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To mo 5

De la Pri me ra Gue rra Mun dial
has ta nues tros días
 
 
So phie Body-Gen drot,
pro fe so ra de la Uni ver si dad Pa rís IV,
 
Ré mi Le veau,
pro fe sseur des uni ver si tés en el Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti- 
cos de Pa rís,
 
Kris ti na Or fa li,
ayu dan te de di rec ción en el Ma cLean Cen ter for Cli ni cal
Me di cal Ethi cs de la Uni ver si dad de Chi ca go, in ves ti ga do ra
en el CA DIS (Cen tro Na cio nal de In ves ti ga ción Cien tí fi- 
ca/Es cue la de Es tu dios Su pe rio res en Cien cias So cia les),
 
An toi ne Prost,
pro fe sor de la Uni ver si dad de Pa rís I,
 
Do mi ni que Sch na pper,
di rec tor de es tu dios en la Es cue la de Es tu dios Su pe rio res
en Cien cias So cia les,
 
Pe rri ne Si mon-Nahum,
in ves ti ga do ra en el Cen tro Na cio nal de In ves ti ga ción Cien- 
tí fi ca,
 
Gé rard Vin cent,
an ti guo pro fe sor del Ins ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos de Pa rís.
 
 
Vo lu men di ri gi do por An toi ne Prost y Gé rard Vin cent
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Los in con ve nien tes de las op- 
cio nes
por Gé rard Vin cent

 
 
 
En la in tro duc ción al pri mer vo lu men de es ta co lec ción,

Paul Ve y ne se pre gun ta “si la ci vi li za ción ro ma na ha si do el
fun da men to del Oc ci den te mo derno” (p. 16). Y res pon de:
“No lo sé”. So bre el pe rio do de la Edad Me dia an te rior al
si glo XIV, Geor ges Duby es cri be: “To do lo re la ti vo a es te
lap so de tiem po es pro ble má ti co y ári do” (p. 11). Es lo mis- 
mo que de cir que las se ries lar gas, fá cil men te abor da bles
des de el pun to de vis ta de la cli ma to lo gía, y a ve ces des de
la de mo gra fía, es ca pan sin em bar go a la in ves ti ga ción del
his to ria dor de la vi da pri va da quien, ne gán do se a evo car la
exis ten cia co ti dia na —cu yas hue llas son re la ti va men te nu- 
me ro sas—, pre ten de pe ne trar en los se cre tos de la inti mi- 
dad.

 
Fuen tes ple tó ri cas

Las fuen tes, ra ras pa ra los his to ria do res de los tiem pos
an ti guos —ya sean di rec ta men te uti li za bles, ya im pon gan
una epis te mo lo gía de sus ti tu ción— son en cam bio co pio sas
pa ra nues tro pe rio do. Su so la re cen sión ya lle na ría un li bro
en te ro, y el au tor de es ta in tro duc ción (cu yo ca pi tal de co- 
no ci mien to se en cuen tra ne ce sa ria men te li mi ta do) ha de bi- 
do con ten tar se con lo que sa be, frac ción dé bil de lo que
“ha ría fal ta” sa ber. Pri me ra elec ción no tan to ver da de ra- 
men te “es co gi da” co mo im pues ta por ese al ma ce na mien to
de frag men tos leí dos aquí y allá o re te ni dos y que cons ti tu- 
yen lo que ha bi tual men te se lla ma una “cul tu ra” per so nal.
El his to ria dor ja más se en cuen tra au sen te del enun cia do de
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lo que pro du ce, y, aun que nun ca apu ra re mos tan to la pa ra- 
do ja co mo pa ra pre ten der que to do li bro de his to ria es au- 
to bio gra fía de su au tor an tes que re la ción cien tí fi ca de da- 
tos irre fu ta bles, sí de be mos con fe sar co mo pun to de par ti- 
da el ca rác ter de apro xi ma ción per so nal que re vis te lo que
si gue.

 
Una op ción he xa go nal

Qui zá la “so cie dad ro ma na”, el “mun do del Oc ci den te
cris tia no” no son otra co sa que arte fac tos y de no tan con- 
jun tos cu ya evi den te di ver si dad de ja lu gar a una cier ta uni- 
ci dad. So bre ello co rres pon de de ci dir a los es pe cia lis tas.
Con el emer ger de las na cio nes, las di fe ren cias se pre ci san
o, al me nos, se ha cen eva lua bles has ta el pun to de que es
im po si ble (no se rio) es cri bir una his to ria de la vi da pri va da
en la que la opa ci dad de la his to ria del ma fio so con vi va con
la trans pa ren cia (o pre ten di da trans pa ren cia) de la re la ta da
por el ciu da dano sue co. Ello ex pli ca, y és ta es nues tra se- 
gun da op ción, la de ci sión (a de cir ver dad se tra ta más bien
de una re sig na ción) de de di car es te vo lu men al Hexá gono
fran cés.

 
Un rom pe ca be zas im po si ble de re cons truir

Cir cuns cri bir nues tro cam po de es tu dio a Fran cia (sin ex- 
cluir la po si ble in fluen cia de los mo de los ex tran je ros) im pli- 
ca tam bién as pi rar a la rea li za ción de un in ven ta rio in com- 
pa ti ble con las di men sio nes for zo sa men te li mi ta das de un
tex to que de be de cir quié nes son, en sus prác ti cas sin gu la- 
res y mun do ima gi na rio, esos cin cuen ta y cin co mi llo nes de
hom bres, mu je res y ni ños, fran ce ses o emi gran tes, que vi- 
ven en es te te rri to rio, y de cir lo en unas tres cien tas pá gi nas.
Pues to que no es po si ble es tu diar los uno a uno, ha cía fal ta
cla si fi car los. Pe ro ¿qué ta xo no mía se guir? ¿El sexo? ¿La
edad? ¿Las re gio nes? ¿Las cla ses so cia les? ¿Las ca te go rías
so cio pro fe sio na les? (CSP con ver ti da hoy en día en PCS). Y
si dié se mos pre fe ren cia a es ta no men cla tu ra, ¿ha ría fal ta to- 
mar la con una, con dos, in clu so con cua tro ci fras? To dos es- 
tos cri te rios im por tan e im po nen cla si fi ca cio nes for ma das
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por dos, tres o cua tro pa rá gra fos. Un apar ta do so bre un ni- 
ver nés de trein ta años, ca sa do, pa dre de dos ni ños, en as- 
cen sión so cial, oca sio nal asis ten te a mi sa, con cre cien tes
pro pie da des, po see dor de una bi blio te ca de tres cien tos
vo lú me nes, en tre ellos los cin co to mos de la His to ria de la
vi da pri va da. ¿Por qué no? ¿Una an cia na muy dig na, viu da
de un ofi cial de ma ri na, que vi ve pen dien te de sus seis hi- 
jos y de sus vein ti cua tro nie tos, vo tan te de la de re cha, no
afi lia da en el IN SEE[1], pe ro be né vo la par ti ci pan te en las
aso cia cio nes ca ri ta ti vas de su pa rro quia? ¿Por qué no? ¿Por
qué pre ci sa men te ella? El co rres pon sa ble de es tos dos úl ti- 
mos vo lú me nes se sen tía ten ta do de re cons truir un rom pe- 
ca be zas de bio gra fías y de his to rias fa mi lia res, y tan to más
cuan to que po seía el ma te rial ne ce sa rio y pen sa ba que una
pre sen ta ción de es tas ca rac te rís ti cas po dría sa tis fa cer a un
lec tor po ten cial siem pre más sen si ble a las his to rias que a
la his to ria, da do que en aqué llas pue de en con trar se me jan- 
zas que le ata ñen. Sin em bar go, y és ta fue nues tra ter ce ra
elec ción, de bi mos de se char es ta con cep ción por la sim ple
ra zón de que nues tro pro pó si to no era ela bo rar un Who’s
Who? de los hom bres de la vi da co ti dia na, sino más bien
in ten tar una com pren sión de con jun tos.

Sor pren di dos por la au sen cia de mo no gra fías ela bo ra das
en fun ción de la “po si ción so cial”, el lec tor de be rá mo de rar
su in dig na ción, pues to que las de si gual da des so cia les son
per cep ti bles en to dos los de sa rro llos de es ta obra, ya se
tra te del ni vel de vi da, de la muer te, de la edu ca ción de los
ni ños o del con su mo cul tu ral (“El gus to no es otra co sa que
la ap ti tud pa ra des ci frar un de ter mi na do nú me ro de in di ca- 
cio nes que os per mi ti rán ser con si de ra do co mo co no ce dor
de los bienes de pro duc ción eru di ta”, es cri be Pie rre Bour- 
dieu). El in du da ble in cre men to del ni vel de vi da (so bre to- 
do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial) só lo ha ge ne ra- 
do una apa ren te ho mo ge nei za ción, pues sub sis ten los fac- 
to res de es tra ti fi ca ción: man te ni mien to de las di fe ren cias
en tre las ren tas, di fe ren te con su mo cul tu ral, he chos lin güís- 
ti cos vin cu la dos al me dio so cio cul tu ral, di fu sión de los “mo- 
de los” de la cús pi de de la “es ca la so cial” en los ni ve les in- 
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fe rio res, en do ga mia en to das las cla ses o es tra tos, pues
res pec to a la elec ción de las pa re jas, la “co ha bi ta ción ju ve- 
nil” no ha cam bia do na da, mo vi li dad so cial, más in ter ge ne- 
ra cio nal que in tra ge ne ra cio nal y ca rac te ri za da por cor tas
tra yec to rias.

 
¿Qué fron te ra(s) pre sen ta la vi da pri va da?

Des pués de ha ber he cho ex plí ci tos nues tros re cha zos nos
que da jus ti fi car nues tras op cio nes. En el si glo XX, los múl ti- 
ples ava ta res del Es ta do (o del po der pú bli co) pa re cen ha- 
ber he cho re tro ce der la fron te ra de lo pri va do. La fa mi lia,
ase dia da por la Se gu ri dad So cial, los sub si dios, las fa ci li da- 
des pa ra el ac ce so a la pro pie dad, el cré di to al con su mo, el
IVG le ga li za do, des pués reem bol sa do, etc., pa re ce “bas cu- 
lar” en el te rreno pú bli co. Pe ro, con co mi tante men te, la ele- 
va ción del ni vel de vi da ha ofre ci do a ca da miem bro de es- 
ta fa mi lia la po si bi li dad de en s an char su vi da pri va da —¿se- 
cre ta?— al abri go de las mi ra das de sus pr óxi mos: des apa- 
ri ción de la ca ma com par ti da —más tar de de la ha bi ta ción
co mún—, es cu cha in di vi dual del tran sis tor que reem pla za a
la —co lec ti va— de la TSF del pe rio do de en tre gue rras, etc.
En la pri me ra par te de es te li bro, An toi ne Prost des cri be
pre ci sa men te la evo lu ción de es ta ar ti cu la ción en tre vi da
pri va da y vi da pú bli ca.

 
¿Una his to ria del se cre to?

En la se gun da par te —la más lar ga—, el au tor de es ta in- 
tro duc ción, ob se sio na do por es qui var una his to ria de vi da
co ti dia na he cha una y mil ve ces, se ha apro xi ma do a la his- 
to ria del se cre to. No ha ce fal ta de cir que no se tra ta de ese
se cre to ab so lu to que to do hom bre se lle va a su tum ba, a
ve ces in clu so en la ig no ran cia de que lo de ten ta, sino de
es te des pla za mien to de la fron te ra en tre lo di cho y lo no di- 
cho que in te re sa a va rios ni ve les: al in di vi duo, a la fa mi lia,
al pue blo o al ba rrio, a un gru po pri ma rio, a una “ban da”, a
una “so cie dad”, etc. Qui zá po dría ha blar se de una “his to ria
de la in dis cre ción”, no en el sen ti do ori gi na rio de es ta pa la- 
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bra (in ca pa ci dad de dis cer nir), sino en una acep ción de ri va- 
da y ba nal (co mu ni car a los no ini cia dos in for ma cio nes has- 
ta aquí cir cuns cri tas a las es fe ras in di vi dua les, amis to sas o
fa mi lia res). Una em pre sa de tal na tu ra le za im po ne las pre ci- 
sio nes epis te mo ló gi cas que abren es ta se gun da par te. Si- 
gue una re fle xión so bre el enig ma de la iden ti dad, que per- 
mi ti rá al lec tor pa sear se por un vas to te rreno que abar ca
des de la pro mis cui dad de los cam pos de ba ta lla has ta la
ex tre ma inti mi dad de la se xua li dad.

 
Las di ver si da des cul tu ra les

Es ta se gun da par te, un po co abs trac ta —a pe sar de los
ejem plos pre ci sos y de al gu nas ané c do tas en car ga das de
apun ta lar el dis cur so y de dis traer al lec tor— re cla ma ba la
apa ri ción de un fu tu ro vo lu men, de di ca do a las di ver si da- 
des cul tu ra les. Allí tam bién se im po nía una elec ción. Se han
es ta ble ci do cua tro “con jun tos” de si gual men te es truc tu ra- 
dos. Pri me ro ca tó li cos y co mu nis tas cu ya car ga, si me atre- 
vo a de cir lo, y así lo ha go, re ca yó so bre mí, pues fue ver da- 
de ra men te una ta rea one ro sa con den sar en unas po cas de- 
ce nas de pá gi nas dos pro ble má ti cas de una ex tre ma com- 
ple ji dad. A con ti nua ción, el lec tor en con tra rá a los ju díos,
cu ya di ver si dad ha su bra ya do Pe rri ne Si mon, di ver si dad no
so la men te de ri va da de los cam bios que ex pe ri men ta ron a
lo lar go del si glo XX, sino tam bién de los sen ti mien tos que
sus ci ta ron, pues el ge no ci dio in te rrum pió mo men tá nea- 
men te el dis cur so anti se mi ta y la fun da ción del Es ta do de
Is ra el mo di fi có el enun cia do del pro ble ma. Fi nal men te, se
tra ta rá de los emi gran tes eu ro peos del pe rio do de en tre- 
gue rras (Do mi ni que Sch na pper evo ca las eta pas de su “asi- 
mi la ción”), es pe cial men te de los ma gre bíes a par tir de los
años se s en ta (Ré my Le veau mues tra la com ple ji dad de la
in ter cul tu ra li dad).

 
¿Mo de los o mi tos? El ame ri cano y el sue co

Los fran ce ses, en cla va dos en el área de in fluen cia ame ri- 
ca na, ¿in ten tan iden ti fi car se con los mo de los que nos trans- 
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mi te el ten ta cu lar im pe rio me dia ti zan te de los Es ta dos Uni- 
dos o más bien se re plie gan so bre su iden ti dad cul tu ral?
So phie Body-Gen drot de tec ta la om ni pre sen cia del “mi to”
ame ri cano y nos ofre ce las rein ter pre ta cio nes de los mo de- 
los que ins ti ga so bre el sos tén mis mo de nues tras raíces na- 
cio na les, in clu so na cio na lis tas. Del “mo de lo sue co”, que en
los años se s en ta hi zo so ñar a los fran ce ses, Kris ti na Or fa li
se ña la la trans pa ren cia: un mun do exó ti co y nór di co don de
la per se cu ción del se cre to ale ja su fron te ra sin lle gar nun ca
no obs tan te a abo lir la.

Es te li bro se pre sen ta, pues, co mo el re sul ta do de to mas
de po si ción to das ellas dis cu ti bles. Pues to que nues tras op- 
cio nes se pres tan a crí ti cas le gí ti mas, he mos pre fe ri do an ti- 
ci par las no so tros mis mos, pues sa be mos que el mun do uni- 
ver si ta rio, he re de ro sin em bar go del uni ver so de los clé ri- 
gos, no es tá do mi na do ni por la ca ri dad ni por la in dul gen- 
cia. Ter mi na re mos es ta in tro duc ción ha cien do nues tro el
pro pó si to de Geor ges Duby en el “Pre fa cio” del to mo 3 de
la pre sen te co lec ción: “Que el lec tor no es pe re en con trar
aquí un cua dro aca ba do. Lo que va a leer, in com ple to, re- 
ple to de in te rro gan tes, no es más que un es bo zo”.
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1 

Fron te ras y es pa cios de

lo pri va do
An toi ne Prost
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La vi da pri va da no es una rea li dad na tu ral que nos ven ga

da da des de el ori gen de los tiem pos, sino más bien una
rea li dad his tó ri ca cons trui da de ma ne ra di fe ren te por de ter- 
mi na das so cie da des. No hay una vi da pri va da cu yos lí mi tes
se en cuen tren de fi ni dos de una vez por to das, sino una dis- 
tri bu ción cam bian te de la ac ti vi dad hu ma na en tre la es fe ra
pri va da y la pú bli ca. La vi da pri va da só lo tie ne sen ti do en
re la ción a la vi da pú bli ca, y su his to ria es an te to do la de su
de fi ni ción: ¿có mo ha evo lu cio na do, en la so cie dad fran ce sa
del si glo XX, la dis tin ción en tre vi da pri va da y vi da pú bli ca?
¿Có mo ha cam bia do el con te ni do y la ex ten sión del cam po
de la vi da pri va da? La his to ria de la vi da pri va da co mien za,
pues, sien do la his to ria de sus fron te ras.

La cues tión es tan to más im por tan te cuan to que no es
se gu ro que la dis tin ción vi da pri va da/vi da pú bli ca ten ga el
mis mo sen ti do en to dos los me dios so cia les. Pa ra la bur- 
guesía de la Be lle Épo que to do es tá cla ro: el “mu ro de la
vi da pri va da” se pa ra ní ti da men te dos cam pos. De trás de
es te mu ro pro tec tor, la vi da pri va da coin ci de bas tan te exac- 
ta men te con la fa mi lia. Com pe ten a es te te rreno las for tu- 
nas, la salud, las cos tum bres, la re li gión: si los pa dres de- 
seo sos de ca sar a sus hi jos se ven obli ga dos a “pe dir in for- 
mes” al no ta rio o al sacer do te so bre la fa mi lia de un even- 
tual par ti do es por que se ocul ta cui da do sa men te a los ojos
del pú bli co al tío des ca rria do, a la her ma na tí si ca, al her ma- 
no de cos tum bres di so lu tas y el mon tan te de las ren tas.
Cuan do Jau rès res pon día a un di pu ta do so cia lis ta que le
re pro cha ba ha ber ce le bra do so lem ne men te la co mu nión
de su hi ja: “Que ri do co le ga, no me ca be la me nor du da de
que us ted ha ce lo que quie re con su mu jer, yo no”, mar ca- 
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ba muy exac ta men te la fron te ra en tre su exis ten cia de hom- 
bre pú bli co y su vi da pri va da.

Es ta se pa ra ción se or ga ni za ba me dian te una apre ta da
red de pres crip cio nes. La ba ro ne sa Sta ffe, por ejem plo,
enu me ra de ta lla da men te al gu nas de ellas: “Cuan to me nos
se fre cuen te a las per so nas que nos ro dean, tan to más nos
ha re mos me re ce do res de su es ti ma y con si de ra ción…”.
“En un va gón o en cual quier otro lu gar pú bli co, las gen tes
bien edu ca das ja más en ta blan con ver sación con des co no ci- 
dos…” “No se ha bla de asun tos ín ti mos con los pa dres,
con los ami gos que via jan con no so tros o en pre sen cia de
des co no ci dos.” La re si den cia o la ca sa bur gue sa se ca rac te- 
ri zan por otra par te por se pa rar cla ra men te las ha bi ta cio nes
de re cep ción de las de más. Por un la do, lo que la fa mi lia
mues tra de sí mis ma, lo que pue de ser he cho pú bli co, lo
que con si de ra “pre sen ta ble”; por otro, lo que sus trae a las
mi ra das in dis cre tas. El lu gar ha bi tual de la fa mi lia pro pia- 
men te di cha no es el salón: los ni ños —se ña la la ba ro ne sa
Sta ffe— no pe ne tran en el salón cuan do se re ci be a los in vi- 
ta dos, y las fo to gra fías de fa mi lia se re ti ra rán de él. Las es- 
tan cias de re cep ción tam po co se abren a cual quier per so- 
na. Si to das las da mas de la bue na so cie dad tie nen su
“día” de vi si ta —és tas son 178 en es te ca so en Ne vers du- 
ran te 1907—, pa ra vi si tar a una mu jer no ta ble es ne ce sa rio
ha ber si do pre sen ta do con an te la ción. Las ha bi ta cio nes de
re cep ción dis po nen así un es pa cio de tran si ción en tre la vi- 
da pri va da pro pia men te di cha y la exis ten cia pú bli ca.

Si la vi da pri va da cons ti tu ye en la bur guesía de la Be lle
Épo que un cam po cla ra men te de li mi ta do, no ocu rre ne ce- 
sa ria men te lo mis mo en los de más me dios so cia les. Las
con di cio nes de vi da im pe dían a los cam pe si nos, obre ros y
cla ses hu mil des de las ciu da des, sus traer a las mi ra das ex- 
tra ñas una par te de su vi da pa ra que de es te mo do se con- 
vir tie se en “pri va da”. Pa seé mo nos por ejem plo por las ca- 
lles po pu la res de Ná po les de la ma no de Jean Paul Sar tre:
“En la plan ta ba ja de to das las ca sas se ha abier to un sinfín
de pe que ñas ha bi ta cio nes que dan di rec ta men te a la ca lle,
y en ca da una de ellas vi ve una fa mi lia. (…) Los mo ra do res
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de es tos ha bi tá cu los los uti li zan pa ra to do: dor mir, co mer,
tra ba jar en sus ofi cios. So la men te (…) la ca lle atrae a las
gen tes. Sa len a ella pa ra aho rrar los gas tos de la luz de sus
lám pa ras, pa ra to mar el ai re, y tam bién, creo, por hu ma nis- 
mo, pa ra sen tir se hor mi guear con los de más. Sacan si llas y
me sas a la ca lle, o al um bral mis mo de su cuar to, mi tad
den tro, mi tad fue ra, y es pre ci sa men te en es te mun do in- 
ter me dio don de tie nen lu gar los ac tos prin ci pa les de su vi- 
da. De su his to ria tam bién (…). Y el ex te rior es tá vin cu la do
al in te rior de una ma ne ra or gá ni ca (…). Ayer vi a un pa dre y
a una ma dre que ce na ban fue ra, mien tras que, den tro, el
be bé dor mía en una cu na cer ca de la gran ca ma de los pa- 
dres y, en otra me sa, la hi ja pri mo gé ni ta ha cía sus de be res
a la luz de una lám pa ra de pe tró leo. (…) Cuan do una mu jer
es tá en fer ma y de be guar dar ca ma du ran te el día, el he cho
acon te ce a ple na luz del día y to do el mun do pue de ver la
(…)”.

Es tá cla ro que la vi da pri va da no tie ne el mis mo sen ti do
ni el mis mo con te ni do pa ra el pue blo na po li tano que pa ra
los bur gue ses fran ce ses de la Be lle Épo que.

Es cier to que la com pa ra ción pue de ser re cha za da. Las
tra di cio nes cul tu ra les son di fe ren tes, y es ta in ter pe ne tra- 
ción de lo ex te rior y lo in te rior, que ilus tran las ca lles de Ná- 
po les, pue de in ter pre tar se co mo un ras go de una cul tu ra
me di te rrá nea que po dría mos tam bién en con trar en las ciu- 
da des, pe que ñas o gran des, del sur de Fran cia. No es una
ra zón: los pa tios de Rou baix, los ca se ríos de los mi ne ros del
nor te, los in mue bles de la Croix-Rous se o los pue blos de la
re gión de Be rry o de Lore na ape nas per mi tían a sus ha bi- 
tan tes ele var un mu ro en tre su vi da pri va da y las mi ra das de
sus ve ci nos: to da su exis ten cia trans cu rría más o me nos a la
vis ta de una co lec ti vi dad que co no cía los mí ni mos de ta lles
de su vi da. En cier to sen ti do, te ner una vi da pri va da era un
pri vi le gio de cla se: el de la bur guesía po see do ra de gran- 
des re si den cias y que a me nu do vi vía de sus ren tas. Las cla- 
ses tra ba ja do ras se veían obli ga das a co no cer for mas va ria- 
das de in ter pe ne tra ción en tre su vi da pri va da y su vi da pú- 
bli ca; una y otra no se di fe ren cian de ma ne ra ab so lu ta. En



Historia de la vida privada 5. De la Primera Guerra
Mundial a nuestros días

Philippe Ariès &
Georges Duby

14

es ta perspec ti va, du ran te el si glo XX asis ti re mos a una len ta
ge ne ra li za ción en el con jun to de la po bla ción de una or ga- 
ni za ción de exis ten cia en la que se opo nen dos cam pos en- 
te ra men te dis tin tos: el pú bli co y el pri va do. La his to ria de la
vi da pri va da se rá en ton ces la his to ria de su de mo cra ti za- 
ción.

A con di ción, sin em bar go, de no en ten der es ta de mo cra- 
ti za ción de ma ne ra me cá ni ca y sim plis ta. La vi da pri va da a
la cual ac ce den los obre ros o los ex plo ta do res ag rí co las de
fi nes del si glo XX no es la mis ma que la del bur gués de co- 
mien zos de si glo. Si mul tá nea men te, lo que se cons ti tu ye
fue ra de es ta vi da pri va da fi nal men te con quis ta da, y que
pue de de no mi nar se pú bli ca, es tá re gi do por nue vas for- 
mas. La di fe ren cia ción cre cien te en tre lo pri va do y lo pú bli- 
co en el con jun to de la so cie dad mo di fi ca tan to a la vi da
pú bli ca co mo a la pri va da. Am bas no se de sa rro llan del
mis mo mo do, ni se gún las mis mas pau tas. Al mis mo tiem po
que sus fron te ras se des pla zan y pre ci san, su sus tan cia se
trans for ma.

Equi va le a ex pre sar la com ple ji dad de una his to ria que
de be com pren der a la vez có mo la vi da pri va da se cons ti tu- 
ye y se con quis ta so bre una exis ten cia ge ne ro sa men te co- 
lec ti va y có mo se or ga ni za en el in te rior de sus fron te ras.
Pro gra ma, a de cir ver dad, tan to me nos ac ce si ble cuan to
que ha ría fal ta ade más per ma ne cer aten to a las di fe ren cias
que pro vie nen de los me dios so cia les y de las tra di cio nes
cul tu ra les. De ahí que no as pi re mos aquí a lle var a tér mino
es ta ta rea im po si ble, sino que nos con ten te mos úni ca men- 
te con ais lar los gran des ejes de es ta evo lu ción, con plan- 
tear los prin ci pa les pro ble mas y es bo zar los ma ti ces más
so bre salien tes, a la es pe ra de que tra ba jos me nos am bi cio- 
sos, pe ro más pre ci sos, ven gan a con fir mar o a mo di fi car
nues tras hi pó te sis.


