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E l objetivo de este trabajo es presentar brevemente la manera como se ha utilizado y de
sarrollado el enfoque "biografía y sociedad" en Alemania. Este enfoque constituye u n a 
visión de la realidad social que enfatiza la dominación del tiempo y la relación d e l in
dividuo con la sociedad. D e manera especial, se hace referencia a la hipótesis de la ins
titucionalización del curso de vida y el papel que algunos factores han j u g a d o en ésta, 
como p o r ejemplo, el aumento de la esperanza de vida. 

Para ponderar la fuerza explicativa de este enfoque, se analizan algunos datos ob
tenidos p a r a el caso en la ciudad de Puebla. Finalmente, lo anterior permite reflexionar 
sobre las posibles líneas de investigación f u t u r a s respecto a este tema. 

Introducción 

E l c oncepto de "c ic lo de v i d a " o de "curso de v i d a " es básico n o so la 
mente para la demografía, s ino también para las ciencias sociales. E l 
profesional de esta c iencia no puede analizar el comportamiento d e m o 
gráfico sin conocer, p o r e jemplo, las pautas temporales de f e cundidad 
en las trayectorias de vida de los indiv iduos ; así c o m o e l sicólogo desa
rro l la u n a idea de la secuencia de las capacidades cognoscitivas durante 
la niñez y la j u v e n t u d de los hombres y de los problemas psicosociales 
pr imord ia l e s en cada etapa de su vida, para e l sociólogo es de gran i n 
terés, p o r e jemplo , l a m a n e r a en que las diferentes fases soc ia lmente 
def in idas de la v i d a (niñez, j uventud / educac i ón / f o rmac i ón , v i d a de 
a d u l t o , vejez) están c a m b i a n d o su ubicación y extensión t e m p o r a l y 
su peso relativo e n las sociedades. 

E n este contexto , presentamos aquí u n a tradición y u n campo de 
investigación específicos, surgidos en las últimas dos décadas - p r i n c i p a l 
mente en A l e m a n i a - , que podemos d e n o m i n a r c o m o enfoque b i o g r a 
fía y s o c i e d a d . T a l corr iente se desarrolló sobre todo en la investigación 
sociológica, pero es u n a visión interd isc ip l inar ia e integral : n o se trata 
de u n nuevo parad igma cerrado, n i consiste tan sólo en u n a nueva m e -
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todo log ía . L o que l l a m a m o s e n f o q u e biografía y s o c i e d a d es más b i e n 
u n a percepc ión específica de l a r e a l i d a d social , que enfat iza p r i m o r 
d ia lmente la dimensión d e l t i empo y l a relación d e l i n d i v i d u o c o n la 
s o c i e d a d . Según lo e n t e n d e m o s aquí, biografía y s o c i e d a d c o n s i d e r a 
u n a perspectiva hac ia las trayectorias de v ida - e n e l sentido de las "se
cuencias objetivas y c laramente medib les de los i n d i v i d u o s , según su 
posición s o c i a l " - , así c o m o u n a visión de las historias de v i d a , es dec i r , 
de las construcciones subjetivas que desarrollan los hombres sobre e l p a 
sado, presente y futuro de su p r o p i a v ida dentro de l contexto social e n 
el que están inmersos . 

E n las ciencias sociales éste puede fung i r c o m o u n concepto in te 
grativo y fructífero; represento u n enfoque especial respecto a l a m a 
n e r a c o m o las vidas de los h o m b r e s y l a soc iedad se e s t ruc turan m u 
t u a m e n t e ; c o n s i d e r a e l h e c h o de que toda r e a l i d a d s o c i a l t i ene su 
t i empo y, p o r lo tanto, para e n t e n d e r l a hay que c o m p l e m e n t a r c o r t e s 
t r a s v e r s a l e s y l o n g i t u d i n a l e s -perspect ivas ambas que s i e m p r e estuvie
r o n más presentes e n l a demografía que e n otras d i s c ip l inas - ; p o r úl
t i m o , p e r m i t e l a integración tanto de las co r r i entes m e t o d o l ó g i c a s 
"positivistas" o cuantitativas, c o m o de aquellas de corte interpretat ivo 
o cualitativo. 

Después de esbozar brevemente los antecendentes generales d e l 
en foque biografía y s o c i e d a d , e n l a p r i m e r a parte de este trabajo se re
sume e l desarrol lo d e l mismo , para e l caso de A l e m a n i a ; e n la segun
d a parte se revisan algunas hipótesis relativas a l t ema y, c o n base e n 
ellas, se in tenta mostrar en l a tercera parte la " fuerza exp l i ca t iva " de 
este concepto al anal izar algunos datos de u n a investigación empírica 
real izada en l a c i u d a d de Pueb la , que finalmente nos hará re f l ex i onar 
sobre las posibles líneas futuras de investigación. 

Antecedentes, fuentes y delimitantes del enfoque biografía y sociedad 

E n c i e r ta f o r m a , e l en foque biografía y s o c i e d a d corr ió en l o g e n e r a l 
l a m i s m a suerte que los grandes paradigmas de las c iencias sociales: 
después de u n a p r i m e r a etapa e n la que se sentaron sus f u n d a m e n 
tos, y a u n c o n u n a visión bastante a m p l i a e in tegradora , e m p e z ó u n 
p e r i o d o de "maduración" y de diferenciación i n t e r n a , que f r e c u e n 
temente resultó e n l a delimitación m u t u a de " t r inc hera s " de "subes-
c u e l a s " , e n las cuales d e s t a c a r o n más los mat i ces d i f e r e n c i a d o r e s 
que las ideas c omunes ; e n u n a tercera fase se vue lven más pragmáti-
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cas las "subescuelas" ya establec idas y se p r e s e n t a u n a etapa d o n d e 
surge u n n u e v o a c e r c a m i e n t o . 1 

E n términos generales, e n e l caso d e l enfoque biografía y s o c i e d a d 
l a p r i m e r a fase d e l auge se i n i c i a c o n los grandes estudios de lo q u e 
después se llamaría Escue la de C h i c a g o y t e r m i n a más o menos con e l 
fin de l a segunda g u e r r a m u n d i a l (el famoso l i b r o Street Córner Society 
de W i l l i a m Foote W h y t e , p o r e j e m p l o , se pub l i có e n 1943) . U n a v i 
sión a u n holística de biografía y s o c i e d a d se presenta e n W . I. T h o m a s y 
F. Z n a n i e c k i (1921), e n las invest igaciones sobre los migrantes p o l a 
cos e n E u r o p a y Estados U n i d o s ; estos autores a f i r m a n (p. 1831): 

T h e h u m a n personality is b o t h a cont inual ly p r o d u c i n g factor a n d a cont i 
nual ly p r o d u c e d result o f social e v o l u t i o n , a n d this d o u b l e re lat ion expres
ses itself i n every e l e m e n t a r y social fact; there c a n be for social science n o 
c h a n g e o f social reality w h i c h is n o t the c o m m o n effect o f pre-existing social 
va lues a n d i n d i v i d u a l at t i tudes a c t i n g u p o n t h e m , n o c h a n g e o f i n d i v i 
d u a l c o n s c i o u s n e s s w h i c h is n o t the c o m m o n effect o f p r e - e x i s t i n g i n d i 
v i d u a l att itudes a n d soc ia l va lues a c t i n g u p o n t h e m . 

E n estos estudios real izados e n la U n i v e r s i d a d de C h i c a g o , se re 
construyó l a v ida persona l de los campesinos polacos que m i g r a r o n a 
Estados U n i d o s , l a "desorganización de l a f a m i l i a " , l a "desorgan iza 
c ión de l a c o m u n i d a d " , etc. S i g u i e r o n otras invest igac iones d o n d e , 
p o r e j emplo , las vidas ind iv idua les f u e r o n reconstruidas p o r sus fases 
muy particulares de niñez y juventud , de formación y estudios, la fase de 
act ividad económica y l a d e l envejec imiento , donde las variaciones so-
cioculturales de u n a sociedad se investigan por medio de la observación 
de los cambios ocurr idos entre distintas generaciones. C o m o d e n o m i 
n a d o r c o m ú n de esta visión se puede destacar la idea de que n o exis
ten lo soc ia l y l a soc i edad f u e r a de los h o m b r e s y de que n o ex is ten 
h o m b r e s fuera de la soc iedad y de lo social . De esta f o r m a f u e r o n su
peradas las yuxtapos ic iones tan frecuentes e n las c iencias sociales - y 
n o p o r e l lo menos in f ruc tuosas - de " ind iv iduo y sociedad", "actor y es
t r u c t u r a " y "objetividad y subjetividad". 

1 Estaraos conscientes de que esto es una simplificación exhausüva: habría contradic
ciones y discusiones en la primera etapa, probablemente existieron intentos integradores 
en la segunda, y la tercera fase seguramente no se caracteriza por una situación de armo
nía sin "trincheras"; respecto de la existencia de este tipo de "coyunturas paradigmáticas" 
generales, véanse por ejemplo, Alexander et a l , 1987; Beck, 1986; Giddens et a l , 1990 y 
L o n g y L o n g , 1992. 
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Mientras que los estudios de la Escuela de Chicago en cierta f o r m a 
se p u e d e n considerar c o m o pioneros, integradores y de u n a alta r iqueza 
empírica y teórica, en las tres décadas de l a posguerra - y no sólo e n E s 
tados U n i d o s - e l en foque biografía y s o c i e d a d perdió terreno e i m p o r 
tanc ia . 2 Fue e n la segunda m i t a d de los años setenta cuando este c a m 
po recuperó su i m p o r t a n c i a y apenas e n los años o c h e n t a l ogró u n 
r e n a c i m i e n t o notable . E n Estados U n i d o s , A l e m a n i a y F r a n c i a se rea 
l i z a r o n entonces investigaciones sobre "ciclos de v i d a " y sobre "trayec
t o r i a s de v i d a " u t i l i z a n d o u n a m e t o d o l o g í a p r e d o m i n a n t e m e n t e 
cuantitativa c o n u n sesgo hac ia e l rac i ona l i smo crítico; al m i s m o tiem
po, florecen l a "investigación biográfica" y los estudios de "h is tor ia de 
v i d a " c o m o la corr iente más cual itativo- interpretativa d e l enfoque b i o 
grafía y s o c i e d a d , l a cua l registra avances m u y importantes . 3 

Este auge e n e l c a m p o de biografía y s o c i e d a d v a acompañado c o n 
l a ap l i cac ión de m é t o d o s c u a n t i t a t i v o s y cua l i ta t i vos c a d a vez más 
comple jos . Respecto a los p r i m e r o s , e l e v e n t a n a l y s i s gana u n a i m p o r 
tanc ia cada vez mayor . C o n t r a s t a n d o , p o r e j emplo , c o n las tablas de 
m o v i l i d a d aplicadas f recuentemente e n la investigación sobre m o v i l i 
d a d y estructura sociales ( H e r z , 1986), e l enfoque de ciclos, carreras y 
trayectorias de v ida ana l i za l a secuencia consecutiva y c o m p l e t a de i n 
d iv iduos (u otras un idades de análisis) p o r posic iones e intenta e x p l i 
car "eventos o c u r r i d o s " según "eventos anteriores" ; c o n esto, e l eje de 
tiempo gana u n peso p r o p i o c o m o variable expl icat iva . L a lógica d e l 
"análisis de eventos" i m p l i c a u n "corte l o n g i t u d i n a l " comple to , n o so
lamente "cortes transversales" e n dos puntos de t i empo (por e j emplo , 
antes y después de c ierto acontec imiento ) o e n más puntos de t i empo 
(lo c o m ú n e n investigaciones de t ipo p a n e l ) . * 

Respecto a los métodos cualitativos, l a investigación sobre "histo
rias de v i d a " y "relatos de v i d a " se der iva de las tradic iones de las c i en 
cias sociales interpretat ivas o reconstruct ivas , c o m o , p o r e j emplo , e l 
in teracc i on i smo simbólico y la etnometodología , la hermenéutica, l a 
sociolingüística y l a sicología social . A n t e r i o r m e n t e , e l procesamiento 

2 Respecto a este balance, véanse por ejemplo, Balan et a l , 1974; E i d e r y Caspi , 
1990; Pujadas, 1992 y Saltamalacchia, 1992. 

3 Para el caso de Alemania, en el cual nos concentramos aquí, véanse para lo pri 
mero, Hagestad, 1990 y Mayer, 1990; y para lo segundo, Fuchs, 1984 y K o h l i y Robert 
1984. 

4 Véanse, por ejemplo, para Estados Unidos, Noruega y Alemania las investigacio
nes citadas en Allmendinger, 1989; 72; Bertaux y Kohl i , 1984; Eider y Caspi, 1990, y Ma
yer, 1990. 
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de datos cualitativos ( como los textos hablados , e l lenguaje c o r p o r a l o 
los símbolos y emanaciones culturales) tenía c ierta aura de arbi trar ie 
dad y, a veces, se obtenía u n resultado c o m o si de u n a "caja negra" sa
l i e r a u n a interpretación exhaust iva , s i n h a c e r expl íc i to e l p r o c e d i 
miento metodo lóg ico . 

E n c a m b i o , e l nuevo auge de la investigación sobre "historias de 
v i d a " va acompañado d e l avance de métodos m u y elaborados y a m b i 
ciosos ( como es e l caso de la "hermenéutica objetiva" de O e v e r m a n n ) , 
e inc luso de software p a r a preparar el análisis de datos verbales. 5 A l mis 
m o t i empo , en los años ochenta, e n países como Estados U n i d o s , A l e 
m a n i a o F r a n c i a observamos c ierto acercamiento entre las dos líneas 
de investigación de "trayectorias de v ida " y de "historias de v ida " (véan
se p o r e j emplo , Voges , 1987 y D e x , 1991). Esto se debe e n parte a l a 
t endenc ia genera l i zada de "detención" entre paradigmas di ferentes, 
que antes se encontraban más directamente e n disputa. 

A u n q u e Méx i co n o está t o ta lmente a l m a r g e n de estas grandes 
tendencias, coyunturas y corrientes teórico-paradigmáticas, sí tiene su 
p r o p i a dinámica part i cu lar . C u e n t a c o n u n a m u y r i ca tradición de es
tudios de t ipo biografía y sociedad y aparentemente e l " c i sma" entre e l 
en foque de "trayectorias de v i d a " y e l de "relatos de v i d a " n o fue t a n 
fuerte c o m o en otros países. E j e m p l o de esto son tres importantes es
tudios practicados sobre las ciudades más grandes de l país: Monterrey , 
México y Guadalajara. A mediados de los años sesenta Jorge Balán, H a r -
ley B r o w n i n g y E l i z a b e t h J e l i n (1977) rea l i zaron u n estudio p i o n e r o 
e n la c i u d a d de Monterrey . Inf luidos p o r las tradiciones de la Escue la 
de C h i c a g o aver iguaron los procesos de migración d e l campo y de i n 
serción a l a v ida y al trabajo urbanos. A l g u n o s años después, H u m b e r t o 
Muñoz , O r l a n d i n a de O l i v e i r a y C l a u d i o Stern (1977), c o n preocupa 
ciones parecidas, l levaron a cabo u n a ampl ia investigación en la c iudad 
de México. Diez años después, al p r i n c i p i o de los ochenta, Agustín Es
cobar, Mercedes González de la R o c h a y otros levantaron encuestas de 
trayector ias de v i d a y r e a l i z a r o n entrevistas de h is tor ias de v i d a e n 
Guadala jara , la tercera c i u d a d más grande de l a República (Escobar, 
1986; González de l a R o c h a , 1986). Estos tres estudios se caracter izan 
p o r su enfoque holístico-integral y p o r l a combinac ión de métodos 
cuant i tat ivos y cual i tat ivos , p o r l o que se c o n s i d e r a n obras de g r a n 
valor . 

5 Véanse para E u r o p a , Bertaux y K o h l i , 1984, y para A lemania , Schütze, 1983; 
Fuchs, 1984; Fischer y Kohl i , 1987, y Bohnsack, 1991. 
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Además de este núc leo de invest igaciones integrales , e n M é x i c o 
se cuenta c o n u n a larga tradición tanto de estudios de historias o r e 
latos de v ida , c o m o de trayectorias de vida. A l g u n o s estudios sobre l a 
tradición de h i s t o r ia de v ida ap l i cados , p o r e j emplo , sobre histor ias 
de famil ias , rea l izan u n a descripción y u n seguimiento concreto de la 
trayectoria y las percepc iones de v ida de ind iv iduos o de grupos f a m i 
l iares, de los factores inf luyentes, constituyentes y explicativos de l c u r 
so de estas vidas, etc. Sus p r e g u n t a s centrales t ratan de a c l a r a r dos 
cuestiones: ¿en qué contexto social se puede entender o cuáles facto
res p u e d e n exp l i car la trayectoria concreta de estas vidas singulares o 
familiares? Metodológicamente r e c u r r e n al análisis de materiales per 
sonales c o m o cartas, d ia r i o s , etc. , a l e x a m e n de d o c u m e n t o s coetá
neos, y a entrevistas c o n las personas involucradas o c o n expertos. U n 
e jemplo m u n d i a l m e n t e famoso es e l l i b ro L o s hijos d e Sánchez de O s c a r 
Lewis (1965); también hay obras importantes sobre familias de políti
cos ( C a m p , 1990) o empresar i o s (para l a región de P u e b l a , véanse 
p o r e j e m p l o , G a m b o a , 1985 y T o r r e s , 1994) ; trabajos más rec ientes 
e n esta línea cua l i ta t iva son , p o r e j e m p l o , M u m m e r t , 1990; W i l s o n , 
1990 y García y O l i v e i r a , 1994. 

También hay, sobre todo desde la perspect iva de l a demografía, 
a p o r t a c i o n e s i m p o r t a n t e s a l a tradición de las trayectorias que e m 
p l e a n métodos cuantitativos avanzados (véase B r o n f m a n , 1990, así co
m o los aportes al número 1 de la R e v i s t a M e x i c a n a de Sociología, 1990) 
y a l a revista E s t u d i o s Demográficos y Urbanos, núms. 2 y 3, en especial e l 
de Suárez López (1992). De cierta manera , los estudios que enfocan 
la situación de la mujer , sobre todo e l tema "mujer y trabajo", y la u n i 
dad doméstica como u n i d a d de análisis, representan u n campo temáti
co donde las vertientes cuantitativas y cualitativas, de "trayectoria de v ida" 
y de "historia de v ida" se encuentran e intercambian, y donde podemos 
notar innovac iones notables (véanse, entre otros, C o o p e r et a i , 1989; 
O l i v e i r a et a l , 1989a y O l i v e i r a , 1989b). 

S i n c o n t a r c o n u n estudio a m p l i o y p r o f u n d o de l a h i s t o r i a de 
las invest igac iones sobre trayectorias e histor ias de v i d a e n México , 
u n rastreo de l a bibliografía d a l a impresión de que México es u n o 
de los países que o f re cen mayor interés y más r i q u e z a e n e l tema de 
biografía y s o c i e d a d . E n su t i e m p o los e s t u d i o s r e a l i z a d o s e s t a b a n 
m u y actual izados e n l o re lat ivo a los métodos apl i cados { p a t h analy¬
s i s , e n e l e s tud io de M o n t e r r e y , o análisis de regres iones e n los de 
l a c i u d a d de Méx ico , p o r e j e m p l o ) . P e r o , e n términos globales , pa
rece que a p a r t i r de los años o c h e n t a e l en foque biografía y s o c i e d a d 
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fue p e r d i e n d o su dinámica y su f u e r z a a g l u t i n a d o r a . N o ocurr ió lo 
m i s m o e n la m a y o r par te de los países e u r o p e o s , p a r t i c u l a r m e n t e 
e n A l e m a n i a . 

¿Institucionalización del curso de vida en Alemania? 

A p a r t i r de los años setenta, al i g u a l que ocurría e n otros países, e n 
A l e m a n i a las investigaciones sobre trayectorias de v ida (Lebensverlaufs¬
f o r s c h u n g ) y sobre historias de v ida { B i o g r a p h i e f o r s c h u n g ) tenían u n au
ge considerable . E n u n a p r i m e r a fase estas dos "subescuelas" se desa
r r o l l a r o n i n d e p e n d i e n t e m e n t e y, a veces, c o n muchas controvers ias 
entre l o que se puede l l a m a r l a "línea d u r a " de trayectorias de v i d a y 
la "línea b l a n d a " de historias de v ida . E n u n segundo per i odo , a p a r t i r 
de la m i t a d de l a década de los o chenta , estas dos corr ientes se acer
caron cada vez más y, de c ierta f o rma , "sal ieron de sus tr incheras" . 

A u n q u e n o se t e r m i n a r o n las polémicas entre los científicos más 
orientados hacia métodos cuantitativos y aquellos más afines a los méto
dos cualitativos, se logró u n entendimiento y u n a base científica común 
al a f i rmar y destacar la i m p o r t a n c i a , p r i m e r o , d e l "corte l o n g i t u d i n a l " 
o la historización de las vidas y de la r e a l i d a d sociales y, segundo , d e l 
trato dialéctico de los conceptos i n d i v i d u o y sociedad c o m o dos pers
pectivas analíticas di ferentes sobre el m i s m o objeto de la v ida y de la 
c onv ivenc ia soc ia l de los h o m b r e s . C o n sus diversas rami f i cac i ones , 
este enfoque biografía y s o c i e d a d ganó m u c h a fuerza en las ciencias so
ciales e n general y par t i cu larmente e n la sociología; p o r e jemplo , en 
los años ochenta se c rearon las secciones correspondientes en las aso
ciaciones profesionales y científicas, aparec ieron varias compi lac iones 
muy valiosas sobre l a mater ia y las revistas sociológicas más i m p o r t a n 
tes d e d i c a r o n números especiales a este t ema . 6 

Resumiendo los avances logrados en los diferentes aspectos, K o h l i 
y R o b e r t (1984) d e f i n e n l a biografía e n u n sentido a m p l i o que abar
ca, p o r u n lado, la (re) construcción subjetiva de las vidas y p o r otro , la 
rea l idad social de movimientos de personas e n posiciones y situaciones 
sociales. E l enfoque biografía y s o c i e d a d , p o r lo tanto, integra la investi
gación de las pautas y regularidades indiv iduales de las trayectorias de 

6 Respecto a las compilaciones y monografías, véanse por ejemplo Fuchs, 1984; 
Kohl i y Robert, 1984; Voges, 1987; ejemplos de ediciones especiales de revistas son Ber¬
ger y Hradi l , 1990, y Mayer, 1990. 
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v i d a - e n e l sent ido de secuencias de u n i d a d e s sociales ( i n d i v i d u o s , 
un idades domésticas, organizac iones , etc.) e n posic iones sociales ( n i 
ñez, adolescencia , formación escolar y pro fes iona l , en t rada y m o v i l i 
d a d e n e l e m p l e o , m a t r i m o n i o , p a t e r n i d a d , jubi lac ión, e t c . ) - c o n l a 
tradición de estudios sobre histor ias de v ida , entend idas c o m o c o n 
ceptos e interpretac iones inst i tuc ional izadas de la v ida y c o m o e l s ig
n i f i c a d o y l a ( re )construcc ión de l a u b i c a c i ó n y l a r e la c i ón de l o s 
h o m b r e s e n su a m b i e n t e soc ia l a b a r c a n d o su pasado , presente y f u 
t u r o . 

T o m a n d o e n cuenta estas dos perspectivas analíticas diferentes, e l 
en foque biografía y s o c i e d a d se c o n c e n t r a e n exp l i car y e n t e n d e r la es
tructuración de l a soc iedad p o r las trayectorias y las historias de v i d a 
ind iv iduales y colectivas y, en sent ido opuesto , estudiar la e s t ruc tura 
c ión de las trayectorias y las historias de v ida indiv iduales y colectivas 
p o r las inst ituciones y procesos sociales. E n este sentido, no es e l obje
tivo de este enfoque ver, p o r e jemplo , c ó m o los "sujetos i n d i v i d u a l e s " 
actúan -más o menos l i b r e m e n t e - en las "estructuras objetivas socia
les". Más b i e n , c o m o lo expresó N o r b e r t El ias , n o hay soc iedad fuera 
de los h o m b r e s y n o hay h o m b r e s f u e r a de l a soc iedad . Resu l ta q u e 
n o es e l i n d i v i d u o e l tema de l a investigación biográfica, s ino e l p r o 
ducto social de la biografía c o m o muestra o pauta de trayectoria y de 
orientación e n e l m u n d o social co t id iano e histórico. 

Para el h o m b r e s ingular , e l m u n d o e n que se ha l la , en e l cua l se 
o r i en ta y actúa, ya está hecho . E l i n d i v i d u o está confrontado c o n u n a 
r e a l i d a d estructurada y o r d e n a d a p o r símbolos y significados, p o r ins
t i tuc iones y o rgan izac iones , p o r re lac iones de p o d e r y de e m o c i ó n , 
p o r normas de comunicación y de c o m p o r t a m i e n t o . E n este sent ido , 
e l h o m b r e -es dec ir , e l i n d i v i d u o - n i puede n i t iene que inventar las 
pautas para pensar o actuar, s ino que las e n c u e n t r a ya listas y p r o d u 
cidas e n e l m u n d o social. 

S i n embargo , según e l enfoque biografía y s o c i e d a d , esto solamente 
refleja la mi tad de la verdad o de la real idad: para e l hombre singular e l 
m u n d o n o está cerrado, la real idad cot idiana y las "reglas del juego pre
fabricadas" s iempre c o n t i e n e n "huecos negros" y espacios p o r l l enar . 
N o hay u n a "real idad objetiva cerrada", sino que e l ind iv iduo está auto
rizado y se ve obligado a interpretar situaciones y reglas, a reducir las i n 
formaciones y realidades accesibles, a votar p o r opciones y a construir 
nuevas reglas y realidades. Resulta que n o se Uata de u n a "real idad obje
tiva homogénea" , la cual deja determinados espacios de adaptación y de 
orientación al sujeto, sino, más b ien , se trata de u n proceso complejo de 
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génesis, interpretación, aplicación, adaptación y de cambio de las "re
glas d e l j u e g o " o d e l m o d u s o p e r a n d i : " E n t e n d e m o s ' l a biografía' c o m o 
constructo d e l m u n d o co t id iano , l o c u a l cont i ene l a ambigüedad d e l 
m u n d o de la v ida c o m o u n a regu lar idad pref i jada y, a l m i s m o t iempo , 
c omo u n a real idad emergente" (Fischer y K o h l i , 1987: 35) P 

L a hipótesis d e l a institucionalización d e l c u r s o d e v i d a 

Es obvio que e l enfoque biografía y s o c i e d a d es m u c h o más que u n p u r o 
método o u n a metodología a d i c i o n a l ; más b i e n integra u n marco teó-
rico-paradigmático - s o b r e c ó m o c o n c e p t u a r " i n d i v i d u o y soc i edad" , 
"estructura y acción", "objet iv idad y s u b j e t i v i d a d " - c o n u n a visión me
todológica de "hacer cortes l o n g i t u d i n a l e s " para entender y exp l i car 
l a r e a l i d a d soc ia l . U n b u e n e j e m p l o de l a e n v e r g a d u r a d e l e n f o q u e 
biografía y s o c i e d a d es l a hipótesis de la "institucionalización d e l curso 
de l a v i d a " en sociedades contemporáneas, desarro l lado p a r a A l e m a 
n i a p r i n c i p a l m e n t e p o r e l soc ió logo M a r t i n K o h l i (1985). 

Esta hipótesis parte de l a i d e a de que , para investigar e l c a m b i o 
soc ia l , n o basta m e d i r , p o r e j emplo , entre otros e lementos , la trans
mutación de la estructura de actividades y posiciones económicas, los 
c a m b i o s e n l a c o m p o s i c i ó n numér i ca de l a f a m i l i a o e l c o m p o r t a 
m i e n t o generat ivo e n la soc iedad. Más b i e n , las pautas de las b i ogra 
fías mismas son u n i n d i c a d o r o u n ref le jo c entra l d o n d e se p l a s m a n 
tanto las regular idades , rut inas o "estructuras" sociales, c o m o e l c a m 
bio social . Las pautas intersubjetivas y el manejo i n d i v i d u a l d e l t i empo 
representan d imens iones m u y importantes d e l análisis de las socieda
des, de tal f o r m a que las mismas p u e d e n ser estructuradas y caracteri 
zables p o r m o d e l o s d i f e rentes de biografías, c o n s i d e r a n d o los dos 
sentidos: de trayectorias y de historias de v ida . 

Según M a r t i n K o h l i , u n aspecto central de l cambio de sociedades 
como la a lemana es la institucionalización de l curso de vida. E n la actua
l idad l a biografía es u n a institución social en el sentido de u n sistema de 
reglas de acción y de expectativas compart idas . Eso n o necesar iamen-

7 E n lo concerniente a la ambigüedad entre estructura y acción respecto a la bio
grafía, véanse también Brose, 1990 y Fuchs-Heinritz, 1990. C o m o pioneros en desarro
llar los fundamentos de esta perspectiva integral hay que mencionar a Alfred Schütz y 
algunos de sus discípulos como Peter Berger y Thomas L u c k m a n n . E l término modus 
operandi es central en el enfoque de la "hermenéutica objetiva" de U . Oevermann et a l , 
1979. 
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te es n i s i empre fue así. D u r a n t e e l largo proceso de modernizac ión 
desarro l lado e n los pasados cuatro siglos - e n t e n d i e n d o e l término n o 
c o m o concepto n o r m a t i v o s ino en e l sent ido de u n a transformación 
histórico-empírica (Pries, 1 9 9 3 ) - se cambiaron paulat inamente la p a u 
ta y e l régimen de las trayectorias e historias de vida. A muy grandes ras
gos, esta transformación de la biografía se caracteriza p o r el traspaso de 
u n a pauta de la v ida c o m o u n a aglomeración de casualidades y de suer
te hac ia u n a pauta de la v ida como u n a trayectoria previsible, contable 
y planeable . D e esta f o rma , la biografía se inst i tucional iza como u n con 
j u n t o de regularidades observables y de reglas y prácticas de expectat i 
vas, aspiraciones, conceptos y acciones. Según M a r t i n K o h l i p o d e m o s 
concretar este cambio en cuatro aspectos: 

a) Duración de la v ida y pape l de la muer te 

E n la E d a d M e d i a y a u n en e l siglo pasado la muerte podía o c u r r i r ca
si e n c u a l q u i e r m o m e n t o d e l transcurso de la v i d a d e b i d o a las gue 
rras de t r ibus , en fermedades y ep idemias , catástrofes natura les , etc. 
L a muer te n o fue c ons iderada c o m o u n "evento de l a v i d a " que c o n 
r e g u l a r i d a d o curre o "se acerca" a c ierto p u n t o e n la trayectoria, p o r 
e jemplo a l a edad de 50 o 60 años; más b i e n , la p r o b a b i l i d a d de m o r i r 
fue casi la m i s m a en los di ferentes per iodos de l a v ida de u n a perso
n a . E n los últimos c i en años la duración p r o m e d i o de l a v ida a u m e n 
tó m u c h o , a u n q u e su durac ión máxima casi p e r m a n e c i ó i g u a l . E n 
A l e m a n i a , según a r g u m e n t a K o h l i (1985) , entre 1871 y 1881, de las 
mujeres que c u m p l i e r o n 20 años 1 7 . 2 % murió antes de c u m p l i r 40 
años , y e n t r e las q u e c u m p l i e r o n esa e d a d , 2 9 . 6 % mur ió antes de 
c u m p l i r 60 años. E n c a m b i o , e n e l p e r i o d o 1979-1981 los valores co
rrespondientes son 1.5% y 7.3%, respectivamente. E n t r e 1881 y 1890, 
de todos los h o m b r e s , s o lamente 19 .7% cumpl ió 70 años, m i e n t r a s 
que entre 1979 y 1981, 72 .2% llegó a la edad límite para la jubilación, 
es dec ir , 65 años. 

Este proceso de l a concentrac i ón de l a m u e r t e e n p e r i o d o s de 
edades mayores se d io en casi todos los países e n proceso de m o d e r 
nización sociohistórica. L a gráfica 1 muestra las curvas de sobreviven
c ia acumulat ivas según cohortes para Estados U n i d o s , de 1840 hasta 
1980. De todas las personas que m u r i e r o n e n 1840, los bebés que te
nían u n año muestran u n a alta p r o b a b i l i d a d de n o sobrevivir e l próxi
m o "evento" , en este caso, e l s iguiente año ca lendar io . P e r o después 
de esta fase de morta l idad in fant i l elevada, los muertos de l siglo pasado 
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se r epar t i e ron de f o r m a casi h o m o g é n e a sobre toda la trayectoria de 
edades. E n c a m b i o , ana l i zando l a curva de m o r t a l i d a d d e l año 1980 
- d a d a la pend iente m u y acentuada de la línea correspondiente entre 
los 60 y 90 años - , se revela u n a fuerte concentración de l a m u e r t e a 
estas edades. A f i r m a K o h l i (1985: 5) : " con respecto a la pro longación 
de la duración de l a v ida n o es decisivo e l a u m e n t o de la m e d i a , s ino 
e l decrec imiento de la var ianza" . 

E n g e n e r a l p o d e m o s constatar que l a m u e r t e , p a r t i e n d o desde 
u n a casi o m n i p r e s e n c i a en todas las etapas de l a v i d a , está cada vez 
más "marg ina l i zada" en u n a fase de edad m u y específica. C o n esto e l 
transcurso de l a v i d a p ierde su arb i t rar iedad respecto d e l "evento" de 
l a muer te y se establece c ierta p r o b a b i l i d a d de que este "evento" o c u 
r r a c o n a lguna regu lar idad a c ierta edad . D e esta m a n e r a la trayecto
r i a de v i d a gana c ierto per f i l de secuencia de diferentes etapas, reg la 
que a su vez estructura las expectativas y los planes de los hombres . 

GRÁFICA 1 
Curvas de sobrevivencia según cohortes en Estados Unidos 
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Fuente: Kohli (1985: 5). 
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b) C a m b i o s e n la f a m i l i a 

Antes de la "institucionalización de l curso de vida" , e n A l e m a n i a , c o m o 
en muchos países, n o existía u n ciclo prop io y muy def inido para e l de
sarrollo de la fami l ia en el sentido de u n a clara concentración d e l maüi-
m o n i o o nac imiento de los niños en determinada edad. Más b i e n el ca
sarse, unirse l ibremente sin casarse, o tener niños, no fueron "eventos" 
claramente concentrados o l imitados a determinado per iodo de la b i o 
grafía. Había jóvenes que ya tenían hijos desde los 16 años y también 
personas ya viejas se unían o tenían hijos. Respecto a estos "eventos", e l 
proceso de la "institucionalización de l curso de v ida" se refleja en el he 
cho de que se está perf i lando cada vez más u n periodo propio de pareja 
sin hijos (empty n e s t ) , se da u n a concentración de nacimientos de hijos e n 
u n per iodo n o muy lejano al casamiento, existe u n lapso más corto e n 
tre los nacimientos de los hijos y se tiene u n promedio m e n o r de ellos. 

C o m o e j e m p l o , M a r t i n K o h l i c i ta e l es tud io de Peter R . U h l e n ¬
b e r g sobre d i f e rentes t ipos de biografías de mujeres e n Massachu¬
setts. De los siete t ipos de trayectorias, u n o era caracter izado c o m o 
el "tipo de fami l ia n o r m a l " (en el sentido de la institucionalización d e l 
curso de v ida) : casamiento, tener niños, vivir j u n t o c o n la pareja hasta 
c o m o mínimo los 55 años. Según e l estudio, desde 1830 hasta 1920 e l 
peso de este "t ipo n o r m a l " se aumentó de 20 .9% hasta 5 7 . 1 % . L o que 
actualmente l lamamos "tipo n o r m a l de f a m i l i a " puede caracterizarse 
por algunos e lementos centrales: la f ami l i a cont iene dos (y n o , c o m o 
antes, tres o más) generaciones; esta " fami l ia pequeña" t iene u n a i m 
p o r t a n c i a re la t iva mayor que la que a n t e r i o r m e n t e tenía l a u n i d a d 
doméstica más grande y más difusa; e l t i empo d e l traspaso a u n a u n i 
d a d doméstica u h o g a r p r o p i o (sal ida de la f a m i l i a de o r i g e n , casa
m i e n t o , establec imiento de u n hogar independiente ) es más corto , y 
esto t i ene c o m o c o n s e c u e n c i a que l a f i s u r a e n t r e l a j u v e n t u d y e l 
m u n d o de los adultos sea más aguda; las diferencias y variaciones e n 
tre las edades de las parejas se reducen y n o r m a l i z a n . 

Resulta que lo que después de la segunda guerra m u n d i a l se cono
ció c o m o el "tipo n o r m a l de famil ia" , en e l siglo pasado constituyó nada 
más u n a de varias pautas de biografías. O t r a vez el proceso de instituüo-
nalización del c u r s o de v i d a se caracteriza p o r u n a reducción muy fuerte 
de las varianzas de tiempos y periodos y se establece, por u n lado, por la 
emergencia de regularidades "objetivas" y observables y, por otro lado, 
por la signif icancia creciente que adquieren los conceptos y proyectos 
"normales" individuales y subjetivos que los actores tienen de su vida. 
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c) Introducción de límites formales de edades 

U n tercer e lemento d e l largo proceso histórico de la instituáonalkación 
del curso d e v i d a es la tendencia de los estados a introduc i r límites forma
les de edades para ciertos asuntos públicos. U n pr imer intento importan
te para introduc ir estos límites de edad en E u r o p a fue, a principios d e l si
glo pasado, el Código Napoleónico; éste consistió en u n a definición c lara 
de límites de edades para , p o r e jemplo , asumir l a responsabi l idad pe
nal-jurídica, a d q u i r i r e l d e r e c h o a votar, rea l izar e l servicio m i l i t a r y 
c u m p l i r c o n la obligación de asistir a u n a escuela p r i m a r i a . C o n tales 
normas de edades mínimas o máximas para ciertos derechos u obl iga
c iones l a trayector ia de v i d a t o m ó c u e r p o e n e l sent ido de cons t i tu i r 
u n a estructura universal de puntos o periodos en las vidas individuales. 

H o y día la institucionalización de l curso de vida se refleja en la seg
mentac ión ins t i tuc i ona l i zada d e l sistema f o r m a l de educación o for 
mación y de jubilación. Podemos hablar de u n a división ttipartita de la 
trayectoria de vida e n niñez-formación, adulto-empleo y vejez-jubilación 
c o n límites de edades definidas casi c on precisión. E n f o rma s imilar el 
e m p l e o dependiente-asalariado se convirtió en la "relación n o r m a l de 
ttabajo" y agudizó la separación entre el lugar de la famil ia o vivienda y el 
lugar de l a actividad económica y, consecuentemente, marcó más clara
mente la separación de episodios distintos durante la trayectoria de vida. 

d) Desarro l l o de perspectivas biográficas propias 

U n cuarto aspecto clave d e l proceso de modernización es el creciente 
" c ont ro l de los afectos" (Elias, 1969) o e l traspaso d e l c o n t r o l externo 
h a c i a e l c o n t r o l i n t e r n o ( W e b e r , 1980 ; R i e s m a n , 1958; F o u c a u l t , 
1977). E n relación c o n e l c oncepto de v i d a esto s igni f i ca , p o r e j em
p lo , u n a planeación explícita de la v ida i n d i v i d u a l . Esta planeación y 
este "mane jo de v ida sistemático" (Max Weber ) f o r m a n e l eje centra l 
de la emergente i d e n t i d a d ind iv idua l . Mientras que antes tenía m u c h o 
más peso u n a i d e n t i d a d colectiva c o m o fami l i a campes ina grande , la 
i d e n t i d a d i n d i v i d u a l ganó terreno y se perfiló c o n l a estructuración 
cada vez mayor y más contable de l a v ida que a su vez amplió e l h o 
r i z o n t e t e m p o r a l de planificación de l a v ida . 

Este cambio se refleja, por ejemplo, en las autobiografías de finales 
d e l siglo xvm: durante mucho tiempo las autobiografías - cuyo auge a su 
vez a f i rma el proceso de individualización y desarrol lo de perspectivas 
biográficas p r o p i a s - se caracterizaron p o r el intento de reconstruir fiel-
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mente las secuencias de eventos "objetivos" en u n sentido cronológico. A l 
término del siglo xvui esta situación empezó a cambiar y las autobiografías 
mostraron cada vez más l a preocupación d e l escritor p o r exp l i car y d e 
senvolver sus conceptos y proyectos de vida individuales y psicosociales. 

Resumiendo los elementos aquí esbozados de la hipótesis de la i n s t i -
tuáonaüzaáón del curso d e v i d a , este planteamiento de M a r t i n K o h l i pare
ce m u y fructífero para entender y conceptuar el cambio social de u n a 
f o r m a diferente. E n este caso, e l cambio social n o es nada estéril o abs
tracto que sólo o p r i m o r d i a l m e n t e se per c iba e n el ámbito de las "es
t ruc turas" que existen fuera e i n d e p e n d i e n t e m e n t e de los h o m b r e s . 
Más b ien se analiza como u n cambio de pautas, de prácticas y de normas 
de trayectorias e historias de vida. E n este sentido, e l estudio estático de 
la l lamada "estructura social" - c o m o u n o de los objetos centrales de to
das las ciencias sociales y en especial de la sociología- se transforma e n 
el análisis dinámico de la "estructuración social" (Giddens, 1984), que 
se realiza p o r instituciones sociales como la biografía. 

Para los países altamente industr ia l izados la hipótesis d e la i n s t i t u 
cionalización d e l c u r s o de v i d a tenía y t iene m u c h a fuerza exp l i ca t iva e 
interpretat iva, independ ientemente de que fue y es m u y d iscut ida . A l 
gunos autores, c o m o U l r i c h Beck (1986), la r e t o m a n y d iagnos t i can 
u n a creciente "desestandarización d e l c ic lo f a m i l i a r " y u n a f l ex ib i l i za -
c i ón de l a " t r a y e c t o r i a n o r m a l " y de las n o r m a s de edades . Según 
Beck, al final de este siglo vivimos u n nuevo proceso de i n d i v i d u a l i z a 
ción y de venc imiento de u n o de los últimos cr iter ios de adscripción 
que -además d e l g é n e r o - es la edad . 

Sea cual fuere la respuesta concreta a la pregunta de si (aún) vivimos 
u n proceso de institucionalización de la biografía o (ya) entramos a u n 
p e r i o d o de crec iente desinstitucionalización, q u e d a suf i c ientemente 
c laro que el enfoque biografía y s o c i e d a d y l a hipótesis de la i n s t i t u c i o n a 
lización d e l c u r s o d e v i d a p u e d e n a b r i r nuevos c a m i n o s d e l análisis y 
h a n c o m p r o b a d o su u t i l i d a d p a r a e n t e n d e r las dinámicas de países 
c o m o A l e m a n i a , F r a n c i a o Estados U n i d o s . Pero , ¿cuál es l a situación 
en u n país c o m o México? ¿También se d a u n proceso de estandariza
ción y de institucionalización d e l curso de vida? 

¿Estandarización de trayectorias de vida en México? 

Para responder a esta pregunta con precisión y fundamentos se necesi
taría contar c o n datos cuantitativos y cualitativos adecuados para llevar 
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a cabo u n procesamiento de t ipo "análisis de evento"; tal información 
es m u y escasa en México . Las grandes encuestas y censos nac iona les 
n o r m a l m e n t e n o ofrecen e l t ipo de datos longitudinales requeridos pa
r a el estudio de trayectorias laborales . 8 P o r estas razones se presentan 
aquí datos de u n proyecto de investigación t i tu lado "Trayectorias de 
e m p l e o y conceptos d e l trabajo: trabajadores asalariados y p o r cuenta 
p r o p i a e n Puebla , México" , real izado entre 1990 y 1995 c o n la ayuda de 
la Asociación A l e m a n a de Investigaciones Científicas (DFG) . 9 L a muestra 
obten ida p o r esta investigación es representativa e n lo concerniente a 
las variables de "estructura p o r e d a d " y de "nivel de esco lar idad" de la 
población o cupada e n Pueb la , pero respecto a las demás variables n o 
se calculó l a representatividad estadística en términos estrictos. Esto se 
debe, entre otros factores, a l hecho de que sobre algunos datos básicos 
n o hay conoc imientos d e l universo total de que se trata. P o r e jemplo , 
n o había datos confiables sobre la composic ión numérica total de l l l a 
m a d o sector i n f o r m a l u r b a n o , y menos aún de otras variables; p o r l o 
tanto n o se p u d o ca lcular c o n exact i tud l a representatividad estadísti
ca . 1 0 A pesar de estas l imitaciones, los datos poblanos permi ten u n aná
lisis e n l a perspect iva d e l enfoque biografía y s o c i e d a d y de algunos su
puestos de la hipótesis de la institucionalización del curso de v i d a . 

U n p lanteamiento susceptible de ser c omprobado empíricamente 
es la hipótesis de la estandarización de los límites de t iempo entre las fa
ses de estudios y trabajo. Según e l concepto de la institucionalización 
del curso de vida en el transcurso del proceso de modernización, las fa-

8 Véase por ejemplo el interesante trabajo de Suárez López (1992: 360) basado en 
la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud (Enfes) que, respecto a la trayectoria 
laboral, cuenta con las tres preguntas: ¿trabajó usted antes de su primer matrimonio o 
unión?, ¿trabajó usted después de su pr imer matr imonio o unión, y antes del naci
miento de su primer hijo? y ¿trabaja usted actualmente? 

9 U n total de 477 personas aleatoriamente seleccionadas fueron encuestadas para 
consignar toda su historia laboral y de vida. L a mitad de los encuestados trabajó como 
asalariados (obreros textiles y de la rama automotriz) en el llamado sector formal, y la 
otra mitad trabajó por cuenta propia (talleres mecánicos, locatarios en mercados, ven
dedores ambulantes, en fondas o taquerías y en tiendas de abarrotes) en condiciones 
que los adscriben al llamado sector informal urbano -concepto que se proponía poner 
a prueba en esta investigación. Para más detalles véase Pries, 1992. 

1 0 Para conocer más detalles, véase Pries, 1995, capítulo I l l . l . e . E l objetivo de la in
vestigación fue captar toda la trayectoria de vida, principalmente la laboral, de ahí que 
las encuestas nacionales (como la Encuesta Nacional de Empleo Urbano , la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares o la Encuesta Nacional de Empleo) no sean 
útiles porque carecen de la información correspondiente. Por varias razones no buscá
bamos representatividad estadística. E l estudio de Puebla fue más bien una investiga
ción explorativa. 
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ses de estudios-educación y de actividad económica-empleo son cada vez 
más diferenciadas y marcadas. ¿Aprueban o reprueban este supuesto los 
datos de la investigación real izada en Puebla? Para poder r e s p o n d e r a 
esta pregunta medimos las diferencias entre la salida d e l último centro 
de estudios y el p r inc ip i o del p r imer trabajo. L a gráfica 2 muestra las fre
cuencias logaritmizadas con las que o curren los diferentes valores de la 
variable "t iempo di ferencial entre estudios y trabajo". Revela que para e l 
un iverso de l a m u e s t r a n o t iene m u c h o sent ido h a b l a r de dos fases 
distintas y arcadas de estudios y de trabajo, p o r q u e g r a n parte de los 
encuestados ya tenía u n e m p l e o de al menos m e d i o t i empo d u r a n t e 
u n lapso p r o m e d i o de u n o a dos años, pero p o r lo regular contaba ya 
con u n empleo de tiempo completo cuando todavía estaba estudiando. 
E n la gráfica los valores negativos representan estos tiempos de traslape, 
donde estudios y empleo se superponen, mientras que los valores posit i 
vos representan "huecos de tiempo" entre estudios y trabajo. 1 1 

S i c o m p a r a m o s l a c o h o r t e de edades m e n o r e s ( n a c i d o s e n t r e 
1955 y 1965) c o n la de edades mayores (nacidos entre 1945 y 1955) , 
tenemos que rechazar l a hipótesis de u n a estandarización de los tiem
pos de paso entre e l sistema educativo y e l sistema product ivo . L o s e n -

GRÁFICA 2 
Tiempo entre estudios y trabajo en años (tiempo en años, frecuencias 
logaritmizadas) 
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• N a c i d o s entre 1945 y 1955 

1 5 

1 1 Consideramos aquí solamente a los varones porque al incluir a las mujeres se 
amplía mucho el número de casos de "huecos" entre estudios y trabajo debido al he
cho de que muchas mujeres encuestadas se involucraron tarde a una actividad económica. 
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cuestados de m e n o r e d a d presentan c o n m a y o r f r e c u e n c i a a m p l i o s 
per iodos durante los cuales los estudios y e l e m p l e o se traslapan. E n 
e l cuadro 1 se muestran algunos datos u t i l i z a n d o los valores absolutos 
de l a gráfica 2. 

Podemos notar que l a edad p r o m e d i o de sal ida de la escuela, e n 
tre las dos cohortes de edades aumentó de 15.98 a 16.43 años, a l mis 
m o tiempo que aumentó de 23 a 23.45 años e l valor límite de los 5 % 
máximos, es dec ir , 9 5 % de todos los encuestados salió de los estudios 

C U A D R O 1 
Relación temporal entre estudios y trabajo según cohortes de edades 
(solamente varones, n = 174) 

Salida Entrada Tiempo 
Cohorte escuela trabajo de solapo 

Nacidos Media 15.98 14.77 1.09 
entre Desv. est. 4.03 4.26 3.74 
1945 y 5% min. 11.25 9.00 8.00 
1955 5% max. 23.00 22.00 -2.75 

Nacidos Media 16.43 14.58 1.79 
entre Desv. est. 3.98 3.82 4.43 
1955 y 5 % min. 11.00 8.00 12.90 
1965 5 % max. 23.45 20.45 -4.00 

Media : El valor promedio de este grupo. 
Desv. est.: L a desviación estándar mide la homogeneidad de la distribución de los 

valores correspondientes. 
5% min . : Indica el valor bajo el cual se quedan solamente 5% de los casos. 
5% max: Indica cuál valor está sobrepasado solamente por 5% de los casos. 
U n valor negativo en "tiempo solapa" significa un "hueco" entre estudios y trabajo. 
Fuente: gráfica 2. 

hasta c u m p l i r 23.45 años. Es interesante apuntar que al m i s m o tiem
po que se alarga e l t i empo p r o m e d i o de estudios, se mant i ene - e i n 
cluso baja u n poco (de 14.77 a 14.58 a ñ o s ) - la edad de la p r i m e r a e n 
trada a u n empleo de t iempo completo . L a desviación estándar n o se 
reduce cons iderablemente entre las dos cohortes (poco en la entrada 
al e m p l e o , casi n u l a en la salida de los estudios e inc luso a u m e n t a en 
e l t i e m p o de superpos ión e n t r e es tud ios y t raba jo , de 3.74 a 4.43 
años) . 
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C o n base e n estos datos n o se puede a f i rmar l a hipótesis de u n a 
estandarización de los t i e m p o s límites entre es tudios y t raba jo . Se 
a larga el p e r i o d o p r o m e d i o de estudios y, a l m i s m o t i e m p o , baja l a 
e d a d p r o m e d i o de ingreso a u n trabajo. Mientras que podemos in te r 
pretar lo p r i m e r o c o m o u n a expresión de la tendenc ia genera l izada a 
a d q u i r i r mayores niveles de estudios formales e n México ( c o m o e n 
casi todos los países d e l m u n d o ) , e l hecho de que n o aumente de m a 
n e r a correspondiente la e d a d p r o m e d i o de entrada a l m u n d o d e l t ra 
bajo, puede obedecer a u n a par t i cu lar idad de México o de los países 
menos industr ia l izados en genera l : pos ib lemente la crisis e c o n ó m i c a 
y e l deter ioro de los salarios reales e n las últimas dos décadas ob l i ga 
r o n a los hi jos de f a m i l i a a invo lucrarse e n la fuerza de trabajo, a u n 
c u a n d o estuvieran todavía es tud iando . 1 2 

E n resumen, los datos de la investigación poblana sobre trayectorias 
laborales y conceptos de trabajo de trabajadores asalariados y p o r cuen
ta p r o p i a n o i n d i c a n u n cambio c laro hac ia u n a pauta de estandariza
ción de l curso de vida. Respecto a la supuesta diferenciación más c lara 
entre la etapa de formación-estudios y la del trabajo, n o hay indicios evi
dentes de que ocurra este proceso en el México actual. Cabe reaf irmar 
que los datos procesados n o se refieren a u n gran número de casos; son 
unos cuantos los que permi ten i lustrar c ó m o se puede trabajar empíri
camente sobre las hipótesis de la institucionalización de l curso de vida. 

Consideraciones finales 

E l objetivo de este artículo h a sido presentar el enfoque biografía y s o 
c i e d a d c o m o u n concepto integrativo e in terd isc ip l inar io para anal izar 
estructuras y regular idades sociales en u n a perspect iva dinámica de 
cortes longi tudinales . C o n e l e jemplo de la hipótesis de l a i n s t i t u c i o n a 
lización d e l c u r s o d e v i d a que se desarrolló y debatió en A l e m a n i a en las 
últimas dos décadas se mostró que desde este enfoque se p u e d e n desa
r r o l l a r diagnósticos muy interesantes y estimulantes. P o r último, a pe 
sar de contar c o n u n a muy l i m i t a d a base de datos, p u d i m o s constatar 
que es posible y bastante fructífero tomar este t ipo de hipótesis c o m o 
p u n t o de par t ida para realizar investigaciones comparativas aplicadas 

1 2 Esta interpretación coincide con los hallazgos generales de Cortés y Rubalcava 
(1991), basados en un análisis de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de H o 
gares ( E N I G H ) en México. 
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a l caso de México . Se p u e d e n i n s t r u m e n t a r a d e c u a d a m e n t e d e n t r o 
d e l m a r c o de l enfoque biografía y s o c i e d a d . Regresando a las preguntas 
centrales, de entrada habremos de re tomar la cuestión: ¿ cómo el enfo
que biografía y s o c i e d a d ayuda a conceptuar temas centrales de las c i en 
cias sociales c o m o son "estructura y acción", " o rden y cambio social"? 

P r i m e r o , e l enfoque biografía y s o c i e d a d puede abr i r u n a visión más 
comple ta y comple ja de l o que es la estructuración de l a sociedad. D e 
acuerdo c o n esto, p o r estructura n o entendemos casillas prefabricadas o 
"carriles de u n a vía" (o mejor d icho : de vida) de los cuales n o se puede sa
l i r . L a "estructura social" más b i e n consta de reglas de proced imiento y 
hábitos rutinarios que pre forman l a acción de los hombres. E l enfoque de 
"estructura" trata sobre las reglas más allá (antes) de las intenciones y, e n 
este sentido, se refiere al aspecto de la reproducción de la realidad social. 
Pero a l mismo t iempo hay que considerar que estas reglas están abiertas 
tanto para las interpretaciones como para las transformaciones en la m a 
nera de actuar. 1 3 P o r lo tanto, el actuar, la acción humana , por u n lado, 
es contingente y situativa, y p o r otro, es consistente y estructurada. E n el 
contexto d e l tema "biografía y soc iedad" es importante subrayar que la 
acción h u m a n a tiene e l doble horizonte del t iempo: de l pasado (por qué 
actuar) y de l futuro (para qué actuar) (Fischer y K o h l i , 1987: 36). 

Se puede obtener u n a perspectiva m u c h o más dinámica de lo que es 
la real idad social estudiando retrospectivamente la dialéctica de l desarro
llo c ont inuo de los hombres e n la configuración compleja de los demás 
actores y e n el correspondiente régimen de normas, prácticas, rutinas, 
relaciones de recursos y poderes, atendiendo a aspectos centrales como 
famil ia , género, educación, empleo, migración, etcétera. E n este sentido, 
México cuenta con u n a base y tradición de investigaciones muy ricas. E l 
reto actual es dob le : mejorar los marcos teóricos y or ientar e l trabajo 
empírico hacia hipótesis fuertes y estimulantes y, al mismo t iempo, desa
rro l lar e l instrumental téorico-metodológico para superar el nivel de los 
simples "cortes transversales" y avanzar en "dar espacio al tiempo". 
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