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;;;;;ty and social work - identité et travail social) 
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La transici6n hacia la edad adulta es una etapa particular de una trayectoria de vida, especialmente 
orque implica hacer elecciones. Enh·e otras elecciones decisivas, la elecci6n de una profesi6n juega 
~ papel central en la construcci6n identitaria de las personas. En el campo de la inserci6n profesional, 

1 trabajo social -definido en sentido amplio como una actividad que apunta a "promover el cambio 
:ocla·l, la resoluci6n de problemas en el contexto de las relaciones humanas y la capacidad (empower
,nent) y la liberaci6n de las personas con el fin de mejorar su bienestar" 13L debe adaptar su postura de 
ta! manera de conciliar las aspiraciones personales, la historia y el entorno social del individuo y las 
!imit~ciones del mercado laboral. El procedimiento clinico parece apropiado para ese acompafia
rnie~to, puesto que redefine la problematica real de esa "elecci6n", permitiendo que la persona en
tienda mejor lo que se juega para ella en ese momento. 

La sociologia clinica concibe la identidad como una articulaci6n entre psiquismo y social, una "for
maci6n de compromiso" (Fugier, 2007-2008) entre la dimensi6n real, la simb6lica y la imaginaria. Para 
Vincent de Gaulejac, las crisis identitarias son el resultado de desfases entre la identidad heredada (su 
origen social), la identidad adquirida (su lugar en la sociedad) y la identidad esperada (el lugar que 
desea ocupar en la sociedad) (Gaulejac, 1987). "La existencia individual se construye en el encuentro 
del ':individuo producto" -producto de las relaciones sociales, la cultura, el deseo de los otros, la His
toria-y el" individuo productor" -productor de su historia, en busca de una identidad que le sea pro
pia, afirmando su existencia en las respuestas que aporta a las contradicciones de su existencia" 
(Ga,ulejac, 2009) -. En la misma linea, para Claude Dubar (2010 [2000]), la identidad es al mismo tiempo 
una construcci6n social y un ordenamiento individual. Estas teorias subrayan que el individuo se 
ubica en un cruce entre lo que la sociedad espera de él, aquello que hered6 y lo que él mismo desea 
1\a.cer con ello. 

A través de un ejemplo encontrado en el marco de un programa de inserci6n para j6venes, mostra
JI\OS el papel particular que puede jugai· el trabajo social en ese cruce, utilizando una "postura clinica 
[que] se apoye en la consideraci6n de la palabra del sujeto a través de la narraci6n de los multiples 
a~pectos que componen su trayectoria biografica" (segun la formulaci6n de Christophe Niewiadomski 
en Recherche biographique et clinique narrative, 2012). Sin estar completamente al servicio de una norrri.a 
social, el trabajo social puede a veces jugai· un rol particular en la resignificaci6n de un recorrido en un 
c·ontexto social determinado. Interviene entonces de manera especial en la conversaci6n que un indi
viduo puede tener'consigo mismo frente a las expectativas de la colectividad, acompafiandolo en un 
proceso que consiste en convertirse en el sujeto de una historia dentro de la Historia. 

Iµentidades: una intriga 

El individuo es el reflejo de varias fuerzas contradictorias, fuerzas que lo obligan a manifestar una 
necesidad de coherencia, mostrando la imbricaci6n de un social incorporado y una interioridad sin
gular. Para pensar esa imbricaci6n, Claude Dubar (op. cit., p.14) evoca la idea de una intriga: "Esa 
puesta en intriga permite por si sala la producci6n comprensiva y narrativa de m1a 'identidad perso
nal' que ai·ticule las diversas esferas de la existencia". Propane ver al individuo en la intersecci6n de 
dos ejes: el eje sincr6nico (el contexto de acci6n culturalmente marcado, determinado, o la identidad 
por el otro) y el eje diacr6nico (la trayectoria subjetiva, o identidad para si mismo). 

Aparecen dos procesos en acci6n. El primera concierne la atribuci6n de una identidad por parte de 
las instituciones y los agentes que estan en interacci6n con el individuo. Ese proceso resulta de una 
relaci6n de fuerza entre todos los individuos involucrados. "El proceso culmina en una forma vai·iable 
de etiquetado que produce lo que Erving Goffman llama las identidades sociales 'virtuales' de los 
individuos asi definidos" (Dubar, op. cit., p.107). El segundo proceso concierne la incorporaci6n de la 
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identidad por parte de los individuos mismos que, en su trayectoria social, se construyen una id . 
dad para si mismos, "la historia que se cuentan sobre lo que son" (ibid.). Estos dos procesos no entt. 
sariamente coinciden. Puede ha ber desacuerdo entre la identidad ·social "virtual", prestada anece. 
persona, y su identidad social "real". De e~~ desacuerd~ resultan es~ategias identitarias que pue~:a 
tomar dos formas. Dubar habla de transaccwn externa o mterna. La primera, llamada objetiva, trat n 
"acomodar la identidad para si mismo a la identidad para los demas" y la segunda, Hamada subje: de 
se situa "entre la necesidad de conservar una parte de sus identificaciones anteriores (identidades ~a, 
redadas) y el deseo de construirse nuevas identidades en el futuro (identidades blanco), apuntand e
asimilar la identidad para los demas con la identidad para si mismo" (ibid.). La consh·ucci6n.de ~ a 
identidades se juega entonces en la articulaci6n de estos dos procesos, confrontaci6n que toma la for as 
de una transacci6n enh·e demanda y oferta de identidad. ma 

La sociologia clinica, que propane "entender al mismo tiempo los hechos sociales desde el exterio 
como fen6menos que estructuran la existencia social de los hombres, la determinan, la condicionan r, 
desde el interior, en la medida en que actuan dentro de si" (Gaulejac, 2010) puede ayudar asi a los/ ?s 
profesionales del trabajo social a pensar y acompafiar esta construcci6n identitaria. 

Las tentativas de un sujeto 

A modo de ejemplo, consideremos la trayectoria de una joven mujer a la que conocimos en el marco 
de un programa para j6venes, en el momento en que ella tenia que cumplir con una expectativa social 
fuerte: hacer una formaci6n profesional. Esta joven de 18 afi.os no sabe realmente qué quiere hacer. 
Percibiendo esa falta de posicionamiento como un indicio de lo que se juega para ella en el momento 
en que debe hacer una elecci6n, e interviniendo en calidad de referente social, le propongo remontar 
el curso de su historia para tratar de entender mejor c6mo se constituy6 su situaci6n actual. 

Los padres de X emigraron cuando ella era pequefia. Su padre es mecanico y su madre es ama de 
casa. X termina su escolaridad en Suiza con un nivel bastante bajo y su entorno parece preocuparse 
por sus futuras opciones. Acercandose al fin de la escolaridad y al momento de tomar decisiones, ella 
piensa en continuar sus estudios e inicia un afio de recuperaci6n para poder seguir estudiando y entrar 
a una escuela de enfermeria. No recuerda de d6nde le vino esa idea, pero se acuerda que le dio la 
fuerza suficiente para investir en sus estudios. Esa opci6n requiere la obtenci6n de puntos suficientes 
para poder ser admitida en el curso recuperatorio en cuesti6n. Logra ese cometido. En ese periodo, la 
escolaridad se le plantea como un campo estigmatizante: siente que hay diferencias entre las distintas 
sedes y aunque no puede expresarlo, lè gustaria acceder a la sede que parece proponer mas recursos 
y, sobre todo, mas tiempo para definirse. Una vez que accede al curso de recuperaci6n y nivelaci6n ya 
no dispone de los mismos elementos de comparaci6n. Se encuentra con j6venes que, como ella, obtu
vieron los puntos para enh·ar en la nivelaci6n. Tiene algunas dificultades, duda de sus capacidades y, 
al mismo tiempo, empieza a dudar de lo que eligi6. Siempre imposibilitada de contar lo que esta vi
viendo, abandona progresivamente y termina renunciando a ese proyecto, que interrumpe. Ni sus 
docentes ni sus padres prestan mayor atenci6n a esa interrupci6n. Aunque se h·àte de una decisi6n 
determinante en su recorrido, ella observa que al dejar toda actividad de un dia para otro no pas6 
nada. 

Cuando conozco a X en el marco del trabajo social es dificil entrar en contacta con ella. Se rie mucho 
y parece interesarse poco por su recorrido. Se resiste a contarme lo que quiso hacer y, sobre todo, a 
proyectarse en el futuro. Tendré que perseverar para poder captai· su atenci6n. No obstante ello, a lo 
largo de nuesh·os encuentros voy logrando que se despliegue el hilo de su historia y llegamos poco a 
poco a evocar el sentido de cada etapa. Lo que significaba para ella la escuela, la relaci6n con su familia, 
el silencio de los adultos frente a sus decisiones, pero también la ausencia de modelo (para toda la 
familia) en relaci6n a los estudios. De alguna manera fuimos poniendo en palabras vai'ios afios de un 
recorrido escolar y profesional, hacienda apai·ecer lo que se puso en juego para X en las distintas etapas 
que lo caracterizaron. Ella misrna dira que la consideraci6n de lo que esas distintas rupturas pudieron 
significai· para ella le permiti6 recuperar la confia11za en sus capacidades, simplemente por el hecho 
de tomar en cuenta el valor que tenian para ella esos proyectos. Aunque X no retom6 el cw·so de su 
proyecto de formaci6n como enfermera, emprendi6 unos estudios mas exigentes denh·o de una admi-
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.6n que requerian de una escolaridad de buen nivel y tomaban en cuenta los meses de nivela
stract e ya habia cursado-. En lugar de decidirse a "hacer lo que pareda estar a su alcance", eligi6 lo 
6n quia valor para ella y le abria mas perspectivas. 
ue ten 

cciones y cambio de mirada ransa 

E ta historia, aparentemente banal, muestra que esta joven intent6 diferentes transacciones: la pri
s mediante el intenta de cursar estudios, era una transacci6n que la alejaba de la 16gica social de 

JJ'le;:~lia, pues ninguno de ellos habia estudiado. El hecho de que ese alejamiento no haya sido to
su do en cuenta por otras personas (por ejemplo, los docentes) confirmaba de alguna manera el carac
ina xtrafio de la empresa, lo que dejaba mucho lugar a la duda y al riesgo de abandono. La segunda 
te::sacci6n la realiza al renunciar a ese proyecto, para resignarse a buscar una forrnaci6n dentro del 
trbanifO de lo que le permitia su nivel de escolaridad cumplido. Pero esa via no respetaba su deseo 
a ersonal y la privaba de tener una verdadera rnotivaci6n (motivaci6n a entender corno el resultado de 
~ proyecto que hubiera tenido sentido para ella) y, por ende, de ideas para el futuro. Para realizar 
una qansacci6n subjetiva era necesario que ella pudiera darle un sentido a su identificaci6n pasada en 
su proyecto futuro. Eso intentamos hacer al invitarla a retomar el curso de su historia. Hacienda algu
nos pasos hacia atras y observando su h·ayectoria, esta joven pudo ver de qué manera habia vivido la 
escuel<!, qué lugar habia deseado ocupar en su vida, en la sociedad y en el seno de su familia. Esta 
nue;\! yisi6n le permiti6 proyectarse en el futuro, anticipando sus reacciones emocionales y apren
diendo a descifrarlas a la luz de su recorrido singular y de su entorno. 

"El trabajo de implicaci6n e investigaci6n sobre la historia persona! permite entender en qué aspec
tas el individuo es producto de una historia de la que busca convertirse en sujeto" (Gaulejac, 2010, p. 
9). Asi pues, la intervenci6n social puede servir para develar la intriga de una trayectoria. Al bÙscar 
entender el sentido que cada uno/a le da a esta ultima en algunos momentos clave, sugiere otra mi
rada. Este cambio de rnirada podria parecerse al instante en el que tratamos de entender lo que h·aba 
un mecanismo que no esta funcionando, a causa de una pieza que se solt6 y lo esta bloqueando. El 
tiei:npo dedicado a descubrirlo permite al individuo volver a encontrar su lugar en la Historia. 

Blbliograffa 

DUBAR Claude (2010 [2000]), La crise des identités, Paris, Puf 
FUGIERPascal (2007-2008), «Les trois dimensions sociales de l'identité personnelle: réelle, symbolique et imaginaire», publié en trois 

volets dans revue i)nterrogations ?, n° 4, n° 5, n° 6 [ en ligne]. 
GAULEJAC (de) Vincent (1987), La névrose de classe, Paris, Hommes et groupes; Payot, 2016. 
GAULEJAC (de) Vincent (2009), Qui est« Je»?, Paris, Le Seuil. 
GAULEJAC (de) Vincent (2010), « Le récit du patient comme enjeu clinique», in Christine DELORY-MOMBERGER, Christophe NIE

WIADOMSKJ (dir.),.Séminaire de recherche et de formation à la recherche biographique, Rencontre du 16/01/10, « La clinique na
rrative». 

G> acompailamiento en la busqneda de empleo • actividad • adolescencia • cambio • clinica del acompafiamiento • clinica na1Tativa • 
co'nflictividad psiquica y contradicciones sociales • emociôn • empoderamiento • enfoque biogrâfico • forrnaciôn • historia familiar • 
identidad • identidad profesional • instituci6n escolar • juventud • Jucha por los lugares • neurosis de clase • novela familiar y trayectoria 
social • proyecto parental • sentido, significado, direcci6n, sensaci6n • sistema educativo • socioanâlisis • subjetivaci6n • tiempo, tem
poralidad 

IDEOLOGÎA DE LA GESTION 

(managerial ideology - idéologie gestionnaire) 
Vincent de Gaulejac 

Hoy en dia, todo se gestiona: la carrera, ~l tiempo, la salud, la familia, el estrés, las emociones. Asis
timos a una inflaci6n de este término, sintorna de la influencia creciente del espiritu del emprendedu
rismo en todos los registros de la vida social. La gesti6n se convirti6 en la ideologia domin\lnte de 
nuesh·o tiempo, ideologia tanto mas dificil de combatir cuanto que se presenta como pragmâtica, por 
ende no ideol6gica, fundada en la eficiencia de la acci6n mas que en el valor de las ideas. Esta ideologia 
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