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1) L O S  DESACUERDOS TE'ORICOS Y L A  

P R A C T I C A  SOCIOLOGICA 

E n  nuestro trabajo intentaremos: 

l ocues t ionar  ciertas tendencias que pre- 
tenden formalizar los conceptos que 

van const i tuyendo e l  per f i l  teorico de 

las ciencias sociales, cuyo  argumento 
es la busqueda de una ciencia social 
homogenea, sintetizadora y superadora 

de los desacuerdos teoricos. 

20 revitalizar para el domin io de la pract i-  
ca c ient i f ica sociologica todo  e l  vigor y 
el alcance del  saber y de las practicas 
n o  formales, si tuando objet ivamente la 
trascendencia historica del saber popu-  
lar. 

Se t ra ta de incrustar la teoria y la  prar-  
ca sociolbgica en e l  hor izonte de l a  ap t i ca  
popular; senalando que, p o r  u n  lado, urge 
rehacer el discurso sociolbgico de m o d o  
que pueda ser u n  inst rumento de conoci. 
m ien to  recuperable desde la perspectiva 
popular; este espacio debe volver las cate- 
gorias sociologicas hacia la tematica de u n  
saber que existiendo objet ivamente no  
puede ser superado simplemente po r  el 
acto de su negacion: p o r  o t ro  lado. pre- 

cisamente la referencia a esa tematica 

solo puede ser lograda cuando la  prac- 
t ica socio!ogica deje de ser e l  pretendido 

acercamiento de una verdad elaborada 
a u n  error  tenaz y pase a construirse, 
hacerse posible, porque se plantea desde 

la  vivencia popular. 

Advert imos entonces que la posibili. 
dad del  conocimiento sociologico recla- 

m a  u n  pun to  de vista, e l  de las clases ex- 
plotadas; consecuentemente. cobra per- 
t inencia optar u n  espacio teorico de en- 
tre aquellos que se confrontan. reclaman- 

do cada uno  su validez y objet ividad. H a  
de reconocerse que e l  espacio de la  pract i-  
ca sociologica es polemico porque su ob- 

ie to d e  estudio la  const i tuyen los hom-  
bres y sus actos, y las elaboraciones de co- 

noc imiento derivadas de la aprox imacion 
a este pecul iar objeto emsrgen caracteri- 

zadas p o r  rasgos simetricamente corres- 

pondientes a G o d o  c o m o  se construye y 
se recorta e l  conjunto de los hechos emp i -  
ricos, asi c o m o  a la  forma en que se perci- 
ben sus relaciones. 

Esta ref lex ion se relaciona con la gene- 
sis del saber y exige algunas del imitacio- 
nes conceptuales que se inscriben en un 
debate sobre ia objet ividad del conoci. 
miento en tanto se presume que este 
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consti tuye una aprehension verdadera de 

la realidad. Debate vigente que rompe e l  
proyecto de u n  acuerdo fo rma l  para hacer 
el homoglneo espacio de una ciencia so- 
ciologica academica, salvo que este p ro -  

yecto asumiera su posibi l idad p o r  una  
conci l iacion o p o r  u n  descubrimiento de 
las "convergencias" de los diferntes espa- 

cios teoricos. 

E l  "encuentro de las tradiciones teori-  
cas" para hacer una cisncia de l o  social, 
el imina e l  pun to  de vista de clase en el 

preciso instante en que la objet ividad se 
proclama c o m o  La neutral idad de las n o -  
ciones del  saber, liberadas de los asaltos 
de las prenociones y protegidas de ellas 
p o r  e l  arma de la "vigilancia epistemolo- 
gica". Es decir cuestionamos la posicion 
ecleticista que propone una  sintesis de 
las tradiciones teoricas de la sociologia 
porque la  elusion del  p u n t o  de vista pa- 
ra sustituirla p o r  una  oposicion absoluta 
ciencisl ideologia acarrea impl ic i tamente 
la suposicion de que son dos espacios ho -  

mog0neos. que por tan respectivamente la 
verdad y e l  error, y en la que, evidente- 

mente, este u l t i m o  -error- es el sello de l  
saber no  formal. 

2) L A  P O S I B I L I D A D  D E  C O N O C E R  

En los l imi tes de este estudio expl ica- 
remos sumariamente la  ccntroversia pre- 

sente entre las principales tradiciones teo- 
ricas, sin pretender agotarla, sino desarro- 
llarla en los aspectos que t ienen pert inen- 
cia para demostrar hasta donde es insoste- 
n ib le  e l  "encuentro" d e  ellas y ademhs pa- 
ra sostener la  necesidad d e  u n  desacuerdo 
que solo p o r  ser ta l  podr ia  pe rm i t i r  u n  es- 
fuerzo para revitalizar e l  alcance del  saber 
popular. 

Introduzcamos el debate p o r  e l  p u n t o  

original de l  desacuerdo, del cual se des- 

pliegan mas amplias controversias. La po- 
sibi l idad de conocer, es decir de captar la 
realidad objetivamente, esconde para el 
posit ivismo u n  recondi to  secreto, una B- 

sencia inaccesible, ds m o d o  que n o  hay 
mas alternativa para la posibi l idad cienti-  
f ica que efectuar las explicaciones de los 

fenomenos reales en  e l  l i m i t e  de sus apa- 
riencias visibles; lo  que escapa e ta l  pre. 

suncion, cuyo  antecedente debe buscarse 
en  e l  racional ismo Kantiano, e s n o  conce- 
b i r  el proceso h is tor ico del conocimiento 
que permite en cada momento  acceder a 
la realidad de u n  m o d o  determinado y li- 
mi tado  que depende del grado de desarro- 
l l o  de l  mismo conocimiento, de los enfo-  
ques posibles y del  instrumental que in. 
termedia la  observacion. Modo  determi- 
nado y l imi tado que permite extraer de 
los  fenomenos explicaciones siempre pro. 
visorias que fundan la posibi l idad de co. 
nocer para u n  momento  dado y la inago- 
table posibi l idad de siempre conocer nue- 

vamente y de u n  modo  dist into la reali- 
dad, que por  reciprocidad con el mismo 

conocimiento se reconsti tuye permanen- 
temente en otras expresiones fenombnicas 

Cada acto de conocer es a l  mismo t iempo 
una  accion de t randormar.  L o  que esta 

p o r  detras de la imposibi l idad positivista 
es la f i losofia contemplat iva ya senalada 
p o r  Marx en las Tesis sobre Feverbach.1 

Asi. el conocimiento es u n  proceso 
practico realizable en e l  ambi to m u l t i f o r -  
m e  de todas las practicas humanas. N o  
hay o t ro  fundamento para e l  conocimien- 
t o  que las practicas y estas n o  devienen 

realidad sino p o r  la busqueda de una res- 

puesta adecuada a una necesidad sentida; 

necesidad que entanto dinamiza una in-  

tencion de busqueda en el sujeto que la 



por ta es una subjetividad ind iv idual  pero 

que en cuanto surge en u n  ind iv iduo p o r  

el efecto de su relacion c o n  otros, es una 

tendencia social. N o  obstante, e l  caracter 

mu l t i f o rme de las practicas humanas ex- 

presa las distintas posiciones que asumen 

los individuos segun se disponen en la t o -  

tal idad social. Coherentemente, las pecu- 

liaridades de las actividades practicas de 

los hombres del imi tan su hor izonte de 

creacion. 

Como apunta Gramsciz cuando la 
pract ica humana exige apenas u n  esfuerzo 
de pensamiento y const i tuye sobre t o d o  
una actividad neuromuscular, semejante 
rut inizacion restringe las posibilidades de 
creacibn, aunque este de po r  medio la e- 
xistencia de u n  "f i losofa espontaneo" a- 

dehrido a u n  saber replegado en e l  m i n i -  
m o  hor izonte de la rudimentaria pract i-  

ca cotidiana por  oposicion, cuando la ac- 

t iv idad practica exige una mayor  elabora- 

c ion  intelectual las posibilidades de crea- 

c ion se amplian. 

Si el t e rm ino  saber es p o r  ahora una 
categoria suficiente para designar el con- 

junto de los conocimientos, deberiamos 
in t roduci r  necesariamente una dist incion 

de especificidad que permi ta captar la 
coexistencia reciproca de conocimientos 
cual i tat ivamente dist intos en el marco de 
una total idad considerada. La especifici- 
dad cual i tat iva que hace la diferencia en- 
t re  conjuntos de conocimientos se refiere 
a la  eficacia practica3 y al dispositivo teo- 
r ico y de metodo  a travbs del  cual se reali- 
za el proceso de conocimiento. 

Retornando a Gramsci, la f i losof ia  es- 
pontanea, si bien es u n  acto de transfor- 
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macion se ejerce sin una  conciencia teor i -  

ca del  hacer cuando es la  manifestacion 

de una clase social mantenida en e l  l im i te  

de la menor  exigencia intelectual:  se con-  

f igura de esta manera u n  saber disgregado 

que se sostiene en la  relacion entre los in-  

dividuos p o r  una memor ia cuya perma- 

nencia se da a traves de repetidas expe- 

riencias. 

3) GENESIS Y C A R A C T E R I S T I C A S  D E L  

SABER POPULAR 

Se nos permi t i ra  en o t ro  pun to  desa- 
r ro l lar  el debate en lo  que se refiere al 

problema del  conocimiento cienti f ico. 
Por ahora reviste interes dentro de los ob- 
jetivos propuestos, recuperar para la  com- 

prension de la especificidad del  saber p o -  
pu lar  algunos aspectos que hacen a la 
construccion de su discurso, a f in  de ex- 

traer los elementos de su logica, compene- 

trarnos de su hor izonte de conocimiento, 

percibir los modos de la  relacion recipro- 

ca con el conocimiento c ient i f ico y, en 
definitiva, aprehender el valor pract ico 

que e l  conjunto de los conocimientos po-  

pulares tiene en la sociedad en la configu- 
racion del saber. 

La primera pregunta que surge es: 

los sectores populares pueden 
conservar y renovar sobre matr ices p r o -  
pias u n  saberdpec i f i co?  La respuesta de- 
beria ser abordada desde diferenies angu- 
los que tendrian en cuenta po r  ejemplo 
los argumentos de lenguaje disponibles, 
los modos  globales de la comunicacion so- 
cial y las exigencias que se plantean a su 
percepcion en la inmediatez de la pract ica 
en la  que estan dispuestos. 

En una primera aproximacion convie. 
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ne detenerse a examinar que la desagrega- 
c ion del  conocimiento popular  a la que se 

refiere Gramsci, es una categoria u t i l  para 
indicar la restr icicon historica a la  que es- 
ta sometido y que le impide pensar la to -  
tal idad social en  su c m j u n t o ,  es decir, es- 
tablecer conexiones entre espacios part i-  
culares para acceder a generalizaciones. 
E l  conocimiento popular remite a cerra. 
das parcialidades de m o d o  que u n  conjun-  
t o  de acontecimientos solo puede expl i -  

carse p o r  casualidades yuxtapuestas, con 
frecuencia contradictorias. 

Pero hay que subrayar la tendencia del  
pensamiento popular a elaborar, pese a las 
l imitaciones que se imponen a SU vision, 
ordenamientos, sistematizaciones y sinte. 
sis conceptuales que le permiten desig- 
nar conjuntos de particularidades, ta l  
como se revela en el ambi to del  saber me- 
dico popular  la construccion de entidades 

comprendidas en sus particularidades co-  
m o  expresion unitaria de u n  proceso dina- 

m ico  de enfermedad. Apoyan este aserto 
todos los conjuntos del  pensamiento ma- 
gico o empir ico que designan abigarradas 

manifestaciones de enfermedad compren- 
didas en u n  mismo concepto ampl io  (ma l  
de l  arcoiris, mal  viento, enfermedades del  

f r io ,  etcJ.4 

Cada mat iz  nuevo presente en la acti- 
vidad practica es u n  acontecimiento origi- 
nal en su aparicion y er ige respuestas ori-  
ginales; aqu i  reposa la 16gica fundamental 
de la construccidn del  conocimiento po. 
pular, planteado desde luego a par t i r  del 
hor izonte correspondiente a su posicion 
en la sociedad; de manera que los sectores 
populares contienen una potencial idad de 
elaboracion de conocimientos que puede 
permit ir les en u n  momento  dado crear ex-  
plicaciones objetivas de la to ta l idad social 

en las que tienen cabida el anuncio de su 
f i n  como sectores explotados y la pref igu- 

racion de su trascendencia historica como 
fuerza transformadora. 

4) L A  H l S T O R l C l D A O  D E L  

CONOCIMIENTO Y L A  P O S I B I L I D A D  
D E  L A  EPISTEMOLOGIA 

Ahora bien. si hemos convenido al co- 
mienzo en que el hor izonte de creacion 

depende de la exigencia intelectual que 
reclama la actividad practica. i m p l i d t a -  

mente hemos d icho que la genesis d e l c o -  
noc imiento radica en los procesos de pro. 
ducc ion que se realizan para atender las 

necesidades sociales; p o r  tanto, las posi- 
bilidades de conocimiento estan determi- 

nadas p o r  las caracteristicas que adopta la  
division del  trabajo en los respectivos m o -  
dos de produccion; cuando esta division 
del  trabajo deja de ser la especializacion 
necesaria de ias primit ivas comunidades y 

pasa a const i tu i r  una posicion de fuerza y 

de dominacion de una clase por  otra, se 
rompe la posibi l idad de la elaboracion in-  
telectual de u n  modo  ta l  que, p o r  u n  lado 
esta se desarrolla en las lineas que permi- 
ten ajustar la dominacion y. p o r  otro, pa- 
sa a const i tu i r  la posibi l idad efectiva e in-  
mediata de la clase que ejerce dicha domi -  
nacion. 

En la sociedad esclavista la elaboracion 
intelectual se inscribia en el espacio del o- 
cio.5 pun to  de part ida del quehacer f i lo-  
sof ico y tambien de la medicina que acon- 
seja y sugiere a traves de composiciones 
armoniosas a t o n o  con los presupuestos 
esteticos de la sociedad en donde la nor-  
malidad se resolvia en la busqueda de la 
perfeccion corporal. Preocupacion volca- 
da sobre e l  cuerpo sometido a la practica 
de una disciplina permanente alerta a la 
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conquista. A q u i  yace la expl icacion del  

amplio legado higienista de las sociedades 
esclavistas. E n  confrontac ion.  una  medi-  
cina ariesana mantenida en el espacio de 
una practica casi veterinaria para atender 

a los esclavos, pero sin duda de alcance 
mas eficaz que los bel los discursos, para 

resolver problemas concretos. 

La expl icacion de lo  social p o r  la 
clase dominante estaba atada a la  fan- 
tasia mitologica, y n o  solamente la ex- 
pl icacion de la sociedad sino tambien la 
de los fenomenos naturales. Como dice 

Marx: 

"Toda m i to log ia  somete, domina. mo l -  
dea las fuezas de la  naturaleza en la i- 
maginacion y mediante la imaginacion 
y desaparece p o r  l o  tan to  cuando esas 
fuerzas resultan realmente domina-  
d a s ~ , . ~  

En la sociedad feudal penetrada p o r  la 
religion, la elaboracion intelectual se des- 

plaza hacia las reflexiones teologicas que 
invaden todos los puntos de la actividad 

practica, manteniendo la  sujecion y el po-  
der en los dispersos espacios senoriales, 

determinando en e l  ambi to de l  saber me- 
d ico una reconsti tucion de las practicas 

en to rno  al dualismo cuerpo-espiritu 
que valoraba especialmente la predestina- 

c ion  de los hombres. Se nos escapa p o r  e l  
momento  la especificidad que debieron 
tener, pese a l  compulsivo con t ro l  religioso 
las practicas no  formales relacionadas con 
el saber medico; pero s i  disponemos de 
algunos elementos para af irmar que en el 
crepusculo del  feudalismo e l  saber medico 
n o  fo rma l  se elaboraba en el espacio ocu- 

pado p o r  la burguesia naciente impedida 

de desplegar sus presupuestos po r  la vi- 

gencia todavia de regimenes aristocrat i-  

zantes y autoritarios. Desde e l  Siglo X V I  

se desarrolla la  anatomia y mas tarde la f i -  

siologia y la patologia. 

En e l  hor izonte en que estaba colocada 

la burguesia SU practica emergia con ca- 

racter impugnador  del  encuadramiento 

normat ivo y de las formalizaciones del  

poder  estatal. Cada i r rupc ion c ient i f ica 

pretendia ser disuelta con apelaciones me- 

tafisicas. 

E l  contexto teorico y tecnico en que 

se despliega e l  desarrollo de la f isiologia 
y mas tarde de la patologia corresponde 

a la instauracion de las manufacturas que 

exigieron u n  acelerado avance de la  fisica. 

Las concepciones naturalistas que al 
pr inc ip io  presidieron las practicas de la 
medicina, en las que cada acto de curar 
const i tu ia  u n  hecho de imi tac ion de l a n a -  
turaleza.7 se desplazan hacia nuevas ten- 

dencias que repiten y recrean en u n  cam- 
po  mas estricto el progreso de las tecni- 
cas. 

Ademas en la  confrontac ion de dos ho -  

r izontes de saber estaba presente t a m b i h  
una confrontac ion pol i t ica. Como apun- 
t a  ~ r e i l h , 8  q u e a t e n t o  a l  desarrollo de la 

epidemiologia encuentra en la Alemania 
del  Siglo X I X  una contraposicion entre e l  
discurso de V i rchow y e l  de los contagio- 
nistas, la argumentacion respectiva expre- 

saba la crisis de poder  que se resolveria f i -  
nalmente a favor de la burguesia; para los 
contagionistas el problema de la epide- 
mio log ia era una obl igacion concerniente 
al Estado, para los anticontagionistas. a la 
cabeza de los cuales estaba Virchow, el 
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problema de la salud y del  pueblo can. 

cierne a la  sociedad entera". 

Las dos posiciones resumian en su 
campo la dilatada pugna de poder  entre 
dos clases, la una defendiendo su supervi- 
vencia y l a  o t ra  consol idando su vigencia 
historica. La amplia matr iz  de l  discurso 
po l i t i co  de la burguesia plasmada en la 
Declaracion de los Derechos del  Hombre  
encontraba en las tesis anticontagionistas 
una replica menor  que n o  contradecia la 

concepcion fundamental de la  l ibre con- 
currencia. Concepcion que en o t ro  ambi- 
to  tambien estricto, el de la economia po -  

l i t ica, encontraria traducidos sus presu- 
puestos principales en las tesis de Adam 

Smith y de Ricardo. 

"El cazador o el pescador solos y aisla- 

d o s c o n  los que comienzan Smi th  y Ri- 
cardo, pertenencen a las imaginaciones 
desprovistas de fantasia que produje- 
r o n  las Robinsonadas del siglo X V I I I  ... 
E l  contrato social de Rousseau, que 
pone en relacion y conexion a travhs 
del contrato a sujetos po r  naturaleza 
independientes ... es solo la apariencia, 
apariencia puramente estetica de las 
grandes y pequenas robinsonadas. En 

realidad, se trata mas bien de una anti-  
cipacion de la sociedad civi l  que se 
preparaba desde el siglo X V I  y que en 
el siglo X V l l l  marchaba a pasos de gi- 

gante hacia su madurez".g 

As i  pues, la forma que en cada m o d o  
de produccion asume la confrontac ion de 
clases determina para cada una de ellas 
una perspectiva en la que se fundan la es- 
pecif icidad creadora y las tendencias de 
su posibi l idad cognoscitiva. E n  cada m o -  
mento historico el saber n o  fo rma l  tradu- 
ce una disposicion impugnadora que la 

hace p o r  tan to  cr i t ica y transformadora. 
Los procesos de conocimiento entendidos 
como procesos practicos se realizan p o r  
referencia a una norma deverdad que ex- 
presa e l  p u n t o  de vista de las clases en 
conf l ic to ;  dichos procesos dependen, co-  

m o  hemos in tentado demostrar, de las 
convergencias entre e l  grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas y las modalida- 
des del  poder. Si todavia queda mucho  
p o r  decir para dar masv igo r  a esta premi- 
sa seria pert inente comprobar  que el de- 
sarrollo de la quimica, tan in t imamente 

ligado a l  m o d o  predominante de hacer sa- 
lud en nuestros t iempos a traves del medi -  
camento, coincidio tambien con la af ir-  

macion de l  capitalismo; las referencias de 

cengui lhemlO al descubrimiento del yo-  

do, de la morf ina, la estricnina, la alizari- 
na y la coedina. ponen en evidencia que 
fueron acontecimientos posibi l i tados po r  
u n  contexto teorico y tecnico signado p o r  
las modalidades y exigencias que adquir ia 
el capitalismo industrial. 

Pero e l  mismo modo  de produccion 
capitalista, sostenido en la explotacion 
del proletariado, instauraba necesaria- 
mente dos opciones opuestas para los 

procesos de conocimiento. La burguesia 
en el poder  solto las ataduras de la 
investigacion c ient i f ica impr imiendo u n  
impulso notable al desarrollo de las 
ciencias naturales, pero su opticb para 

comprender la total idad social estaba y 

esta l imitada p o r  la necesidad que tiene 
de supervivir como clase hegemonica. Sin 
embargo, este m o d o  de produccion 
caracterizado p o r  una insoluble contra- 
diccion entre e l  grado de desa.rrollo de las 
fuerzas productivas de alcance cada vez 
mas social y la fo rma privada de la 
apropiacion, instaura la posibi l idad de 
conocer realmente e l  disoosit ivo u l t i m o  



de su devenir cuando la busqueda de la 
expl icacibn se plantea desde e l  p u n t o  de 
vista del  proletariado. La  ciencia histori-  
ca materialista sintetiza la  alternativa 
proletaria contestataria sobre la concep. 
c ion  de la sociedad; ella alcanza los 
pun tos  a los que la  Optica burguesa n o  
puede acceder. La posibi l idad cognosi- 
t iva de la sociedad esta dada p o r  e l  
desarrollo de l  capitalismo pero es ta l  
posibi l idad solamente para la  clase 
explotada. 

S i  la epistemiologia se refiere a l  
desarrollo del conocimiento cienti f ico'es 
decir a los procesos de produccion de los 
conocimientos, su razon de ser reposa no  
en contar  la historia de los espacios 
cienti f icos sino en comprenderla y 
explicarla objet ivamente a la  luz de las 
practicas humanas pautadas siempre p o r  
u n  p u n t o  de vista de clase; p u n t o  de 
vista que puede expresarse me jo r  en la 
categoria Ideologia. Nos hemos autori-  
zado una diacronia para n o  perder de 
vista que la historicidad de los conoc- 
imientos depende del  grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas y de las rela- 
ciones de produccion: sobre t o d o  interesa 
destacar para la pert inencia de este 
trabajo que las relaciones de produccion 
canst i tuyendo la  base del  desarrollo 
historico, no  pueden ejercerse s ino en e l  
espacio de la$ ideologias. 

5) E L  PUNTO OE V I S T A  D E  CLASE E N  
E L  D E B A T E  C I E N C I A I I D E O L O G I A  

La  ciencia de la sociedad (el materia- 
l ismo historico1 se funda en e l  hor izonte 
del proletariado y "es p o r  esencia cr i t ica 
y revolucionaria". 11 Como alternativa 
enfrentada a la concepcion y burgesa po-  
dr ia  convenirse en que se d i6  p o r  una  rup -  
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tura con ella; en este p u n t o  nos adheri- 
mos a la posicion de ~ a m c i e r e l 2  en sus 
objeciones a la oposicion absoluta CIEN- 
C I A / I O E O L O G I A  propuesta p o r  A l thu -  
sser, que adquir io tanta novedad en anos 
recientes. Efectivamente, cuando Althu. 
sser singulariza para la sociedad global el 
t e rm ino  Ideologia, olvida que en una  so- 
ciedad hay ldeologias contrapuestas que 
expresan el con f l i c to  entre las respectivas 
clases, y que en el debate referido a la 
cienti f ic idad de los conocimientos sobre 

la  sociedad debe asumirse resueltamente 
una  posicion de clase. N o  ignoramos que 
Althusser reconoce en su autocr i t ica ha- 
ber desplazado la lucha de clases porque 
su"rode0" p o r  Spinoza para reencontrar a 
Marx, aunque le sugirib elementos para 

bosquejar una  teor ia  de la ideologia, no 
te pe rm i t i o  pensar esa lucha.13 La oposi. 
c ion Ciencia / Ideologia d io  cabida a l  pen- 
samiento de una ciencia de la sociedad a 
salvo del  asedio de las prenociones; la ca- 
tegoria prenocion designa en este casa a 
la ideologla c o m o  representacion siempre 
falseada de la realidad ta l  como se p ropo-  

ne en la  version Althusserina. E l  espacio 
de la  cienti f ic idad se instalaria p o r  u n  
proceso de rup tu ra  c o n  e l  conjunto de la 
ideologia y esta ruptura se efectua en el 
conocimiento; a la postre p o r  aqu i  se co-  
{aria o t ro  concepto a l t h A e r i a n o  que da 
cuenta de l o  que la misma autocr i t ica ae- 
nomina  su desviacion teoricista: la  pract i-  

ca teorica. D e  esta manera, af irmada la 
cienti f ic idad a traves de la ruptura, es pre- 
ciso garantizar sus l imi tes p o r  una vigilan- 
cia epistemologica. 

S i  la  vigilancia epistemologica debe 
ejercerse, n o  podr ia  ser sino en los l im i tes  
de la  Ideologia de una clase en c u y o  seno 
pudo  surgir la  expl icacion c ient i f ica de la 
sociedad: e l  proletariado. Es deci r  ha  de 
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defenderse la ciencia de la  sociedad como 
instrumento revolucionario de una  clase 
y n o  c o m o  e l  cerrado espacio de la neu- 
tral idad cienti f ica. Ta l  neutral idad tam- 

b ien  ha sido propuesta p o r  e l  posit ivismo 
cuando al asimilar l o  natura l  a l o  social se- 
nala que la  ac t i t ud  de l  c ient i f ico social 

debe ser la  misma que adopta e l  f is ico o 
el b io logo ante los fenomenos naturales, 
desprovista de t o d o  prejuicio, es decir li- 
berada de t o d o  pun to  de vista. Par  eso 

hemos senalado a l  pr inc ip io  que revital i-  
zar e l  saber popu la r  debe ser u n  esfuerzo 
concientemente compromet ido con los 

sectores explotados; en este sentido la  ta- 
rea del  sociologo debe ser la de l  intelec- 
tua l  en e l  sentido que sugiere Gramsci pa- 
ra apoyar no  una rup tu ra  con e l  saber po. 
pular, sino u n  proceso de rect i f icacion de 
la f i losof la  espontanea disgregada que le 
permita acceder a "la f i losof ia  cr i t ica y 
coherente;" solo asi podr ia  repetirse con 
Marx que "la teor ia  se hace fuerza mate- 
r ial  en cuanto que aferra a las masas".14 

E n  otras palabras, la  accion del  intelectual 
debe ligarse a l  proyecto po l i t i co  del  p ro -  
letariado asumiendo su p u n t o  de vista en 

el concepto trazado p o r  Lukacs de que 
"no se t ra ta de lo  inmediatamente vivido, 
de la  conciencia empir ica de la  clase obre- 
ra sino de l  p u n t o  de vista que correspon- 

de racionalmente a los intereses historicos 
objetivos".lfi 

E l  desacuerdo entre las tradiciones te6- 
ricas se revela entonces c o m o  la necesaria 
contraposicion de dos puntos de vista en 
la  to ta l idad social en l o  que se refiere a 
los procesos practicos de conocimiento. 
La  especificidad historica del  saber popu-  
lar deviene de la posicion especifica de las 
masas en e l  proceso productivo. Esta es- 
pecif icidad del  saber popular  dehe ser res- 
catada de las mixt i f icaciones en las que se 

4 

encuentra subsumido p o r  la violentacion 

que sobre d icho saber S% ejerce p o r  la 
ideologia dominante en la relacion dina- 

mica de las clases. La especificidad no  se 
refiere a una matr iz  propia del  proletaria- 
do  que esconderia e l  secreto f ina l  de las 
verdades objetivas del  conocimiento. 
puesto que semejante pensamiento se ple- 
garia a los equivocos que se generaron 
cuando fue corr iente plantear que la cien. 

t i f ic idad del  conocimiento solo podr ia  ser 
p roduc to  de u n  proceso engastado en e l  
p u n t o  de vista proletario. Por  esto l a  es. 
pecif icidad designa e l  contradiscurso que 
los  sectores populares manejan impl ic i ta-  

mente en su pract ica aunque Bsta aparez- 
ca inscri ta en  una concepcion un ivoca  de 
la sociedad af irmada "verbalmente"l6 y 
hasta efectivamente realizada en "tiempos 
normales"l7 cuando la accion de los sec- 
tores populares queda "sometida y subor- 
dinadar'.18 E l  contradiscurso se refiere 

entonces a la  concepcion propia del  mun. 

do  que pueden construir en u n  momento  

dado. aunque sea embrionariamente, los 

sectores populares y que se "manifiesta 
en  la  accion ... ocasionalmente ... cuando 
se mueven como u n  conjunto organico". 
19 Esta concepcion embrionaria anticipa 

la posibi l idad del  conocimiento verdade- 
ramente objet ivo de la sociedad. 

En e l  m o d o  de produccion capitalista 
las formar inst i tucionalas a travds de las  
cuales se hace salud, consti tuyen practicas 
de violentacion que contr ibuyen a mante- 
ner disgregada la concepcion popular so- 
bre la sociedad, al poner  en circulacion 

referentes falseados para expl icar e l  pro. 
ceso salud-enfermedad; penetran la cor- 
movision popular, exigiendo reconsti tu- 
ciones adaptativas del  saber que se ade- 
cuan a los ajustes del  poder. 



Por lo  mismo el intelectual comprome- 
tido, desprendido de la capa de los inte- 
lectuales tradicionales que produce la cla- 
se dominante. (como elaboradores del ar- 
gumento ideologico que conviene al ejer- 
eicio de su poder), debe adquir ir u n  nue- 
vo modo de ser: "El modo de ser del 
nuevo intelectual no puede y a  consistir en 
la elocuencia m o t o r  exterior y momenta- 
neo de los efectos y laspasiones, sino en el 
mezclarse activo en la vida practica, como 
constructor. organizador, persuasor per- 
manente precisamente por  no  ser puro o- 
rador, y sin embargo. superior al espir i tu 
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abstracto matematico; de la tecnica-traba- 
jo pasa a la tecnica-ciencia y a la concep- 
cion humanista historica, sin la cual se si- 
gue siendo 'especialista' y n o  llega a 'diri- 
gente' (especialista poli t ico)". 20 

Este nuevo modo de ser tambien debe 
constituir la sugestion de nuevos estilos 
de trabajo para los intelectuales que si- 
tuan su practica en el ambito de la salud. 
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