o p o d e r de c o m p r a ) . 

Po r el m o m e n t o , es tamos t r a t a n d o c o n o c h o g r u p o s cuyas d e n 
sidades re lac iónales c recen a med ida que a u m e n t a el g r a d o de 
subd iv is ión . Sin e m b a r g o , los d i fe ren tes g r u p o s n o aceptan su 
p o s t e r i o r d iv is ión c o n la m isma faci l idad. El b l oque I I I se esc inde 
en el I N I , que acoge las tendenc ias pol í t icas y el 1112, q u e 
r e p r e s e n t a las fuerzas sociales y su ins t i tuc iona l i zac ión . El b l o 
que 112 ( t raba jo ) se subd iv ide en el 1121, que abarca las t e n d e n 
cias que ref le jan las tens iones del m e r c a d o labora l , y el I 122, 
desc r i p t i vo de la o rgan izac ión y d i r e c c i ó n del t r aba jo . 

D e s d e un p u n t o de v is ta f o r m a l , n o r e t e n d r e m o s aquel los b loques 
que c o n t i e n e n tan só lo una o dos tendenc ias . Esto es lo que 
o c u r r i r í a si se segmentasen los b loques 121, 122 ó 212 . Por eso 
h e m o s de jado sin d i v id i r d i chos b loques . Se p r o d u c i r í a el m i s m o 
caso subd iv id iendo el b l o q u e 2 1 1 , p e r o es l íc i to c o n s i d e r a r que 
la d i s t i nc ión e n t r e un g r u p o a n ó m i c o y o t r o de i nm ig rac ión p u -
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d ie ra reve la r nuevos da tos . N o obs tan te , nos q u e d a r e m o s en el 
nivel a n t e r i o r , pues es o b v i o que desde la d ivers i f i cac ión de los 
cód igos de c o n d u c t a , hasta los p rob lemas é t icos p lan teados p o r 
la b io tecno log ía , pasando p o r el dec l ive de la a u t o r i d a d , de la 
prác t ica re l ig iosa y de la inf luencia de la Iglesia y del m a t r i m o n i o , 
son fac to res evo luc iona r i os que se t r a d u c e n en desorgan izac ión 
de los m o d e l o s antes dom inan tes . Puede i n t e r p r e t a r s e la apar i 
c ión de d e t e r m i n a d o s signos de anom ia c o m o una man i fes tac ión 
del males tar e n g e n d r a d o p o r d icha desorgan izac ión . Las d i f icu l ta
des que en t raña la i n teg rac ión de los inmigran tes han l legado a 
ser tan grandes que la soc iedad ha p e r d i d o a lgunos de sus más 
i m p o r t a n t e s p u n t o s de re ferenc ia . T o d o es to parece encajar pe r 
f e c t a m e n t e e, inc luso sin p a r t i c i ó n , a r ro j a nueva luz s o b r e el fe 
n ó m e n o de la anom ia e in tegrac ión de los inmigran tes . 

El b l oque 221 cons ta de o c h o tendenc ias , que se r e p a r t e n e n t r e 
el 221 I , que desc r ibe el c o n s u m o , y el 2212 , re la t i vo a las c o n 
d ic iones sociales o m a r c o del c o n s u m o . 

El ú l t i m o b loque , el 2 2 2 , se subd iv ide en el 2 2 2 1 , que r e ú n e las 
tendenc ias de soc iab i l idad, i n t e r camb ios y opc iones económ icas 
de la fami l ia , y el 2 2 2 2 , en el que se e x p l o r a el v íncu lo ex i s ten te 
e n t r e las tendenc ias juveni les y del p o d e r adqu is i t i vo , j u n t o c o n 
las tendenc ias de la p o b r e z a y de la de l incuenc ia ; resu l ta especia l 
m e n t e s o r p r e n d e n t e la pos ic ión que ocupa la « j u v e n t u d » : su p r o 
x i m i d a d al p o d e r de c o m p r a sugiere que la c r e c i e n t e i n d e p e n d e n 
cia de los j óvenes d u r a n t e los ú l t imos t r e i n t a años debe i n t e r p r e 
ta rse c o m o un f e n ó m e n o sus tanc ia lmente e c o n ó m i c o . En es te 
caso, t odas las tendenc ias de este g r u p o ref le jan el p r o c e s o , que 
a r ranca desde los años sesenta, de a u m e n t o de la opu lenc ia y de 
las desigualdades sociales. 

Por ú l t i m o , p o d e m o s d is t ingu i r en t o t a l d o c e g r u p o s de t e n d e n 
cias, cada u n o de los cuales t i ene la suf ic iente c o h e r e n c i a para 
que nos sea pos ib le de f in i r la m a c r o t e n d e n c i a que o p e r a en e l los: 

1. T r a n s f o r m a c i o n e s de las conduc tas pol í t icas e ideológicas 
( I N I ) . 

2. C r e c i m i e n t o de la clase med ia (1112) . 
3. Tens iones de l m e r c a d o de t r aba jo ( I 121). 
4 . Reorgan izac ión de las empresas ( I 122). 
5. Es t ruc tu ra ocupac iona l y educat iva (121) . 
6. Regulac ión i n t e r m e d i a (122) . 
7. D e s i n t e g r a c i ó n de los v ie jos m o d e l o s (21 I ) . 
8. N u e v a c o n d i c i ó n y r o l de la m u j e r (212) . 
9. M a r c o de c o n s u m o (221 I ) . 

10. C o n s u m o fami l ia r (2212) . 
I I . Sociabi l idad e i n t e r camb ios fami l iares (2221) . 
12. P rospe r i dad y a u m e n t o de las desigualdades (2222) . 
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Esta c lasi f icación se r e p r e s e n t a en su c o n j u n t o en el G r á f i c o 2. 

(Los n ú m e r o s insc r i t os en c í rcu los son los e legidos c o m o p u n t o s 

f inales.) En las tablas que d a m o s a c o n t i n u a c i ó n se r e s u m e este 

análisis m e d i a n t e la p resen tac ión de las tendenc ias , de la f o r m a 

en que se han ag rupado , y de los t í t u l os a t r i bu i dos a las mismas. 

( C u a d r o I y C u a d r o 2 ) . 

G R A F I C O 2 
Segmentación de las tendencias en F r a n c i a 

DIF. POLIT. I i.l 
PARI. POLIT. 9.4 
AUTOIDENTIF. 2.1 
CATEG. SOC-PROF. 6.1 
MOVILIDAD 6.2 
MOVIM. SOCIAL 10.3 
CONFLICT. 7.1 
DESEMPLEO 4.1 
TIPOS DE EMPLEO 4.3 
SINDICATOS 9.1 
ARBITRAJE 10.1 
NEGOCIACION 7.2 
GRUP. DE INTERES. 10.4 
DIRECC. DE PERSON. 5.2 
ORGAN. DEL TRAB. 5.1 
EMPRESAS 5.3 
INFORMATICA 4.5 
SANIDAD 8.2 
CAPACITACION 4.2 
SECT. LABORALES 4.4 
SISTEM. EDUCAT.8.1 
FORM. PROF. 15.2 
ASOCIACION 2.5 
AUTONOM. LOCAL 2.4 
OPIN. PUBLICA 7.5 
BIENESTAR 8.3 
INSTITUT. SINDIC. 10.2 -
AUTORIDAD 7.4 
NORM. DE CONDUC. 7.3 
INSTIT. RELIG. 9.2 
CREENC. RELIG. 11.4 
TECNOL. REPROD. 3.5 
MATRIMONIAL 3.3 
DISTURBIOS 16.3 
INMIGRACION 16.1 
ROL FEMEN. 3.1 
EMPLEO FEMEN. 3.4 
EDUCACION 15.1 
MATERNIDAD 3.2 
EJÉRCITO 9.3 
ECONOMIA 11.3 
COMUNIDAD 2.3 
INFORMACION 13.2 
DEPORTES 14.3 
TIEMPO LIBRE 14.1 
CULTURA 14.4 
BIENES Y SERV. 13.1 
BELLEZA 13.3 
PRODUCC. DOMES. 13.4 
ECON. INFORM. 12.2 
VACACIONES 14.2 
PATRIM. FAMIL 12.3 
PARENTESCO 2.2 
TERCERA EDAD 1.2 
SOCIABILIDAD 2.6 
JUVENTUD 1.1 
DELINCUENCIA 16.2 
RENTA FAMIL 12.1 
POBREZA 16.4 

(0.20) M 

imM0-67) 

2 7(0.67) 

21M0.53) 

12 7(0.33) 
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C U A D R O I 
Franc ia : agrupación de tendencias 

D i f e r e n c i a c i ó n 
política I I . I 
Consenso I 1.2 
Part idos polít icos 
9.4 

Auto ident i f icac ión 
2.1 
Ca tego r ía soc io -
profesional 6.1 
Movi l idad 6.2 
Mov im ien tos So
ciales 10.3 

Formación profesional 
Sectores Laborales 4.4 
Sistema Educativo 8.1 
Capacitación 4.2 

Sistema sanitario 8.2 
Informatización 4.5 

5.2 

Tipos de empleo 
4.3 
Paro 4.1 
Negociación 7.2 
Arb i t ra je 10.1 
Conf l ic tos 7.1 
Sindicatos 9.1 

Organ izac ión del 
t rabajo 5.1 
Di recc ión de per
sonal 5.2 
Empresas 5.3 
G r u p o s de in te 
reses 10.4 

Asociaciones 2.5 
Au tonomía local 2.4 
Op in ión pública 7.5 
Sistema de bienestar 8.3 
Institucionalización de los 
sindicatos 10.2 

Modelos matrimoniales 3.3 
Creencias religiosas I 1.4 
Normas de conducta 7.3 
Instituciones religiosas 9.2 
Tecnología reproduct iva 3.5 
Au to r idad 7.4 
Inmigración 16.1 
Desórdenes 16.3 

O r i e n t a c i o n e s 
económicas I 1.3 
Información 13.2 
Comunidad 2.3 
Depor tes 14.3 

Bienes de consu
m o 13.1 
Belleza 13.3 
T i e m p o l ibre 14.1 
Cu l tu ra 14.4 

Empleo femenino 3.4 
Educación general 15.1 
Roles femeninos 3.1 
Maternidad 3.2 
Ejército 9.3 

Tercera edad 1.2 
P a t r i m o n i o fami
liar 12.3 
Vacaciones 14.2 
Sociabilidad 2.6 
Parentesco 2.2 
Producc ión fami
liar 13.4 
E c o n o m í a i n fo r 
mal 12.2 

Juventud l . l 
Del incuencia 16.2 
R e n t a f a m i l i a r 
12.1 
Pobreza 16.4 
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C U A D R O 2 
Macrotendencias de la sociedad f rancesa 

diver-03 

Estructuración de las fuerzas socia es Instituciones (del sector social) 

Transformaciones 
de las conductas 

política e ideológica 

Tensiones del 
mercado de 

trabajo 
3 

Clase media 
en aumento 

2 

Reorganización 
de empresas 

4 

Estructura ocupacional y educativa 
5 

Regulación intermedia 
6 

Desintegración de los viejos modelos 
7 

Con tex to 
del consumo 

9 

Consumo familiar 
10 

Nuevos roles femeninos 
8 

Sociabilidad e 
intercambios 

familiares 
I I 

Aumen to de la 
prosperidad y de 
las desigualdades 

12 

G R A F I C O 3 
E s t r u c t u r a causal en t re macro tendenc ias 

Modelo I 
Instituciones Estructuras y 

fuerzas sociales 

Modelos Estilos de vida 

Regulaciones 
intermedias 6-. ^Estructura ocupacional y educativa 5 

Reorganización de las ̂ empresas 4 r 

1 ^ • 
Mercado de trabajo 3 

T 
Prosperidad y desigualdades 12 

Consumo familiar 10 

Modelo 2 
Desintegración de los 
rv ie jos modelos 7 

i 
Comportarr i ientQ golít icos I 

C ase media 2- -Roles femeninos 8 

Con tex to del consumo 9 

Sociabilidad e intercambios familiares 11 

Exógenas 
4 Empresas 
5 Estructura 

ocupacional y 
educativa 

12 Prosperidad 
y desigualdades 

intermedias 
2 Clase media 
7 Viejos modelos 
8 Roles femeninos 
9 Marco de consumo 10 Consumo miliar 

I I Sociabilidad 

Endógenas 
I Compor tamien to polít ico 
3 Mercado de trabajo 
6 Regulaciones intermedias 
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Cada b loque f o r m a un buc le i m p o r t a n t e d e n t r o de l l abe r i n t o de 
enlaces causat ivos de que cons ta el m o d e l o . Po r t a n t o resu l ta 
i n te resan te c o n s t r u i r un g ra fo s imple de causal idades e n t r e las 
mac ro tendenc ias , f undándose en un análisis de las re lac iones m u 
tuas ex is ten tes e n t r e las tendenc ias que las in teg ran . El hecho de 
que la o r d e n a c i ó n sea descenden te nos p e r m i t e p a r t i r de un g ra fo 
m u y r e s u m i d o que descr ibe las re lac iones e n t r e los c u a t r o g r u p o s 
pr inc ipa les, e i r c o m p l i c á n d o l o y amp l i ándo lo para c o n v e r t i r l o en 
una r e p r e s e n t a c i ó n de los enlaces más i m p o r t a n t e s que v incu lan 
e n t r e sí las d o c e tendenc ias re ten idas (Grá f i co 3) . Para hablar c o n 
p r o p i e d a d , la e s t r u c t u r a causal n o es el r esu l t ado de un análisis 
cuan t i t a t i vo c lás ico. Po r el c o n t r a r i o , d e b e m o s cons ide ra r l a c o m o 
u n i n t e n t o de d iagnós t i co g loba l , rea l izado a p a r t i r de un análisis 
cua l i ta t i vo de las re lac iones e n t r e tendenc ias ; nos se rv i rá para 
desa r ro l l a r h ipó tes is y vías de i n t e r p r e t a c i ó n , n o para l legar a 
conc lus iones f i r m e s . D e b e t e n e r s e en cuen ta que se t r a t a tan só lo 
de unos macroen laces o b t e n i d o s gracias a una r i gu rosa s impl i f i 
cac ión del g ra fo inic ial . En rea l idad, ex is ten v íncu los en t odas las 
d i recc iones y e n t r e t o d o s los vé r t i ces , p o r lo q u e aquí se p r e 
sentan ún i camen te los más i m p o r t a n t e s . 

Este g rá f i co d e m u e s t r a el papel causat ivo universal q u e d e s e m p e 
ñan las t r a s f o r m a c i o n e s ins t i tuc iona les . Los m o d e l o s de conduc tas 
cambian bajo la in f luencia de las ins t i tuc iones , p e r o conse rvan 
re la t i vamen te la m isma pos ic ión causativa y un rango j e r á r q u i c o 
re la t i vamen te e levado. En una pos ic ión i n t e r m e d i a se e n c u e n t r a n 
las fuerzas sociales y las es t ruc tu ras inst i tuc ional izadas, la po l í t i ca 
y los camb ios en el t r a b a j o y en el e m p l e o , lo que está en c o n 
t r a d i c c i ó n c o n numerosas teo r ías que les a t r i buyen la pos i c ión 
que en n u e s t r o m o d e l o ocupan las ins t i tuc iones . Los est i los de 
v ida en el hogar se rep resen tan en el v é r t i c e del g rá f i co , lo cual 
indica que la c o n d u c t a domés t i ca está cond i c i onada p o r las t r a n s 
f o r m a c i o n e s cu l tu ra les y es t ruc tu ra les y n o ai revés. 

El i n te rés de este m o d e l o radica en su f o r m a re l a t i vamen te atí-
pica, que n o c o r r e s p o n d e a n inguna de las teo r ías más i m p o r t a n 
tes . N o preva lece n inguna re lac ión de p r o d u c c i ó n , ni e s t r u c t u r a l 
ni i n f r aes t ruc tu ra l . Las t r a n s f o r m a c i o n e s cu l tu ra les son decisivas 
en lo que se re f i e re a las conduc tas , lo que imp l ica un c i e r t o 
cu l t u ra l i smo , p e r o t a m p o c o ocupan una pos i c ión d o m i n a n t e . Se 
podr ía hablar de un c u l t u r a l i s m o m o d e r a d o , p u e s t o que las g r a n 
des ins t i tuc iones parecen gozar de suf ic iente a u t o n o m í a para p r o 
duc i r camb ios cu l tu ra les . Esto es t a n t o más i n te resan te c u a n t o 
que este g r u p o n o está i n teg rado p o r las ins t i tuc iones q u e e je rcen 
o han e j e r c i d o un papel s imbó l i co p o d e r o s o ( c o m o es el caso del 
e j é r c i t o o de la iglesia), s ino p o r o t ras que p r o c e d e n del « s e c t o r 
socia l», sea nacional o t e r r i t o r i a l (el es tado de b ienestar , la sani
dad, la enseñanza). Estas ins t i tuc iones son las p r i m e r a s que e x p e 
r i m e n t a n los e fec tos de la descent ra l i zac ión . En es te g r u p o gene-
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r a d o r de e s t í m u l o , están t a m b i é n p resen tes t o d o s aquel los e le 
m e n t o s q u e c o n t r i b u y e n a e s t r u c t u r a r el m e r c a d o de t r a b a j o . El 
examen de los macroen laces ex is ten tes e n t r e los d o c e g r u p o s 
m u e s t r a el r o l causat ivo p r e p o n d e r a n t e d e s e m p e ñ a d o p o r la m a -
c r o t e n d e n c i a ocupac iona l y p o r la de e s t r u c t u r a educat iva (5 ) . Las 
ins t i t uc iones que e je r cen algún t i p o de regu lac ión i n t e r m e d i a son 
en rea l idad más causadas que causantes (causat ivas). V i e n e a c o n 
f i r m a r es te d iagnós t i co el e x a m e n de los macroen laces que unen 
los 12 g r u p o s ( G r á f i c o 3, m o d e l o 2 ) , en los que la t endenc ia 
ocupac iona l y de e s t r u c t u r a educat iva (5) desempeña un papel 
causal m u y i m p o r t a n t e . 

O t r a s dos m a c r o t e n d e n c i a s son t a m b i é n más decisivas: el e f ec to 
deses tab i l i zador de la p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a (12) y la r e o r g a n i 
zac ión de las empresas (4) . La e v o l u c i ó n del p o d e r adqu is i t i vo es 
responsab le de una t r a n s f o r m a c i ó n de los est i los de v ida y t i e n e 
un e fec to n i ve lado r s o b r e la e s t r u c t u r a socia l . A u n q u e está in f lu i 
da p o r las tens iones del m e r c a d o de t r a b a j o d e s e m p l e o , t r a b a j o 
p r e c a r i o , etc. , su r o l g lobal nos l leva a s u p o n e r que el m o d e l o 
causat ivo a t r i b u y e una pos ic ión cada vez más al ta a los f ac to res 
e c o n ó m i c o s . Esta h ipó tes is e n c u e n t r a c o n f i r m a c i ó n en el h e c h o 
de que los o t r o s dos g r u p o s s i tuados en pos ic ión análoga (4 y 5) 
están e s t r e c h a m e n t e v incu lados a la p r o d u c t i v i d a d y la e s t r u c t u r a 
del t r a b a j o es una de las f o r m a s de desc r ib i r la e s t r u c t u r a de la 
p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a . Sin e m b a r g o , las dos ú l t imas m a c r o t e n 
dencias n o se l im i tan ú n i c a m e n t e a es tos aspec tos . 

La t endenc ia a la i n f o r m a t i z a c i ó n f o r m a pa r t e del g r u p o re la t i vo 
al e m p l e o . En el la se local iza el enlace e n t r e f ac to res t écn i cos y 
e c o n ó m i c o s , así c o m o el papel m o t i v a d o r que la t r a d i c i ó n le 
asigna. En es te g r u p o se in tegra t a m b i é n t o d o lo que se re f i e re 
a f o r m a c i ó n y cual i f icac iones. H o y se acepta que se t r a t a de un 
p r o b l e m a c ruc ia l . El m o d e l o n o hace s ino c o n f i r m a r el papel e m i 
nen te de la educac ión (v inculada a la e s t r u c t u r a de l e m p l e o ) en 
la exp l i cac ión del c a m b i o . 

A lgunas m a c r o t e n d e n c i a s ocupan una pos i c ión causat iva i n t e r m e 
dia: son inf lu idas t a n t o c o m o in f luyentes. Este es el caso del g r u 
p o 2, que desc r ibe camb ios en la e s t r u c t u r a socia l ; del g r u p o 7, 
que cons ta de ins t i tuc iones y m o d e l o s de c o n d u c t a en p leno 
p r o c e s o de c a m b i o ; de l g r u p o 8, que desc r ibe la t r a n s f o r m a c i ó n 
de la c o n d i c i ó n f emen ina ; de l g r u p o 9, que t r a t a de la t r a n s f o r 
mac ión y en gran m e d i d a de la reub i cac ión , de las cond i c i ones 
del c o n s u m o d o m é s t i c o ; y de l g r u p o I I , que t r a t a de los camb ios 
pr inc ipa les acaec idos en la soc iab i l idad e i n t e r c a m b i o s d e n t r o de 
los g r u p o s d o m é s t i c o s . As í pues, han i n t e r v e n i d o c o m o agentes 
del c a m b i o t a n t o es t ruc tu ras y m o d e l o s c o m o ro les y s tatus. 
T r a t á n d o s e de f ac to res s o m e t i d o s t o d o s e l los a m u t a c i ó n , s i rven 
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para exp l i ca r las tendenc ias , p e r o t a m b i é n son exp l i cados p o r 
ellas. 

Po r ú l t i m o , ex is ten c u a t r o mac ro tendenc ias si tuadas en la p a r t e 
i n f e r i o r de l g rá f ico , q u e rep resen tan una especie de f o r m a e n d ó 
gena del m o d e l o : vale la pena ded icar les alguna a tenc ión . El g r u 
p o I descr ibe una s i tuac ión de inact iv idad po l í t ica e ideo lóg ica ; el 
g r u p o 3 ref le ja las tens iones del m e r c a d o de t r a b a j o ; el g r u p o 6 
t r a t a de la regu lac ión i n t e r m e d i a ; y el g r u p o 10 desc r ibe las nue 
vas o r i en tac iones de c o n s u m o y de es t i lo de v ida. N o es s o r p r e n 
d e n t e e n c o n t r a r este ú l t i m o g r u p o en una pos ic ión de t endenc ia 
g l o b a l m e n t e causada, más que causat iva. El c o n s u m o es más b ien 
un resu l tado . 

Las mac ro tendenc ias más endógenas (g rupos 1, 3 y 6) desc r i ben , 
cada una a su manera , un es tado de cr is is o de t e n s i ó n : inact iv idad 
po l í t i ca o ideo lóg ica deb ida a la c rec ien te ind i fe renc ia hacia las 
ideologías pasadas; t e n s i ó n del m e r c a d o de t r aba jo c o m o conse 
cuenc ia del d e s e m p l e o y del t r a b a j o p r e c a r i o ; y cr is is del es tado 
de b ienestar , j u n t o c o n el p r o b l e m a , tan f r e c u e n t e en Francia, de 
la regu lac ión i n t e r m e d i a (asociac iones, s ind icatos, e tc . ) cuyos as
pec tos ins t i tuc iona les están mal de f in idos y p e o r c o m p r e n d i d o s ; 
esta s i tuac ión es aún más grave p o r cu lpa de la excesiva descen
t ra l i zac ión . La pos ic ión de estas t r e s cr is is p lantea un p r o b l e m a . 
Si hub iesen o c u p a d o la m isma pos ic ión i n t e r m e d i a de las es t ruc 
tu ras y de los m o d e l o s de c o n d u c t a , p o d r í a m o s hace rnos una 
idea de los camb ios que i nev i t ab lemen te habrían imp l i cado . Pe ro , 
dada su s i tuac ión endógena , se exp l ican en v i r t u d de o t r a s t r ans 
f o r m a c i o n e s , aunque resu l ta dif íci l v e r a d ó n d e c o n d u c e n . 

Q u e b e c 

P o d e m o s d i v i d i r i n i c i a lmen te las 75 tendenc ias observadas en 
Q u e b e c en dos g randes b loques de dens idad re la t i vamen te escasa 
(un 1 6 % en ambos casos). Estos b loques c o m p r e n d e n , p o r una 
pa r te , las tendenc ias que se re f i e ren en sen t i do amp l i o a c o n d u c 
tas indiv iduales y f o r m a s de v ida y, p o r o t r a , las r e fe ren tes a 
ins t i tuc iones , rasgos co lec t i vos y n o r m a s sociales. Estos dos sub-
g r u p o s son en sí demas iado h e t e r o g é n e o s para n u e s t r o p r o p ó s i t o 
y, p o r lo t a n t o , los h e m o s d i v i d i do en c u a t r o g r u p o s de m a y o r 
dens idad (23 %, 25 %, 22 %, y 25 % respec t i vamen te ) . Los c u a t r o 
nuevos b loques son más h o m o g é n e o s y abarcan c u a t r o d i m e n s i o 
nes pa rc ia lmen te en t rec ruzadas . Po r un lado están los e l e m e n t o s 
ind icadores de las cond i c i ones de v ida ( ingresos, desigualdad y 
p reca r iedad ) y los i nd icadores de los m o d o s y med ios de v ida 
( ro les f emen inos , n o r m a s de c o n d u c t a y m i c r o s o c i e d a d ) . Po r o t r o 
lado están las ins t i tuc iones , d o n d e se inc luyen las tendenc ias que 
carac te r i zan el s u r g i m i e n t o del consenso social y de la o p i n i ó n 
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públ ica c o m o e l e m e n t o c o n t r o l a d o r de la soc iedad, así c o m o las 
tendenc ias que descr iben el t r aba jo y la pos ic ión social . 

F ina lmente, al seguir d i v id iendo la ma t r i z en b loques, o b t e n e 
m o s 14 g r u p o s m u y densos de tendenc ias que sust i tuyen a las 75 
tendenc ias indiv iduales de la m a t r i z inicial. En la Figura 4 se p r e 
sentan los resu l tados o b t e n i d o s en la clasi f icación je rá rqu ica en 
sen t i do descenden te . 

Cada b loque se carac te r i za o se designa según la iden t idad de las 
tendenc ias que c o m p r e n d e . D e esta manera , el b l oque 4 se puede 
d e n o m i n a r «desorgan izac ión y a n o m i a socia l», p o r q u e agrupa una 
ser ie de tendenc ias básicas que desc r iben el s u r g i m i e n t o de los 
p rob lemas sociales: el a u m e n t o de suic id ios, el m a y o r c o n s u m o 
de drogas s i co t róp icas , así c o m o el a u m e n t o de la de l incuenc ia y 
los t r a s t o r n o s emoc iona les . En algunos casos resu l ta más difíci l 
designar una m a c r o t e n d e n c i a que r e ú n e tendenc ias he te rogéneas , 
p o r lo que d e b e m o s buscar alguna c o h e r e n c i a o i n t en ta r descu 
b r i r un s igni f icado o c u l t o . Po r e j emp lo , p o d e m o s t o m a r c o m o 
p u n t o de par t ida aquel la t endenc ia que tenga m a y o r n ú m e r o de 
v íncu los c o n o t r a s d e n t r o del m i s m o g r u p o . A c o n t i n u a c i ó n , ha
cemos una b reve desc r i pc i ón del c o n t e n i d o de las 14 m a c r o t e n -
dencias establecidas para el análisis: p reca r iedad c rec ien te ; p r o s 
per idad e c o n ó m i c a ; ascenso de las desigualdades; desorgan izac ión 
social ; c a m b i o de los ro les f e m e n i n o s ; nuevas n o r m a s de c o n d u c 
ta ; t r a n s f o r m a c i ó n de la v ida co t id iana ; c a m b i o de f o r m a de la 
m i c r o s o c i e d a d ; apar i c ión de la iden t idad Québécois; m a y o r p resen 
cia gube rnamen ta l ; amp l iac ión del consenso socia l ; m a y o r i m p o r 
tanc ia de la o p i n i ó n públ ica c o m o p u n t o de re fe renc ia ; nuevas 
f o r m a s de o rgan izac ión labora l y nac im ien to y estabi l izac ión de la 
clase med ia . 
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/ . La creciente precar iedad 

En este b l o q u e se agrupan seis tendenc ias que carac te r i zan la 
c r e c i e n t e p reca r i edad del e m p l e o , el a u m e n t o del pa ro , el i n c re 
m e n t o de co locac iones en el s e c t o r t e r c i a r i o , el d e s a r r o l l o de la 
e c o n o m í a i n f o r m a l , así c o m o el ascenso del nivel educa t i vo . T o d a s 
ellas d e m u e s t r a n q u e la i n teg rac ión en el m u n d o labora l y, en 
genera l , en la soc iedad , t i e n d e a ser cada vez más di f íc i l , a u m e n 
t a n d o el n ú m e r o de personas que se ven obl igadas a c o n f o r m a r s e 
c o n una s i tuac ión p reca r ia en la soc iedad y t o d o e l lo a pesar del 
ascenso del n ivel educa t i vo y de la m e j o r f o r m a c i ó n de los j ó v e 
nes t i t u l ados . 

2. Lo prosper idad económica 

Este b l o q u e c o n t i e n e t r e s tendenc ias : a u m e n t o de la r e n t a rea l ; 
ascenso del t r a b a j o asalar iado f e m e n i n o ; acumu lac ión de p a t r i m o 
n io fami l ia r . D e s d e 1960, la soc iedad de Q u e b e c se ha e n r i q u e 
c ido . El r i t m o de c r e c i m i e n t o de los ingresos reales indiv iduales 
fue ace le rado hasta 1975, d i s m i n u y e n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e en el 
p e r í o d o de 1975 a 1990. La i n c o r p o r a c i ó n de la m u j e r al t r aba jo 
asalar iado ha c o m p e n s a d o este descenso o ha c o n t r i b u i d o a au 
m e n t a r c l a r a m e n t e el nivel fami l ia r . 

3. El aumento de las desigualdades 

Las des igua ldades soc ia les , c u l t u r a l e s y e c o n ó m i c a s t e n d í a n a 
d i s m i n u i r al i n i c i o de l p e r í o d o ana l i zado , p e r o se a c e n t u a r o n 
en la segunda m i t a d de l m i s m o , es d e c i r , d e s d e 1975. A u n 
s i e n d o más r i ca la s o c i e d a d en 1990, p a r e c e t a m b i é n más d e 
sigual. En los años o c h e n t a se p r o d u j o u n p u n t o d e i n f l e x i ó n 
en la e v o l u c i ó n de las des igua ldades . Los i n d i v i d u o s y fami l ias 
p e r t e n e c i e n t e s al q u i n t i l s u p e r i o r de la d i s t r i b u c i ó n d e r e n t a s 
acaparan una p r o p o r c i ó n cada v e z m a y o r de los i ng resos d is 
p o n i b l e s , m i e n t r a s q u e los i nc l u i dos en el q u i n t i l i n f e r i o r han 
v i s t o d e t e r i o r a r s e su p o s i c i ó n re la t i va en es te a s p e c t o . Los 
n u m e r o s o s c a m b i o s acaec idos en los es t i l os de v i da han g e n e 
r a d o n u e v o s t i p o s d e des igua ldad y han r e s a l t a d o o t r o s , ta les 
c o m o las des igua ldades e n t r e m u j e r e s y e n t r e g e n e r a c i o n e s . 
A d e m á s de las t e n d e n c i a s q u e c a r a c t e r i z a n las des igua ldades 
e c o n ó m i c a s y soc ia les y la p o b r e z a , es te b l o q u e t a m b i é n aba rca 
la t e n d e n c i a en ascenso de l n ive l de v ida de la t e r c e r a e d a d . 
En Q u e b e c h e m o s p o d i d o o b s e r v a r la a p a r i c i ó n de un i m p o r 
t a n t e e f e c t o g e n e r a c i o n a l en la segunda m i t a d de l p e r í o d o es
t u d i a d o , c a r a c t e r i z a d o p o r u n d e t e r i o r o de la p o s i c i ó n re la t i va 
de los j ó v e n e s y una m e j o r a re la t i va de las p e r s o n a s m a y o r e s . 
P o r ú l t i m o , es te s e g u n d o g r u p o i nc luye d o s t e n d e n c i a s q u e 
c a r a c t e r i z a n las r e p r e s e n t a c i o n e s soc ia les : el a u m e n t o de sat is 
f acc i ón y la con f i anza en el f u t u r o . N o p o d e m o s v i n c u l a r a p r i o -
r í s t i c a m e n t e a las demás una s é p t i m a t e n d e n c i a , la p r o l o n g a 
c i ó n d e las vacac iones anua les . 



¿Convergencia o Divergencia? 

4. Desorganización social y anomia 

Las tendenc ias de este b l oque descr iben las d is func iones de l sis
t e m a social y destacan c i e r t o s p rob lemas sociales, ta les c o m o el 
a u m e n t o de la de l incuenc ia , el m a y o r c o n s u m o de drogas s ico-
t róp i cas , los t r a s t o r n o s emoc iona les , o el ascenso de las tasas de 
su ic id ios. En este g r u p o t a m b i é n se inc luye la t endenc ia a una 
b ipo la r i zac ión de la f o r m a c i ó n p ro fes iona l , lo que indica que en 
Q u e b e c se ha p r o d u c i d o una devaluac ión de este t i p o de f o r m a 
c ión , de ca rác te r más m a r c a d o en el s is tema de educac ión secun
dar ia. En Q u e b e c , se han c r i t i cado f r e c u e n t e m e n t e estas de f ic ien
cias de la f o r m a c i ó n p ro fes iona l . Po r ú l t i m o , este b l oque abarca 
la t endenc ia a un a u m e n t o del in te rés p o r los negoc ios . Esta 
ú l t ima n o está m u y v incu lada a las a n t e r i o r e s , t r a t á n d o s e sin duda 
de una t endenc ia secundar ia si tuada de manera e r r ó n e a . 

5. Cambio de los roles femeninos 

Han camb iado c o n s i d e r a b l e m e n t e los ro les p r o p i o s de la m u j e r , 
qu ien ha a d q u i r i d o una m a y o r independenc ia e c o n ó m i c a y es más 
act iva en esferas ex te rnas al hogar . La d i sm inuc ión de los nac i 
m i e n t o s p r o b a b l e m e n t e sea una de las tendenc ias más carac te r ís 
t icas de es te b l oque , que t a m b i é n abarca o t ras re fe r idas ai uso 
de an t i concep t i vos , la m a y o r d ivers idad de m o d e l o s m a t r i m o n i a 
les, así c o m o la apar i c ión del c o n s u m o de p r o d u c t o s al p o r m e n o r 
y el c a m b i o de va lo res . Esta m u t a c i ó n se d i r ige hacia la ind iv idua
l ización de la c o n d i c i ó n femen ina . Los camb ios obse rvados en las 
creenc ias rel ig iosas, s o b r e t o d o los re fe r i dos a su ind iv idual iza
c i ón , están e s t r e c h a m e n t e re lac ionados c o n los acaecidos en la 
c o n d i c i ó n femen ina . 

6. Nuevas normas de conducta y transformación de modelos 

Este b l o q u e se ded ica a la apar i c ión de nuevas f o r m a s de c o n d u c 
ta : el c u e s t i o n a m i e n t o de las f iguras t rad ic iona les de a u t o r i d a d ; la 
l ibera l izac ión de las n o r m a s d e c o n d u c t a ; la m a y o r a tenc ión p res 
tada al e r o t i s m o y la m a y o r sociabi l idad e n t r e iguales. O t r a s dos 
tendenc ias están ligadas a las a n t e r i o r e s : el descenso de la in f luen
cia de la iglesia y la m a y o r p r e o c u p a c i ó n p o r la salud y el cu idado 
c o r p o r a l . 

7. La t ransformación de la vida cotidiana, basada en la movi l idad 

La v ida co t id iana ha s ido el escenar io de una ser ie de t r a n s f o r 
mac iones . Las mu je res ya n o m o n o p o l i z a n el t r a b a j o d o m é s t i c o , 
que cada vez se t i e n d e a c o m p a r t i r más, m ien t ras a u m e n t a la 
mov i l i dad en t odas las esferas de ac tuac ión . Se han amp l i ado el 
espacio pe rsona l y los h o r i z o n t e s indiv iduales, c o m o lo d e m u e s t r a 
la m a y o r mov i l i dad co t id iana y la comerc ia l i zac ión del o c i o f ue ra 
del hogar . El t i e m p o se ut i l iza de manera d i f e r e n t e y al pa rece r 
se d i spone de m e n o s t i e m p o l ib re . Los med ios de c o m u n i c a c i ó n 
de masas han a d q u i r i d o una m a y o r i m p o r t a n c i a en la v ida c o t i -
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diana de las personas , s i endo a h o r a más n u m e r o s o s , más d i ve r 
si f icados y más actuales. 

8. La microsociedad está cambiando de fo rmo 

Se r e ú n e n c inco tendenc ias , que carac ter izan los e n t o r n o s i n m e 
d ia tos del i nd i v iduo , para f o r m a r una m a c r o t e n d e n c i a : ident i f i ca
c ión de la m i c r o s o c i e d a d ; d ispers ión y m e n o r dens idad de la 
fami l ia ; i m p o r t a n t e d e s a r r o l l o de la v ida asociat iva; m a y o r c o n 
c e n t r a c i ó n demográ f i ca en los c e n t r o s u rbanos y a u m e n t o de las 
act iv idades depo r t i vas . P o d e m o s conc lu i r que se está t r a n s f o r 
m a n d o p o r c o m p l e t o la m i c r o s o c i e d a d . Se están t r a n s f o r m a n d o 
las f o r m a s t rad ic iona les de o rgan izac ión de la v ida co t id iana , f u n 
damentadas en la fami l ia y desar ro l ladas en un c í r cu lo r e d u c i d o , 
m ien t ras adqu ie ren m a y o r i m p o r t a n c i a las redes locales y de so 
c iabi l idad. 

9. El nacimiento de la ident idad Q u é b é c o i s 

La i den t i dad Québécois está en ascenso, en d e t r i m e n t o de la i den 
t i dad f rancocanad iense , que a h o r a parece d iv id i rse en iden t idades 
reg ionales. El a u m e n t o de la mov i l i dad social se v incu la de h e c h o 
a la m a y o r p resenc ia gube rnamen ta l , t a n t o a nivel p rov inc ia l c o m o 
federa l . La m o d e r n i z a c i ó n de la soc iedad y la c reac ión de una 
ser ie de apara tos de Estado han c o n t r i b u i d o al es tab lec im ien to 
de una clase med ia , p r i nc i pa lmen te en la pob lac ión f r ancó fona . En 
este b l o q u e se e n c u e n t r a la t endenc ia de la i nm ig rac i ón , ind ica
d o r a de la v o l u n t a d de la soc iedad de Q u e b e c de dar la b ienve
nida e i n teg ra r a los rec ién l legados. La legislación l ingüíst ica a d o p 
tada d u r a n t e los ú l t imos años apoya el deseo de i n teg ra r a los 
inmig ran tes a la mayo r ía f r ancó fona , lo que a la larga supone una 
t r a n s f o r m a c i ó n de la i den t i dad . Por ú l t i m o , Q u e b e c t i e n e una 
larga t r a d i c i ó n an t im i l i t a r i s ta , que se e x p r e s ó a b i e r t a m e n t e c o n la 
cr is is de r e c l u t a m i e n t o de la Segunda G u e r r a Mund ia l . D u r a n t e 
m u c h o t i e m p o se ha c o n s i d e r a d o al e j é r c i t o , q u e está bajo j u r i s 
d i cc i ón federa l , c o m o una ins t i t uc ión n o m u y ab ie r ta a los f r a n 
c ó f o n o s . 

/ 0. M o y o r presencia del Estado 

Var ias tendenc ias a luden a la m a y o r i n t e r v e n c i ó n del Estado, que 
se ha h e c h o ca rgo de numerosas func iones , ta les c o m o la educa
c i ó n , la asistencia sani tar ia, la segur idad social y la p r o m o c i ó n del 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . En Q u e b e c la p r o p i a ex is tenc ia y o r i e n t a 
c ión de los m o v i m i e n t o s sociales se ha v incu lado e s t r e c h a m e n t e 
a la i n t e r v e n c i ó n del Estado. Los m o v i m i e n t o s sociales y g r u p o s 
de in te reses s i e m p r e se han p r o n u n c i a d o a f a v o r de una ex tensa 
i n t e r v e n c i ó n estatal y en caso c o n t r a r i o han e j e r c i do p res ión 
s o b r e el g o b i e r n o a f a v o r de un c a m b i o de o r i e n t a c i ó n . En este 
b l o q u e t a m b i é n se inc luye la t endenc ia al d e s a r r o l l o de la pequeña 
y med iana empresa , con el f in de m o s t r a r los es t r echos v íncu los 
que ex i s ten e n t r e negoc ios y g o b i e r n o . 
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11 . Ampl iación del consenso social 

La soc iedad de Q u e b e c alcanza el u m b r a l de los años n o v e n t a 
c o n un nivel de con f l i c t i v idad m u c h o m e n o r que en o t r o s m o 
m e n t o s . El rad ica l i smo está en dec l ive, s iendo m e n o s agudos los 
con f l i c tos sociales, a la vez que se han ins t i tuc iona l i zado los m e 
can ismos de a rb i t r a j e y negoc iac ión y ha a u m e n t a d o la conf ianza 
en las ins t i tuc iones ex is ten tes . La ins t i tuc iona l i zac ión de los s ind i 
ca tos par t i c ipa en es te p r o c e s o hacia un consenso social más 
amp l i o . A s i m i s m o , ex i s te una c i e r t a convergenc ia en los c o m p o r 
t a m i e n t o s po l í t i cos . 

/ 2. Mayo r importancia de la opinión pública como punto 
de referencia 

H a a u m e n t a d o la i m p o r t a n c i a del papel de los m e d i o s de c o m u 
n icac ión de masas c o m o m e c a n i s m o de c o n t r o l socia l . A s i m i s m o , 
o b s e r v a m o s que la re fe renc ia a la o p i n i ó n públ ica es cada vez más 
f r e c u e n t e y marcada, c o m o lo d e m u e s t r a la mu l t i p l i cac ión de los 
sondeos encargados t a n t o p o r el g o b i e r n o c o m o p o r empresas 
y asoc iac iones. La consu l t a a la o p i n i ó n públ ica desempeña un 
papel i n t e r m e d i o en el c o n t r o l socia l . La m a y o r d e m o c r a t i z a c i ó n 
de los pa r t i dos po l í t i cos se obse rva en las numerosas leyes e lec
t o ra les y s o b r e t o d o en aquel las que regulan la f inanc iac ión de 
los m i smos , al m e n o s a escala mun ic ipa l y p rov inc ia l . Y , p o r ú l t i 
m o , es tamos v i v i endo un c a m b i o hacia una m a y o r p r e o c u p a c i ó n 
p o r los p r o b l e m a s sociales, s o b r e t o d o p o r la in f luencia de los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas. 

13. Nuevas formas de organización del trabajo 
En los años sesenta a u m e n t ó m u y s ign i f ica t ivamente el n ú m e r o 
de af i l iados a los s ind ica tos , que alcanzó su t e c h o a med iados de 
los años setenta , época q u e se d is t ingu ió t a m b i é n p o r una i m p o r 
t a n t e femin izac ión de la af i l iac ión. H a camb iado c o n s i d e r a b l e m e n 
t e el papel r e p r e s e n t a d o p o r los s ind icatos en las empresas . La 
o rgan izac ión del t r a b a j o t i e n d e a ser m e n o s b u r o c r á t i c a y, en 
c a m b i o , se p o n e m a y o r énfasis en p r o m o v e r la pa r t i c ipac ión de 
los t r aba jado res y emp leados . Este m o v i m i e n t o aún está en fase 
e m b r i o n a r i a , p e r o los camb ios en la f o r m a de ges t i ona r el t r aba jo 
son tan ev iden tes que cabe hablar en este caso de una m a c r o -
tendenc ia . Inc luso están camb iando las re lac iones de a u t o r i d a d y 
la vía j e rá rqu i ca ya n o goza del respa ldo que t u v o en el pasado. 

¡ 4 . Crecimiento y estabil idad relativa de la clase media 
La e s t r u c t u r a social e x p e r i m e n t ó p r o f u n d o s camb ios en los t r e i n 
ta años t r a n s c u r r i d o s desde 1960 a 1990. Los f r a n c ó f o n o s han 
e levado s ign i f i ca t ivamente su s i tuac ión en la j e ra rqu ía social , y la 
Revo luc ión Si lenciosa ha dado lugar al s u r g i m i e n t o de una clase 
med ia que depende de una m a y o r presenc ia del apa ra to gube r 
namenta l en el á m b i t o p r i vado . El f r e n o que se i m p u s o al c r e c i 
m i e n t o a f inales de los años o c h e n t a , j u n t o a o t r a ser ie de f ac to -
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res, t a m b i é n h izo más l en to el c r e c i m i e n t o de la clase med ia , que 
al l legar a los años n o v e n t a se encuen t ra en una s i tuac ión inc ie r ta . 
La b ipo la r izac ión de las cual i f icaciones pro fes iona les parece acen
t u a r esta cr is is. T a m b i é n aparece en este b l oque la t endenc ia al 
d e s a r r o l l o de la f o r m a c i ó n con t i nua . 

T ras es tab lecer las mac ro tendenc ias , c o n s t r u i m o s una e s t r u c t u r a 
causal para Q u e b e c u t i l i zando el m i s m o p r o c e d i m i e n t o que ap l i 
camos en el caso de Francia ( f igura 5) . Para empezar , exam ina re 
m o s b r e v e m e n t e los v íncu los e n t r e las c u a t r o d imens iones p r i n 
cipales ( f igura 3, m o d e l o I ) . Las ins t i tuc iones ocupan una pos ic ión 
supe r i o r , m ien t ras que las t r a n s f o r m a c i o n e s en la e s t r u c t u r a so
c i o e c o n ó m i c a c u m p l e n una f unc ión i n t e r m e d i a y los est i los de 
v ida, así c o m o los asuntos que se re f i e ren a t r aba jo y pos ic ión 
social , son exógenos . Este esquema sigue s iendo, sin e m b a r g o , 
demas iado genera l , p o r lo que sería necesar io es tud ia r el m o d e l o 
de ta l lado de las re lac iones e n t r e las c a t o r c e mac ro tendenc ias an
tes de pasar a la c o m p a r a c i ó n c o n el m o d e l o f rancés (Grá f i co 4 , 
m o d e l o 2) . 

A p a r e c e n c u a t r o m a c r o e s t r u c t u r a s exógenas al m o d e l o , que r e 
qu ie ren nuevos camb ios . Se c o n f i r m a el papel del g o b i e r n o (10) 
c o m o fuerza que es t imu la la m o d e r n i z a c i ó n de Q u e b e c . Son m u 
chos los invest igadores que han l legado a esta m isma conc lus ión , 
p o r lo que n o nos puede s o r p r e n d e r d i c h o d iagnóst ico . El g o 
b i e r n o t i ene un d o b l e papel : ha c r e a d o una ser ie de ins t i tuc iones 
y ha a p r o b a d o unas med idas sociales que c o n f o r m a n lo que ha-
b i t ua lmen te se d e n o m i n a Estado de b ienestar , a la vez que su 
ac tuac ión ha t e n i d o peso en la p r o m o c i ó n co lec t i va de la s i tua
c i ón s o c i o e c o n ó m i c a de los f r a n c ó f o n o s , que se encon t raban en 
i n fe r i o r i dad . 

El papel m o t i v a d o r de la m i c r o s o c i e d a d , que acompaña en es te 
sen t i do al Estado, r esu l t ó ser bastante más s o r p r e n d e n t e . Esta 
obse rvac ión nos l levó a la h ipó tes is de que los grandes camb ios 
sociales acaecidos en Q u e b e c no só lo venían de a r r iba . Hay o t r o s 
fac to res que t a m b i é n han i n t e r v e n i d o en los camb ios que han 
ca rac te r i zado a Q u e b e c , desde las t r ans fo rmac iones en el s is tema 
fami l iar hasta los camb ios obse rvados a escalas m ic rosoc ia l y l o 
cal, pasando p o r el r áp ido d e s a r r o l l o u r b a n o y la m a y o r c o n c e n 
t r a c i ó n demográ f i ca en los c e n t r o s u rbanos . F r e c u e n t e m e n t e se 
ha d i cho que Q u e b e c f o r m a una soc iedad m u y ent re lazada. Po r 
esta razón , los camb ios obse rvados , s o b r e t o d o a nivel de m i c r o -
soc iedad, de s is tema fami l ia r y de lugares t rad ic iona les de t r aba jo , 
dan o r i gen a o t ras t r a n s f o r m a c i o n e s sociales. 

O t r a s dos mac ro tendenc ias , p o r un lado la p rospe r i dad e c o n ó 
mica y p o r o t r o lado el a u m e n t o de la p reca r iedad , t amb ién han 
desa r ro l l ado un papel i m p o r t a n t e , aunque de sen t i do d i ame t ra l -
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m e n t e o p u e s t o , en el p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n ; y sus e fec tos 
se han de jado sen t i r sin lugar a duda en d i fe ren tes m o m e n t o s . La 
e c o n o m í a p r o s p e r ó c la ramen te en los años sesenta y se ten ta , 
m ien t ras que la p reca r iedad a u m e n t ó e n o r m e m e n t e en los años 
ochen ta . 

G R A F I C O 5 
E s t r u c t u r a causal entre macrotendencías. Q u e b e c 

Modelo I 

Instituciones 

Estilos de vida 
i 

Transformaciones de las 
estructuras socioeconómicas 

Categoría social y trabajo 

Modelo 2 

Exógenas 
10 Estado 
8 Microsocial 
2 Enriquecimiento 
I Precariedad 

Intermedias 
14 Clase media 
S Roles femeninos 

12 Opin ión pública 

Endógenas 
9 Nueva identidad 

11 Consenso 
3 Desigualdad 
4 Desorganización social 
6 Nuevas normas 
7 Vida cotidiana 

N o s e n c o n t r a m o s c o n t r e s macro tendenc ías que aparecen c o m o 
agentes del camb io de ca rác te r i n t e r m e d i o : se ven afectadas p o r 
o t r o s camb ios a la par que p r o d u c e n t r a n s f o r m a c i o n e s sociales. 
Este es s o b r e t o d o el caso de los ro les f emen inos . La c o n d i c i ó n 
femen ina ha e x p e r i m e n t a d o p r o f u n d o s cambios bajo los e fec tos 
de una n u m e r o s a y va r i op in ta ser ie de inf luencias, a la vez que 
han dado o r i gen a o t r a s t r a n s f o r m a c i o n e s . El d e s a r r o l l o de la 
cual i f icación p ro fes iona l y los cambios obse rvados en la e s t r u c t u r a 
social , s o b r e t o d o el c r e c i m i e n t o de la clase med ia , han s ido 
t a m b i é n f ac to res cent ra les del p r o c e s o de t r a n s f o r m a c i ó n de la 
soc iedad de Q u e b e c , y han ac tuado c o m o i n t e r m e d i a r i o s de los 
camb ios e x p e r i m e n t a d o s p o r a r r i ba y p o r abajo. A s i m i s m o , la 



Análisis estructural comparado del cambio social en Francia y Quebec 371 

c o n s t i t u c i ó n de la o p i n i ó n públ ica c o m o en t idad real y el desa
r r o l l o de los med ios de c o m u n i c a c i ó n , han ac tuado c o m o agentes 
del p r o c e s o de c a m b i o socia l . 

C i n c o m a c r o t e n d e n c i a s rep resen tan camb ios induc idos p o r o t r a s 
mac ro tendenc ias ; son consecuenc ia de las mac ro tendenc ias que 
acabamos de anal izar. En p r i m e r lugar, nos e n c o n t r a m o s c o n la 
c o n f i r m a c i ó n de una f u e r t e iden t idad Québécois, a la que se añade 
la apar i c ión de un i m p o r t a n t e consenso social . Se están p r o d u 
c iendo p ro fundas t r a n s f o r m a c i o n e s ideológicas. La iden t idad Qué-
bécois se a f i rma v i g o r o s a m e n t e c o m o iden t idad nac ional , al t i e m p o 
que la iden t idad f rancocanad iense se d iv ide en ident idades reg io 
nales. La soc iedad de Q u e b e c , además, se ha h e c h o m e n o s c o n -
f l ic t iva y surge un m a y o r consenso social c o n el descenso del 
rad ica l i smo. T ras los p r i m e r o s años de la década de los sesenta, 
el Estado inicia una m a y o r i n t e r v e n c i ó n , lo que se t r a d u c e en una 
r e d u c c i ó n de las s i tuac iones de desigualdad. N o obs tan te , este 
p r o c e s o de igualación se paral iza d u r a n t e los años o c h e n t a , y 
ex is ten m u c h o s ind ic ios de que está v o l v i e n d o a a u m e n t a r la 
desigualdad. Han su rg ido t a m b i é n nuevos t i p o s de desigualdad, 
s o b r e t o d o e n t r e mu je res y e n t r e generac iones . La t r a n s f o r m a 
c ión q u e ha e x p e r i m e n t a d o Q u e b e c ha es tado acompañada p o r 
la apa r i c i ón de una ser ie de f o r m a s de desorgan izac ión social : 
v io lenc ia más f r e c u e n t e y más vis ib le, a u m e n t o del n ú m e r o de 
suic id ios, de la d r o g a d i c c i ó n y de la mend ic idad . Se han c r e a d o 
nuevas f o r m a s sociales, que p o n e n en e n t r e d i c h o las f iguras t r a 
d ic ionales de a u t o r i d a d . Y p o r ú l t i m o , la v ida co t id iana ha su f r i do 
una p r o f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n . A h o r a se apoya más en la mov i l i dad 
y, al r e c u r r i r más a los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n de masas, es más 
recep t i va hacia el m u n d o e x t e r i o r . 

C o m p a r a c i ó n e n t r e F r a n c i a y Q u e b e c 

/Macrotendencias convergentes sobre un f o n d o de 
características s i n g u l a r e s 

A l d iv id i r la m a t r i z en c u a t r o g randes subgrupos , h e m o s destaca
d o las convergenc ias y las s ingular idades. En Francia p o d e m o s 
asociar , aunque só lo desde un p u n t o de v is ta genera l , el t r a b a j o 
y la pos i c i ón social c o n la « e s t r u c t u r a c i ó n de las fuerzas socia les», 
que inc luye s o b r e t o d o la t r a n s f o r m a c i ó n de las conduc tas po l í 
t icas e ideológ icas, así c o m o la reo rgan izac ión del m u n d o e m p r e 
sarial. Las tendenc ias observadas en Francia y en Q u e b e c en los 
g r u p o s de es t i lo de v ida n o son idént icas en t o d o s los aspectos , 
p e r o a m b o s m o d e l o s c o r r e s p o n d e n a g r u p o s re l a t i vamen te s im i 
lares. Esta semejanza t a m b i é n se da en el caso de las ins t i tuc iones . 
Por o t r a pa r te , la d i m e n s i ó n d e los « m o d e l o s » en Francia n o t i ene 
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equ iva len te en Q u e b e c , y la « t r a n s f o r m a c i ó n de las es t ruc tu ras 
s o c i o e c o n ó m i c a s » de Q u e b e c n o t i ene un equ iva len te e x a c t o en 
el m o d e l o f rancés. N o obs tan te , d e b e m o s t e n e r en cuen ta que 
es tos g r u p o s todav ía son demas iado h e t e r o g é n e o s para p res ta rse 
a una c o m p a r a c i ó n detal lada, que más b ien debe e fec tuarse e n t r e 
las d o c e y c a t o r c e m a c r o t e n d e n c i a s respect ivas de cada soc iedad . 

El c o n t e n i d o de las 12 mac ro tendenc ias aisladas para el caso de 
Francia y de las 14 aisladas para Q u e b e c es bastante c o n v e r g e n t e , 
aunque resu l ta ev i den te que las tendenc ias ci tadas en cada b loque-
n o son del t o d o idént icas. Esto es bastante n o r m a l , si t e n e m o s 
en cuen ta que las dos soc iedades d i f ie ren en su h i s to r ia , s i tuac ión 
geográf ica y t a m a ñ o , p o r c i t a r só lo a lgunos fac to res . A s i m i s m o , 
la m a t r i z de Q u e b e c abarca 15 tendenc ias más que la f rancesa. 
D e b e m o s destacar q u e las tendenc ias que c o n f o r m a n las m a c r o 
tendenc ias de una soc iedad, n o se e n c u e n t r a n repar t idas a lea to 
r i a m e n t e en las m a c r o t e n d e n c i a s que carac ter izan a la o t r a soc ie
dad . M u c h o s b loques de tendenc ias , o mac ro tendenc ias , ta les c o 
m o el m a y o r c o n s e n s o soc ia l o los c a m b i o s en los r o l e s 
f emen inos , son casi i dén t i cos en su con f i gu rac ión genera l . Las 
tendenc ias in tegradas en la mayo r ía de las demás m a c r o t e n d e n 
cias, se local izan c o m o m u c h o en dos mac ro tendenc ias d i fe ren tes 
de la o t r a soc iedad. Po r ú l t i m o , d e b e m o s hacer una m e n c i ó n 
especial al s o r p r e n d e n t e hal lazgo de que cua lqu ie r m a c r o t e n d e n 
cia de cada una de las soc iedades n o t i e n e una c o r r e s p o n d e n c i a 
c lara en la o t r a soc iedad . 

Las macro tendenc ias n o se han organizado al azar, ni t a m p o c o en 
func ión de las respect ivas l imi taciones histór icas, geográficas o de 
o t r o t i p o , de cada sociedad. Podemos p reve r que las agrupaciones 
n o serán idénticas, p e r o ex is ten aspectos significativos que señalan 
la val idez de este c o h e r e n t e en foque de invest igación, c o m o pode 
mos observar en la convergencias y divergencias pr incipales i lustra
das en el Grá f i co 6. Podemos leer este gráf ico empezando p o r la 
izquierda, para ve r qué macro tendenc ias de Q u e b e c c o r r e s p o n d e n 
a cuáles o t ras en Francia, o p o r la derecha, para v e r qué m a c r o 
tendencias francesas c o r r e s p o n d e n a cuáles o t ras en Quebec . 

Los cambios de los ro les femen inos aparecen c laramente en ambas 
sociedades c o m o macro tendenc ias de con ten ido re la t ivamente se
mejante. En el caso de Francia, la macro tendenc ia está compues ta 
p o r tendencias que caracter izan los cambios de la cond ic ión f eme
nina en sent ido es t r i c t o (« t raba jo de la mu je r» , «mate rn idad» , « m o 
delos del ro l f emen ino» , «nivel educat ivo») , mient ras que la m a c r o 
tendenc ia de Q u e b e c incluye, además, las tendencias representat ivas 
de la evo luc ión del c o n s u m o y de la práct ica rel igiosa. T e n i e n d o en 
cuenta lo an te r io r , p o d e m o s pensar que los cambios que han ca
rac ter izado la cond i c ión femenina en Q u e b e c no están aislados de 
los cambios observados en o t ras áreas. 
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G R A F I C O 6 
C o r r e s p o n d e n c i a ent re macrotendencías. 
F ranc ia y Q u e b e c 

F R A N C I A 

1 Consenso 

3 Tensiones del mercado de t rabajo 

5 Estructuras ocupacionales y educativas 

2 Crec imien to de la clase media 

4 Empresas 

6 Regulación intermedia 

I I Sociabilidad 

10 Consumo 

8 Roles femeninos 

7 Desintegración de los viejos modelos 

12 Enriquecimiento 

9 Marco de consumo 

QUEBEC 

Consenso I I 

Precariedad I 

Clase media 14 

Estado 10 

Organización del t rabajo 13 

Op in ión pública 12 

Microsocial 8 

Vida cotidiana 7 

Roles femeninos 5 

Nuevas normas 6 

Desorganización social 4 

Enr iquecimiento 2 

Desigualdad 3 

Nueva identidad 

En los ú l t i m o s años , se han d e s a r r o l l a d o en Franc ia f o r m a s 
i n t e r m e d i a s d e c o n t r o l soc ia l . D i v e r s a s fuerzas t i e n d e n a o p o 
n e r s e o s i m p l e m e n t e a i g n o r a r la c e n t r a l i z a c i ó n , t a n f r e c u e n t e 
m e n t e o b s e r v a d a p o r los e s t u d i o s o s . P o r una p a r t e , t i e n d e a 
gene ra l i za rse el r e c u r s o a la o p i n i ó n púb l i ca p o r m e d i o de 
encues tas ; p o r o t r a , se ha d e s a r r o l l a d o la v ida asoc ia t i va y se 
ha l legado a un c i e r t o g r a d o de d e s c e n t r a l i z a c i ó n . En Q u e b e c 
t a m b i é n se p e r c i b e n es tos d o s aspec tos , a u n q u e c o n f o r m a n 
d o s m a c r o t e n d e n c i a s d i f e r e n t e s y más p o d e r o s a s , «e l r e c u r s o 
a la o p i n i ó n púb l i ca» y « la m i c r o s o c i e d a d » . N o s e n c o n t r a m o s , 
pues , c o n un e j e m p l o d e una m a c r o t e n d e n c i a f rancesa q u e 
c o r r e s p o n d e a d o s m a c r o t e n d e n c i a s d e Q u e b e c , c o n f i g u r a c i ó n 
q u e se p r o d u c e en var ias ocas iones . 

A m b a s soc iedades han e x p e r i m e n t a d o un i m p o r t a n t e p r o c e s o de 
p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a g lobal desde los años sesenta. La m a t r i z 
de Q u e b e c se d iv ide , c o n m a y o r p rec i s ión que la f rancesa, en 
var ios t i p o s de desigualdad. Es dec i r , en Francia se reúne la p r o s 
pe r idad e c o n ó m i c a y el ascenso de las desigualdades en una única 
m a c r o t e n d e n c i a , m ien t ras que en Q u e b e c f o r m a n dos m a c r o t e n 
dencias d i fe ren tes . 
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A m b a s soc iedades han t e n i d o t a m b i é n una evo luc ión paralela en 
lo que se re f i e re a con f l i c tos sociales. Las s iguientes t r e s t e n d e n 
cias, que f o r m a n una especie de núc leo , carac ter izan el su rg im ien 
t o de un consenso social o , al menos , de una d i sm inuc ión de la 
d iscord ia : « la c reac ión de mecan ismos de a rb i t r a j e» , «e l d e s a r r o 
l lo de p r o c e d i m i e n t o s de negoc iac ión» , y «la d i sm inuc ión de los 
con f l i c tos socia les». Estas tendenc ias cent ra les se v incu lan a o t r a s 
que n o son idént icas en ambas soc iedades. En Francia, lo hacen 
c o n las tendenc ias de « a u m e n t o del d e s e m p l e o » , « f o r m a s más 
variadas de e m p l e o » , y « r e d u c c i ó n del po rcen ta je de sindicaliza--
c i ón» , m ien t ras que en Q u e b e c se asocian a las tendenc ias de 
« r e d u c c i ó n del rad ica l i smo» y « m a y o r conf ianza en las i ns t i t u 
c iones» . 

Estas d i ferenc ias t i e n e n su exp l i cac ión en la h i s to r ia y en la o rga 
n izac ión social respect ivas de cada soc iedad. En Francia, la lucha 
social y po l í t ica es tuvo d i r ig ida p o r el Par t ido C o m u n i s t a , cuya 
capacidad de inf luencia ha e x p e r i m e n t a d o un cons tan te descenso. 
Esta pé rd ida de inf luencia n o ha ev i tado , sin e m b a r g o , que b r o t a r a 
una ser ie de con f l i c tos . Estos ya n o son tan genera l izados c o m o 
en los años sesenta, y parecen estar más local izados y m i n i a t u r i -
zados (se l im i tan a d e t e r m i n a d o s lugares o sec to res de ac t iv idad) . 
En Q u e b e c , los g randes s ind icatos, que n o están af i l iados a n ingún 
p a r t i d o po l í t i co , e s t u v i e r o n imp l icados en i m p o r t a n t e s con f l i c tos 
sociales d u r a n t e los años sesenta y se ten ta y f u e r o n e l p r inc ipa l 
canal de e x p r e s i ó n del rad ica l ismo. Después , los s ind icatos a d o p 
t a r o n una a c t i t u d m e n o s radical . Ya n o eran la fue rza que es t i 
mulaba los con f l i c tos y tens iones sociales, que se apac iguaron a 
f inales de los años o c h e n t a al descender el rad ica l i smo. A pesar 
del d e t e r i o r o de la pos ic ión s o c i o - e c o n ó m i c a de m u c h o s co lec 
t i vos , s o b r e t o d o de los hogares jóvenes y de un e levadís imo 
índice de desemp leo , los con f l i c tos y las tens iones resu l tan ser 
m e n o s agudos en este c o n t e x t o m a r c a d o p o r un c r e c i m i e n t o 
l en to , que c u a n d o la c o y u n t u r a e ra más favorab le . 

En Francia, la des in tegrac ión de los v ie jos m o d e l o s se carac te r i za 
p o r la in f luencia dec rec ien te de la Iglesia, así c o m o p o r una m a y o r 
d ivers idad de m o d e l o s ma t r imon ia l es y p o r camb ios en los ro les 
de a u t o r i d a d . Esta m a c r o t e n d e n c i a t a m b i é n c o n t i e n e signos de 
anomia , ta les c o m o el c o n s u m o de a l coho l y de drogas, los su i 
c id ios y las en fe rmedades menta les . D e nuevo nos e n c o n t r a m o s 
en Francia c o n una única m a c r o t e n d e n c i a que abarca los e l e m e n 
t o s que aparecen en Q u e b e c en dos mac ro tendenc ias separadas: 
p o r un lado, las «nuevas n o r m a s » y, p o r o t r o lado, la «des in te 
g rac ión social y la anomia» . 

A s i m i s m o , p o d e m o s e n c o n t r a r de nuevo los e l e m e n t o s que c o m 
ponen la m a c r o t e n d e n c i a f rancesa de « e s t r u c t u r a de e m p l e o y 
f o r m a c i ó n » en dos mac ro tendenc ias de Q u e b e c , la de « c r e c i e n t e 
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p reca r i edad» y la de « c r e c i m i e n t o de la clase med ia» . Po r su 
par te , estas dos ú l t imas c o n t i e n e n o t ras tendenc ias incluidas en 
las m a c r o t e n d e n c i a s f rancesas de « tens iones del m e r c a d o de t r a 
bajo» y « c r e c i m i e n t o de la clase med ia» . Las tendenc ias que des
c r i ben la f o r m a c i ó n , el t r aba jo , el e m p l e o y el m u n d o empresa r ia l , 
dan o r i g e n a las agrupac iones más d ivergen tes del c o n j u n t o de 
mac ro tendenc ias observadas en las dos soc iedades. Esto p r o b a 
b l e m e n t e se debe a la gran d i fe renc ia e n t r e sus respec t i vos c o n 
t e x t o s ins t i tuc iona les . N o obs tan te , debe obse rva rse que cada 
m a c r o t e n d e n c i a de una soc iedad c o r r e s p o n d e a tan só lo dos de 
la o t r a soc iedad . 

Por ú l t i m o , hay dos b loques de tendenc ias que n o t i enen una 
c o r r e s p o n d e n c i a exac ta en la o t r a soc iedad: «la i den t idad Québé-
cois» de Q u e b e c , y «el e n t o r n o de c o n s u m o » de Francia. La 
m a t r i z de Q u e b e c incluía una tendenc ia basada en el s u r g i m i e n t o 
de una nueva iden t idad co lec t i va ; esta t endenc ia n o exist ía en la 
m a t r i z f rancesa, lo que p r o b a b l e m e n t e sea la razón de la d i ve r 
gencia observada . El caso de la m a c r o t e n d e n c i a f rancesa de « e n 
t o r n o de c o n s u m o » es más c o m p l e j o , s iendo más difíci l su des
c r i p c i ó n y s o b r e t o d o su i n t e r p r e t a c i ó n , al estar c o m p u e s t a p o r 
unos e l e m e n t o s básicos nada h e t e r o g é n e o s . 

D a d o q u e las dos soc iedades n o son idént icas, se podía p r e v e r 
que se p r o d u j e r a n las d i ferenc ias descr i tas . Lo s o r p r e n d e n t e es 
que las d ivergenc ias sean tan escasas. ¿Podemos c o n c l u i r que 
ex is te una semejanza pe r fec ta e n t r e los dos m o d e l o s , a e x c e p c i ó n 
de só lo dos casos? La respuesta , e v i d e n t e m e n t e , es negat iva, ya 
que t o d a s las semejanzas e n t r e las mac ro tendenc ias nos l levan a 
d iagnost icar una conve rgenc ia parcial o re la t iva. En o t r o s t é r m i 
nos, las semejanzas s i e m p r e están acompañadas p o r s ingular ida
des. A pesar de que , en la inmensa mayo r ía de los casos, Francia 
y Q u e b e c han t e n i d o p rocesos de camb io comparab les , és tos n o 
han s ido , sin e m b a r g o , i dén t i cos . 

Los clásicos análisis c o m p a r a d o s de c a m b i o suelen l levar a la 
conc lus i ón , de f o r m a más o m e n o s embarazosa, de que ex is te 
una c i e r t a mezc la de convergenc ias y d ivergencias en los p rocesos 
es tud iados . El o r i g e n de la con fus i ón está en el h e c h o de que las 
grandes d ivergenc ias e n t r e soc iedades industr ia l izadas son e x c e p 
c ionales, p e r o las convergenc ias absolutas son aún m e n o s f r e 
cuen tes . En la mayo r ía de los casos, las d i ferenc ias enmascaran 
parec idos o , lo que v iene a ser lo m i s m o , las semejanzas enmas
caran d ivergenc ias. A es to nos r e f e r i m o s c u a n d o hab lamos de 
s ingular idad. Só lo es pos ib le c o m p r e n d e r este f e n ó m e n o si v o l 
v e m o s a s i tuar s i s temá t i camen te cada e l e m e n t o anal izado en una 
subes t ruc tu ra , es dec i r , si m e d i m o s aque l lo que , más allá de las 
d ivergenc ias, d i f i e re en lo semejan te . Esta f o r m a de destacar las 
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s ingular idades es, p rec i samen te , una de las ventajas del análisis 
es t r uc tu ra l c o m p a r a d o . 

En la mayo r ía de los casos que nos ocupan , h e m o s p o d i d o o b 
servar que una e v o l u c i ó n g loba l servía de v íncu lo a una o dos 
mac ro tendenc ias (según la soc iedad) , cuyo c o n t e n i d o e ra seme
jan te aunque no e x a c t a m e n t e equ iva len te . Es dec i r , que c u a n d o 
dos mac ro tendenc ias son s imi lares, las tendenc ias que c o n t i e n e n 
t e n d r á n e v i d e n t e m e n t e algo en c o m ú n , p e r o t a m b i é n t e n d r á n 
aspectos d i fe ren tes . 

T o m e m o s p o r e jemp lo la macro tendenc ia dedicada al «consenso» 
( n ú m e r o I en Francia y I I en Q u e b e c ) . En ambas sociedades se 
ha p roduc ido una d isminuc ión de las grandes discordias ideológicas, 
característ ica que se ha i n c o r p o r a d o en una macro tendenc ia en 
ambos mode los . Desde este p u n t o de vista, existe convergencia . 
Sin embargo , al estud iar el asunto más de cerca, vemos que las 
tendencias que c o m p o n e n las macro tendenc ias respect ivas, no son 
idénticas. Las tendencias francesas conc ie rnen ún icamente a la ev o 
luc ión ideológica y pol í t ica, m ien t ras que en Q u e b e c además hay 
tendencias que se re f ie ren al m e r c a d o de t raba jo en sent ido amp l io 
(«conf l ic tos», «negociac iones», «s indicatos», etc.) . El nivel de c o n 
senso ha aumen tado en ambas sociedades, aunque n o t iene el mis
m o significado en ellas: en Francia, se l imi ta al aspecto ideo lóg ico-
po l í t ico , mient ras que en Q u e b e c se re f iere en p r i m e r lugar al 
m u n d o empresar ia l y, después, a la sociedad en su c o n j u n t o . Una 
lec tura apresurada de este f e n ó m e n o nos llevaría a pensar que 
ambas sociedades han evo luc ionado de la misma manera; sin llegar 
a desment i r esta a f i rmac ión , el análisis es t ruc tu ra l pone de rel ieve 
las diferencias que a pesar de t o d o siguen ex is t iendo. 

Este m i s m o r a z o n a m i e n t o se apl ica a nivel de tendenc ia . A l cons 
t r u i r las tendenc ias , resu l tan ser bastante semejantes en u n o y 
o t r o país, p e r o es al c o m p a r a r su pos ic ión es t r uc tu ra l en cada 
m o d e l o c o m o se pe rc i be m e j o r su pa rec ido . C u a n d o se insc r iben 
tendenc ias idént icas en mac ro tendenc ias semejantes , resu l ta ser 
bastante s imi lar el papel desa r ro l l ado p o r cada una de ellas en 
re lac ión c o n el c a m b i o . E n c o n t r a m o s , pues, convergenc ia . C u a n 
d o , p o r el c o n t r a r i o , se inscr iben en mac ro tendenc ias d i fe ren tes , 
d e b e m o s c o n c l u i r que la m isma evo luc i ón básica no t i e n e el m is 
m o signi f icado e s t r u c t u r a l en un país que en o t r o . Esta s i tuac ión 
rea f i rma la s ingular idad local , aunque n o conduzca necesar iamen te 
a una d ivergenc ia g lobal de los m o d e l o s , ya que las dos m a c r o 
tendenc ias en cues t i ón suelen t e n e r un equ iva len te en el m o d e l o 
del o t r o país. 

Po r e j emp lo , en Francia y en Q u e b e c h e m o s p o d i d o o b s e r v a r la 
i ns t i t uc iona l i zac ión de los s ind ica tos , según ref le ja la t e n d e n 
cia 10.2. En Francia d e b e m o s i n t e r p r e t a r este hecho c o m o un 
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asun to de t r a n s f o r m a c i ó n del c o n t r o l i n t e r m e d i o al estar esta 
t endenc ia inc lu ida en la m a c r o t e n d e n c i a 6, que r e ú n e los a c o n t e 
c i m i e n t o s evo lu t i vos re fe ren tes a este t e m a . En Q u e b e c este mis 
m o f e n ó m e n o t i e n e una d i m e n s i ó n más ideo lóg ica al e n c o n t r a r s e 
en la m a c r o t e n d e n c i a I I , que se re f i e re al a u m e n t o del consenso . 
O t r o e j e m p l o pod r í a ser el a u m e n t o del t r aba jo asalar iado e n t r e 
las mu je res , que en Francia se v incu la a los camb ios en la c o n d i 
c i ón de la m u j e r ( m a c r o t e n d e n c i a 8 ) , m ien t ras que en Q u e b e c se 
cons ide ra en p r i m e r lugar c o m o un f e n ó m e n o e c o n ó m i c o (ma
c r o t e n d e n c i a 2, la p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a ) . 

P o r o t r a pa r te , la evo luc ión de las f o r m a s d e au to r i dad ( t e n d e n 
cia 7.4) en s i tuac iones r i tual izadas t i ene un signif icado es t ruc tu ra l 
casi i dén t i co en Francia y en Q u e b e c . En a m b o s casos, se in tegra 
en una m a c r o t e n d e n c i a ( n ú m e r o 6 de Q u e b e c y 7 de Francia) 
q u e desc r ibe las t r a n s f o r m a c i o n e s de los v ie jos m o d e l o s de c o n 
duc ta . A s i m i s m o , la r e d u c c i ó n del rad ica l i smo po l í t i co en Q u e b e c 
( tendenc ia I 1.4) desempeña un papel c o m p a r a b l e al de la caída 
de l Par t ido C o m u n i s t a en Francia ( tendenc ia 9.4), aun cuando las 
f o r m u l a c i o n e s sean d i fe ren tes según el c o n t e x t o po l í t i co local . 
A m b o s p rocesos han c o n t r i b u i d o a la r e d u c c i ó n de la d i sco rd ia 
(mac ro tendenc ias I en Francia y I I en Q u e b e c ) . 

El análisis e s t r u c t u r a l nos ayuda nuevamen te a c o m p r e n d e r las 
d ivergencias y s ingular idades ocu l tas t ras las convergenc ias ; de 
m u e s t r a que las mismas tendenc ias n o desar ro l l an necesar iamente 
el m i s m o papel e s t r u c t u r a l y que , p o r el c o n t r a r i o , puede haber 
tendenc ias d i f e ren tes que desempeñan papeles s imi lares (s iendo 
el papel ún i camen te el r esu l t ado de un c a m b i o de pos ic ión d e n t r o 
de l m o d e l o ) . 

N o es pos ib le anal izar aquí p o r m e n o r i z a d a m e n t e cada una de las 
tendenc ias de los dos m o d e l o s . Ta l análisis nos conduc i r í a a la 
m isma conc lus i ón que p o d e m o s e x t r a e r es tud iando las m a c r o t e n 
dencias: no ex is te una conve rgenc ia abso lu ta . Los casos de d ive r 
gencia e x t r e m a son m u y escasos, y p o r cons igu ien te el c a m b i o 
ha seguido la mayo r ía de las veces una d i r ecc i ón g lobal idént ica , 
que n o debe nada a las s ingular idades de los p rocesos en c u r s o 
en cada soc iedad. 

S e m e j a n z a s y d i f e r e n c i a s e n m o d e l o s c a u s a l e s 

Si, a pesar de t o d o , p o d e m o s a f i rmar que la convergenc ia d o m i n a 
s o b r e la d ivergenc ia , será más c o m p l e j o el d iagnós t ico g lobal de 
la c o m p a r a c i ó n de es t ruc tu ras causales señaladas a r r iba (Grá f i 
cos 3 y 5) . 

V a m o s a empeza r p o r el es tud io de los dos m o d e l o s de agrega
dos en c u a t r o d imens iones . El m o d e l o f rancés ha sacado a la luz 
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un esquema exp l i ca t i vo a t íp ico en re lac ión c o n las teo r ías del 
camb io . En el m o d e l o de Q u e b e c se revela el m i s m o esquema 
at íp ico , en el cual aquí las ins t i tuc iones desempeñan un papel 
e x ó g e n o . Esto parece c o n f i r m a r que t i enen suf ic iente a u t o n o m í a 
c o m o para aca r rea r o t r o s camb ios en las soc iedades indust r ia les . 
Las re lac iones de p r o d u c c i ó n y la i n f r aes t ruc tu ra e c o n ó m i c a quizá 
n o hayan t e n i d o , d u r a n t e los ú l t imos ve in te o t r e i n t a años, la 
f unc ión de es t ímu lo que le a t r i buyen muchas teo r ías clásicas (véa
se Mendras y Forsé, 1983). En un sen t ido m u y a m p l i o , p o d e m o s 
dec i r que el es t i lo de v ida o c u p a en ambos m o d e l o s una pos ic ión 
endógena, lo que reg is t ra su dependenc ia de o t r a s t r a n s f o r m a c i o 
nes. Esta pos ic ión re fuerza la convergenc ia g lobal de los dos es
quemas exp l i ca t i vos , que com ienzan p o r las ins t i tuc iones y c u l m i 
nan en los est i los de v ida. 

Las « t r a n s f o r m a c i o n e s de las es t ruc tu ras s o c i o e c o n ó m i c a s » de 
Q u e b e c desar ro l l an un papel que t i ene algo en c o m ú n c o n el de 
las «es t r uc tu ras y fuerzas sociales» de Francia, aunque la c o m p a 
rac ión está l im i tada p o r el h e c h o de que estas dos d imens iones 
se solapan só lo en pa r te . Las o t ras mac ro tendenc ias d i f i e ren aún 
más en c u a n t o a su c o m p o s i c i ó n y, p o r t a n t o , es dif íci l c o m p a r a r 
sus pos ic iones . Po r e j emp lo , el m o d e r a d o « c u l t u r a l i s m o » del m o 
de lo f rancés no se puede ident i f i car c l a ramen te en Q u e b e c , e, 
i nve rsamen te , el papel e x ó g e n o de las re lac iones labora les y o t r o s 
temas re la t i vos a la pos ic ión social n o t i ene c o m p a r a c i ó n pos ib le 
en el caso f rancés, d o n d e las tendenc ias se agrupan de f o r m a 
d i f e ren te r e s p e c t o a este p u n t o . Para alcanzar una m a y o r p r e c i 
s ión y t raba ja r de f o r m a más s is temát ica, es p o r t a n t o p re fe r i b le 
c e n t r a r la a tenc ión en los m o d e l o s c o n s t r u i d o s a p a r t i r de las 
d o c e y c a t o r c e mac ro tendenc ias respect ivas. 

En el m o d e l o f rancés se a t r i buye un papel es t imu lan te del c a m b i o 
social a las mac ro tendenc ias de p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a , r e o r g a 
n izac ión empresar ia l y e s t r u c t u r a ocupac iona l y educat iva . La 
p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a parece ser un i m p o r t a n t e m o t o r de las 
t r a n s f o r m a c i o n e s y camb ios sociales en el m o d e l o de Q u e b e c , 
m ien t ras que el a u m e n t o de la p reca r iedad , en la que se inc luye 
la f o r m a c i ó n , t a m b i é n se e n c u e n t r a en una pos ic ión causat iva. 
A s i m i s m o , la m a c r o t e n d e n c i a de « m a y o r presenc ia del Es tado», 
en la q u e se inc luye una tendenc ia empresar ia l , se s i túa en una 
pos ic ión s u p e r i o r en el m o d e l o de Q u e b e c , lo que sin lugar a 
dudas t i e n e su o r i g e n en el impu l so estatal al d e s a r r o l l o e c o n ó 
m i c o y socia l . V e m o s , pues, que en ambas soc iedades se c o n f i r m a 
el t r ad i c iona l papel de es t imu lac ión a t r i b u i d o a los f ac to res e c o 
n ó m i c o s . N o obs tan te , en el caso de Q u e b e c se añade el papel 
cen t ra l r e p r e s e n t a d o p o r la m i c r o s o c i e d a d , ya que la urban iza
c i ó n , la cen t ra l i zac ión y los camb ios en el c o n c e p t o de pa te rn idad 
t a m b i é n parecen haber dado lugar a o t ras t r a n s f o r m a c i o n e s so
ciales. El equ iva len te f rancés só lo rep resen ta un papel i n t e r m e d i o . 
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Las m a y o r e s d ivergencias e n t r e las dos soc iedades se descub ren 
en la pos i c ión i n t e rmed ia . T r e s mac ro tendenc ias aparecen en s i 
t uac ión d i f e ren te , y só lo una está en una pos ic ión idént ica. C o 
m e n z a r e m o s p o r esta ú l t ima . Los camb ios que carac te r i zan a los 
ro les f e m e n i n o s son , en a m b o s casos, a la vez causados y causa
t i vos , s i tuándose p o r t a n t o en una pos ic ión cen t ra l . En p r i m e r 
lugar, es tos camb ios son e l los m i s m o s la consecuenc ia de o t r o s 
camb ios , s o b r e t o d o del d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y de la e x t e n s i ó n 
de la f o r m a c i ó n . Los camb ios en la c o n d i c i ó n femen ina , que sin 
n ingún g é n e r o de dudas r e p r e s e n t a n una de las t r a n s f o r m a c i o n e s 
más radicales observadas en las soc iedades c o n t e m p o r á n e a s , de 
sar ro l lan p o r lo t a n t o un papel i n t e r m e d i o en el c o n j u n t o de la 
soc iedad. Estos camb ios , causados en sen t i do genera l p o r las f ue r 
zas económ icas , t i e n e n a su vez o t r a s consecuenc ias . 

En ambas soc iedades se ha f o r m a d o una g ran clase med ia , lo que 
sin e m b a r g o ha t e n i d o d i fe ren tes consecuenc ias : en Francia p r o 
b a b l e m e n t e haya c o n t r i b u i d o al descenso de la o p o s i c i ó n y de la 
po la r i zac ión ideo lóg ica , a c e n t u a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e el dec l ive 
del Pa r t i do C o m u n i s t a , m ien t ras que en Q u e b e c ha s ido el o r i g e n 
pr inc ipa l de la c reac ión de una f u e r t e iden t idad nacional y de un 
m a y o r consenso socia l . 

En pos i c i ón i n t e r m e d i a d e n t r o del m o d e l o f rancés se e n c u e n t r a n 
o t ras dos mac ro tendenc ias , la que desc r ibe la soc iab i l idad y la 
que se re f i e re a los camb ios en los m o d e l o s de c o n d u c t a . Las 
tendenc ias fundamenta les de es tos dos b loques se e n c u e n t r a n en 
mac ro tendenc ias que ocupan pos ic iones d i f e ren tes en el m o d e l o 
de Q u e b e c . La des in teg rac ión de los v ie jos m o d e l o s de c o n d u c t a , 
que o c u p a n una pos ic ión cen t ra l en el m o d e l o f rancés , resu l ta 
estar en una pos i c ión endógena y, p o r lo t a n t o , causada, en el 
m o d e l o de Q u e b e c . Los e l e m e n t o s que de f inen las tens iones del 
m e r c a d o de t r a b a j o en la m a c r o t e n d e n c i a f rancesa, se e n c u e n t r a n 
en dos mac ro tendenc ias de Q u e b e c , una r e f e r e n t e a la c r e c i e n t e 
p reca r iedad y la o t r a al m a y o r consenso social , ambas si tuadas 
en la p a r t e i n f e r i o r de l m o d e l o . 

A l anal izar en los dos m o d e l o s las mac ro tendenc ias en s i tuac ión 
endógena , vue lven a apa rece r convergenc ias y d ivergenc ias. El 
p r i m e r e l e m e n t o de conve rgenc ia cons is te en que , en ambas so 
c iedades, las t r a n s f o r m a c i o n e s observadas en el c o n s u m o , la v ida 
co t id iana y los est i los de v ida, están causadas p o r o t r o s camb ios 
sociales. El segundo radica en el hecho de que los camb ios se han 
t r a d u c i d o en una amp l iac ión del consenso social y en una d i sm i 
nuc ión de l rad ica l i smo en ambas soc iedades. 

Sin e m b a r g o , se obse rva una i m p o r t a n t e d ivergenc ia e n t r e ambas 
soc iedades. En el caso de Francia p o d e m o s s u p o n e r q u e ex i s ten 
t r e s g randes cr is is: del d e s e m p l e o , de las ideologías, y de las 
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ins t i tuc iones , s o b r e t o d o las del es tado de b ienestar . Este diag
n ó s t i c o se f o r m u l a a p a r t i r de la iden t i f i cac ión de las m a c r o t e n 
dencias endógenas del m o d e l o , que t i e n d e a co locar las en la p o 
s ic ión causada. En Q u e b e c nos e n c o n t r a m o s c o n una s i tuac ión 
bastante d i f e ren te . El Estado d e s e m p e ñ ó un papel de e s t i m u l a d o r 
de las t r a n s f o r m a c i o n e s sociales, s o b r e t o d o después de los años 
sesenta. En Q u e b e c , la i n t r o d u c c i ó n del es tado de b ienes ta r fue 
más ta rd ía que en Francia y t u v o menos i m p o r t a n c i a y m e n o s 
fuerza al p r i nc i p i o de l p e r í o d o es tud iado . D u r a n t e este p e r í o d o , 
Q u e b e c e v o l u c i o n ó hacia una m a y o r cen t ra l i zac ión , m ien t ras que 
en Francia se ponía en cues t i ón la ex is tenc ia de un Estado d e m a 
siado cen t ra l i zado . Po r su pa r t e , Q u e b e c su f r ió una i m p o r t a n t e 
cr is is socia l , carac te r izada p o r el b r o t e de p r o b l e m a s sociales más 
agudos y un ascenso de las desigualdades. 

C o n c l u s i ó n 

Consistencias estructura/es j u n t o a s i n g u l a r i d a d e s 

El análisis c o m p a r a d o que acabamos de esbozar (demas iado es
c u e t a m e n t e p o r el e s t r e c h o m a r c o i m p u e s t o ) nos o f r e c e un e j e m 
p lo i l us t ra t i vo de la d i s t i nc ión e n t r e lo f o r m a l y lo e m p í r i c o f o r 
mu lada p o r R a y m o n d B o u d o n para ca rac te r i za r el c a m b i o socia l . 
En el análisis c o m p a r a d o de dos m o d e l o s causales h e m o s e n c o n 
t r a d o p rocesos sociales que m u e s t r a n consis tenc ias q u e r e q u i e r e n 
una exp l i cac ión en t é r m i n o s de m o d e l o s ideales, lo que pud ie ra 
da r lugar a una conc l us i ón genera l , así c o m o p rocesos sociales 
singulares, que c o r r e s p o n d e n a una d e t e r m i n a d a soc iedad y c o n 
t e x t o . En este es tud io , nos d a r e m o s p o r sat is fechos c o n una 
desc r i pc ión de las ventajas de la d i s t i nc ión e n t r e lo f o r m a l y l o 
e m p í r i c o , en el buen e n t e n d i m i e n t o de que la c o m p a r a c i ó n de 
tan só lo dos soc iedades c o n s t i t u y e una base frági l e insuf ic iente . 

En p r i m e r lugar, parece pos ib le d is t ingu i r las cons is tenc ias es t ruc 
tu ra les que actúan en las soc iedades desar ro l ladas, al m e n o s en 
lo que se re f i e re a es tos dos casos. D e b e m o s subrayar la in f luen
cia de los fac to res e c o n ó m i c o s , que parecen desempeña r papeles 
decis ivos en el c a m b i o socia l . En segundo lugar, parece ser que 
los p rocesos sociales ac t i vos en las soc iedades desar ro l ladas p r o 
ducen una d i sm inuc ión de la d i sco rd ia y quizá inc luso un m a y o r 
consenso social . Los con f l i c tos y tens iones sociales globales y 
genera l izados se están desvanec iendo , lo que n o significa la desa
pa r i c ión de t o d o s los con f l i c tos , algo de lo que aún es tamos m u y 
le jos. Los con f l i c tos están a d q u i r i e n d o más b ien un ca rác te r local , 
l im i tado , c i r c u n s c r i t o y más b reve . El c a m b i o se re f i e re al h e c h o 
de que los con f l i c tos ya n o imp l ican un c u e s t i o n a m i e n t o de la 
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soc iedad en su t o t a l i d a d , c o n t r a s t a n d o así c o n los ob je t i vos t o 
ta l izantes de las ideologías radicales de los años sesenta y se tenta . 

La t e r c e r a conc lus i ón desc r ibe o t r a cons is tenc ia es t ruc tu ra l que , 
de m o m e n t o , se p lanteará c o m o h ipótes is . Se t r a t a del r o l i n t e r 
m e d i o r e p r e s e n t a d o p o r la t r a n s f o r m a c i ó n de los ro les f emen inos 
en el camb io social . En c o n t r a de lo que a f i rman algunas teo r ías 
femin is tas, los camb ios e x p e r i m e n t a d o s p o r los ro les f emen inos , 
y en genera l p o r la c o n d i c i ó n femen ina , f u e r o n una fuerza de 
es t ímu lo del c a m b i o social que ha t e n i d o lugar en las soc iedades 
desarro l ladas. En p r i m e r lugar, c a m b i ó la c o n d i c i ó n de la m u j e r 
bajo el impu l so de o t r a ser ie de cambios , y luego esta nueva 
c o n d i c i ó n femen ina fue p o r sí m isma la causa de i m p o r t a n t e s 
cambios sociales, cu l tu ra les y e c o n ó m i c o s . 

Cabe a f i rmar lo m i s m o c o n re fe renc ia a la t r a n s f o r m a c i ó n de la 
es t ra t i f i cac ión socia l , p u d i e n d o cons ide ra rse ésta c o m o una m o 
d i f icac ión de las re lac iones de clase, que m u c h o s cali f ican c o m o 
una causa básica del c a m b i o socia l . Se ha p r o d u c i d o una i m p o r 
t an te ampl iac ión de la clase med ia en ambas soc iedades, aunque 
esta evo luc ión só lo ha r e p r e s e n t a d o en ambos casos un papel 
i n t e r m e d i o , s iendo los camb ios e c o n ó m i c o s y la t r a n s f o r m a c i ó n 
del e m p l e o sus causas pr inc ipa les. 

La ú l t ima cons is tenc ia e s t r u c t u r a l se re f i e re a que los camb ios 
obse rvados en los es t i los de v ida son a p a r e n t e m e n t e endógenos 
y se p r o d u c e n c o m o consecuenc ia de o t r a ser ie comp le ja de 
cambios . El e n r i q u e c i m i e n t o de la soc iedad y los nuevos ro les 
f emen inos p r o b a b l e m e n t e es tén e n t r e las fuerzas que han dado 
lugar a una p r o f u n d a rede f in i c ión de los est i los de v ida, que se 
carac ter izan a h o r a p o r la d ive rs idad y la mov i l i dad fo rma les . 

N o obs tan te , en n u e s t r o análisis t a m b i é n se p o n e de re l ieve el 
ca rác te r s ingular de l c a m b i o social . Las d i ferencias h is tór icas y 
geográf icas y, ta l vez c o n m a y o r impo r tanc ia , las que ex is ten e n t r e 
las ins t i tuc iones de u n o y o t r o país, c rean p ro fundas d ivergencias 
en las d ispos ic ión o con f i gu rac ión de los p rocesos en cu rso . El 
caso de la a l te rna t i va cen t ra l i zac ión -descen t ra l i zac ión e jempl i f ica 
bastante bien la ex is tenc ia de dichas s ingular idades. En Francia 
ex is te una l igera t endenc ia a la descen t ra l i zac ión . París sigue s ien
d o i ndudab lemen te el c e n t r o y la capi ta l , p e r o muchas o t ras g ran 
des c iudades francesas se han c o n v e r t i d o en c e n t r o s regionales 
de gran impo r t anc i a , que se d i r igen p o r sí mismas al r es to de 
Europa. Por su pa r te , Q u e b e c ha e v o l u c i o n a d o d u r a n t e los ú l t i 
m o s años hacia una m a y o r cen t ra l i zac ión . 

En el es tud io de las p rop ias mac ro tendenc ias b r o t a n t a m b i é n 
s ingular idades. H e m o s v i s to que n o ex is ten semejanzas absolutas, 
y que las d ivergencias e x t r e m a s son excepc iona les . En la g ran 
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mayor ía de los casos, se pod r ían haber f o r m u l a d o m a c r o t e n d e n -
cias s imi lares, c u y o c o n t e n i d o en cuan to a tendenc ias só lo habría 
co i nc i d i do en par te . En t é r m i n o s generales, los camb ios sociales 
adop tan d i recc iones c o m u n e s que n o ev i tan la con t i nu i dad de las 
s ingular idades locales. Só lo med ian te una c o m p a r a c i ó n es t r uc tu ra l 
s imi lar a la que h e m o s e m p r e n d i d o es pos ib le mos t ra r l as de f o r 
ma s is temát ica, al t e n e r que v o l v e r a s i tuar cada e l e m e n t o en la 
s u b e s t r u c t u r a antes de pasar a la c o m p a r a c i ó n . Este p r i m e r i n 
t e n t o nos l leva a las s iguientes conc lus iones : 

- d o s soc iedades en una etapa comparab le de d e s a r r o l l o se ca
rac te r i zan necesar iamente p o r un c o n j u n t o de s ingular idades 
locales; 

- u n r e d u c i d o n ú m e r o de estas singular idades da lugar a d i ve r 
gencias en la e v o l u c i ó n ; 

- p e r o en la mayo r ía de los casos no son un obs tácu lo para las 
conve rgenc ias , a u n q u e éstas siguen s iendo parc ia les p o r q u e 
s i e m p r e pers is te un c i e r t o g r a d o de s ingular idad. 

Estos son los m o t i v o s de que los cambios sociales puedan o r i e n 
ta rse en la m isma d i r e c c i ó n , sin que se a l te re p o r e l lo la iden t idad 
de cada soc iedad. 

Pese a el lo, hay que dist inguir en t re d i ferentes casos de singulari
dades. N u e s t r o análisis compara t i vo se ha efectuado a t r e s niveles: 
tendencias, macro tendenc ias y roles causales o posic iones en el 
sistema. Estos t res niveles representan el m ín imo impresc ind ib le 
para que se pueda realizar una comparac ión seria. Podr ía per fecta
m e n t e ut i l izarse o t r o vocabu lar io para designarlos. Así , un func io -
nalista p re fe r i rá hablar de f enómeno , c o n t e x t o y f unc ión ; tamb ién 
se puede ser más general ista y hablar de e lemen to (del s istema a 
analizar), de subes t ruc tu ra y de re lac ión, vínculo, c o n e x i ó n o co 
r re lac ión , si se emplea un m a r c o cuant i ta t ivo. Lo esencial n o es este 
vocabular io , s ino la idea de que para p o d e r e jecutar una compara 
c ión hay que si tuar el e l e m e n t o que se analiza en su c o n t e x t o local 
o la subes t ruc tu ra a la que per tenece y este c o n t e x t o f ren te a o t r o s 
c o n t e x t o s locales cuya suma cons t i tuye el c o n t e x t o global , es to es, 
el sistema global que se t ra ta de compara r con o t r o s . Se podr ían 
añadir o t r o s niveles de análisis, pe ro s iempre t end rá que con ta rse 
con estos t res . A h o r a bien, para cada uno existe al menos una 
al ternat iva. Pero vo lvamos a nues t ro vocabular io , las tendencias que 
se comparan , ¿son idénticas o diferentes?; las macrotendenc ias en 
las que se si túan, ¿son idénticas o diferentes?; las posic iones de estas 
macro tendenc ias en el sistema causal, ¿son idénticas o diferentes? 
N o es s iempre fácil sujetarse en cada nivel a esta a l ternat iva y cabe 
imaginar la cons t rucc ión de casos in te rmed ios . Por e jemplo . Para 
c o m p a r a r tendencias es prec iso t ene r en cuenta su sen t ido (la 
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pend ien te de las curvas) y su r i t m o (las inf lex iones). D o s tendencias 
pueden tene r : 

- u n m i s m o sen t ido y un m i s m o r i t m o 

- un m i s m o sen t i do y un r i t m o d i f e ren te 

- s e n t i d o s d i fe ren tes y un m i s m o r i t m o 

- s e n t i d o s y r i t m o s d i fe ren tes . 

7^ 
A u n q u e se ve b ien c ó m o alcanzar una conc lus ión en el p r i m e r o 
y en el ú l t i m o caso en c u a n t o a la iden t idad o a la d i fe renc ia , el 
segundo y el t e r c e r o d i f icu l tan el d iagnós t i co g lobal y eso que 
so lamen te se t i enen en cuen ta dos e l e m e n t o s de ju i c io . La m isma 
obse rvac ión es vál ida p o r lo que hace al n ivel c o n t e x t u a l de las 
m a c r o t e n d e n c i a . N o hay n ingún p r o b l e m a si son a b s o l u t a m e n t e 
idént icas o d i fe ren tes p e r o , c o m o ya h e m o s v i s to , es tos casos 
son m u y ra ros . A f in de n o ha l larnos en f ren tados al f inal s ino a 
una a l te rna t i va s imp le a cada n ive l , h e m o s dec id i do n o r e t e n e r 
s ino el s e n t i d o g loba l de las tendenc ias y cons i de ra r que dos 
mac ro tendenc ias son s imi lares si abarcan una mayo r ía de t e n d e n 
cias que lo son . 

Inc luso c o n estas s impl i f icac iones se or ig inan de es te m o d o hasta 
o c h o casos posib les a la h o r a de f o r m u l a r un d iagnós t i co c o m -
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pa ra t i vo f inal . C o m o lo m u e s t r a n los e jemp los emp leados para 
i l us t ra r el á r b o l que s i rve para visual izar es tos casos (G rá f i co 7 ) , 
t o d o s se encuen t ran cuando m e n o s una vez en nues t ra c o m p a 
rac ión e n t r e Francia y Q u é b e c . Apenas hay p r o b l e m a s c o n los 
e x t r e m o s , es to es, c u a n d o se c o m p r u e b a que la s im i l i t ud o la 
desemejanza es t o t a l (i.e., en los t r e s n iveles) , p e r o estas s i tua
c iones son m u y in f recuen tes . Po r el c o n t r a r i o , se aprec ia que lo 
que n o s o t r o s h e m o s l lamado la s ingular idad carac ter iza , c o m o 
m í n i m o , a seis casos posib les q u e n o pueden ser as imi lados e n t r e 
sí sin dañar la p rec i s ión de la c o m p a r a c i ó n . En algunos casos, la 
s im i l i t ud o la d i fe renc ia es s o l a m e n t e tendenc ia l ( no afecta s ino a 
la t endenc ia m isma) , m ien t ras que en o t r o s es c o n t e x t u a l ( p e r t e 
nece a las mac ro tendenc ias ) y en unos t e r c e r o s es senc i l lamente 
func iona l ( r o l o pos i c ión de la s u b e s t r u c t u r a f r e n t e al c o n j u n t o ) . 

Resul ta pues difíci l da r c o n t e s t a c i ó n a una p regun ta c o m o «¿hay 
o n o hay semejanza?, inc luso si se t r a t a e m i t i r j u i c io s o b r e una 
t endenc ia s imple , salvo que se hagan prec is iones adic ionales. Ex
c e p t o en los casos de iden t idad o d i fe renc ia t o t a l , hay que d e t e r 
m i n a r de cuál de los seis t i p o s de s ingular idad se t r a ta . U n análisis 
c o m p a r a d o que n o p e r m i t a iden t i f i ca r los c o n d u c i r á a amalgamar 
casos lóg icamente d i s t i n tos . C o m o h e m o s d i c h o , se pueden c o n 
t e m p l a r d ive rsos m é t o d o s o paradigmas para designar los niveles 
de análisis y r e s p o n d e r a las p reguntas que se p lanteen en cada 
u n o (si b ien habrá c u a n d o m e n o s que ident i f i car los f e n ó m e n o s , 
sus fac to res c o n t e x t ú a l e s y sus re lac iones) , p e r o la venta ja del 
análisis es t r uc tu ra l res ide en su s is temat ic idad . 

Si hub iésemos p a r t i d o de una ser ie única o reduc ida de ideas 
superpuestas s o b r e el c a m b i o social en las soc iedades indust r ia les 
y pos t indus t r ia les n o habr ía s ido pos ib le es tab lecer las s ingular i 
dades antes ci tadas. So lamen te a t ravés de una lec tu ra r e t r o s p e c 
t i va de las re lac iones e n t r e tendenc ias p o d e m o s l levar a cabo una 
c o m p a r a c i ó n s is temát ica de las es t ruc tu ras causativas que carac
te r i zan el camb io en cada soc iedad y esta c o m p a r a c i ó n es el ún i co 
m e d i o de descub r i r de una m a n e r a s is temát ica las cons is tenc ias 
y s ingular idades. Po r lo t a n t o , va ldr ía la pena seguir u t i l i zando este 
en foque y e x t e n d e r l o a o t r a s soc iedades. 
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I I . LEXICO 

Renato Hornung-Drauss 





/ . Comentarios sobre e l p r o b l e m a d e l i d i o m a c o m ú n 

En la i n t r o d u c c i ó n de esta o b r a se ha ind icado que una de las 
metas que se p r o p o n e el p r o y e c t o de «Car tog ra f ía c o m p a r a d a 
del c a m b i o social» cons is te en anal izar c o m p a r a t i v a m e n t e el c a m 
b io social acaec ido en las soc iedades estudiadas. Pe ro el análisis 
de las tendenc ias observadas en cada una de las sociedades se ha 
hecho t o m a n d o c o m o base los da tos soc io lóg icos de cada país y 
su l i t e ra tu ra soc io lóg ica , y t o d a s las re ferenc ias bibl iográf icas que 
acompañan a cada i n f o r m e de tendenc ia son publ icac iones s o c i o 
lógicas. D e mane ra que , aunque los v o l ú m e n e s ded icados a los 
perf i les nacionales sean e v e n t u a l m e n t e pub l icados en inglés, n o 
dejarán p o r e l lo de e v o c a r la lengua y los c o n c e p t o s soc io lóg icos 
pecul iares de cada soc iedad . En el t r a n s c u r s o de su t raba jo , el 
g r u p o de invest igac ión l legó a la conc lus ión de que era p rec i so 
abo rda r , d e n t r o de l p r o y e c t o , el p r o b l e m a de la compa t i b i l i dad 
e n t r e los d i fe ren tes id iomas imp l i cados . 

El p r o b l e m a del i d i o m a c o m ú n se p resen ta en dos niveles. En 
p r i m e r lugar, parece aconsejab le fac i l i tar a los es tud iosos que lean 
esta pub l icac ión el acceso d i r e c t o en su lengua m a t e r n a a los 
temas t r a t a d o s en el es tud io . A l m i s m o t i e m p o , las personas q u e 
es tud ien la l i t e r a t u r a e x t r a n j e r a c i tada en la bibl iograf ía ta l vez 
deseen d i s p o n e r de una t r a d u c c i ó n a su p r o p i a lengua de los 
t é r m i n o s soc io lóg icos u t i l i zados. N o s ha pa rec ido que la m e j o r 
manera de a b o r d a r es tos p r o b l e m a s e ra con fecc iona r un l éx i co 
p lu r i l ingüe c o m b i n a d o c o n un índice (pa r te t e r c e r a de este capí
t u l o ) . Empezando p o r los t é r m i n o s ingleses ut i l izados en esta 
pub l i cac ión , el l éx i co - índ i ce - léx i co c o n t i e n e las equivalencias en 
f rancés, a lemán y españo l . Cada t é r m i n o hace re fe renc ia a los 
n ú m e r o s a t r i bu idos a las tendenc ias en las que se usa el m i s m o , 
lo que faci l i ta el acceso d i r e c t o a los d i fe ren tes vo l úmenes d e d i 
cados al per f i l de cada soc iedad . Po r supues to , cada v o l u m e n l leva 
un índice a l fabét ico, de cuyas en t radas se ha hecho eco el l éx i 
co- índ ice p lur i l ingüe. 



390 ¿Convergencia o Divergencia? 

El segundo p rob lema l ingüístico es el que se der iva de los d i ferentes 
concep tos soc io lógicos (o de sus def iniciones) subyacentes en algu
nos t é r m i n o s aparen temente equivalentes de d i ferentes id iomas. 
Pueden ci tarse c o m o e jemplos representat ivos los t é r m i n o s « o c c u -
pat ional categor ies» o «social class». La mera t raducc ión de d ichos 
t é r m i n o s del inglés a o t ras lenguas puede conduc i r a confusiones. 
Por t an to , nos hemos dec id ido a c rea r en el léx ico un g losar io 
ano tado de aquel los t é r m i n o s que precisan aclaraciones en cuan to 
al significado exac to que poseen en los d i ferentes c o n t e x t o s de esta 
obra . El g losar io cons t i tuye la segunda par te de este capítu lo. 

Por ú l t i m o , deseamos señalar que este c o n j u n t o de léx i co y g lo 
sar io n o p r e t e n d e ser, ni m u c h o menos , un d i cc iona r i o o g losar io 
soc io lóg i co c o m p l e t o . Su alcance se l imi ta al ob j e t i vo , tan m o d e s 
t o c o m o p ragmát i co , de ayudar a los es tud iosos que u t i l i cen las 
publ icac iones de n u e s t r o g r u p o de invest igac ión. 

2. C o m e n t a r i o s s o b r e a l g u n a s e n t r a d a s d e l l éx ico 

Authori ty-autori té-Autori tdt-autoridad (7.4) 

El c o n c e p t o de a u t o r i d a d puede es tud iarse desde el p u n t o de 
v is ta de las personas o ins t i tuc iones que la e je rcen (el e s t u d i o de 
Max W e b e r s o b r e los t i pos de n o r m a s legít imas es un e j e m p l o 
r e p r e s e n t a t i v o ) o desde el de quienes se supone que están o b l i 
gados a p res ta r le el d e b i d o r e s p e t o y obed ienc ia . En la p resen te 
o b r a se ha a d o p t a d o este ú l t i m o p u n t o de v ista. A p a r t i r de var ios 
ind icadores emp í r i cos , se e x t r a e n conc lus iones en c u a n t o ai m o 
d o en que han e v o l u c i o n a d o en los ú l t imos t r e i n t a años las ac t i 
t udes hacia la a u t o r i d a d y el r e s p e t o a sus d i fe ren tes exp res iones 
(la fami l ia, las convenc iones sociales, el Estado) . 

Church membership - affi l iation religieuse - Kirchenmitgl iedschafi -
afiliación religiosa 

En t odas las soc iedades representadas en este es tud io , e x c e p t o 
en A leman ia , la af i l iación re l ig iosa se def ine p o r las dec larac iones 
subjet ivas de los ind iv iduos . En A leman ia , las pr inc ipa les iglesias 
( p r o t e s t a n t e y cató l ica) pe rc iben un i m p u e s t o re l ig ioso que el 
Estado se encarga de recaudar c o n eJ i m p u e s t o s o b r e la r en ta . A 
pa r t i r de los da tos fiscales deduc idos de la recaudac ión del i m 
pues to re l ig ioso , puede deduc i r se la af i l iación a las d i f e ren tes c o n 
fes iones: só lo se cons ide ran afil iadas aquellas personas que pagan 
o f i c ia lmen te el i m p u e s t o re l ig ioso. Los que rehúsan pagar lo se 
cons ide ran n o c reyen tes . En EE.UU., las encuestas que recogen 
dec larac iones subjet ivas de asistencia ind iv idual a los ac tos re l i 
g iosos t i e n d e n a subva lo ra r el c r e c i m i e n t o de l evangel ismo te le 
v is ivo o b s e r v a d o en los ú l t i m o s años. En Q u e b e c , los da tos o f i 
ciales s o b r e la af i l iación p r o c e d e n del censo, p e r o n o c o n s t i t u y e n , 
ni m u c h o menos , u n i n d i c a d o r p rec iso . £ n España la af i l iac ión, que 
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se def ine en c u a n t o a la Iglesia Ca tó l i ca p o r el bau t i smo , y la 
p rác t i ca d i f i e ren c o n s i d e r a b l e m e n t e . 

Cit izens' initiatives -initiatives citoyens - Bürgerinitiativen - iniciativas 
ciudadanas (10.4) 

Este t é r m i n o es f r e c u e n t e en la l i t e ra tu ra soc io lóg ica a lemana. Se 
re f ie re a una nueva f o r m a de g r u p o s de in tereses que aparecen 
al f inal de los años se ten ta , y que están v incu lados en su m a y o r 
pa r te c o n los m o v i m i e n t o s sociales (espec ia lmente c o n el m o v i 
m i e n t o eco lóg i co ) . Ta les g r u p o s se basan en acc iones espontáneas 
de los c iudadanos , su alcance se l im i ta a la so luc ión de d e t e r m i 
nados p r o b l e m a s locales ( p o r e j e m p l o la c o n s t r u c c i ó n de a u t o 
pistas o de plantas nuc leares) , y p o r lo genera l dejan de ex i s t i r 
tan p r o n t o c o m o se so luc iona el p r o b l e m a . 

Co-determination - co-gestíon - Mübest immung - cogestión (5 .1 ; 10.2) 

Este t é r m i n o p e r t e n e c e al c a m p o de las re lac iones indust r ia les y 
se re f i e re a la imp l i cac ión de los t r aba jado res en el p r o c e s o de 
t o m a de dec is iones de una empresa . En a lgunos países, el d e r e c h o 
de los t r aba jado res a la coges t i ón t i ene raíces t rad ic iona les o se 
ha negoc iado en los conven ios co lec t i vos . En A leman ia , que es el 
país que t i e n e el s is tema más c o m p l i c a d o de coges t i ón , el t é r m i n o 
designa la pa r t i c i pac ión , ins t i tuc iona l izada lega lmente , de los s in
d ica tos o de los rep resen tan tes e lec tos de los t r aba jado res en el 
p r o c e s o de t o m a de dec is iones de la empresa . La coges t i ón puede 
f unc i ona r en dos p lanos: en el de p lanta med ian te el conse jo de 
t raba jado res , y en el de e m p r e s a c o n pues tos en el conse jo de 
adm in i s t r ac i ón , que t i e n e facu l tades de superv i so r . En EE.UU. , es 
pos ib le que es tén apa rec iendo c ie r tas f o r m a s de coges t i ón , c o m o 
consecuenc ia de la c o n s t r u c c i ó n y puesta en marcha de grandes 
plantas japonesas de ensambla je. En Q u e b e c y España ( d o n d e el 
t é r m i n o e m p l e a d o es co-gestion), esta p rác t i ca está p o c o d i fund ida. 

Collective bargaining - négociations collectives - Tarifverhandlungen -
negociación colectiva (7.2) 

Este t é r m i n o se re f i e re a la negoc iac ión de los sue ldos y c o n d i 
c iones de t r a b a j o e n t r e s ind icatos y rep resen tan tes pa t rona les . 
Según lo q u e se a c o s t u m b r e en los d i f e ren tes países, la negoc ia
c ión co lec t i va puede ce leb ra rse a escala de empresa , de sec to r , 
de reg ión o de t o d a la nac ión . 

Corporat ism - corporat isme - Korporat ismus - corporativismo (10.4) 

H i s t ó r i c a m e n t e , el t é r m i n o corporativismo ha t e n i d o va r ios signif i 
cados. Se ha ap l icado a una carac ter ís t i ca t íp ica del fasc ismo, o a 
las c o r p o r a c i o n e s o g r e m i o s de qu ienes e je rcen una m isma o c u 
pac ión . El t é r m i n o , e m p l e a d o muchas veces en su va r ian te de 
« n e o c o r p o r a t i v i s m ó » , se re f i e re t a m b i é n al papel que desempeñan 
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los g r u p o s ins t i tuc iona l i zados de in tereses en el d e s a r r o l l o de 
de te rm inadas ac tuac iones pol í t icas. U n e j e m p l o t í p i co lo t e n e m o s 
en la adm in i s t r ac i ón t r i p a r t i t a (Estado, s ind icatos y pa t rona l ) de l 
s is tema a lemán de segur idad socia l . En EE.UU. cabe destacar el 
papel d e s e m p e ñ a d o en este aspec to p o r los P A C ( com i tés de 
acc ión pol í t ica) . Se t r a t a , c i e r t a m e n t e , de g r u p o s de in tereses que 
i n te r v i enen en la po l í t i ca , aunque n o se i nvo luc ren en nada pare 
c i d o a una adm in i s t r ac i ón t r i p a r t i t a . 

Educational system - sisteme d'education - Biídungssystem - sistema 
educativo (8.1) 

En todas las soc iedades estudiadas, el s is tema educa t i vo cons ta 
de al m e n o s t r e s etapas pr inc ipa les : 

- e n s e ñ a n z a p r imar ia , desde los 6 hasta los 10 años (en A leman ia ) , 
o hasta los 12 años en o t r o s países; 

- e n s e ñ a n z a secundar ia , desde los 12 años (10 en A leman ia ) hasta 
los 18 años, más o m e n o s ; (16 , 17, 18 ó 19 en A leman ia , según 
el t i p o de i n s t i t u t o que se el i ja) ; 

- e n s e ñ a n z a pos tsecundar ia , que inc luye los es tud ios de g r a d o 
m e d i o o s u p e r i o r en un ivers idades, escuelas técn icas, grandes 
écoles, e tc . 

En algunos países, la educac ión p reesco la r está m u y desar ro l l ada 
y abarca a un e levado n ú m e r o de n iños , p o r lo que se cons ide ra 
que t a m b i é n f o r m a pa r t e del s is tema educa t i vo . La esco la r izac ión 
ob l i ga to r i a com ienza a p a r t i r de los 6 años en la escuela p r i m a r i a 
y t e r m i n a p o r lo genera l a la edad de 16 años. En EE.UU. , el 
d i n e r o i n v e r t i d o p o r las empresas en f o r m a c i ó n de sus emp leados 
es casi igual al cos te t o t a l de la enseñanza supe r i o r . 

Industrial relations - relations industrielles - industrielle Beziehungen 
- relaciones industriales (7.2) 

Este t é r m i n o se re f i e re a las re lac iones e n t r e los p a t r o n o s o sus 
rep resen tan tes y los t r aba jado res o los s ind icatos que les r e p r e 
sentan. Po r lo genera l , el t é r m i n o abarca t a m b i é n temas tales 
c o m o la legislación labora l , los con f l i c tos labora les, la negoc iac ión 
co lec t i va y los conven ios , la coges t i ón , e tc . 

In formal economy - économie informelle - informelle Ókonomie -
economía in formal (12.2) 

La e c o n o m í a i n f o rma l c o m p r e n d e varias act iv idades d i fe ren tes , 
unas legales y o t r a s n o , caracter izadas t odas ellas p o r el h e c h o 
de n o estar incluidas en las ci f ras económicas of ic iales ( p r o d u c t o 
nac ional ) . Los pr inc ipa les c o m p o n e n t e s de la e c o n o m í a i n fo rma l 
s o n : 
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- e l e m p l e o ilegal: t r aba jado res n o dec la rados a las au to r idades 
fiscales o sociales; 

- a r t e s a n o s que real izan su t r a b a j o sin l levar l i b ros de c o n t a b i 
l idad; 

- a c t i v i d a d e s lucrat ivas ilegales (p. ej . , el na r co t r á f i co ) ; 

- t r u e q u e de bienes y serv ic ios ; 

- a y u d a s e n t r e vec inos , amigos y fami l iares; 

- p r o d u c c i ó n domés t i ca , de l t i p o «hágalo us ted m i s m o » , e tc . 

Labour unions - syndicats ouvriers - Gewerkschaften - sindicatos 
obreros (9.1) 

Los s ind icatos son organ izac iones de los t r aba jado res asalar iados. 
Su pr inc ipa l o b j e t i v o es negoc iar c o n los p a t r o n o s los salar ios y 
las cond i c i ones de t r aba jo de sus af i l iados, p e r o ac túan t a m b i é n 
c o m o g r u p o s de in te reses en la escena po l í t ica . 

Occupational categorías - catégories socio-professionelles -
Berufsgruppen - categorías ocupacionales (4.2) 

Este t é r m i n o se re f i e re a la c lasi f icación de la pob lac ión act iva de 
a c u e r d o c o n c r i t e r i o s p ro fes iona les y soc io lóg icos . D a d o que las 
clasi f icaciones var ían n o t a b l e m e n t e de un país a o t r o , só lo es 
pos ib le una c o m p a r a c i ó n m u y genera l . En el c u a d r o - r e s u m e n que 
se da en la página s iguiente, las pr inc ipa les categor ías ocupac io 
nales de cada país f iguran en negr i ta ; los t é r m i n o s e n t r e paréntes is 
son t r aducc iones de c ier tas ocupac iones que n o cons t i t uyen ca
tegor ías p r o p i a m e n t e dichas en la soc iedad respect iva . Las f lechas 
que p r e c e d e n a a lgunos t é r m i n o s ind ican la ca tegor ía a la q u e 
p e r t e n e c e una o c u p a c i ó n , en el caso de que ésta n o cons t i t uya 
una categor ía p o r sí m isma. 

Part-time employment - t ravai l a temps part ie l -
Teilzeitbeschafi igung - empleo a t iempo parcial (4.3) 

Resulta m u y difíci l c o m p a r a r los da tos de d i fe ren tes naciones 
s o b r e el e m p l e o a t i e m p o parc ia l , p o r q u e la f o r m a en que se 
def ine, es to es, su d i fe renc iac ión r e s p e c t o de l e m p l e o a t i e m p o 
c o m p l e t o , d i f ie re de unos países a o t r o s . Por e j emp lo , en EE.UU. 
los t raba jado res a t i e m p o parc ia l son personas que t raba jan m e 
nos del t u r n o semanal c o m p l e t o que se cons ide ra n o r m a l en la 
empresa , m ien t ras que en A leman ia , los emp leos en que la sema
na labora l es de 36 horas se cons ide ran c o m o t raba jos a t i e m p o 
parcia l . En Francia, se cons ide ran emp leos a t i e m p o parcial aque
l los en que se t raba ja m e n o s de 30 horas p o r semana y en España 
los que n o llegan a las 4 0 horas . 
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E S T A D O S 
U N I D O S F R A N C I A A L E M A N I A ESPAÑA 

Owner /Boss 

Craf tsman/ 
t radesman 

Professional 

Manager/ 
t o p execut ive 

Middle manager/ 
l ower manager 

Clerical 

Technician 
Civi l servant 

A r t i s t clergy 
army, pól ice 
officer 

Domest ic servant 

Unpaid family 
w o r k e r 

Foreman 

Patrón (F)/ 
Propr iéta i re ( Q ) 

A r t i san /Commer -
9ant 

Professions 
libérales (F)/ 
Professionnel ( Q ) 

Cadre supérieur 

Cadre moyen 

Employé de 
bureau 

Technicien 
Fonct ionnaire 

A r t i s te Clergé 
armée, pólice 

Personnel de 
service 

Travai l leur 
familial 

ContremaTtre 
Ouv r i e r 

Blue-collar w o r k e r O u v r i e r 

Skilled w o r k e r O u v r i e r qualifié 

O p e r a t o r O u v r i e r spécialisé 

Labourer Manoeuvre 

Farmer Agr icu l teur 
Exploi tant (F)/ 
cul t ivateur ( Q ) 

Farm labourer Salarié agricole 

Selbstandige 

Freie Berufe 
-^Selbstandige 

Angestel i te 
leitende A . 

Hóhe re A . 
mi t t le re A . 

Büropersonal 

Beamte 

Hauspersonal 
—> Angestel i te 

Mithelfende 
Familien-
angehórige 

A rbe i t e r 

Facharbeiter 

Angelernte 
A rbe i t e r 

Hi l fsarbeiter 

Landwir te 
-^Selbstandige 

Patronos 

Ar tesanos 
comerciantes 

Profesiones 
liberales 

Gerentes 
direct ivos 

Mandos medias 

Empleados 

Funcionarios 

Art is tas, clérigos 
e jérc i to , policía 

Servicio domést ico 

Ayuda famil iar 

Capataces 

O b r e r o s 

O b r e r o cualificado 

O b r e r o 
especializado 

Peones 

Agr icu l tores 

Landwirtschaft l iche O b r e r o s agrícolas 
Arbei tskráf te 
—>Arbeiter 

Wo rke r part ic ipat ion - par t idpat íon des salariés -

Arbeitnehmerbetei l igung - part icipación de los trabajadores (5.1) 

Se ut i l iza en ocas iones este t é r m i n o para re fe r i r se a los d e r e c h o s 

de i n f o r m a c i ó n , consu l ta y coges t i ón de los t r aba jado res en el 

p r o c e s o de t o m a de dec is iones de la empresa . Sin e m b a r g o , de 

mane ra más específ ica, se re f i e re a la par t i c ipac ión f inanc iera de 

los emp leados en los benef ic ios (par t i c ipac ión en benef ic ios o 
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pagas de benef ic ios) o en el capi ta l de la e m p r e s a (pa r t i c ipac ión 
en el capi ta l o en el acc iona r iado ) . En EE.UU. , los g randes planes 
de pens iones f inanc iados p o r los p a t r o n o s , en a lguno de los cuales 
co t i zan t a m b i é n los t r aba jado res , se cons ide ra pa r t i c i pac ión de 
éstos. Esta es la f o r m a más i m p o r t a n t e de pa r t i c ipac ión f inanc ie ra 
de los t r aba jado res en las empresas no r t eamer i canas y t a m b i é n 
la más d iscu t ib le . 

Social class - classe sociale - soziale Schicht - clase social ( 2 . 1 ; 6 . 1 ; 
6.2; 6.3; 6.4) 

Existen dos t r a d i c i o n e s soc io lóg icas pr inc ipa les en c u a n t o al c o n 
c e p t o de clase socia l . Po r una pa r t e está la t r a d i c i ó n marx i s ta , 
que def ine las clases sociales c o n re fe renc ia al lugar que ocupan 
los agentes sociales en el s is tema p r o d u c t i v o . El t é r m i n o a lemán 
K/osse se emp lea p o r lo genera l en el c o n t e x t o de la i n t e r p r e t a 
c ión m a r x i s t a de las clases sociales. La o t r a n o c i ó n de clase social 
hace re fe renc ia la t e o r í a de la es t ra t i f i cac ión socia l , que t i e n e su 
o r i gen en la soc io log ía de M a x W e b e r , que es más rec i en te y q u e 
def ine las clases sociales en re lac ión c o n va r ios i nd i cadores tales 
c o m o el n ivel de v ida, los ingresos y el p o d e r . En A l eman i a , se 
ut i l iza p o r lo genera l el t é r m i n o Schicht para r e f e r i r s e a es te 
c o n c e p t o . 

Social elections - électíons profesionelles - Betriebsrats- und 
sozial-versicherungswahlen - elecciones de representantes sociales o 
sindicales (7.5) 

Este t é r m i n o se emp lea casi exc lus i vamen te en Francia y A l e m a n i a 
para r e f e r i r s e a la e lecc ión d e los rep resen tan tes de los t raba ja 
d o r e s en los c o m i t é s de empresa , de los r ep resen tan tes de t r a 
ba jadores y emp leados en los conse jos de d i r e c c i ó n de las ins t i 
t uc i ones de segur idad social , y, en Francia so lamen te , a la e lecc ión 
de los r ep resen tan tes en los t r i buna les de a rb i t r a j e (prud'hommes). 

Strike - gréve - Streik - huelga (7.1) 

La huelga es una de las «a rmas» ut i l izadas p o r los t r aba jado res 
en los con f l i c tos labora les. C o n s i s t e en negarse a t raba ja r m i e n 
t ras n o se l legue a un a c u e r d o s o b r e los temas d iscu t idos . La 
c o n t r a m e d i d a de los p a t r o n o s es (pese a es tar p r o h i b i d o en a l 
gunos países) el c i e r r e pa t rona l o « l o c k - o u t » . Las estadíst icas 
s o b r e con f l i c t os labora les dan p o r lo genera l los días laborab les 
p e r d i d o s p o r cada 1.000 emp leados , p o r causa de huelga o de 
c i e r r e p a t r o n a l . En Francia, los da tos se expresan en días p e r d i d o s 
p o r huelguis ta. Ex is ten i m p o r t a n t e s d i ferenc ias ins t i tuc iona les y 
t rad ic iona les e n t r e las d iversas soc iedades: en Francia, la huelga 
es un d e r e c h o ind iv idual ga ran t i zado p o r la c o n s t i t u c i ó n , que pue 
de ser e j e r c i d o p o r cua lqu ie r t r a b a j a d o r y en cua lqu ie r m o m e n t o , 
c o n la c o n d i c i ó n de que m e d i e un p reav iso de 4 8 horas . En 
A leman ia , la huelga f o r m a p a r t e del « r i t ua l» de la negoc iac ión 
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co lec t iva , y se cons ide ra lega lmente c o m o un i n s t r u m e n t o de 
ul t ima ratio, que s o l a m e n t e pueden ut i l i zar los s ind icatos cuando 
la negoc iac ión y los es fuerzos de med iac ión han f racasado; p o r el 
c o n t r a r i o , se cons ide ran ilegales las huelgas real izadas en el pe 
r í o d o de val idez de los conven ios co lec t i vos o d u r a n t e la nego
c iac ión de los m i s m o s . En EE.UU. , España y Q u e b e c , son huelgas 
legales las organizadas p o r los s ind icatos o f i c i a lmen te r e c o n o c i 
dos , y dec id idas p o r v o t a c i ó n ; las demás huelgas («huelgas salva
jes») se cons ide ran ilegales. D e b e obse rva rse que en EE.UU. ex is 
t e n grandes d i ferenc ias de un Estado a o t r o , t a n t o nomina les 
c o m o práct icas, en sus respect ivas legislaciones labora les. A d e 
más, aquel los t r aba jado res que carecen del d e r e c h o a la huelga 
(que cons t i t uyen un e levado y cada vez m a y o r p o r c e n t a j e de la 
af i l iación) r e c u r r e n a la « f i eb re azul» (pol ic ía) , «bajas p o r en fe r 
m e d a d » (p i l o tos ) , y «huelgas de ce lo» ( t raba jadores de av iac ión y 
o t r a s indust r ias de al ta tecno log ía ) . 

Transfer payments - transferís sociaux - staatl iche 
Tranzferzahlungen - pagos por transferencias del Estado (6.3) 

Este t é r m i n o hace re fe renc ia a las subvenc iones fami l iares (subsi 
d ios a la infancia, p r o g r a m a s de ayuda a las ren tas bajas, e tc . ) . A 
m e n u d o se ut i l izan es tos pagos p o r t rans ferenc ias c o m o i n s t r u 
m e n t o s para d i r i g i r la d i s t r i b u c i ó n de las ren tas hacia una m a y o r 
igualdad. El t é r m i n o n o abarca las subvenc iones a las empresas . 
En EE.UU. , una p r o p o r c i ó n elevada y cada vez m a y o r de es tos 
pagos a d o p t a la f o r m a de c r é d i t o s , deducc iones y exenc iones 
fiscales. Existe inc luso una i m p o s i c i ó n negat iva s o b r e la r e n t a (el 
EIC) para aquel las personas c o n n iños a su cargo y escasos in 
g resos . A d e m á s , algunas deducc iones fiscales, c o m o la de los in 
te reses h ipo teca r i os , son o b j e t o de ajustes c o n a r reg lo a la inf la
c i ó n , a d i fe renc ia de lo que sucede c o n o t r o s , c o m o la e x e n c i ó n 
p o r n iños depend ien tes . 

Unemployment - chómage - Arbeitslosigkeit - paro (4.1) 

N o es t a rea fácil la de c o m p a r a r las ci f ras de pa ro de los d i fe 
ren tes países, d e b i d o a las d i ferenc ias ex is ten tes en la de f in i c ión 
de los t é r m i n o s . Po r e j e m p l o , en EE.UU. , se cons ide ran d e s e m 
pleadas aquellas pe rsonas sin t r a b a j o que lo buscan ac t i vamen te , 
p e r o se las da de baja en el c ó m p u t o del p a r o al cabo de un 
t i e m p o d e t e r m i n a d o , aunque sigan sin t r a b a j o y buscándo lo ac t i 
v a m e n t e . D e esta f o r m a , la tasa de pa ro en los EE.UU. está 
f o r m a d a en rea l idad p o r los desemp leados que n o han p o d i d o 
e n c o n t r a r t r aba jo en las p r i m e r a s X semanas s iguientes a su pé r 
d ida. El v a l o r de X camb ia p o r dec is iones pol í t icas. La mayo r ía 
de las personas sin hogar n o f iguran en las listas del p a r o , aunque 
es tén buscando t r a b a j o . O t r a c o m p l i c a c i ó n es el t r a t a m i e n t o que 
se da a los más de 2,1 m i l l ones de personas que v is ten el un i f o r 
m e mi l i ta r , cons ideradas unas veces c o m o empleadas y o t r a s n o . 
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Lo m i s m o sucede c o n la d ivers idad de t r a t a m i e n t o s y m é t o d o s 
ut i l i zados en el c ó m p u t o de los emp leados a t i e m p o parcial y de 
los t r aba jado res a u t ó n o m o s . En A leman ia , se cons ide ran d e s e m 
pleadas a las personas de edad i n f e r i o r a los 65 años, que es tén 
inscr i tas en los reg i s t ros de la o f ic ina federa l de e m p l e o (Bünde-
sanstal t f ü r A r b e i t ) c o n la ind icac ión de que están buscando una 
co l ocac i ón de al m e n o s 18 ho ras p o r semana p o r un m í n i m o de 3 
meses, y que es tén d ispon ib les sin d e m o r a en el m e r c a d o de 
t raba jo . En Francia y España las ci fras of ic iales de pa ro abarcan a 
t odas las pe rsonas inscr i tas en la o f i c ina nacional de e m p l e o 
(Agence N a t i o n a l e p o u r l 'Emplo i e I N E M , respec t i vamen te ) c o n 
la ind icac ión de es tar buscando t r aba jo . Hay o t r a fuen te , la p r i n 
c ipal , que es la encues ta anual de e m p l e o d e n o m i n a d a INSEE, EPA 
en España, en la q u e se invest iga a unas 60 .000 personas s o b r e 
su s i tuac ión en el m e r c a d o de t r a b a j o y su nivel de v ida. En 
Q u e b e c , las personas sin t r a b a j o deben estar buscándo lo act iva
m e n t e para ser cons ideradas c o m o desempleadas. Q u i e n e s hayan 
t raba jado d u r a n t e un p e r í o d o var iab le en f unc ión de la tasa de 
p a r o de la r eg ión cons ide rada (de 10 a 20 semanas) y hayan 
pagado sus cuo tas del seguro de pa ro , rec iben la cons ide rac ión 
de desempleados y o b t i e n e n subsid ios. Ex is ten o t r a s def in ic iones, 
p o r lo que resu l ta ob l i gado especi f icar la que subyace en las ci f ras 
ut i l izadas en cada caso. 

Wel fare system - protect ion sociale - Wohlfahrtssystem (Sozialhiife 
und fre/e Wohlfahrtspf lege) - sistema de bienestar (8.3) 

El s is tema de b ienes ta r c o m p r e n d e el es tado asistencial y las 
ins t i tuc iones benéf icas pr ivadas, c o m o las iglesias y las i ns t i t uc io 
nes parar re l ig iosas y o t r a s de ca rác te r s imi lar . El c o n c e p t o de 
Estado de b ienestar , ta l c o m o se ut i l iza en nues t ra ser ie de es tu 
d ios , hace re fe renc ia a los i n t e n t o s estatales de d i r ig i r y c o n t r o l a r 
la d i s t r i buc i ón del b ienestar e n t r e la pob lac ión med ian te acc iones 
pol í t icas de l iberadas. Son ind i cadores cuan t i ta t i vos del d e s a r r o l l o 
del es tado de b ienes ta r el n ú m e r o de func iona r i os y los gastos 
estatales en asistencia socia l . En EE.UU. , ex is ten grandes d i f e ren 
cias e n t r e los d i ve rsos Estados en lo que c o n c i e r n e a gastos 
asistenciales, tales c o m o la A y u d a a las famil ias c o n n iños a su 
ca rgo , el p r o g r a m a Med ica id , e tc . Po r e l lo , los va lo res med ios de 
EE.UU. pueden o c u l t a r unos niveles d ispersos de pobreza , supe
r i o r e s a los que ex is ten en o t r o s países que ut i l izan n o r m a s 
u n i f o r m e s de ayuda. 
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d isposable i n c o m e - r e v e n u d ispon ib le - ve r fügbares Ein-
k o m m e n - r en ta d i spon ib le 12.1 

d i spu te s e t t l e m e n t - a rb i t r age - K o n f l i k t l ó s u n g - a rb i t r a j e 10.1 

d i v o r c e - d i v o r c e - Sche idung - d i v o r c i o 3.3 

du rab le g o o d s - b iens durab les - langlebige G e b r a u c h s g ü -
t e r - b ienes d u r a d e r o s 13.1 

d u r a t i o n o f s tudies - d u r é e des é tudes - Ausb i l dungsdaue r 
- d u r a c i ó n de los es tud ios l . l 

dwe l l ings - l ogemen ts - W o h n s t a t t e n - v iv iendas 2.3 

eco log ica l m o v e m e n t s - m o u v e m e n t s éco log is tes - ó k o l o -
g iebewegung - m o v i m i e n t o s eco lóg i cos 10.3 

e c o n o m i c inequa l i ty - inégal i tés é c o n o m i q u e s - w i r t s c h a f t -
l iche Ung le i chhe i t - desigualdades económicas 6.3 

e c o n o m i c o r i e n t a t i o n s - o r i e n t a t i o n s é c o n o m i q u e s -
Einste l lungen z u r W i r t s c h a f t - o r i e n t a c i o n e s económ icas I 1.3 

educa t iona l a t t a i n m e n t - n iveau sco la i re - B i ldungsniveau -
nivel educa t i vo 15 .1 ; 15.2; 15.3 

educational system - systéme d'éducation - Bildungssystem -
sistema educativo 8.1 

e lders - pe rsonnes ágées ( t r o i s i é m e age) - a l te Bevo l ke -
r u n g - ancianos ( t e r c e r a edad) 1.2 

e lec ted local off ic ials - élus l ocaux - gewáh l t e G e m e i n d e -
v e r t r e t e r - cargos locales e leg idos 2.4 

e lec t ions - é lec t ions - W a h l e n - e lecc iones 7.5 

e m o t i o n a l d i s o r d e r s - d é s o r d r e s é m o t i f s - e m o t i o n a l e S to -
rungen - t r a s t o r n o s e m o c i o n a l e s 16.3 

E m p l o y e e s t o c k o w n e r s h i p p r o g r a m - plan d ' i n té resse-
m e n t des salariés - M i t a rbe i t e rKap i t a l be te i l i gungsmode l l -
plan de pa r t i c ipac ión acc ionar ia ! de los asalar iados 5.3 

e m p l o y m e n t o f w o m e n - t rava i l des f e m m e s - Beru fs ta t ig -
ke i t d e r Frauen - e m p l e o de las m u j e r e s 3.4 

e m p l o y m e n t , t ypes o f - emp lo i s , f o r m e s d ' - Bescháf t igung, 
F o r m e n d e r - t i p o s de e m p l e o 4.3 

ene rgy c o n s u m p t i o n - c o n s o m m a t i o n éne rgé t i que - Ener-
g ieve rb rauch - c o n s u m o e n e r g é t i c o 0.2, 0.3 
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e n r o l l m e n t (educa t i ona l s ys tem) - i n sc r i p t i on (sys téme 
d ' é d u c a t i o n ) - A n m e l d u n g (B i ldungssys tem) - ma t r í cu la 
(s is tema educa t i vo ) 8.1 

e n v i r o n m e n t - e n v i r o n n e m e n t - U m w e l t - m e d i o a m b i e n t e 10.3 

e n t r e p r e n e u r s h i p - e n t r e p r e n e u r i a t - U n t e r n e h m e r t u m -
e m p r e s a r i a d o | | .3 

e r o t i c exp ress ion - exp ress ion é r o t i q u e - e r o t i s c h e A u s -
d r u c k s f o r m e n - e x p r e s i ó n e r ó t i c a 13.7 

e thn ic m i n o r i t i e s - m i n o r i t é s e thn iques - e thn ische M i n -
d e r h e i t e n - m inor ías étn icas 16.1 

e x p e n d i t u r e o f househo lds - dépenses des ménages - A u s -
gaben d e r p r i va ten Hausha l te - gastos de los hogares 13.1 

fami ly i n c o m e - r evenu famil ial - H a u s h a l t s e i n k o m m e n -
r en ta fami l iar 12.1 

fami ly w e a l t h - p a t r i m o i n e des fami l les - Fam i l i enve rmó-
gens - p a t r i m o n i o fami l ia r 12.3 

f a r m l abo re r - t rava i l l eu r agr ico le - l andwi r t scha f t l i che A r -
be i t sk ra f t - t r a b a j a d o r agrícola 4 .2 

f a r m e r - ag r i cu l t eu r e x p l o i t a n t - L a n d w i r t - ag r i cu l t o r 4 .2 

female l abo r f o r c é pa r t i c i pa t i on - t a u x d 'ac t iv i té des f e m -
mes - F r a u e n e r w e r b s q u o t e - tasa de act iv idad femen ina 3.4 

female ro les - ro les fémin ins - we ib l i che Ro l len - ro les 
f emen inos 3.1 

f e r t i l i t y - f é c o n d i t é - F r u c h t b a r k e i t - fecund idad 0 . 1 ; 3.2 

f i x e d - t e r m c o n t r a c t s - c o n t r a t s á d u r é e d é t e r m i n é e - be-
f r i s te te A rbe i t sve rhá l t n i sse - c o n t r a t o s a p lazo f i jo I . I ; 4.3 

f lex ib le schedules - ho ra i res f lex ib les - f lex ib le A r b e i t s z e i t -
h o r a r i o s f lex ib les 5.1 

f l e x t i m e —> f lex ib le schedules 

fo re ign t r a d e - c o m m e r c e e x t é r i e u r - AuBenhande l - c o 
m e r c i o e x t e r i o r 0.2 

f r ee t i m e - t e m p s l ib re - Fre ize i t - t i e m p o l ib re 14.1 

f r inge benef i ts - bénéf ices marg inaux - Zusa tz le is tungen , 
be t r i eb l i che - benef ic ios marginales 5.2 

fu l l t i m e e m p l o y m e n t - e m p l o i á plein t e m p s - Vo l l ze i tbes -
cháf t igung - e m p l e o a t i e m p o c o m p l e t o 4.3 

gainful ly e m p l o y e d persons - pe rsonnes act ives occupées 

- E rwerbs ta t i ge - personas activas ocupadas 4.1 

garden ing - jard inage - G a r t e n a r b e i t - j a rd iner ía 13.6 

G D P —> gross d o m e s t i c p r o d u c t 
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genera l e d u c a t i o n - f o r m a t i o n généra le - A l l geme inb i l dung 
- educac ión genera l 15.1 

G N P —> gross nat iona l p r o d u c t 

g o o d s p r o d u c i n g s e c t o r - sec teu r de la p r o d u c t i o n des 
biens - P r o d u k t i o n s s e k t o r - s e c t o r de p r o d u c c i ó n de b ie 
nes 4.4 

graduates - d i p l ó m é s - Bi ldungsabschluB, B e v o l k e r u n g m i t 
- g raduados 8.1 

gr ievance p r o c e d u r e s - p r o c é d u r e s de gr iefs - Beschwer -
deve r fah ren , i n n e r b e t r i e b l i c h e - p r o c e d i m i e n t o s de que ja 5.2 

g ross d o m e s t i c p r o d u c t - p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t - B r u t -
t o i n l a n d s p r o d u k t - p r o d u c t o i n t e r i o r b r u t o (PIB) 0.2 

g ross na t iona l p r o d u c t - p r o d u i t nat iona l b r u t - B r u t t o s o -
z i a l p r o d u k t - p r o d u c t o nacional b r u t o ( P N B ) 0.2 

g ross r e p r o d u c t i o n ra te - t a u x b r u t de r e p r o d u c t i o n -
B r u t t o r e p r o d u k t i o n s r a t e - tasa b r u t a de r e p r o d u c c i ó n 3.2 

heal th and beauty prac t ices - soins c o r p o r e l s e t de santé 
- G e s u n d h e i t s u n d Schonhei tsp f lege - cu idados c o r p o r a l e s 
y de la salud 13.3 

heal th sys tem - sys téme de santé - G e s u n d h e i t s w e s e n -
s is tema san i ta r io 8.2 

h idden p o v e r t y - p a u v r e t é cachée - v e r s t e c k t e A r m u t -
pob reza o c u l t a 16.4 

high schoo l g raduates - bachel iers - A b i t u r i e n t e n - bach i 
l leres 8 . 1 ; 15.1 

homelessness - i t i né rance - O b d a c h l o s i g k e i t - sin t e c h o 16.4 

h o u s e h o l d p r o d u c t i o n - p r o d u c t i o n d o m e s t i q u e - Haus -
h a l t s p r o d u k t i o n - p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a 13.6 

h o u s e w o r k - taches d o m e s t i q u e s - Hausarbe i t - ta reas 
domés t i cas 3.1 

illegal e m p l o y m e n t - t rava i l au n o i r - Schwarza rbe i t - e m 
p leo ilegal 4,1 

i l leg i t imacy —> o u t - o f - w e d l o c k b i r ths 

i l l ic i t d rugs - d r o g u e s i l l ic i tes - v e r b o t e n e D r o g e n - d rogas 
ilegales 16.3 

immig ran t s - imm ig ran t s - E i n w a n d e r e r (Aus lánder ) - i n 
m ig ran tes 16.1 

i n c o m e - r e v e n u - E i n k o m m e n - r en ta 6.3; 12.1 

i n c o m e d i s t r i b u t i o n - r é p a r t i t i o n des revenus - E i n k o m -
m e n s v e r t e i l u n g - d i s t r i b u c i ó n de la r e n t a 6.3; 12.1 

i n d e p e n d e n t t r a d e u n i ó n - synd icat non-af f i l ié - unabhán-
gige G e w e r k s c h a f t - s ind ica to i ndepend ien te 9.1 
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ind iv idual i n c o m e —» persona l i n c o m e 

industr ial relations - relations industrielles - Beziehungen zwis-

chen den Sozialpartnern - relaciones industriales 7.2 

inequal i ty , e c o n o m i c —> e c o n o m i c inequal i ty 

in fant m o r t a l i t y - m o r t a l i t é in fant i le - Sáugl ingssterb l ichke i t 
- m o r t a l i d a d infant i l 0.1 

in formal economy - économie informelle - informelle Wi r tschaf i 
(Schattenwirtschafi) - economía in formal 12.2 

i ns t i t u t i ona l a u t h o r i t y - a u t o r i t é i ns t i t u t i onne l l e - i ns t i t u -
t i one l l e A u t o r i t a t - a u t o r i d a d ins t i tuc iona l 7.4 

i ns t i t u t i ona l i za t ion o f l abo r un ions - i ns t i t u t i onna l i sa t i on 
des syndicats - Ins t i t u t i ona l i s ie rung d e r G e w e r k s c h a f t e n -
ins t i tuc iona l i zac ión de los s ind icatos 10.2 

ins t i t u t i ona l i za t ion o f social f o rces - i ns t i t u t i onna l i sa t i on 
des f o r c e s sociales - Ins t i tu t iona l i s ie rung d e r sozia len Krá f -
t e - ins t i tuc iona l i zac ión de las fuerzas 
sociales 10.1 ; 10.2; 10.3; 10.4 

in tangib le c o m m o d i t i e s - b iens (serv ices) immaté r i e l s - i n 
tang ib le G ü t e r - b ienes intangib les 4.4 

i n te r -gene ra t i ona l m o b i l i t y - m o b i l i t é i n t e r -géné ra t i onne l l e 
- i n t e rgene ra t i one l l e M o b i l i t á t - mov i l i dad i n t e rgene rac i o 
nal 6.2 

i n t e r e s t g r o u p s - g r o u p e s d ' i n t é r é t - I n te ressengruppen -
g r u p o s de in tereses 10.4 

i nven t i ons - i nven t ions - Er f indungen - i nven tos 0.3 

i r regu la r e m p l o y m e n t —> p reca r i ous e m p l o y m e n t 

j o b e n l a r g e m e n t - en r i ch i ssemen t des taches - E r w e i t e r u n g 
d e r A r b e i t s i n h a l t e - amp l iac ión de las tareas 5.1 

j o b shar ing - par tage du t rava i l - j o b shar ing - r e p a r t o del 
t r a b a j o 5.1 

k insh ip n e t w o r k s - pá ren te le - V e r w a n d t s c h a f t s s t r u k t u r e n 
- redes de pa ren tesco 2.2 

l abo r ag reemen ts - c o n v e n t i o n s de t rava i l - A r b e i t s v e r e i n -
barungen - acue rdos labora les 7.2 

l abo r c o n t r a c t s - c o n t r a t s de t rava i l - A r t b e i t s v e r t r á g e -
c o n t r a t o s de t r aba jo 7.2 

l abo r f o r c é - p o p u l a t i o n ac t ive - E r w e r b s p e r s o n e n - p o 
b lac ión act iva 4.1 

l abo r f o r c é pa r t i c i pa t i on o f w o m e n —> female l abou r f o r c é 
pa r t i c i pa t i on 

labo r f o r c é pa r t i c i pa t i on ra te - t a u x d 'ac t iv i té - E r w e r b s -
q u o t e - tasa de act iv idad 4.1 
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l a b o r m a r k e t - m a r c h é du t rava i l - A r b e i t s m a r k t - m e r c a d o 
de t r a b a j o 4. | . 4.5 

l abo r u n i ó n m e m b e r s h i p r a te - t a u x de syndica l isat ion -
gewerkscha f t l i che r Organ isa t i nsg rad - tasa de af i l iac ión s in
dical 9. | 

labor unions - syndicats ouvriers - Gewerkschaf ien - sindicatos 
obreros 9. | 

l abo r un ions , i ns t i t u t i ona l i za t i on o f —» Ins t i tu t iona l i za t ion 
o f l abo r un ions 

l a b o r e r - m a n o e u v r e - H i l f sa rbe i t e r - t r a b a j a d o r 4.2 

le isure - lo is i r - F re ize i t - o c i o 14 .1 ; 14.2; 14.3; 14.4 

level o f genera l qua l i f i ca t ion - d e g r é de qua l i f i ca t ion géné-
ra le - a l lgemeines Bi ldungsniveau - nivel de cual i f ícación 
genera l 15. j 

level o f p ro fess iona l qua l i f i ca t ion - deg ré de qua l i f i ca t ion 
p ro fess ionne l le - N i v e a u d e r be ru f l i chen B i ldung - n ivel de 
cual i f ícación p ro fes iona l 15.2 

l i fe expec tancy - espérance de v ie - L e b e n s e r w a r t u n g -
esperanza de v ida 0 . 1 ; 1.2; 13.3 

l i festyles - m o d e s de v ie - Lebensst i le - es t i l o de 
v ida 13 .1 ; 13.2; 13.4; 13.5; 13.6; 13.7; 13.8 

l i m i t e d p a r t n e r s h i p - s o c i é t é en c o m m a n d i t e s imp le -
Kommand i tgese l l scha f t - soc iedad en c o m a n d i t a 5.3 

l i t iga t ion - j ud ic ia r i sa t ion - V e r r e c h t l i c h u n g - jud ic ia l izac ión 10.1 

local a u t o n o m y - a u t o n o m i e lócale k o m m u n a l e Selbstver-
w a l t u n g - a u t o n o m í a local 2.4 

local i ty , i den t i f i ca t ion by - loca l i té , Iden t i f i ca t ion par - l o -
kale Iden t i f i ka t ion - i den t i f i cac ión p o r local idad 2.1 

l o c k o u t - l o c k o u t - A u s s p e r r u n g - l o c k o u t 7.1 

m a c r o - e c o n o m i c t r e n d s - t endances m a c r o - é c o n o m i q u e s 
- gesamtw i r t scha f t l i che ( m a k r o ó k o n o m i s c h e ) T r e n d s - t e n 
dencias m a c r o e c o n ó m i c a s 0.2 

magazines, readersh ip - l e c t u re de pé r i od iques - Ze i t sch r i f -
t e n l e k t ü r e - l ec tu ra d e p e r i ó d i c o s 13.2 

m a j o r i t y v o t e sys tem - sys téme m a j o r i t a i r e - M e h r h e i t s -
w a h l r e c h t - s is tema m a y o r i t a r i o | j . j 

managers - cadres - h ó h e r e u n d le i tende Anges te l l t e -
d i r ec t i vos 4 .2 

m a n d a t o r y r e t i r e m e n t - r e t r a i t e ob l i ga to i r e - Z w a n g s p e n -
s ion ie rung - jub i lac ión ob l i ga to r i a 4.1 
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m a r k e t g o o d s and serv ices - biens e t serv ices marchands 
- G ü t e r n und D iens t le i s tungen - bienes y serv ic ios m e r 
cant i les 13.1 

mar r iage - mar iage - Ehe - m a t r i m o n i o 3.3 

mass med ia - mass med ia - Massenmed ien - med ios de 
c o m u n i c a c i ó n de masas 9.5 

m a t r i m o n i a l m o d e l s - mode les m a t r i m o n i a u x - Fami l ien-
f o r m e n - m o d e l o s ma t r imon ia l es 3.3 

m e d i a t i o n - m é d i a t i o n - V e r m i t t l u n g - med iac ión 10.1 

men ta l i l lnesses - maladies menta les - Ge i s tesk rankhe i t en 
- en fe rmedades menta les 16.3 

m e t r o p o l i t a m áreas - rég ions m é t r o p o l i t a i n e s - Bal lungs-
geb ie te - áreas m e t r o p o l i t a n a s 2.3 

m ic rosoc ia l e v o l u t i o n - é v o l u t i o n m ic rosoc ia le - m i k r o s o -
ziale En tw ick lung - e v o l u c i ó n m ic rosoc ia l 2 . 1 ; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 

m idd le classes - classes m o y e n n e s - Mi t te lk lasse (M i t t e l s -
ch ich t ) - clases medias 6 . 1 ; 6.2; 6.3; 6.4 

m ig ra t i on - m i g r a t i o n - W a n d e r u n g - m ig rac ión 0.1 

m i l i t a ry f o r ces - f o r c e s mi l i ta i res - S t re i t k rá f te - fuerzas 
armadas 9.3 

mob i l i t y , dai ly —> dai ly m o b i l i t y 

mob i l i t y , i n te r -genera t i ona l —> in te r -genera t i ona l m o b i l i t y 

mob i l i t y , social —> social m o b i l i t y 

m o o d a l te r ing substances - p s y c h o t r o p e s - Rauschmi t te l -
sustancias s i co t róp icas 13.8 

m o r t a l i t y - m o r t a l i t é - S te rb l i chke i t - m o r t a l i d a d 0.1 

m o t h e r t o n g u e - langue ma te rne l l e - M u t t e r s p r a c h e - len
gua m a t e r n a 0.1 

mu l t i - cu l t u ra l soc ie ty - mu l t i cu l t u ra l i sme - m u l t i k u l t u r e l l e 
Gesel lschaf t - soc iedad mu l t i cu l t u ra l 16.1 ; 17.5 

m ú l t i p l e e m p l o y m e n t s - cumu l d 'emp lo is - Mehr fachar -
be i tsverhá l tn isse - p l u r i e m p l e o 4.3 

na rco t i cs - na rco t i ques - S c h m e r z m i t t e l - na r có t i cos 13.8 

nata l i ty - nata l i té - G e b u r t e n z i f f e r - nata l idad 0.1 

nat iona l i den t i t y - i den t i t é nat iona le - na t iona le Iden t i tá t -
i den t idad nacional 17.5 

nego t i a t i on - négoc ia t i on - V e r h a n d l u n g - negoc iac ión 7.2 

n e i g h b o u r h o o d - vois inage - Nachbarscha f t - vec indad 2.3 

n e t r e p r o d u c t i o n ra te - t a u x ne t de r e p r o d u c t i o n - N e t -
t o r e p r o d u k t i o n s r a t e - tasa neta de r e p r o d u c c i ó n 3.2 
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n e t w o r k s u p p o r t (k insh ip) - réseau d 'en t ra ide - v e r w a n d t s -
chaf t l iche Un te rs tü t zungs le i s tungen - r ed de a p o y o (pa ren 
tesco ) 2.2 

n e t w o r k s u p p o r t - réseaux d ' en t ra ide - p r íva te N e t z w e r k e 
- r e d de a p o y o 2.6 

newspapers , readersh ip - l e c t u re de j o u r n a u x - Z e i t u n g s -
l e k t ü r e - l ec tu ra de p e r i ó d i c o s 13.2 

n o n - m o n e t a r y benef i ts - avantages n o n - m o n é t a i r e s - Sa-
chbezüge - benef ic ios n o m o n e t a r i o s 12.1 

n o r m s o f c o n d u c t - n o r m e s de c o n d u i t e - V e r h a l t e n s n o r -
m e n - n o r m a s de c o n d u c t a 7.3 

obed ience - obé issance - G e h o r s a m - obed ienc ia 7.4 

occupational categories - catégories sodo-professionnelles -6e-
rufsstruktur - categorías ocupadonaíes 4.2 

occupa t iona l s tatus - s ta tu t soc io -p ro fess ionne l - soz io -
ó k o n o m i s c h e r Status - status ocupac iona l 6.1 

ope ra t i ves - o u v r i e r s spécialisés - ange le rn te A r b e i t e r -
o b r e r o s especial izados 4.2 

o p i n i ó n pol is - sondages d ' o p i n i o n - Me in ingsumf ragen -
encuestas de o p i n i ó n 7.5 

o r i e n t a t i o n s t o t h e f u t u r e - p e r c e p t i o n s de l 'avenir - Z u -
k u n f t s o r i e n t i e r u n g e n - o r i en tac i ones hacia el f u t u r o 17.3 

o r i g i n o f i n c o m e —> i n c o m e , o r i g i n o f o u t - o f - w e d l o c k 
b i r ths - naissances h o r s mar iage - n ich tehe l i che G e b u r t e n 
- nac im ien tos e x t r a m a t r i m o n i a l e s 3.2 

parades - déf i lés - fes t l iche U m z ü g e - desfi les 14.4 

part- t ime employment - travai l a temps part ie l - Teilzeitbes-
chafi ígung - empleo a t iempo p a r d a l 4.3 

part icipation o f workers - part icipation des salariés - Beteiligung 
des Arbei tnehmer - part icipación de los trabajadores 5.1 

p a r t i c i p a t o r y s p o r t s - s p o r t s co l iec t i fs - B r e i t e n s p o r t e n -
d e p o r t e s de pa r t i c ipac ión 14.3 

p a r t i c i p a t o r y managemen t - ges t ión par t i c ipa t i ve - pa r t i z i -
pa t iver Führungsst i l - ges t ión par t ic ipat iva 5.2 

pa r tne rsh ip - soc ié té en n o m co l lec t i f - o f fene Handelsge-
sel lschaft - soc iedad p o r acc iones 5.3 

patents - b reve ts - Patente - patentes 0.3 

peace m o v e m e n t - paci f isme - Pazif ismus - pac i f ismo 10.3 

p e r c e p t i o n o f social p r o b l e m s - p e r c e p t i o n des p r o b l é m e s 
soc iaux - W a h r n e h m u n g d e r sozialen P r o b l e m e - p e r c e p 
c ión de los p r o b l e m a s sociales 17.2 

permiss iveness - pe rmiss iv i té - Permiss iv i tá t - permis iv idad 7.3 



Léxico-índice (por orden alfabético: inglés, francés, alemán y español) 4 I 

pe rsonne l a d m i n i s t r a t i o n - ges t i ón du t rava i l - Pe rsona lpo -
l i t ik , be t r i eb l i che - adm in i s t r ac i ón de persona l 5.2 

pe rsonne l r ep resen ta t i ve - dé légué du pe rsonne l - Perso -
na lbeauf t rag te r - r e p r e s e n t a n t e del persona l 10.2 

pe t t y c r i m e - pe t i t e dé l inquance - K le i nk r im ina l i t á t - pe 
queña de l incuenc ia 16.2 

phys ica l e x e r c i s e s - exe rc i ces phys iques - k ó r p e r l i c h e 
Ü b u n g e n - e je rc ic ios físicos 13.3 

po l i t ica l d i f f e ren t i a t i on - d i f f é ren t i a t i on po l i t i que - po l i t i s -
che D i f f e renz i e rung - d i fe renc iac ión po l í t ica I l . l 

p o p u l a t i o n - p o p u l a t i o n - B e v ó l k e r u n g - pob lac ión 0.1 

pos t -educa t i ona l u n e m p l o y m e n t - chómage d ' i nse r t i on -
A r b e i t s l o s i g k e i t b e i m Übe rgang v o n d e r A u s b i l d u n g in den 
Beru f - p a r o de inse rc ión 4 . 1 ; 15.1 

pos t - seconda ry educa t i on - ense ignemen t supé r i eu r - H o -
chschu lausb i ldung - enseñanza s u p e r i o r 8.1 

p o v e r t y - pauv re té - A r m u t - p o b r e z a 16.4 

p o v e r t y l ine - seuil de pauv re té - A r m u t s g r e n z e - u m b r a l 
de p o b r e z a 16.4 

purchas ing p o w e r - p o u v o i r d 'achat - Kau fk ra f t - p o d e r de 
c o m p r a 12.1 

p r e - p r i m a r y educa t i on - éco le ma te rne l l e - K i n d e r g a r t e -
ne rz iehung - educac ión p reesco la r 8.1 

p reca r i ous e m p l o y m e n t - p r é c a r i t é - instabi le Bescháf t i -
gungsver hál tnisse - e m p l e o p r e c a r i o l . l ; 4 . 1 ; 4.3 

p ressu re g r o u p s - g r o u p e s de press ion - p ressu re g r o u p s 

- g r u p o s de p res ión 2.5; 10.2 

pres t ige, occupa t i ona l —> occupa t i ona l p res t ige 

p r i m a r y educa t i on - é d u c a t i o n p r i m a i r e - G r u n d s c h u l e r z i e -
hung - educac ión p r ima r i a 8.1 

p r i m a r y s e c t o r - sec teu r p r i m a i r e - P r i m á r s e k t o r - s e c t o r 
p r i m a r i o 4.4 

pr íva te l im i t ed c o m p a n y (c losed C o r p o r a t i o n ) - soc ié té á 
responsabí l i té l im i tée - Gesel lschaf t m i t b e s c h r á n k t e r Haf-
t u n g - soc iedad de responsab i l idad l im i tada 5.3 

p r íva te social agencies - i ns t í tu t i ons pr ivées de b i e n - é t r e -
pr íva te I ns t i t u t i onen d e r W o h l f a h r t s p f l e g e - i ns t i tuc iones 
pr ivadas de benef icenc ia 8.3 

pro fess iona ls - p ro fess ionne ls - Selbstándige - p ro fes iona 
les 4.2 

p r o f i t shar ing - par t i c ípa t íon aux bénéfíces - G e w i n n b e t e i -
lígung - pa r t i c ipac ión en benef ic ios 5.2 



4 I 2 ¿Convergencia o Divergencia? 

p r o p e r t y c r i m e - c r imes c o n t r e la p r o p r i é t é - E igentums-
de l i k t e - de l i tos c o n t r a la p r o p i e d a d 16.2 

p r o p o r t i o n a l r e p r e s e n t a r o n - sys téme p r o p o r t i o n n e l -
V e r h á l t n i s w a h l r e c h t - r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l I l . l 

publ ic d e b t - d e t t e pub l i que - Staatsschuld - deuda públ ica 0.2 

publ ic déf ic i t - dé f ic i t budgé ta i re - S taatsverschu ldung -
dé f ic i t púb l i co 0.2 

publ ic o p i n i ó n - o p i n i ó n pub l i que - ó f fen t l i che Me inung -
o p i n i ó n públ ica 7.5 

pub l i ca t ions - pub l i ca t ions - Ve ro f f en t l i chungen - pub l ica
c iones 0.3 

qual i f icat ions ( l abour m a r k e t ) - qual i f icat ions ( m a r c h é du 
t rava i l ) - Qua l i f i ka t i onen am A rbe i t smark t - cua l i f i cac iones 
labora les 4.2 

R & D —> research and d e v e l o p m e n t - l + D Invest igac ión y 
D e s a r r o l l o 

rad ica l ism - rad ica l isme - Radika l ismus - rad ica l i smo I 1.4 

rad io , l i s tenersh ip - é c o u t e de la rad io - R a d i o k o n s u m -
audienc ia rad io fón i ca 13.2 

re -u rban i za t i on - r éu rban i sa t i on - Reurban is ie rung - r e u r 
banizac ión 2.3 

real p r o p e r t y - p r o p r i é t é i m m o b i l i é r e - G r u n d v e r m o g e n -
p r o p i e d a d inmob i l i a r i a 12.3 

r e c o r d s p r o d u c e d - p r o d u c t i o n de d isques - Schal lp la t ten-
p r o d u k t i o n - p r o d u c c i ó n d iscográf ica 14.4 

r e c u r r e n t u n e m p l o y m e n t - c h ó m a g e r é c u r r e n t - p e r i o -
d isch w i e d e r k e h r e n d e A r b e i t s l o s i g k e i t - p a r o r e c u r r e n t e ^ I ; 15.1 

reg iona l m o v e m e n t s - m o u v e m e n t s rég ionaux - reg iona le 
Bewegungen - m o v i m i e n t o s reg iona les 10.3 

re l ig ious beliefs - c royances rel ig ieuses - re l ig iose Ü b e r -
zeugungen - c reenc ias rel ig iosas I 1.5 

re l ig ious ins t i t u t i ons - i ns t i t u t i ons rel igieuses - re l ig iose 
I ns t i t u t i onen - i ns t i t uc iones rel igiosas 9.2 

re l ig ious sects - sectes re l ig ieuses - re l ig iose Sekten - sec
tas rel igiosas I 1.5 

r e p r o d u c t i v e t echno log ies - t echno log ies de la r e p r o d u c -
t i o n - T e c h n o l o g i e n z u r küns t l i chen B e f r u c h t u n g und Emp-
fángn isve rhü tung - tecno log ías de la r e p r o d u c c i ó n 3.5 

research and d e v e l o p m e n t - r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t 
- Fo rschung und E n t w i c k l u n g - invest igac ión y desa r ro l l o 0.3 

re ta i l pr ices - p r i x de déta i l - E inzelhandelspre ise - p rec ios 
al p o r m e n o r 0.2 



Léxico-índice (por orden alfabético: inglés, francés, alemán y español) 4 I 3 

ru rban i za t i on - r u rban i sa t i on - S tadt f luch t - ru rban izac ión 2.3 

sat is fact ion - sat is fact ion - Z u f r i e d e n h e i t - sat isfacción 17.1 

savings - épargne - Ersparnis - a h o r r o 0.2, 12.3 

seasonal e m p l o y m e n t - t rava i l sa isonnier - Saisonarbei t -
e m p l e o estacional 4.3 

second h o m e s - rés idences seconda i res - Z w e i t w o h n u n -
gen bzw. háuser - v iv iendas secundar ias 2.3 

secondary educa t i on - éduca t i on seconda i re - w e i t e r f ü h -
r e n d e Schulen - educac ión secundar ia 8.1 

secondary s e c t o r - sec teu r seconda i re - Sekundá rsek to r -
s e c t o r secundar io 4 .4 

sec to rs o f t h e l abo r f o r c é - sec teurs d 'emp lo i s - W i r t s -
cha f t ssek to ren - sec to res labora les 4.4 

sects —> re l ig ious sects 

secur i t ies - t i t r e s - W e r t p a p i e r e - va lo res 12.3 

self Ident i f i ca t ion - Ident i f i ca t ion au m ic rosoc ia l - Ident i f i -
ka t i on - au to iden t i f i cac ión 2.1 

se l f -management - a u t o ges t ión - Se lbs tve rwa l tung - a u t o 
ges t ión 5.1 

serv ice p r o d u c i n g s e c t o r - sec teu r des serv ices - D iens -
t l e i s tungssek to r - s e c t o r de serv ic ios 4.4 

sex ra t i o - r a t i o e n t r e les sexes - B e v o l k e r u n g nach Ges-
ch lech t - coc i en te e n t r e los sexos 0.1 

sexual p rac t ices - p ra t iques sexuel les - Sexua lp rak t i ken -
práct icas sexuales 13.7 

s ing le-parent fami l ies - fami l les m o n o p a r e n t a l e s - Ein-EI-
te rn te i l -Fami l i en (A l l e i ne rz iehende und Gesch iedene) - fa
mil ias m o n o p a r e n t a l e s 3.3 

ski l led w o r k e r —> c ra f tsman 

skil ls o f w o r k e r s - c o m p é t e n c e s des t rava i l leurs - Fáhig-
ke i t en d e r Bescháf t ig ten - cual i f icaciones de los t raba jado 
res 4 .2 

small and m é d i u m sized en te rp r i ses (SME) - pe t i tes e t 
m o y e n n e s en t rep r i ses (PME) - k le ine und m i t t l e r e U n t e r -
n e h m e n ( K M U ) - empresas pequeñas y medianas (PYME) 5.3 

soc iabi l i ty - soc iab i l i té - Soziabüi tat - sociabi l idad 2.6 

social class - c/osse soc/o/e - soz/o/e Sch/cht (soziale Klasse) -
dase social 2 . 1 ; 6 . 1 ; 6.2; 6.3; 6.4 

social elections - élections sociales - Betriebsrats - und Sozial-
versicherungswahlen - elecciones sociales 7.5 

social inequal i ty - inégal i tés sociales - soziale Ung le i chhe i t 
- desigualdad social 6.4 



414 ¿Convergencia o Divergencia? 

social m o b i l i t y - m o b i l i t é sociale - soziale Mob i l i t á t - m o 
v i l idad social 6.2 

social m o v e m e n t s - m o u v e m e n t s soc iaux - soziale B e w e -
gungen - m o v i m i e n t o s sociales 10.3 

social re la t ions - re la t i ons sociales - soziale Bez iehungen -
re lac iones sociales 7 . 1 ; 7.2; 7.3;.7.4; 7.5 

social s t ra t i f i ca t ion - s t ra t i f i ca t ion sociale - soziale Schi-
ch tung - es t ra t i f i cac ión social 6 . 1 ; 6.2; 6.3; 6.4 

special ized press - presse spécial isée - Fachpresse - p rensa 
especial izada 13.2 

spec ta to r s p o r t s - s p o r t s de spectac le - Z u s c h a u e r s p o r t -
d e p o r t e s espec tácu lo 14.3 

State, p resence o f S. in soc ie ty - p résence de l 'État dans 
la soc ié té - d ie G e g e n w a r t des Staates in d e r Gesel lschaf t 
- p resenc ia del Estado en la soc iedad 8.4 

status g r o u p s - g r o u p e s soc iaux - S ta tusgruppen - g r u p o s 
de status 6.4 

status, occupa t i ona l —> occupa t i ona l status 

steady e m p l o y m e n t - emp lo i s stables - stabi le Bescháf t i -
gungsverhá l tn isse - e m p l e o s estables 4.3 

s te r i l i za t ion - s té r i l i sa t ion - S ter i l i s ie rung - es ter i l i zac ión 3.5 

s t ra t i f i ca t ion social —> social s t ra t i f i ca t ion 

strike - gréve - Streik - huelga 7.1 

s t r u c t u r a l m o b i l i t y - mob i l i t é s t r uc tu re l l e - s t r u k t u r e l l e 
M o b i l i t á t - mov i l i dad e s t r u c t u r a l 6.2 

subcon t rac t i ng - sous t ra i tance - Einsatz v o n S u b u n t e r n e h -
m e r n - s u b c o n t r a t a c i ó n 5.3 

subsid ized e m p l o y m e n t e x p e r i e n c e - stages d ' i nse r t i on -
Arbe i t sbescha f fungsmaBnahmen - etapas de inserc ión 4.3 

suic ide - su ic ide - Se lbsmord (Suizid) - su ic id io 16.3 

sun bath ing - b ronzage - Sonnenbaden - baño de sol 13.3 

teachers - enseignants - L e h r e r - d o c e n t e 8.1 

te lev is ión , v i e w i n g - é c o u t e de la té lév is ion - F e r n s e h k o n -
sum - audienc ia de la te lev is ión 13.2 

t e m p o r a r y w o r k - t rava i l i n t é r i m a i r e - Le iharbe i t - t r a b a j o 
t e m p o r a l 4.3 

t e r t i a r y s e c t o r - sec teu r t e r t i a i r e - t e r t i á r e r S e k t o r - sec
t o r t e r c i a r l o 4 .4 

t i m e and m o t i o n s tud ies - é tudes de t e m p s e t m o u v e 
m e n t s - a rbe i t sw i ssenscha f t l i che S tud ien - es tud ios de 
t i e m p o s y m o v i m i e n t o s 5.1 



Léxico-índice (por orden alfabético: inglés, francés, alemán y español) 4 I 5 

t i m e budge t - budge t - t emps - Z e i t b u d g e t - p resupues tos 
de t i e m p o 13.4 

t i m e use - e m p l o i du t e m p s - Z e i t v e r w e n d u n g - uso del 
t i e m p o 13.4 

t o t a l f e r t i l i t y ra te - Índice syn thé t i que de f é c o n d i t é - z u -
sammengefaBte G e b u r t e n z i f f e r - tasa t o t a l de fecund idad 3.2 

t o u r i s t t r ave l - voyages t o u r i s t i q u e s - t ou r i s t i s che Reisen 
- viajes t u r í s t i cos 14.2 

t r a d e balance - balance c o m m e r c i a l e - Handelsb i lanz - ba
lanza c o m e r c i a l 0.2 

t r a d e un ions —> l abou r un ions 

t ranqu i l i ze rs - t ranqu i l l i sants - Be ruh igungsmi t te l - t r a n q u i 
l izantes 13.8 

t r ans fe r i n c o m e - revenus de t r a n s f e r í - T r a n s f e r e i n k o m -
m e n - t rans fe renc ias de r en ta 12.1 

transfer payments o f the State - paiements de transferts de 
l'État - staatl iche Transferzahlungen - pagos por transferencias 
del Estado 6.3 

t ypes o f en te rp r i ses - t ypes d 'en t rep r i ses - U n t e r n e h m e n s -
t y p e n - t i p o s de empresas 5.3 

unea rned i n c o m e - r evenu du p a t r i m o i n e - Kap i ta le inkünf -
t e - ren tas de p a t r i m o n i o 12.3 

unemployment - chómage - Arbeitslosigkeit - paro 4.1 

u n e m p l o y m e n t seve r i t y index - Índice de g rav i té de c h ó 
mage - A r b e í t s l o s i g k e i t s s c h w e r e í n d e x - índice de gravedad 
del p a r o 4.1 

vaca t ion pa t t e rns - vacances - U r l a u b s f o r m e n - vacac iones 14.2 

valúes - va leurs - W e r t e - va lo res 17.4 

v io lence - v i o lence - G e w a l t - v io lenc ia 7.1 

v i o l e n t c r i m e - c r imes avec v i o l ence - S t ra f ta ten m i t G e -
w a l t a n w e n d u n g - de l i t os v i o l e n t o s 16.2 

voca t i ona l educa t i on - f o r m a t i o n p ro fess ionne l le - be ru f l i -
che B i ldung - f o r m a c i ó n p ro fes iona l 15.2 

vo la t i le e l e c t o r a t e - é l e c t o r a t vo la t i l e - W e c h s e l w á h l e r -
e l e c t o r a d o vo lá t i l I I . I 

v o l u n t e e r w o r k - bénévo la t - E h r e n á m t e r - t r aba jo v o l u n 
t a r i o 2.5; 8.3 

wages - salaires - E i n k o m m e n aus unse lbs tánd iger A r b e i t 
( Lóhne und G e h á l t e r ) - salar ios 12.1 

w e a l t h - p a t r i m o i n e - V e r m ó g e n - p a t r i m o n i o 12.3 

w e a l t h - r ichesse - V e r m ó g e n - r iqueza 6.3 



41 6 ¿Convergencia o Divergencia? 

W e l f a r e State - État p r o v i d e n c e - W o h l f a h r t s s t a a t - Estado 
de b ienes ta r 8.3 

welfare system - sysíéme de b;en-etre - Wohlfahrtssystem (So-
zialhiífe und freie Wohlfahrtspf lege) -sistema de bienestar 8.3 

w h i t e - c o l l a r c r i m e - c r i m e s de cois blancs - w e i B e - K r a g e n -
K r i m i n a l i t a t ( w h i t e co l l a r c r i m e ) - de l i t os de cue l lo b lanco 16.2 

who lesa le pr ices - p r i x de g r o s - G roBhande l sp re i se - p r e 
c ios al p o r m a y o r 0.2 

w o r d p rocess ing - t r a i t e m e n t de t e x t e s - T e x t v e r a r b e i t u n g 
- t r a t a m i e n t o de t e x t o s 4.5 

w o r k a t h o m e - t rava i l á la ma ison - H e i m a r b e i t - t r aba jo 
en casa 3.4 

w o r k o rgan iza t i on - o rgan isa t i on du t rava i l - A r b e i t s o r g a -
n isat ion - o rgan izac ión del t r a b a j o 5.1 

w o r k teams - équipes de t rava i l - a u t o n o m e A r b e i t s g r u p p e 
- equ ipos de t r aba jo 5.1 

y o u t h - jeunesse - Jugendl iche - j u v e n t u d l . l 



RELACION DE AUTORES 

H o w a r d M. B a h r es Profesor de Sociología en la Universidad Brigham 
Young de Utah. Sus especialidades abarcan el cambio social, los estudios 
sobre los indios americanos y la Sociología Urbana. Es coautor de Social 
Science Research Meíhods (1984) y está a punto de aparecer su obra 
Contemporary Navajo Bibliography. 

G a r y C a l d w e l l , que es un investigador social independiente, se interesa 
por los temas de fecundidad, migraciones y cultura política en Quebec 
y Canadá. Sus publicaciones más recientes son Inmigration Incorporation 
in Montreal in the Seventies y «Social Change in Contemporary Quebec». 

T h e o d o r e C a p l o w es Profesor Commonweal th de Sociología de la 
Universidad de Virginia, autor de Peoce Gomes (1989) y American Social 
Trends (1991) y autor principal de Recení Social Trends in the United States 
1960-1990 (1991). 

B r u c e C h a d w i c k es Profesor de Sociología y D i rec to r del Cent ro para 
el estudio de la familia de la Universidad Brigham Young de Utah. Ha 
hecho investigación sobre diferentes temas, entre los que se cuentan la 
educación, la familia, la delincuencia juvenil, las relaciones raciales, la 
religión y el cambio social. Es autor de Síoí/sí;co/ Handbook o f the American 
Family. 

J e a n - H u g h e s D é c h a u x es Profesor Asociado de Sociología en la Uni
versidad René-Descartes de París. Está interesado en los estudios sobre 
la familia y es autor de numerosos artículos. 

Salust iano del C a m p o es Catedrático de Sociología, D i rec tor del De
partamento de Estructura Social de la Universidad Complutense de Ma
drid y Secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Es autor de La nueva familia española (1991) y ha dirigido Tendencias 
sociales en España 1960-1990 (1993). 

Michel Forsé es Profesor de Sociología en la Universidad de Lille. Ha 
publicado recientemente L'ordre improbable (1989) y L'analyse structurelle 
du changement social (1991). Actualmente trabaja sobre redes sociales y 
cambio social. 
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G u y Fréche t es d i rector de proyectos de investigación social en el 
Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec y Profesor Asociado 
en el Departamento de Sociología de la Universidad Laval de Quebec. 
Sus temas preferidos son el cambio tecnológico y social, la Sociología 
del Trabajo y los métodos cuantitativos. 

Madeleine G a u t h i e r es investigadora y miembro del Comi té Ejecutivo 
del Instituto Quebequés de Cultura. Es autora de libros y artículos sobre 
religión, pobreza y juventud y ha publicado recientemente Les jeunes 
chomeurs. En la actualidad trabaja en un l ibro sobre los jóvenes. 

W o l f g a n g G l a t z e r es Profesor de Sociología de la Universidad Johann 
Wolfgang Goethe de Frankfurt/Main. En los últimos años ha publicado 
libros sobre la tecnificación de los hogares y la división del trabajo, sobre 
la modernización de las sociedades modernas, sobre las tendencias de 
desarrollo de las estructuras sociales, sobre las condiciones de vida en 
Alemania y sobre las actitudes y las condiciones de vida en Europa. 

K a r l - O t t o H o n d r í c h es Profesor de Sociología de la Universidad Jo
hann Wolfgang Goethe de Frankfurt/Main. Es autor de Lehrme/síer Krieg 
(1992) y Solidartat in de Modern Gesellshefi (1992), así como de varios 
libros sobre cambio social, diferenciación, conflictos y autoridad. 

R e n a t a H o r n u n g - D r a u s es una socióloga que trabaja actualmente en 
Bruselas, en la Comisión de la Unión Europea. 

Louis H o u r m a n t es Ayudante de Investigación en el Observator io 
francés de coyuntura económica (OFCE) de París. Actualmente trabaja 
sobre los valores en una perspectiva comparada. 

S i m ó n Langlois es Profesor de Sociología en la Universidad Laval de 
Quebec y d i rector de investigaciones del Instituto Quebequés de inves
tigación sobre la cultura. Es coedi tor de Tro/té des problémes sociaux 
(1994) y secretario del Grupo Internacional para la Cartografía Compa
rada del Cambio Social. 

Y a n n i c k L e m e l es D i rec to r del Observator io Económico de París, 
INSEE, y d i rector de un grupo de investigación sobre hogares y formas 
de vida en IRESCO, París. Ha publicado Stratification et mobilité sociale 
(1991). 

H e n r i Mendras es d i rector de investigación del Cent ro Nacional de. 
Investigaciones Científicas y de la OFCE (París). También enseña en el 
Instituto de Ciencias Políticas de París y ha publicado numerosos artícu
los y libros, entre los que se cuentan La fin des paysans (nueva edición, 
1992) y Lo seconde révolution frangaise (1988). 

John Modell es Profesor de Historia de la Universidad Carnegie Mellon, 
de Pittsburgh. Ha trabajado sobre la historia de la juventud y es el autor 
de Into One's Own (1989). En la actualidad prepara un análisis histórico 
comparado de la educación. 

H e í n z - H e r b e r t Nol i es D i rec to r del Departamento de Indicadores 
Sociales del Zen t rum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) , 
de Mannheim, Alemania. Actualmente está investigando sobre la desi-
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gualdad social y los indicadores del bienestar. Es autor de numerosos 
artículos y edi tor de libros sobre indicadores sociales y calidad de vida. 

K a r i n S t i e h r estaba trabajando como investigadora social en la Univer
sidad de Frankfurt/Main, Alemania, cuando se incorporó al grupo CCSC. 
Actualmente es copropietaria del Institut für Soziale Infrastruktur de 
Frankfurt/Main y está especializada en política social y laboral. Ha publi
cado libros y artículos sobre riesgos sociales modernos y sobre los 
efectos del cambio social en las condiciones de vida y laborales de las 
mujeres. 

B a r b a r a W o r n d l trabaja como investigadora principal en el Departa
mento de Sociología de la Universidad de Frankfurt/Main, Alemania. Ac
tualmente investiga sobre los conflictos sociales en t o rno a los riesgos 
medioambientales y la dinámica del cambio social, temas sobre los que 
ha publicado diversos artículos. 
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La Fundac ión Banco Bi lbao Vizcaya nace c o m o in ic iat iva del 
G r u p o BBV c o n el o b j e t i v o de amp l ia r su capacidad de 
respues ta a las demandas sociales y cu l tu ra les de la soc ie 
dad c o n t e m p o r á n e a . Su ac t iv idad se o r i e n t a a p r o m o v e r 
espacios de r e f l e x i ó n y deba te s o b r e los pr inc ipa les r e t o s 
y p r o b l e m a s de n u e s t r o t i e m p o . 

Para hacer f r e n t e a los actuales desaf ios y r e s p o n d e r pos i 
t i v a m e n t e al h o r i z o n t e de pos ib i l idades se r e q u i e r e n altas 
dos is de c rea t i v i dad , m o d e l o s imag inat ivos , s u f i c i e n t e m e n t e 
c o n t r a s t a d o s y c o n s t r u i d o s s o b r e la base de un a m p l i o 
consenso . 

En c o h e r e n c i a c o n es tos p l a n t e a m i e n t o s la Fundac ión BBV 
organ iza E n c u e n t r o s Mu l t i d i sc ip l i na res y f o m e n t a p r o y e c t o s 
de inves t igac ión . C u e n t a c o n t r e s C e n t r o s Pe rmanen tes : 
C e n t r o de Estud ios de E c o n o m í a Públ ica; C e n t r o de Estu
d ios Bancar ios y C e n t r o de C ienc ia , T e c n o l o g í a y Soc iedad. 
La Fundac ión ac túa t a m b i é n en los e n t o r n o s más signi f ica
t i vos del m u n d o un i ve r s i t a r i o , para lo cual d i spone de la 
C á t e d r a Fundac ión BBV. 

La Fundac ión BBV c o n s i d e r a una ob l igac ión social la d i vu l 
gac ión de los resu l tados o b t e n i d o s en t odas sus act iv idades, 
t a rea que l leva a cabo a t ravés de D o c u m e n t a , que es su 
c e n t r o de i n f o r m a c i ó n y pub l i cac iones . 



Esta o b r a es el p r i m e r v o l u m e n c o m p a r a t i v o que ha e labo 
r a d o el G r u p o In te rnac iona l de Ca r tog ra f í a C o m p a r a d a del 
C a m b i o Social ( G I C C C S ) y r e c o g e es tud ios s o b r e la s i tua
c i ón actual en c u a t r o soc iedades indust r ia les avanzadas, r e 
la t ivos a la baja f ecund idad , los m o d e l o s de c r e c i m i e n t o que 
las ca rac te r i zan , las re lac iones e n t r e padres e h i jos adu l t os , 
el es tado de la re l ig ión y la secu la r izac ión , la r e d u c c i ó n de 
la a u t o r i d a d pe rsona l , la mu l t i p l i cac ión y regu lac ión de los 
con f l i c t os y la ins t i tuc iona l i zac ión de los m o v i m i e n t o s e c o 
lóg icos. 

I n d e p e n d i e n t e m e n t e de es tos t raba jos sus tant ivos , el l i b ro 
c o n t i e n e t a m b i é n una e x p o s i c i ó n m e t o d o l ó g i c a s o b r e el 
análisis e s t r u c t u r a l c o m p a r a d o , un léx i co de la e s t r u c t u r a 
social en c inco id iomas y sendas cons ide rac iones s o b r e la 
conve rgenc ia o d ivergenc ia en las soc iedades estud iadas y 
s o b r e la pos ib i l idad de que ex is ta o n o en ellas un p a t r ó n 
ún i co de e v o l u c i ó n socia l . 

Los c o o r d i n a d o r e s de la o b r a son el p r o f e s o r de Soc io logía 
de la Un i ve rs i dad Laval, S imón Langlois, que es t a m b i é n 
Sec re ta r i o del G r u p o In te rnac iona l de Ca r t og ra f í a C o m p a 
rada del C a m b i o Social y Salust iano del C a m p o , C a t e d r á t i 
c o de Socio logía de la Un i ve rs idad C o m p l u t e n s e y Secre
t a r i o de la Real A c a d e m i a de Cienc ias M o r a l e s y Polí t icas. 

FUNDACION BBV 
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