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Prólogo de Vincent de Gaulejac 

Pensar las relaciones entre el ser del hombre 
y el ser de la sociedad 

El objeto de la sociología clínica consiste en analizar las interferencias 
entre los procesos psíquicos y los procesos sociales, explorar las rela-
ciones entre «el ser del hombre y el ser de la sociedad»1. Algunos psi-
coanalistas hablan de «la otra escena» para referirse al inconsciente. 
Sin embargo, los procesos psíquicos se alimentan, cuando no están 
directamente constituidos, de fenómenos sociales, tal como lo afirmó 
Freud en reiteradas ocasiones. A su vez, los fenómenos sociales están 
impregnados por afectos, emociones, deseos, pasiones colectivas y 
sentimientos. Así, vemos la interferencia entre lo psíquico y lo social. 
Frente a esas evidencias, ¿cómo disociar el componente psíquico que 
existe en lo social y el componente social que radica en lo psíquico? 
Por un lado, los dos registros son irreductibles uno al otro y, al mis-
mo tiempo, se entremezclan en complejas y constantes intrincaciones. 
Aunque poseen una autonomía relativa entre sí, en la medida en que 
obedecen a «lógicas» de distinta índole, están interconectados, articu-
lados y asociados de manera tal que no podemos comprender uno sin 
el otro. Son diferentes e interdependientes a la vez, distintos y vincu-
lados, autónomos e interconectados.  

Una de las dificultades que aparece a la hora de pensar esta com-
plejidad proviene del hecho de que «lo psíquico» y «lo social» no 
son entes fácilmente definibles. Se trata de realidades cuya materia-

 
1 Según la afortunada expresión de Roger Caillois, en el Manifiesto Fundador del Collège 
de Sociologie, publicado en La Nouvelle Revue Française, n° 298, Juillet 1937, Denis Hollier, 
Le Collège de Sociologie, Folio, Gallimard, París, 1995. 
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lidad no es identificable. Hablamos de «aparato psíquico» y de «sis-
tema social» para describir un conjunto de elementos cuya perma-
nencia, estabilidad y unidad no resultan tan obvias. En consecuen-
cia, es preferible hablar de un conjunto de procesos para incluir y 
entender el carácter dinámico y abierto de los dos registros. Entre lo 
psíquico y lo social, el conjunto de procesos sociopsíquicos que exis-
ten es tan vasto que nos lleva a preguntarnos qué es lo que final-
mente sería irreductible al plano psíquico o al plano social2. 

El inconsciente psíquico, al menos desde la perspectiva freudiana, 
no es un aparato, una maquinaria, un conjunto de instancias fácil-
mente identificables, sino más bien un conjunto de procesos como la 
identificación, la idealización, la proyección, la introyección, la rela-
ción de objeto, los mecanismos de defensa, etc. Y también un con-
junto de sentimientos, deseos y angustias, fantasmas y representa-
ciones que pueblan la psiquis, sin que eso pueda ser aislado como 
una configuración coherente y ordenada. Asimismo, la sociedad es 
un conjunto de elementos heterogéneos, de dinámicas dispersas que 
sin embargo «arman sistema», porque son parte de los fundamentos 
de los vínculos sociales que unen a los individuos en un mundo en 
común. Ese conjunto está constituido por instituciones, normas, 
construcciones idiomáticas, representaciones colectivas, movimien-
tos esporádicos u organizados, códigos impuestos e incorporados, 
«grandes relatos» mitológicos e ideológicos, construcciones políti-
cas, económicas y culturales, y maneras de pensar, de hacer y de ser 
que han sido normalizadas. Todo eso conforma ni más ni menos 
que procesos de socialización, de organización de la vida colectiva, 
de regulación de las relaciones entre los individuos y los grupos. Lo 
social es múltiple, heteróclito, heterogéneo y polisémico.  

Por un lado, hay una especificidad en el núcleo del ser del hom-
bre, un elemento irreductible que lo singulariza más allá de las cul-
turas, las civilizaciones, los idiomas o los contextos históricos. Algo 
que lo anima en tanto ser de deseo, activo, capaz de creación, de vo-
luntad y de reflexión. Eso es lo que no permite nunca reducirlo a un 
organismo mamífero socialmente programado. Para abarcar la tota-

 
2 Ver Vincent de Gaulejac, Qui est «JE»?, París, Seuil, 2009. 
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lidad de su existencia tenemos que analizar el conjunto de los ele-
mentos genéticos y sociales que lo constituyen, pero también la par-
te de singularidad que durante mucho tiempo se asimiló al «carác-
ter», al «temperamento» o a la «personalidad». Por otro lado, las so-
ciedades constituyen universos sociales diferenciados relativamente 
homogéneos, cuyas principales características pueden describirse a 
partir del sistema de parentescos, del idioma, las costumbres, las le-
yes, las instituciones, las prácticas culturales, etc. Podemos postular 
la existencia de un irreductible social como principio activo que con-
tribuye a producir individuos socializados, más o menos perfecta-
mente adaptados a la sociedad en la que viven. 

Entre el ser del hombre y el ser de la sociedad, el sujeto adviene 
como un elemento de mediación, como un tercer término frente al 
conjunto de las determinaciones, más o menos contradictorias, que 
producen a cada individuo. El sujeto se construye a sí mismo a par-
tir de lo preexistente, a partir de lo que lo constituye como ser bio-
lógico y como ser social. Al comienzo, el hombre está sujeto a un 
conjunto de determinaciones. Pero eso no significa que esté reduci-
do a esa herencia original. Es capaz de intervenir sobre lo que lo de-
termina. A través de la medicina puede interferir, de manera limi-
tada ciertamente, sobre su constitución biológica. Por otra parte, co-
labora con la producción de una sociedad de la que él mismo es 
producto. El estudio de la fabricación social de los individuos sigue 
siendo uno de los objetos principales de la sociología. Pero el sujeto 
no es inerte frente a la organización de los distintos elementos gené-
ticos y sociales que forman parte de su constitución. Tal como lo su-
girió Jean Paul Sartre, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, 
sino lo que cada hombre hace con lo que hicieron de él. En este contexto, 
las nociones de subjetividad, de identidad, de individuo y de sujeto 
se vuelven imprescindibles. De allí el interés que reviste para los so-
ciólogos una renovación de herramientas conceptuales y metodoló-
gicas que permitan entender la misteriosa «caja negra» que repre-
senta una existencia humana. 

A principios de los años 2000, algunos meses antes de su partida, 
invité a Pierre Bourdieu al Laboratorio de Cambio Social (LCS) para 
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discutir sobre las relaciones entre el socioanálisis y la sociología clí-
nica. Me gusta recordar sus palabras, que convalidan el proyecto de 
abrir la sociología hacia una dimensión existencial:  

La sociología era un refugio contra la vivencia… Me llevó mucho 
tiempo entender que el rechazo de lo existencial era una trampa, 
que la sociología se constituyó en contra de lo singular, lo personal, 
lo existencial, y que esa es una de las principales razones que expli-
can la incapacidad de los sociólogos para comprender el sufrimiento 
social.  

Desde esta perspectiva, conviene salir de las oposiciones simplis-
tas entre psicología y sociología, psíquico y social, individuo y so-
ciedad, objetividad y subjetividad, razón y emoción, vivencia y re-
flexión. La sociología clínica se construye dentro del proyecto de 
superar esas divisiones dentro de las ciencias sociales. 

Tuve la suerte de participar de esta aventura desde los años 1970. 
Primero junto a Max Pagès, fundador del Laboratorio de Cambio 
Social (LCS), a quien sucedí en 1980. En 1987, el título de la conclu-
sión de mi tesis sobre la Neurosis de Clase fue «Para una sociología 
clínica». Yo buscaba defender el interés de introducir el procedi-
miento clínico en el campo de la sociología. No sabía que ese tér-
mino era utilizado por mis colegas norteamericanos Robert Sévigny 
en Canadá y Jan Fritz en EE.UU. Los conocí, junto a Eugène Enri-
quez, en Ginebra en 1989, en un encuentro clave. Armamos enton-
ces una primera red de investigadores, luego de profesionales tam-
bién, que no ha dejado de crecer bajo los auspicios del Laboratorio 
de Cambio Social (LCS), de la AIS (Asociación Internacional de So-
ciología) y de la AISLF (Asociación de Sociólogos de Lengua Fran-
cesa). También participarán en el reconocimiento del RC46 de la ISA 
que habían impulsado Sévigny y Fritz. Organizamos un primer co-
loquio en 1992 en París, que fue seguido por muchos otros. Ya en los 
años 1990 organicé grupos de implicación e investigación en Quebec 
junto a Jacques Rhéaume y Diane Laroche, en Rusia con Igor Massa-
lkov, en México con Elvia Taracena, en Uruguay y en Argentina con 
Ana María Araújo y Ana María Correa, en Brasil con Teresa Carre-
teiro, Christiane Girard, Ana Massa y Matheus Viana Braz, en Chile 
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con Dariela Sharim, Francesca Márquez y Patricia Guerrero, en Es-
paña hice cursos con José Ramón Torregrosa y Fernando. Muchos 
investigadores vinieron a hacer su tesis o un post doctorado al La-
boratorio de Cambio Social (LCS). En el devenir de esa historia, las 
«epistemologías» del Norte y del Sur fueron alimentando la socio-
logía clínica con influencias recíprocas. Se trata, por supuesto, de 
una aventura colectiva y de co-construcción. Fernando evoca esta 
historia, sus ramificaciones, sus filiaciones y sus desarrollos más re-
cientes. Suma también con su trabajo una bella piedra a este edificio. 
Su libro es valioso para todos aquellos que quieran ir más allá de las 
segmentaciones disciplinarias y se atrevan a conciliar una postura 
clínica, lo más cerca posible de la vivencia de los individuos, y una 
postura sociológica, que busque entender los procesos sociales. Se 
trata de una obra pedagógica que explora los fundamentos episte-
mológicos de esta orientación, su historia y las referencias teóricas a 
partir de las que se construyó. Después de su tesis doctoral, dirigida 
por José Ramón Torregrosa, una figura fundamental de la psicolo-
gía social española, Fernando se acercó al Laboratorio de Cambio 
Social (LCS) para familiarizarse con esta nueva orientación. Partici-
pó en la fundación de la RISC (Red Internacional de Sociología Clí-
nica), luego en la fundación del Nodo Sur, la red que desarrolla hoy 
en día esta perspectiva en América del Sur, México y España. Diri-
gimos juntos la colección Sociología Clínica (Ed. Sapere Aude3), que 
es un soporte de difusión esencial para los estudiantes, los profesio-
nales y los investigadores. En definitiva, reconociendo sus filiacio-
nes es como el investigador se independiza de los pensamientos que 
lo formaron y desarrolla un pensamiento libre y autónomo.  

El presente libro concluye sobre la cuestión de la emancipación. 
La importancia de desarrollar una epistemología de la apropiación 
transformadora, que ilustre el interés de la perspectiva socioclínica 
en acciones ciudadanas y colectivas. Defiende así la necesidad, en 
las ciencias sociales, de distinguir los pensamientos emancipadores 
y críticos -con respecto a todas las formas de dominación- de los 
pensamientos adaptadores y cientificistas sometidos a exigencias de 

 
3 https://editorialsapereaude.com/materia/sociologia-clinica/ 
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rentabilidad. Esta distinción es un desafío central en un momento 
en el que la ideología del management se va imponiendo en la ges-
tión de todas las instituciones, públicas y privadas, y somete a la in-
vestigación científica a paradigmas utilitaristas, cientificistas y pro-
ductivistas, y a una racionalidad de la instrumentalización.  

 
VINCENT DE GAULEJAC 
Enero de 2024 
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Introducción 

Este libro constituye una introducción a los fundamentos de la 
perspectiva socioclínica. Es fruto de la investigación teórica que lle-
vé a cabo durante mi año sabático en 2023, extendiéndose hasta fi-
nales de 2024. Se centra en los pilares paradigmáticos, la historia, la 
epistemología y las fibras conceptuales que se entretejen en la confi-
guración de la sociología clínica (a partir de ahora SC). 

He procurado acercarme al lector utilizando un lenguaje académi-
co claro desde una perspectiva crítica y clínica sobre problemas so-
ciales concretos. Es el libro que me hubiese gustado leer hace veinte 
años, cuando el profesor José Ramón Torregrosa despertó mi interés 
por la sociología clínica (SC) mientras dirigía mi tesis doctoral y me 
invitó a participar como ponente en el primer curso sobre esta pers-
pectiva en España (Cursos de Verano UCM, 2007), a la cual ya per-
tenecía sin ser plenamente consciente.  

Esta obra combina investigación teórica con ejemplos aplicados. 
Uno de mis objetivos es que la selección de fuentes y la presentación 
del contenido ofrezcan al lector una experiencia que le permita 
comprender el lugar que ha venido a ocupar la perspectiva socioclí-
nica, su evolución y sus cimientos esenciales, los cuales constituyen 
la base de su epistemología y aplicación.  

El libro está dividido en dos partes. La primera permite familiari-
zarse con la perspectiva desde diferentes ángulos, proporcionando 
una panorámica general de su alcance: su ubicación dentro de la so-
ciología, su relación con diversas teorías y enfoques, su definición, 
las razones por las que atrajo la atención de sociólogos como Louis 
Wirth (Escuela de Chicago), Edgar Morin y Pierre Bourdieu, así co-
mo de médicos decimonónicos como Federico Rubio y Galí. Prosi-
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gue planteando una breve historia de la SC en distintas regiones, así 
como algunos ejemplos de su aplicación.  

La epistemología es la base de la praxis socioclínica, especialmente 
en la corriente francófona, por ello la segunda parte del libro subra-
ya su importancia para atender preguntas como la siguiente: ¿cómo 
podemos conocer y comprender al ser humano en su complejidad y 
acompañarlo en los cambios que quiere realizar? 

En el primer capítulo sitúo a la SC dentro del vasto territorio de 
las teorías sociológicas, explorando los paradigmas en el apartado 
1.1 y los niveles de análisis en el 1.2, ofreciendo una visión panorá-
mica que no agota la riqueza teórica de esta perspectiva. Conecto la 
sociología clínica (SC) con los elementos paradigmáticos y discipli-
nares de la sociología, apoyándome para ello en la estructura postu-
lada por George Ritzer (1980, 1993), que es amigable para navegar 
por la complejidad teórica de la sociología. G. Ritzer es un investi-
gador con formación inicial en psicología y doctorado en compor-
tamiento organizacional, y un reconocido crítico de la sociedad de 
consumo. Fue nombrado profesor de sociología en la Universidad 
de Maryland (EE. UU.) en 1974 y alcanzó reconocimiento interna-
cional con su libro La McDonalización de la sociedad. Un análisis de la 
racionalización en la vida cotidiana (Ritzer, 1996), que califica como un 
ensayo de crítica social cuyo objetivo es «ofrecer a la opinión públi-
ca un breve balance de los problemas creados (y de los peligros 
planteados) por la McDonalización» (Ritzer, 1996, p. 11). Comparte 
ciertas preocupaciones con Max Weber y la teoría crítica, en sintonía 
con la SC. Ha centrado su carrera en las teorías sociológicas, escri-
biendo manuales ampliamente reconocidos en la disciplina (Ritzer, 
1993, 1997). Ritzer me ayudó a tener una visión holística de la socio-
logía durante mis años de estudiante y sigue acompañándome en 
mi labor como profesor de teorías sociológicas.  

Después de la conceptualización introductoria de los horizontes 
disciplinares de la sociología, en el apartado 1.1.4 identifico el para-
digma hermenéutico crítico como el más adecuado para la SC y, a 
continuación, desarrollo los niveles de análisis para profundizar en 
la caracterización teórica de la SC desde varios ángulos. 
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En el apartado 1.3 relaciono diversas perspectivas del universo 
hermenéutico con la perspectiva socioclínica, mostrando el rico 
mestizaje de ideas de las que se nutre a partir de su diálogo con una 
diversidad de corrientes, teorías y autores.  

En el segundo capítulo, realizo un recorrido flexible y dinámico 
por elementos introductorios como la definición de la SC, justifi-
cando la denominación «perspectiva socioclínica», y explorando al-
gunas de sus características y autores relevantes. Allí presento, de 
manera sintética, la historia de la SC en las regiones donde más se 
ha desarrollado: EE.UU., Francia, Quebec (Canadá), Latinoamérica 
y España, con un apartado especial dedicado a Colombia, con el ob-
jetivo de elaborar un relato diverso que dé sentido al proceso de 
construcción de una perspectiva joven y plural. 

La segunda parte del libro ilustra la importancia de la epistemolo-
gía de la SC y de la perspectiva socioclínica, una enseñanza que re-
cibí de mis maestros José Ramón Torregrosa y Vincent de Gaulejac. 
El primero presentó la ponencia «Algunas reflexiones (asistemáti-
cas) a propósito de la sociología clínica» en el encuentro internacio-
nal del Comité de Investigación en SC (RC46-ISA) que tuvo lugar en 
Madrid en 2013, en la que afirmó: 

Mi interés y curiosidad por la sociología clínica han surgido, en 
gran medida, por haber observado en ella, en sus distintas corrien-
tes, una mayor validez en sus supuestos epistemológicos y ontológi-
cos que aquellos que configuran el paradigma dominante... que he 
llamado el paradigma experimental-naturalista (...) Se manifiesta más 
como técnica, experiencia y procedimiento, como «tekné», que como 
«episteme»; como posibilidad de acción transformadora, que como 
teórica contemplación (…) no solo estamos interesados en acumular 
conocimiento, sino en generar ese conocimiento para poder hacer 
cambios que resuelvan problemas (...) Ya va siendo tiempo de que la 
ciencia social se tome en serio las implicaciones prácticas del corpus 
de conocimiento de que dispone (...) cualquier empeño en desarro-
llar e institucionalizar una perspectiva clínica de la sociología va a 
tener que contar con obstáculos e impedimentos de todo tipo... (To-
rregrosa, 2013, como se citó en Gaulejac & Yzaguirre, 2018, p. 251).  
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Estas palabras, expuestas por Torregrosa, considerado uno de los 
fundadores de la psicología social española, nos ayudan a com-
prender no solo el valor y la relevancia de la epistemología para la 
sociología clínica (SC), sino también la importancia que esta pers-
pectiva otorga al conocimiento como herramienta de transforma-
ción. Allí también nos advierte de las dificultades que conlleva la 
innovación disciplinar. La SC articula la teorización y la aplicación, 
situándose en el núcleo de algunos de los principales debates disci-
plinares. 

El mapeo epistemológico de las Ciencias Humanas y Sociales, en 
adelante CHS, se inicia en el capítulo tercero, haciendo énfasis en el 
sujeto y en el sentido de la acción weberiano y reflexionando sobre 
las categorías «explicar» y «comprender». Este capítulo sirve como 
antesala para desarrollar la epistemología de la perspectiva so-
cioclínica, que se aborda en el cuarto capítulo, fundamentado en los 
aportes de cuatro autores reconocidos: Jacqueline Barus-Michel 
(epistemología relacional del sentido), Jean-Philippe Bouilloud 
(epistemología de la recepción), Vincent de Gaulejac (epistemología 
de la historicidad cercana al sujeto) y Jacques Rhéaume (epistemo-
logía dialógica y plural).  

En el quinto capítulo presento la epistemología de la expropia-
ción, que contrasta con las discusiones desarrolladas en los capítu-
los tercero y cuarto, y sirve como preparación para el sexto y último 
capítulo. En este, propongo una epistemología de la apropiación 
transformadora, intersubjetiva y crítica como conclusión, con el ob-
jetivo de enriquecer la caracterización de la epistemología socioclí-
nica y aspirar a que instituciones sociales tan importantes como las 
organizaciones, la sanidad y la universidad se conviertan en espa-
cios de reapropiación. 
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