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mitad del siglo xx, pocas han sido las 
reuniones de historiadores que se in 
clinen portal tendencia. Por el contra 
rio, lo que predomina en los ambitos 
acadernicos suele ser la dispersion de 
tematicas, los desniveles de profundi 
dad, la justificacion del estado de co 
sas y el temor a confrontar la conflicti 
va realidad que nos envuelve; rasgos 
por demas caracteristicos de nuestra 
era posmodema. Y aunque en este con 
greso no faltaron pronunciarnientos en 
favor de las bondades de la fragmen 
taci6n, el descriptivismo y las nuevas 
tecnologias de la comunicaci6n como 
panacea, el sello mas relevante SC CS 
tamp6 en la denuncia de las carencias 
de la historiografia para hacerinteligible 
el pasado y en el combate por recupe 
rar la funcion social critica que le da 
sentido a la ciencia de la historia. 

Todo esfuerzo porreseiiaruna ohra 
esta indudablemente cargado de in 
tenciones. No podria ser de otra mane 
ra, Bajo este supuesto, y dado que el 
material a que nos referimos aborda un 
gran numero de asuntos, destacare 
mos los puntos que nos parecen de 
mayor significaci6n y nos referiremos 
a los que =segun nuestro emender 
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1 Barros, Carlos (comp.), Historia a debate, 
3 vols. Santiago de Compostela, IIistoria a deba 
te, I 995. Vease tarnbien Barros, Carlos y Carlos 
Aguirre Rojas (comps.), Historia a debate. Ame 
rica Latina. Santiago de Compostela, Historia a 
Debate, I 996. 

L os textos presentados en el Con 
greso Internacional "La historia 
a debate", publicados en tres 

volumenes en 1995, 1 constituyen un 
compendio excepcional para realizar 
un balance de los problemas que en 
frenta actualmente la historia. Desde 
muy diversos arnbitos regionales so 
bre todo europeos y americanos y 
desde distintos enfoques, los materia 
les aqui reunidos muestran los multi 
ples caminos por Los que incursionan 
los historiadores, asi como los usos, 
limitaciones y pron6sticos de la cien 
cia de la historia. 

Como en todo encuentro de exper 
tos, en aquel congreso se puso de 
manifiesto una singular posicion fren 
te al oficio del historiador y una particu 
lar vista del mundo que, sinteticamen 
te, podriamos calificar como criticas y 
comprometidas con los problemas de 
nuestros tiempos. En esta segunda 
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3 Spiegel, Gabrielle, "Mesa H. Revisionismo 
historiografico", vol. 1, pp. 5759. 

Como lo sefialamos antes, la critica a la 
posmodernidad y la consecuente cri 
sis episternologica de la historia cons 
tituyen uno de los nucleos del debate. 
En general, la reflexion parte de este 
supuesto yvuelve a el, insistentemen 
te, para cuestionar laforma como discu 
rre la vida actual y el regresivo y 
destructivo proceso de deshumaniza 
ci6n. Varios autores coinciden en afir 
mar que la sociedad de la posgucrra ha 
tendido a eliminar el pasado del cen 
tro de la vida, ha intentado escapar de 
los con.flictos y las responsabilidades 
morales y politicas de la historia con 
un lenguaje que descansa en el cinis 
mo, la simulaci6n o la mentira. En este 
sentido, Gabrielle Spiegel plantca que 
el posmodemismo se correspondc con 
el estado psiquico caracteristico de la 
segunda generacion del Holocausto. 
A pesar de no haberla experimentado 
directamente, el trasfondo narrative 
de la vida de esta generaci6n ha sido la 
catastrofe. Su mundo se ha construido 
sobre lo innombrable, sobre el silen 
cio y la negaci6n de la memoria. 3 

El mundo posmoderno renuncia a 
la posibilidad del universalismo y opta 
por la violencia de los deseos locales 
difundidos a traves de una terminolo 
gia de seducci6n y fuerza. En nuestra 
epoca se ha instalado la ansiedad, la 
apatia frivola, la ausencia de todo 
porvenir. Su fi.losofia es la de la ruptura 

LA POSMODERNIDAD Y LA CRISIS 
EPISTEMOLOGICA DE LA CIENCIA 
DE LA HISTORIA. 
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2 Esta intenta ser una sintesis de algunas 
coincidencias planteadas por distintos aurores. 
Para no hacer demasiado extenso y cargado de 
referencias este escrito, no se anotan las pagi 
nas, solo se llama al Jector a consultar los textos 
en los volumenes en que estas referencias estan 
cifradas o apoyadas. 

constituyen los centros en torno a los 
cuales giraron, recurrentemente, los 
textos presentados en Santiago de 
Compostela y que ahora estan listos 
para su consulta. 2 

En primer termino, quisieramos po 
ner enfasis en la constante preocupa 
cion, plasmada en estos escritos, por 
el futuro de la ciencia de la historia y su 
conexi6n con el porvenir de la socie 
dad. Esta preocupaci6n se acompafia 
de la critica a la posmodernidad y de 
un acusado interes por analizar Jos 
efectos de la crisis epistemol6gica que 
ha traido consigo el derrumbe de las 
certidumbres sobre las cuales se cons 
truyeron los paradigmas estructuralistas 
y cuantitativistas de la segunda mitad 
de nuestro siglo. En segundo termino, 
si bien en los textos se reconocen las 
recientes aportaciones de la historio 
grafia, su vitalidad y su expansion cul 
tural, tambien se subrayan sus limita 
ciones y, sobre todo, su incapacidad 
para colocar al pasado en el centro de 
la esrrucruracion de la realidad social; 
asi como sus debiles modelos para 
comprender la complejidad de los 
conflictos humanos. En tercer termi 
no, en estos textos se perfilan las nue 
vas tendencias y se marcan los requisi 
tos para dar un "giro critico", con 
enfoques renovados, hacia la historio 
grafia del siglo XXL 
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6 Chartier, Roger, "L'histoire aujourd'hui: 
doutes, defis, propositions", vol. 1, pp. 119130. 

7Vazquez Garcia, Francisco, "Los problernas 
de la explicacion en hlstoria de las mentalida 
des", vol. II, pp. 3752. 

s Spiegel, "Towards", op. cit. 

centros problematicos del pasado.v 
Pero hoy, cualquier intento por cons 
truir un nuevo relato, dotado de cohe 
rencia interna y sentido para hacer 
inteligible el presente es, generalmen 
te, tornado con escepticismo e incre 
dulidad. En buena medida, el enfoque 
epistemo16gico ha sido sustituido por 
los enfoques semi6ticos .o retoricos. 
Con ello se ha tendido a eliminar la 
diferencia entre descripcion y expli 
cacion. Estos enfoques, centrados en 
el estatuto narrativo de la historia, 
ponen en riesgo se dice la preten 
sion de verdad del discurso historico. 7 
La critica del racionalismo y la "objeti 
vidad" ha sobrevaluado la condicion 
mediadora de la percepcion. Al elimi 
nar la capacidad del lenguaje para ga 
rantizar la estabilidad esencial y 
fundacional del conocimiento de los 
problemas, el posmodernismo ha co 
locado en el centro de la actividad 
cientifica a la naturaleza hibrida del 
mundo, sudiscontinuidadeinaprehensi 
bilidad. Creer que la realidad esta en el 
lenguaje, en el relato, en el cumulo de 
signos proporcionados por los me 
dios masivos de comunicaci6n, ha 
puesto en riesgo la pretension de la 
historia de ser un instrumento util 
para el desarrollo humano.f Tai vez lo 
anterior nos permita explicar por que 
el problema del tiempo a pesar de 
ser este el atributo esencial de la expe 
riencia, en tanto la relacion cambio 

LA HISTORIA EN EL DEBATE ACTUAL 

4 Spiegel, Gabrielle, "Towards a theory of 
the Middle Ground: historical writing in the age 
of posmodernism", vol. I, pp. 169176; Santana, 
Juan Manuel, "La historia en el fin de una epoca 
o el secuestro de Clio", vol. 1, pp. 249·259. 

5 Levi, Giovanni, "Mesa C: iCrisis de la histo 
ria econ6mica y social?", vol. 1, pp. 4142; 
Aguirre Rojas, Carlos y Carlos Barros, "Mesa D: 
El tournant critique de Annales", vol. 1, pp. 
4749. 

yeldesplazamiento,ladelaindeternlina 
ci6n y la irunanencia que crean su pro 
pio sentido de temporalidad o intern 
poralidad. 4 

En varios trabajos se considera que 
la ciencia de la historia padece una crisis 
epistemol6gica. Con el fin de la creen 
cia en los grandes paradigmas, de los 
grandes relatos emancipadores, la his 
toria ha abandonado sus perspectivas 
te6ricas, ha renunciado al proyecto de 
una historia globalizadora, se ha apar 
tado de las visiones de larga duracion 
y de la profundizacion del estudio de 
las multiples temporalidades. Sus limi 
taciones para acceder al conocimien 
to historico y su escasa capacidad 
previsiva han corrido paralelas a la mul 
tiplicaclon de los relatos impresio 
nistas, del relativismo, del fracciona 
mientoy la atomizacion de la realidad.> 

El paradigma estructuralista, con su 
capacidad para identificar los mecanis 
mos econ6micos y las relaciones socia 
les en estructuras identificables, fue una 
afirmacion radical de la separaci6n en 
tre el objeto de conocimiento hist6rico 
y la conciencia subjetiva de los actores. 
El paradigma cuantitativista, con su cons 
truccion de series y tratamientos esta 
disticos para formular rigurosamente 
las relaciones estructurales, abandon6 
la posibilidad de profundizar en los 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


MAR[A ALBA PASTOR 

10 Nufiez, Maria Gloria, "Historia, cicncia y 
cornplejidad en los finales del siglo xx", vol. 1, 
pp. 159168. 

11 Deruette, Serge, "Pour une 'histoire can 
sale' ",vol. 1, pp.131141;Boureau,Alain, "Mesa 
I: La historia entre la ciencia y la vulgarizacion", 
vol. 1, pp. 60. 

12 Martin, Jose Luis, "Mesa K: la Historia en 
las universidades", vol. 1, pp. 6263. 

certeza, ni la probabilidad con Ia ig 
norancia, los criterios mercantilistas y 
operativos, 10y portanto reduccionistas 
y oscurantistas, se ban impuesto. 

La "tecnificacion" de la historia, la 
hiperespecializacion y la debil cultura 
hist6rica, observable actualmente en 
la vida cotidiana, ban lirnitado la capa 
cidad de desarrollo de la historia. Lo 
que advertirnos usualmente es la auto 
rreproducci6n de los saberes, el recicla 
miento de las viejas interpretaciones 
que solo afiaden nuevos fragrnentos () 
curiosidades a una historiografia que 
privilegia las causas inrnediatas, las 
racionalizaciones apresuradas, y que 
proporciona "verdades suficientes que 
no explican nada" .11 Un caso ha sido 
el auge de la historia regional y del 
excesivo provincialismo que, aunque 
con calidades desiguales, ha tendido a 
trasplantar modelos a lo local, ha "des 
cubierto mediterraneos con mas fre 
cuencia de lo deseable" o se ha confor 
rnado con la conternplaci6n de uno 
mismo, de un pasado propio.12 

La historia social sufri6 un fuerte 
ernbate al excluir a lo grupos margin a 
dos o bien al centrarse en ellos adoptan 
do una posici6n romantica, exaltadora 
de fantasias. Un caso representativo ha 
sido el de Jos numerosos estudios so 
bre el feminismo y sus posturas 
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9 Aguirre Rojas, Carlos, "La largaduracion 
en el espe]o (mas alla del tiempo 'vivido' y del 
ticmpo 'expropiado)", vol. Ill, pp. 2133; Aros 
tegui, Julio, "ta historia como atribuci6n", vol. 
UI, pp. 35 49. 

A1gunos de los escritos coinciden en 
plantear como, frente a la vitalidad de 
la producci6n historiografica y su ca 
pacidad de multiplicar las tecnicas, los 
temas, la fuentes de estudio reflejada 
en la aparici6n de enciclopedias, gran 
des obras colectivas, colecciones, tra 
ducciones, historias locales y regiona 
les, parad6jicamente se ban reducido 
las posibilidades de comprender el 
pasado. Los apoyos institucionales a la 
investigaci6n y la multiplicaci6n de cen 
tros de estudio han provocado una 
mayor rentabilidad politica e ideologi 
ca a costa de la dispersion de los cen 
tros de interes y de la debil transmi 
sion del saber hist6rico al conjunto de 
la sociedad. La microespecializaci6n 
ha sido el camino de las carreras de los 
profesionales de la historia que com 
piten por acomodarse en el establish 
ment academico. Si bien la diferencia 
entre ciencias duras y blandas es hoy 
menor debido al abandono de los 
determinismos en ambas y dado que la 
racionalidad ya no se identifica con la 

LA VITALIDAD DE LA PRODUCCION 
HISTORIOGRAFICA FRENTE A LA POBREZA 
DE LOS MODELOS DE COMPRENSION 

tiempo constituye la medula de la con 
ciencia que el hombre adquiere de lo 
hist6rico ha sido poco analizado o 
tomado en cuenta por los historiado 
res.? 
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16 Ibid. 
17 Stone, Lawrence, "The future of History", 

vol. I, pp. 177189. 
18 Grenier, Jean Ives y Alejandro Tortorcllo 

Villasenor, "Mesa C: ('.Crisis de la historia econo 
mica y social?", vol. 1, pp. 4346. 

plinarios.t? Sin embargo, todavia existe 
un cierto abandono del analisis de las 
estrategias del poder politico y militar 
en la conformaci6n del Estado, y hay 
negligencia frente al problema de la 
religion. Adernas, los loables avances en 
el estudio de los significados simb6licos 
a veces han ido demasiado lejos. Cada 
vez se hace mas una historia de simbo 
Ios, de representaciones y ret6rica que 
sobre la realidad objetiva del podery sus 
dispositivos econ6micos y politicos para 
crear hegemonia, consenso y obedien 
cia. t 7 

Por otro lado, la crisis de la historia 
econ6mica, silenciosa y discreta, re 
sulta mas inquietante que las demas, 
La tecnologizaci6n creciente, aplica 
da a esta disciplina, ha intentado expli 
car la problematica historica sobre la 
base de microinformaciones y de la 
multiplicaci6n de las 16gicas estadisti 
cas, pero ha soslayado lo esencial, o 
sea, la definici6n econ6mica de lo 
social. Por este camino, la validaci6n 
interna ha juzgado menos Ios criterios 
epistemol6gicos o tecnicos que su 
adecuaci6n a una problernatica o 
paradigma dominante, y la validacion 
externa ha carecido de un cuadro pro 
blematico de referenda. is 

La "nueva historia" ha colocado a 
las entidades an6nimas y abstractas en 
el lugar de los heroes. Sociedades, cla 
ses y mentalidades aparecen como 
cuasipersonajes dotados de personali 
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13 Ruiz, Te6filo F,, "Mesa K: Ia Historia en las 
universidades", vol. 1, p. 64. 

11 Levi, op. cit. 
15 Le Goff, Jacques, "Les retours dans l'his 

toriogra phie francaise actuelle", vol. m, pp. 157 · 
165. 

victimistas o triunfalistas.P Sin embar 
go, la atenci6n en las minorias yen los 
pueblos "sin historia" ha permitido 
una descripcion mas rica de la com 
plejidad social. Asimismo, la relacion 
entre individuo y grupo, la pluralidad 
del principio de estratificaci6n, de los 
trabajos sobre diferenciaci6n cultural 
y formas clientelares han permitido 
acercarse a una dimension mucho mas 
coherente de la historia social. El estu 
dio de las instituciones ha sido impor 
tante al permitir superar lo puramente 
sociol6gico para examinar el funcio 
namiento de las mismas en la adop 
ci6n de las normas, reglas y psicologia 
de los comportamientos de mayor sig 
ruflcacion.l+ Indudablemente, el re 
torno del sujeto, frente a las estructu 
ras y modelos abstractos y a los 
personajes colectivos de la historia 
social, ha constituido una fuente de 
acceso al conocimiento historico. Este 
y otros "retornos'', como los de la 
historia politica, el acontecimiento, la 
biografia y la historiarelato, resulta 
ran epistemo16gicamente adecuados 
cuando permitan la transformacion 
profunda de las viejas categorias y la 
formulaci6n de una nueva problema 
tica de la historia viva.I> 

La historia politica, revalorando los 
problemas del poder, larepresentacion 
y las formas de dominaci6n, ha retoma 
do para elaborar estudios historiogra 
ficos mas profundos e interdisci 
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21 Spiegel, "Towards", op. cit. 
22 Wickham, Chris, Bolivar Echeverria, Alain 

Guerreau y Juan Trias Bejarano, "Mesa B: Mar 
xismo e historia en los afios 90", vol.t, pp. 6991. 

adentrarse por los caminos de la 
microhistoria, de la nueva historia cul 
tural y de compenetrarse con Ia "logi 
ca social de los textos"21 son algunas 
de las alternativas que se ofrecen para 
conformar el nuevo cuerpo tcorico 
metodol6gico que posibilite restable 
cer la funcion critica de la historia en 
el centro del conocimiento humano y 
el futuro de la sociedad. 

La utilizaci6n de las propuestas de 
Marx en la investigacion hist6rica fue 
un problema politico, un problema del 
discurso de la legitimaci6n del presen 
te. El Marx simplificado por la acade 
mia, el estructuralmarxismo, el mar 
xismoleninisrno y el socialismo real 
tendieron a imponer un marxismo 
uniformizado que elimino sus elernen 
tos reflexivos y lo redujo a definicio 
nes de conceptos, categorias y leyes 
eternas. La obra de Marx es, por el 
contrario, variada, contradictoria y 
ambivalente. Su racionalismo critico, 
SU rnetodo de analisis de las fuentes, SU 
busqueda de los fundamentos de loca 
lizaci6n de los centrosproblerna o de 
conflicto, constituyen todavia cl siste 
ma teorico mas acabado y realista para 
comprender la dimension hist6rica del 
mundo social. Su idea fundamental de 
la relacion entre la organizaci6n de la 
producci6n y la organizacion social, 
sus teorias sobre la renta de la tierra, la 
lucha de clases, la violencia y la explo 
taci6n en el mundo capitalista repre 
sentan un aporte indispensable para 
todo analisis racional de la evoluci6n 
de las sociedades.22 

LA HISTORIA EN EL DEBATE ACTUAL 

19 Chartier, op. cit. 
20 Le Goff, op. cit. 

En el conjunto de la obra se destaca un 
acusado interes por renovar los enfo 
ques historiogcificos, por abrir espa 
cios adecuados para emprenderel "giro 
critico" de la ciencia de la historia. La 
recuperacion del sentido historico de 
la teoria social marxista, de la capaci 
dad de los primerosAnnales para com 
prender la complejidad humana en 
sus dimensiones y temporalidades 
globales, de las posibilidades de 

EL GIRO CRITICO Y LA RENOVACI6N 
DE LOS ENFOQUES HISTORIOGRAFICOS 
DEL SIGLO XXI 

dad propia. El caracter autoexplicati 
vo de la narrativa se opone a la capaci 
dad explicativa de un conocimiento 
controlable y verificable. Toda histo 
ria narrativa o estructural es construi 
da hoy a partir de formulas que gobier 
nan la produccion de los relatos. De 
este modo, el discurso se sustrae de la 
relacion activa entre literatura y socie 
dad y no se le dota de un estatuto 
cientifico y de significacion.J? El retor 
no del sujeto, de la historia biografica, 
la historiarelato y el acontecimiento 
resultaran positivos cuando manten 
gan un espiritu mas clentifico que 
literario y se propongan ser esas 
condensaciones cargadas de significa 
cion, sentido y funcion, capaces de 
recuperar la dimension global; de rela 
cionarse con las realidades historicas 
de ritmos mas lentos, y de apartarse de 
la frivolidad, de los simple o superfi 
cial, de lo anacronico y lo anecdotico. 20 
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26 Deruette, op. cit. 
27 Lepetit, op. cit. 

procesos. El estudio de la coyuntura y 
de los episodios casi molecularcs de la 
transformaci6nhist6rica, deben tornar 
se como el marco de referenda para 
sistematizar los fen6menos y compren 
der la multicausalidad a traves de las 
determinaciones concretas que Ios pro 
ducen. 26 

El tipo de relatos historiograficos 
de la "nueva historia" no mantiene ni 
las mismas construcciones ni las mis 
mas figuras que los grandes relatos 
estructuralistas de la historia global o 
los relatos estadisticos de la historia 
serial. Sin embargo, sera preciso re 
pensar las propiedades especificas de 
unos y otros relatos para integrar un 
discurso que sea comprensivo en si 
mismo; sera preciso recordar que lo 
colectivo es el producto de una cons 
truccion dada y provisoria, de un acuer 
do activo, temporal e inestable, quc 
depende de las caracteristicas de la 
situacion del momento. La estabilidad 
y duracion de estas construcciones 
colectivas se renuevan ante la diversi 
dad de las fuerzas movilizables y la 
heterogeneidad de los productos efec 
tivamente movilizados. 27 Entonces, es 
necesario analizar la forma como la 
secuencia breve se monta en lo general. 
El juego abierto es evitartodo detenninis 
mo funcionalista o estructuralista. Ante 
la notoria tendencia a la "ghettizaci6n" 
de la historia (en historia econornica, 
social, politica, etc.) que termina en 
exposiciones monocausales, el gran 
reto de los historiadores sera entrela 
zar la historia social y econ6mica con 
la historia de la cultura, y afiadirle las 

174 

23Barros, Carlos, "La historia queviene", vol. 
I, pp. 95117. 

24 Aguirre Rojas, Carlos y Carlos Barros, 
"Mesa D:", op. cit. 

25 Lepetit, Bernard, "La societe comme un 
tout", vol. I, pp. 147158. 

Para que la historiografia supere la 
actual encrucijada tendra que intere 
sarse nuevamente por el debate teori 
co, dialogar con el marxismo que le dio 
forma y volver a concederle importan 
cia a la interpretaci6n, la sintesis histori 
ca y la interdisciplinariedad.P Por este 
camino, en 1989, la revista francesa 
Annales, en su cuarta etapa, abrio el 
debate hacia el tournant critique, 
hacia la recuperacion del proyecto de 
Bloch, Febvre y Braudel y su intento 
de profundizar y renovar la explora 
ci6n de los tiempos historicos, la larga 
duracion y la historia social. 24 Recupe 
rar el sen ti do que los primerosAnnales 
le confirieron a la historia significa 
tener presente que el analisis estructu 
ral no es tautologia. Cada momento, 
cualquiera que sea su duracion, com 
bina una pluralidad de tiempos socia 
les a sus ritmos y a su propia escala. La 
explicacion es el resultado de un proce 
so de .identificaci6n de las ternporali 
dades multiples, y las curvas que rinden 
cuenta de las fluctuaciones son solo 
un instrumento de acceso al proceso 
historico global. 25 Los acontecimien 
tos surgidos de la inmediatez son 
relativizados por los tiempos largos en 
que se inscriben. Son estos los que 
modelan y determinan lo singular, in 
novan y marcan la evoluci6n. Bajo 
estos supuestos, la historia causal debe 
apuntar hacia distintas direcciones y 
diversos niveles de aprehension de los 
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cultural significa cornunicacion e 
intercomunicaci6n, conquista e inva 
sion, robo, creaci6n, destruccion, in 
terpretacion y desinterpretacion, apro 
p iaci6 n y resistencia. Significa, 
tarnbien, superar confusiones concep 
tuales elementales como, por ejern- 
plo, las que se dan en el uso de los 
terminos acu1turaci6n, apropiacion, 
recepcion, asimilacion, acomodacion, 
intercambio, sincretismo, hibridacion, 
mestizaci6n o criollizacion. 30 

Los sistemas de relaciones que or 
ganizan el mundo social, reales, aun 
que no tangibles o visibles, estan fuer 
temente unidos a la divcrsidad de los 
objetos y al papel que juegan Jos indi 
viduos en la construccion de las rela 
ciones sociales. Para conocer las nor 
mas colectivas y las estrategias 
singulares, la microhistoria italiana y 
la espafiola han retornado al sujeto 
bajo modelos interaccionistas o et 
nometodol6gicos. Radicalmente dife 
rente de la monografia tradicional, la 
microhistoria intenta reconstruir, a 
partir del estudio intensivo de objetos 
bien delimitados, la manera como los 
individuos producen el mundo social. 
La microhistoria penetra en los inters 
ticios del analisis serial para acceder a 
la experiencia individual que resulta 
inaccesible en los estudios de agrega 
dos. La normalidad de las situaciones 
excepcionales validan las sefiales con 
trarias a los problemas que represen 
tan. AI analizar las racionalidades y 
estrategias que orientan las obras de 
las comunidades, parentelas, familias 
e individuos; al indicar las diferencias 
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vicisitudes de la guerra, el poder poli 
tico, la alta politica, la religion ... Darle 
un espacio a lo individual excepcio 
nal, romper las barreras artificiales 
entre las disciplinas, la trivializaci6n y 
la fragmentaci6n son parte de este 
mismo reto.28 

Los acuerdos que establecen los ac- 
tores sociales son susceptibles de pre 
sentar una figura particular, pero se 
inscriben siempre como una variaci6n 
localizada en el desarrollo mas largo 
de las convenciones dominantes a las 
que se tienen que ajustar. Las normas, 
los valores y las convenciones sociales 
dan lugar a un conj unto de representa 
ciones colectivas que participan y 
presuponen cuerpos organizados, ins 
tituciones y reglas del derecho. Apare 
cen como un cuadro heredado del pa 
sado que encierra y moldea las 
practicas individuales y colectivas; es 
lo que les da fuerza de duracion, Las 
generalidades hist6ricas se constru 
yen y deforman, se organizan sobre 
tensiones temporales dispuestas en 
regimenes de historicidad particular. 
Es bajo estos principios que importa 
preguntarse por los modelos que le 
dan valor a la historia y a la practica de 
la historia. 29 Tomando en considera 
ci6n estos supuestos, el termino cultu 
ra se ha extendido para abarcar un 
rango mas amplio de actividades artis 
ticas y de la cultura material, de lo 
escrito y lo oral, del drama y el ritual. 
La nueva historia cultural se ha despla 
zado de historia social de la cultura a 
historia cultural de la sociedad. El estu 
dio de la diversidad y de la interaccion 
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discursivas. Sin embargo, resulta ab 
surdo reducir las practicas constructi 
vas del mundo social a los principios 
que dirigen los discursos, dado que la 
presencia de intereses e intenciones 
plasmados en los discursos, esta, en si 
misma, determinada socialmente. Son 
las posiciones y propiedades social 
mente objetivas, exteriores al discur 
so, las que caracterizan a los grupos, 
comunidades o clases y, asi como hay 
una 16gica que gobierna la produc 
ci6n del discurso, hay una 16gica prac 
tica que regula las conductas y las 
acciones. En consecuencia, el objeti 
vo fundamental de la critica y la inter 
pretaci6n de las fuentes es encontrar 
el sentido que los actores sociales le 
confieren a sus practicas y discursos. 
Este sentido reside en la tension entre 
la capacidad de inventiva de los indivi 
duos y las comunidades, y las normas 
y las convenciones que los limitan 
desde posiciones contrarias o domi 
nantes y que marcan lo que es posible 
pensar y hacer. El trabajo del historia 
dor debe centrarse entonces, por una 
parte, en las relaciones sociales com 
plejas yvariables, en su modo de orga 
nizaci6n y de ejercer el poder y, por 
otra, en las configuraciones sociales 
que hacen posible esa forma politica o 
que son engendradas por ella. Los in 
dividuos estan unidos por dependen 
cias reciprocas, perceptibles o invisi 
bles, entre las formas de afectividad y 
racionalidad. Estas dependencias fun 
cionan y se estructuran de un modo 
particular. Pensar hist6ricamcnte es 
tener la capacidad de poder explicar 
las formas y practicas culturales de los 
modos de pensar y creer, de fijar el 
sentido de las obras, su fuerza y violen 
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y discordancias entre los sistemas de 
normas de una sociedad y en el inte 
rior de cada una de ellas; al destacar las 
reglas impuestas y sus usos inventa 
dos, su poder social, sus necesidades 
econ6micas y sus diversos niveles de 
acceder a la informacion, la microhis 
toria dota a la historia social de nuevos 
objetos para la comprensi6n del pasa 
do. En los trabajos producidos por 
esta corriente se puede observar, en 
tre otras cosas, c6mo un sistema nor 
mativo no esta asido a una estructura 
y no elimina la posibilidad de los dis 
tintos agentes sociales de manipular, 
negociar o interpretar las reglas. 3 l Mas 
atenta a la representaci6n de los pape 
les sociales que a las estructuras y al 
proceso de estructuraci6n social que 
se genera por su interacci6n, la 
microhistoria saca a la luz la capacidad 
interpretativa de los actores, propone 
el modelo de un individuo activo y 
racional en un universo caracterizado 
por las incertidumbres y los contratos 
que dependen de la distribucion des 
igual de las capacidades individuates 
de acceso a la informaci6n. 32 De este 
modo, la microhistoria provee todo 
un cuerpo de construcci6n formal, de 
instrumental conceptual que ponde 
ra, de la realidad pasada, aquello que 
no habiamos sabido captar en toda su 
complejidad. 33 

El giro lingilistico o desafio semi6tico 
ha buscado establecer distinciones fun 
cionales entre texto y contexto, entre 
realidades sociales y expresiones sim 
b61icas, entre discurso y practicas no 
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a las propuestas teoricas para recu 
perar al Marx reflexivo y critico, a Los 
primeros Annales y su sintcsis global, 
a la rnicrohistoria y la nueva historia 
cultural y para aplicarle una logica de 
caracter social a los textos, ya ha apa 
recido un conjunto de trabajos 
histonograficos que intentan superar 
la incertidumbre de la posmodernidad. 
El exito de la "historia que viene" 
dependera de su capacidad para gene 
rar y aplicar estrategias globales de 
investigaci6n, de su capacidad para 
reforzar la cooperacion de la historia 
con otras ciencias. El futuro de la his 
toria esta condicionado por lo que se 
preocupe la historia por avanzar en su 
unificaci6n interna como ciencia de 
los hombres en el tiempo, en lo que se 
preocupe por el futuros'' y la rcalidad 
presente. 

Desde el psicoanalisis sabemos que 
la represi6n de toda molestia, si no se 
confronta, volvera mafiana cargada de 
autodestruccion, La historia tiene como 
uno de sus objetivos basicos desenmas 
carar las legitimaciones en que se sus 
tenta el podery mantener una postura 
critica frente a los dogmas y las injus 
ticias. El conocimiento critico es el 
unico camino util para la acci6n. Aban 
donar la curiosidad, la duda y la inten 
cion de acceder a la verdad, es dejarle 
el campo libre a las molestias, las falsi 
ficaciones, las simulaciones, al cinis 
mo y a todas las formas posibles de 
tergiversacion de la memoria.>? 
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cia simbolica, de advertir los tipos de 
experiencia con lo cotidiano y con la 
sumisi6n. Bajo estas premisas, la "logi 
ca social del texto" una categoria de 
analisis presentada por Gabrielle 
Spiegelpropone la aplicaci6n de una 
perspectiva dual en la investigaci6n 
de los textos que, por una parte, los 
ubique en el espacio social general 
que ocupan como producto de un 
particular mundo social, como agen 
tes activos en ese mundo y que, por 
otra, destaque sus propias caracteristi 
cas discursivas como logos, con su 
propio artefacto de literaci6n com 
puesto por el lenguaje y con su propio 
analisis literario de caracter formal. 34 
Por un camino similar, la propuesta de 
Peter Aronsson, de una historia con 
ceptual como perspectiva posible para 
renovar la interpretacion hist6rica, 
resulta desde nuestro punto de vis 
ta particularmente interesante, al ana 
lizar c6mo en la problematica de los 
actores sociales y la estructura histori 
ca que los atraviesa se van moldeando 
y transforinando los conceptos de co 
munidad y sociedad, asi como su uso 
y funci6n en una cultura deterrnina 
da. 35 

La superacion de la crisis episterno 
logica reclama un nuevo paradigma 
capaz de incorporar una historia en 
continuo debate. Acompafiando a 
muchos de los escritos que se presen 
taron en este congreso, pero, sobre 
todo, acompafiando al "giro critico" 
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