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Editorial

Recordaremos  el  2020  como  un  año  con  acontecimientos  totalmente  inesperados 
–aunque  prefigurados  en  cierta  forma  por  la  ficción  distópica–,  donde  debimos  en
frentarnos a circunstancias  imprevistas y adaptar nuestra vida social, por un tiempo 
que hoy es aún impreciso delimitar, a nuevas condiciones, en algunos aspectos radi
calmente diferentes a las anteriores.

Las  universidades,  tanto  en  sus  actividades  de  enseñanza  como  de  extensión  e 
investigación, debieron enmarcarse en las nuevas circunstancias y lo hicieron, en mu
chísimos casos, logrando mantener la calidad de su oferta y de sus producciones. En 
nuestro  pequeño  espacio  de  Textos  y  Contextos  desde  el  sur  nos  propusimos 
mantener nuestra edición anual, ofreciendo a nuestros lectores el menú amplio y va
riado,  tanto desde el punto de vista disciplinario como metodológico, al que ellos ya 
están acostumbrados.

En  esta  ocasión  nuestra  sección  principal  incluye  tres  interesantes  artículos. 
Virginia Gladys Medina se centra en el relato de un caso de escolarización de un estu
diante  en  situación  de  vulnerabilidad  sociocultural  para  analizar  las  contradicciones 
entre  los  distintos  dispositivos  institucionales  que  allí  intervinieron,  con  resultados 
que distan de los objetivos que animan a las políticas de inclusión.

Por su parte, Javier Eduardo Serrano Besil estudia  los conflictos que se dieron 
históricamente  entre  las  instalaciones  de  extracción  de  hidrocarburos  y  los  núcleos 
urbanos que las circundan, analizando comparativamente dos casos: la ciudad colom
biana de Barrancabermeja, donde la explotación estuvo a cargo de la norteamericana 
Tropical Oil Company, y la argentina Comodoro Rivadavia, en donde el protagonismo 
de la actividad fue de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Como señala el au
tor,  las ciudades resultantes son –en una forma importante– producto de esas diná
micas y tensiones.

También desde una mirada histórica, Maximiliano Duplatt indaga en los usos de 
la memoria, y específicamente en las representaciones que el cine realiza de aconteci
mientos  históricos,  en  donde  se  actualizan  importantes  problemáticas  acerca  de  las 
relaciones entre ficción y realidad o entre la fidelidad a los acontecimientos y las con
cesiones al entretenimiento. Los casos que escoge –dos films cuya temática aborda la 
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guerra de Independencia de Argelia– también están atravesados, como no podría ser 
de otra manera, por los divergentes intereses y posiciones políticas e ideológicas, pero 
también por las opciones escogidas por cada realizador a nivel de lenguaje y relato.

Cierra nuestra número la inauguración de una nueva sección, “Babel”, destinada 
a traducciones de trabajos publicados originalmente en idiomas diferentes al español. 
En esta ocasión nos complace proponer un texto de David Buxton, un investigador de 
larga trayectoria en el análisis de la producción audiovisual, desde un perspectiva crí
tica. En este artículo, traducido cuidadosamente desde el original francés por Adrián 
Ponze,  este  autor  analiza  las  transformaciones  del  formato  serie  televisiva  (formato 
por el que pasan las principales innovaciones en la ficción audiovisual de los últimos 
años) y las pone en relación con las demandas y necesidades del actual capitalismo fi
nanciero, análisis en el que hecha mano, de una manera sugerente, a la categoría mar
xiana de subsunción real. 

De esta manera se completa el número que el lector tiene en su pantalla. Quiero, 
antes  de  despedirme  hasta  el  siguiente,  dejar  constancia  de  mi  agradecimiento  al 
equipo colaborador de la revista por su compromiso y la calidad de su labor, a los eva
luadores anónimos por el conjunto de observaciones y sugerencias que se traducen en 
mejoras sustantivas en los materiales, y muy especialmente a los autores, por confiar
nos los resultados de sus investigaciones y elegirnos como instrumento para posibili
tar el diálogo con los lectores.

Luis Ricardo Sandoval
Director
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Tensiones y paradojas entre 
la escuela, la familia y los equipos 

interdisciplinarios en el 
acompañamiento de la trayectoria 
escolar de un niño en situación de 

vulnerabilidad socio cultural

Tensions and paradoxes between 

school, family and interdisciplinary teams in 

accompanying the school trajectory of a child in a 

situation of cultural socio-vulnerability

Virginia Gladys Medina
 virglamedina@gmail.com 

Universidad Pedagógica Nacional

Resumen

El  presente  texto  expone  las  intervenciones  que  se  realizaron  durante  el  proceso  de 
escolarización  de  un  alumno  en  situación  de  vulnerabilidad  sociocultural,  desde  su 
pasaje del nivel inicial al nivel primario en una escuela pública de la Ciudad Autóno
ma de Buenos Aires. 

El entrecruzamiento de políticas públicas destinadas a identificar las barreras al 
aprendizaje de niños y niñas para garantizar la igualdad de oportunidades en contex
tos de vulnerabilidad socio cultural generan tensiones y paradojas que    tienen como 
consecuencia la patologización de los alumnos, la sobredimensión en la utilización de 
los dispositivos provenientes de Educación  Especial, la proliferación de la obtención  
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del certificado de discapacidad (CUD) y la mirada terapéutica prioritaria a la escolar 
proveniente de equipos de profesionales internos y externos a las escuelas.

La escritura de este trabajo de campo tiene como objetivo aportar experiencia a 
los  procesos  de  reflexión  y  discusión  de  las  prácticas  docentes  y  las  prácticas  de  los 
equipos interdisciplinarios, en torno a la problemática escolar que sufren los niños y 
niñas en situación de pobreza y marginalidad en un medio urbano.

Abstract
This  text  sets  out  the  interventions  that  were  made  from  the  interdisciplinary  team 
during the process of schooling of a student, in a situation of sociocultural vulnerabi
lity, from his passage from the initial level to the primary level in a public school in the 
Autonomous City of Buenos Aires. 

The interbreeding of public policies aimed at identifying barriers to learning for 
children requiring devices and interventions to ensure equal opportunities in contexts 
of sociocultural vulnerability created tensions and paradoxes that resulted in the pa
thologization of students, overdissension in the use of special education devices, the 
proliferation  of  obtaining  the  disability  certificate  (CUD)  and  the  therapeutic  gaze 
over the school from teams extra and intraschool therapeutics.

The writing of this fieldwork aims to bring experiences to the processes of reflec
tion and discussion of teaching practices around the school problems suffered by chil
dren in poverty and marginality in an urban environment.

Palabras clave
Vulnerabilidad sociocultural, Patologización, Prácticas docentes

Key Words
Sociocultural vulnerability, Pathologization, Teaching practices
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Introducción
En este artículo se trabaja en el relato de 
las  intervenciones  y  seguimiento  que 
realizaron  los  equipos  docentes  y  profe
sionales  en  la  trayectoria  de  un  alumno 
del  nivel  inicial  a  partir  de  las  cuales  se 
produjeron  instancias  de  tensión  en  la 
tarea educativa entre  la escuela,  la  fami
lia  y  los  equipos  interdisciplinarios.    La 
insistencia para con la familia de obtener 
el certificado de discapacidad, sostener la 
asistencia a terapias múltiples y la sobre
dimensión  de  los  apoyos  de  Educación 
Especial, en el  intento de cumplir con  la 
inclusión  del  alumno,  paradojalmente  lo 
excluía  y  estigmatizaba,  como  así  tam
bién a su familia en la cultura escolar.

Para  concluir  quedarán  planteadas 
breves  consideraciones  acerca  de  las  re
laciones problemáticas y paradojales en
tre  los  saberes  formales  y  la  experiencia 
en acción.  

La  trayectoria  escolar  de  este 
alumno puso en evidencia cómo la vulne
rabilidad  socio  cultural  se  confunde  con 
discapacidad,  constituyéndose  en  una 
paradoja.

El  argumento  para  sumar  apoyos 
desde  la  Educación  Especial  se  funda
mentaba en el objetivo de sostener la es
colaridad  común  del  alumno  pero,  al 
mismo tiempo, en términos de discursos 
y acciones se negaba esa afirmación, pa
tologizando su desempeño escolar.

A  continuaciones  se  describirán  las 
intervenciones realizadas por el gabinete 
de  la Escuela Especial con  los siguientes 
equipos y actores de la vida escolar: 

• Con las maestras de sala y de grado

• Con los equipos de conducción del jar
dín y de la escuela primaria.

• Con las maestras integradoras

• Con  el  equipo  de  orientación  escolar 
(EOE),  quienes    tienen  como  objetivo 
acompañar a las instituciones educati
vas  del  nivel  primario  común  en  el 
sostenimiento de las trayectorias esco
lares  de  los  niños,  niñas,  jóvenes  y 
adolescentes.  Abordan  problemáticas 
psicológicas,  pedagógicas  y  sociales  a 
través de intervenciones orientadoras, 
de asesoramiento y apoyo, articulando 
su accionar con otras áreas estatales y 
del sistema educativo.

La reconstrucción se basa en regis
tros  de  seguimiento  y  en  el  análisis  del 
caso  hecho  con  posterioridad;  se  apoya 
en  determinadas  concepciones  y  discu
siones que consideran  la pobreza un dé
ficit  y  la  diversidad  socio  cultural  un 
trastorno para los estándares de desarro
llo  y  maduración  psicométricos.  Se  trata 
de perspectivas y prácticas del campo psi 
operando como determinantes a las posi
bilidades educativas de niños y niñas.

Trayectoria educativa del
alumno en nivel inicial

El  alumno  comienza  a  cursar  sala  de  4 
años en una escuela de jornada simple de 
la  ciudad  de  Buenos  Aires  en  el  año 
2010.  Desde  entonces  el  Equipo  de 
Orientación  Escolar  solicita  a  los  padres 
que  lleven  al  niño  a  un  tratamiento  psi
cológico y psicopedagógico porque consi
deraban  que  tenía  un  retraso 
madurativo.  La  conducción  del  Jardín 
decide la permanencia en sala de 4 años. 
Al año siguiente, el EOE solicita a  la Es
cuela Especial una maestra integradora y 
una  reeducadora  vocal,  dado  que  el 
alumno había sido diagnosticado por una 
médica neuróloga: trastorno del lenguaje 
expresivocomunicativo. 
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El EOE,  la conducción del Jardín y 
la  docente  de  sala  adjudicaban  la  causa 
de dicho diagnóstico a un retraso madu
rativo,  evaluado  desde  el  desempeño  es
colar  por  el  jardín  y  el  equipo 
mencionado. Esta era la razón por la que 
se  les  demandaba  a  los  padres  la  puesta 
en  marcha  del  tratamiento  psicológico  y 
psicopedagógico.

Con  el  diagnóstico  médico  y  diag
nóstico  escolar  comenzó  a  instalarse  en 
el jardín la presunción de una derivación 
a escuela especial. 

La  maestra  integradora  transmitía 
en las reuniones de equipo la escasa vin
culación del alumno para con ella.

Simultáneamente a  la permanencia 
del niño en sala de 4 años, el EOE gestio
naba  turnos,  en  el  hospital  cercano  a  la 
escuela y al domicilio de  la  familia  justi
ficando: “para que, los padres, no tengan 
excusas de comprometerse con la proble
mática del hijo”.

Las entrevistas de admisión al con
sultorio  de  psicología  y  psicopedagogía 
en el hospital de la zona se interrumpían 
por diferentes motivos. Algo similar ocu
rría cuando el niño se negaba a  ingresar 
a los consultorios del hospital.

La escuela especial solicito a su gabi
nete  escolar  que  realizara  un  seguimiento 
de la trayectoria escolar del niño trabajan
do en conjunto con las maestras, el EOE y 
el equipo de conducción del jardín.

El gabinete escolar de la escuela es
pecial  estaba  formado  por  maestra,  psi
cóloga  y  psicopedagoga.  Propuso  como 
primera  estrategia  realizar  una  sucesión 
de  observaciones  en  distintos  espacios  y 
tiempos  de  la  jornada  escolar  en  virtud 
de  que  no  se  apresuraba  a  coincidir  con 

la derivación a escuela especial sin reali
zar un análisis extenso.

El objetivo de las observaciones era 
obtener  registros  que  les  permitieran 
evaluar  los  obstáculos  que  las  docentes 
mencionaban  en  los  procesos  de  ense
ñanza  y  aprendizaje  con  el  alumno  y  así 
diseñar estrategias de apoyo junto con la 
maestra de sala y la integradora.

Para  el  gabinete  escolar,  la  necesi
dad del  jardín por confirmar el diagnós
tico de  retraso madurativo era un punto 
de resistencia. Se consideraba importan
te  revisar  las  interpretaciones que  fluían 
acerca  del  alumno  y  su  familia.  Las  en
trevistas  con  los  padres  eran  momentos 
controvertidos,  tensionando  las  diver
gencias en las posiciones de los equipos. 

La  maestra  integradora  continuaba 
sin encontrar el “interés” del alumno y el 
alumno rechazaba a esta docente,  lo que 
afectaba  la  eficacia  del  apoyo,  obstaculi
zando su permanencia en el aula y agra
vando  el  padecimiento  subjetivo  del 
alumno.

El clima institucional de los encuen
tros  entre  equipos  y  las  docentes  era  de 
mucho  malestar.  El  fluir  de  construccio
nes narrativas operando de manera eficaz 
en  la  constitución  de  una  cosmovisión 
acerca del destino escolar del alumno sur
ge como una cuestión clave. En las obser
vaciones  de  sala  se  registraba  una 
interacción  restringida  que  afectaban  las 
posibilidades  de  aprendizaje.  En  función 
de estos elementos se elaboró un Proyecto 
Pedagógico Individual (PPI).

Proyecto Pedagógico
Individual (PPI)

Citaremos  una  breve  mención  sobre  el 
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PPI  y  su  normativa  antes  de  continuar 
con la trayectoria escolar del alumno.

La  Resolución  311/16  del  Consejo 
Federal  de  Educación  fue  creada  para 
propiciar  condiciones  para  la  inclusión 
escolar  al  interior  del  sistema  educativo 
argentino para el acompañamiento de las 
trayectorias escolares de los/as estudian
tes con discapacidad y establecer normas 
para la “Promoción, acreditación, certifi
cación y titulación de los estudiantes con 
discapacidad”.  La  Resolución  y  sus 
anexos II, III y IV se constituyó obligato
ria en todas las provincias y es superior a 
las normas locales que se opongan a ella:

En su Artículo 17° expresa:

“En caso que  las  instituciones educati
vas  precisen  apoyo  para  garantizar  el 
óptimo  desarrollo  de  la  trayectoria 
escolar de los/as niños/as con discapa
cidad en los diferentes niveles de ense
ñanza  obligatoria  contarán,  con  la 
posibilidad de:

  recibir  los  apoyos  necesarios  para  el 
desarrollo  de  su  trayecto  en  el  Nivel. 
Los  mismos  serán  corresponsabilidad 
entre el Nivel, la Modalidad de Educa
ción  Especial  y  demás  modalidades 
según  criterios  nacionales  y  jurisdic
cionales;

  contar  con  propuestas  específicas  de 
enseñanza,  a  partir  de  la  identificación 
de las barreras al acceso a la comunica
ción, la participación y al aprendizaje, el 
diseño  de  las  configuraciones  de  apoyo 
y  los  apoyos  específicos  (sistemas  de 
comunicación,  orientación  y  movilidad, 
autonomía, entre otras) a efectos de mi
nimizar las barreras institucionales. Es
tas  propuestas  podrán  recibirlas  en  la 
institución en la que cursan su escolari
dad o en otro espacio educativo;

  contar  con  una  propuesta  de  inclu
sión  elaborada  conjuntamente  entre 
los  equipos  docentes  del  Nivel  y  de  la 
Modalidad de Educación Especial, sus
tentado en el modelo social de la disca
pacidad.  Dicho  trabajo  tenderá  a 
fortalecer  las  prácticas  inclusivas  y  di
señar los ajustes razonables en función 
de  las barreras presentes en la  institu
ción  y  las  necesidades  individuales  de 
los/as niños/as con discapacidad; 

 contar con Proyecto Pedagógico Indi
vidual para  la  Inclusión (PPI) que con
siderará los ejes detallados en el Anexo 
II. El PPI se elaborará en función de las 
necesidades del estudiante, promovien
do  su  desarrollo  integral  y  tendiendo  a 
favorecer  su  inclusión  social  y  educati
va. La planificación y desarrollo del PPI 
será  responsabilidad  de  los  equipos 
educativos  correspondientes,  quienes 
informarán y acordarán con las familias 
las  metas  y  responsabilidades  de  cada 
una de las partes a fin que el estudiante 
con  discapacidad  desarrolle  sus  apren
dizajes sin perder de vista el diseño cu
rricular jurisdiccional, en vistas a que el 
mismo  no  implique  un  currículum  pa
ralelo.  Los  proyectos  personalizados 
deben  actualizarse  periódicamente  so
bre la base de metas factibles y estar re
dactados en un lenguaje claro”.

Mencionaremos solo  los ejes prioritarios 
para  la  confección  del  Proyecto  Pedagó
gico  para  la  Inclusión  que  constan  en  el 
Anexo  II  de  la  Resolución  311/16  y  que 
son del interés del presente escrito:

• Las  barreras  físicas,  académicas  y  co
municacionales  que  obstaculicen  el   
proceso  de  enseñanza  y  aprendizajes 
escolares.  

• Apoyos  específicos  en  formatos  acce
sibles.
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• Participación familiar en el proceso de 
inclusión.

A  partir  de  estos  ejes  se  confeccio
na, siguiendo la normativa, una Propues
ta Curricular que tenga en cuenta:

• Organización de los propósitos, conte
nidos de  las áreas curriculares corres
pondientes al Nivel.

• Incorporación  de  contenidos  priorita
rios pertenecientes a años anteriores.

• Incorporación  de  contenidos  que  no 
están presentes en el Diseño del Nivel 
pero  que  el/la  estudiante  necesita 
aprender  (autonomía,  habilidades  so
ciales, actividades de la vida diaria).

Sala de 5 años Nivel Inicial
El alumno ingresa a sala de 5, registrán
dose  cambios  significativos  y  favorables 
en su participación tanto en la sala como 
en el recreo.  Durante ese periodo escolar 
se  ajustó  el  PPI  en  sucesivos  pasos  de 
acuerdo a las necesidades del niño focali
zando  cada  vez  más  la  incidencia  de  la 
posición  del  jardín  en  su  desempeño  es
colar y en su subjetividad.

La  hora  del  desayuno,  la  clase  de 
música  y  el  recreo  eran  espacios  de  ma
yor confianza y participación.

Las tensiones institucionales fueron 
disminuyendo,  lo  que  permitió  realizar 
visitas al aula y así orientar más adecua
damente  nuestras  intervenciones  como 
gabinetistas.  Un  ejemplo  de  ello  fue  el 
conocer  más  alumno.  El  niño  tomaba  el 
lápiz  a  modo  de  garra,  con  la  mano  iz
quierda,  lo  que  le  dificultaba  el  logro  de 
sus  dibujos  y  prácticas  de  escritura.  El 
trastorno  expresivo  se  acrecentaba  en  la 
interacción  con  la  docente,  tensionando 

la relación. El niño repetía un modo per
sistente e inexpresivo de mirar a los ojos 
en profundo silencio, agredía a sus com
pañeros, no pedía ayuda frente a un obs
táculo,  rechazaba  la  mediación  de  la 
maestra  integradora  sumando  algunos 
episodios  de  enuresis  en  la  sala.  Dichas 
conductas  eran  interpretadas  por  la  do
cente como caprichos, hábitos de crianza 
y apego excesivo a la madre.

Desde  el  gabinete  escolar  se  propo
ne  no  intervenir  específicamente  con  el 
alumno  sino  trabajar  con  la  docente,  el 
equipo  directivo  del  jardín,  el  EOE  y  la 
maestra  integradora,  antes  de  un  nuevo 
pedido  de  reunión  con  los  padres  donde 
se  pretendía  solicitar  nuevamente  trata
mientos del orden de lo terapéutico. Ade
más se propuso reconsiderar el recurso de 
reeducadora vocal que estaba recibiendo 
desde la Escuela Especial y sustituirla por 
una  psicomotricista  que  en  conjunto  con 
la docente de sala organizaran propuestas 
para la ejecución del grafismo.

Una nueva controversia tensiona la 
relaciones entre los equipos de las escue
las.

Para  la  escuela  especial  había  que 
esperar  los  efectos  de  los  tratamientos 
externos sobre las conductas del alumno, 
“falto de adaptación escolar”. Esta espera 
no  resultaba  posible  para  la  escuela  co
mún,  razón  por  la  cual  solicitaban  una 
derivación  a  escuela  especial.  Como  ga
binete  escolar  de  la  Educación  Especial 
no acordamos con esta postura, se inten
sificó  la  intervención  apostando  por  un 
futuro  ingreso del alumno a primer gra
do, apoyado tanto en el PPI como en las 
normativas  vigentes  que  garantizaban  la 
integración escolar.

En  este  punto  se  producía  una  in
tersección entre ambas escuelas: el “pro
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blema”  estaba  en  el  alumno.  Para  la  es
cuela  común  ya  no  había  más  tiempo, 
para la escuela especial funcionaba la ex
pectativa anclada en el paradigma médi
co  y  terapéutico,  o  sea  externo  a  los 
procesos de enseñanzaaprendizaje esco
lares.

Alumno, familia y contexto social

Hijo  de  un  matrimonio  peruano  cuyos 
padres  tenían  escolaridad  primaria  en 
el caso de la madre (empleada domésti
ca)  y  secundaria  completa  en  el  caso 
del  padre  (albañil).  La  familia  había 
migrado a la ciudad en busca de un me
jor  futuro  económico  y  social  asentán
dose  en  un  sector  periférico  conocido 
como la Villa 1114.

Los  padres  del  niño  manifestaban 
un  gran  temor  ante  los  peligros  del  ba
rrio,  extrañando  su  país  y  su  familia  de 
origen,  acentuando  su  extranjeridad  y 
aislamiento dentro del barrio y la ciudad. 
Domesticaban  la  alteridad  acomodándo
se al aislamiento social.   

La  escuela  con  sus  demandas  les 
confirmaba a  los padres  la  inferioridad 
escolar del niño, siendo entonces nece
sario para un buen desempeño escolar   
corregir  esta  inferioridad  a  través  de 
tratamientos  externos  al  ámbito  esco
lar. 

El  enunciado  discursivo  justificaba 
en  la  pobreza  la  falta  de  estimulación 
siendo su consecuencia directa el retraso 
madurativo,  con  el  cual  podía  “evolucio
nar  en  una  debilidad  mental  leve”,  ubi
cándolo  como  alumno  “discapacitado”. 
Es  decir,  la  vulnerabilidad  socio  cultural 
se  asocia  con  problemas  de  conductas  y 
de aprendizaje, su consecuencia es el fra
caso escolar.

Movimientos paradojales: de la 
vulnerabilidad socio-cultural a la 
discapacidad

La  combinación  de  pobreza  y  migración 
redundan  en  deficiencia,      estimulación, 
falta de provisión de recursos, trastornos 
en  el  desarrollo  normal  dado  las  priva
ciones ambientales, de crianza y cultura
les. De este modo, el proceso mediante el 
cual la diferencia cultural queda asimila
da a la pobreza, y la pobreza “traducida” 
como  discapacidad  es  ciertamente  com
plejo.  Comprender  este  proceso  implica 
tener  en  cuenta  que:  “Las  tramas  cultu
rales  de  las  escuelas  son  construcciones 
históricas  y  como  tales,  muestran  enca
denamientos,  transformaciones  en  el 
tiempo.  Están  sujetas  a  flujos  culturales 
provenientes  de  diversos  ámbitos,  ante 
los cuales muestran diferentes grados de 
permeabilidad  y  de  clausura”  (Rockwell, 
1995, pp. 177178).

Son  estas  construcciones  históricas 
las  que  habría  que  deconstruir  para 
comprender cómo se producen las susti
tuciones.  En  el  caso  descripto  la  inclu
sión en la escuela común era a condición 
de la estigmatización del fracaso escolar.

Relaciones entre Psicología y 
Educación

Desde  principios  del  siglo  XX  se  fueron 
dando en las escuelas trabajos orientados 
a organizar la población infantil entre in
dividuos  normales,  delincuentes,  disca
pacitados,  etc.  Estos  procesos  de 
clasificación se basaban en criterios esta
dísticos,  relacionados  con  el  comporta
miento del sujeto y su procedencia social. 
¿Pero qué sucedía con los actos o modos 
de actuar de los niños que no se expresan 
tan  claramente?  Es  decir,  de  los  niños 
“normales no tan normales”, como dijera 
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Reca en 1947 (cit. en Scavino, 2009). En 
este  marco,  comienza  a  aparecer  alrede
dor de  las décadas de 19301940 otro ti
po  de  discurso  psicológico,  provenientes 
del  campo  médicopsiquiátrico  –Telma 
Reca,  Carolina  Tobar  Garcia–  quienes 
intentarán  responder  y  orientar  al  do
cente en los modos de conducción de los 
niños en la escuela.

Si  la  articulación  entre  pedagogía  y 
psicología dio origen a  lo que se cono
cía  como  “paidología”,  la  articulación 
entre  medicina  y  psicología  en  las 
escuelas  dio  origen  a  un  nuevo  fenó
meno  escolar,  “el  problema  de  con
ducta” (Scavino, 2009, p. 102). 

El problema de conducta se asoció al 
problema de adaptación del niño a  la es
cuela  y  trajo  como  consecuencia  los  pro
blemas de aprendizaje. Un niño que no se 
adapta es un niño que no puede aprender, 
premisa que aún atraviesa algunas prácti
cas  docentes  en  las  que  sigue  operando 
modelos de la pedagogía positivista.

Una  inadaptación  puede  manifestarse 
por  un  problema  de  conducta,  una  di
ficultad  escolar  o  aparentes  desviacio
nes de la salud psíquica y se introduce 
junto  con  la  categoría  de  inadaptación 
la  concepción  de  niño  problema.  Esto 
supone la existencia de varios síntomas 
de  inadaptación  de  categorías  diferen
tes (Scavino, 2009, p. 111).

Para  Agamben  (2015),  los  dispositivos 
propician  formas  de  subjetivación  que 
generan  su  propio  sujeto.  La  insistencia 
en  la  realización  de  tratamientos  tera
péuticos era un modo de preservar cierto 
status quo del tipo de estudiantes que se 
espera habiten la escuela común.

En relación al caso, el sistema esco
lar  parecía  tender  a  protegerse  a  sí 

mismo  y  activaba  dispositivos  que  con
firmaran una identidad narrativa susten
tada  en  concepciones  basada  en  centrar 
el problema en la inadaptación del niño. 

En  este  marco,  sostener  una  inter
vención  que  se  apoyaba  en  programas  y 
políticas de inclusión explícitos, obedecía 
contradictoriamente a las necesidades de 
organización de un sistema y no a  la co
operación  de  los  procesos  de  enseñanza 
del alumno.

La Educación Especial
como modalidad

La Ley de Educación Nacional N.º 26.206 
define  a  la  Educación  Especial  (E.E.)  co
mo modalidad transversal a todo el siste
ma  educativo.  A  propósito  de  la 
transversalidad y para posicionarse como 
modalidad  se  inició  un  recorrido  para 
comprender la extensión progresiva de los 
destinatarios  de  la  E.E.  como  sujetos  de 
derechos,  considerando  las  transforma
ciones éticas, políticas y educativas en los 
contextos sociales de las últimas décadas.

La  demanda  de  transversalización 
de  la  E.E.  abrió  una  serie  de  cuestiona
mientos  al  interior  del  campo  educativo 
sobre  la noción y nominación de  fracaso 
escolar, problema de aprendizaje y nece
sidades educativas especiales.

Aún  en  la  actualidad  al  interior  de 
los equipos  técnicos y docentes se conti
núa trabajando en la concepción de atri
buir  la  restricción  a  la  limitación  de  los 
alumnos/as  y  sus  familias.  Una  visión 
superadora  sitúa  la  cuestión  en  la  revi
sión de  las prácticas educativas  tradicio
nales, donde 

las  negociaciones  de  significado,  las 
evaluaciones  y  clasificaciones  de  los 
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alumnos son constitutivas del aprendi
zaje  individual.  La  educabilidad  de  un 
alumno no depende de su  interioridad 
natural  ni  de  las  condiciones  sociales 
exteriores,  sino  que  se  define  en  la  si
tuación  escolar,  en  las  relaciones  so
ciales  e  individuales  simultaneas  que 
caracterizan al aprendizaje (cit. en Ka
plan, 2008, p. 11).

Reflexiones finales
La vulnerabilidad socio cultural de algu
nos colectivos escolares en áreas urbanas 
pone  en  tensión  y  en  conflicto  la  insis
tencia  de  racionalidades  tradicionales, 
encontrándose  actualmente  interrogadas 
por  las  trayectorias  reales  de  alumnas  y 
alumnos.

Las trayectorias reales de los alum
nos y alumnas, como el caso presentado, 
exigen la producción de algo nuevo en un 
colectivo  que  dé  lugar  a  la  singulariza
ción, desterrando la patologización de los 
alumnos y alumnas que no son compren
didos  por  una  escuela  armada  por  com
petencias  y  con  modelos  pedagógicos 
impuestos. Estas diferencias en  las posi
ciones de los alumnos y alumnas en rela
ción  al  conocimiento  escolar  han  sido 
utilizadas para afirmar que el origen so
cial es la causa del fracaso escolar.

La posición se vuelve origen y la di
ferencia una falta, un déficit del  lado del 
alumno.

La práctica educativa oficia acción y 
lazo  componiendo  intervalos,  interro
gantes que permitan la revisión de su ac
ción,  problematizando  las  nociones  de 
inclusión  y  exclusión.  En  el  caso  de  este 
niño  los  apoyos  tuvieron  el  valor  de  un 
oxímoron; excluirlo para  incluirlo; acep
tar  que  fuera  nominado  “el  alumno  con 
problemas”,  con  matrícula  compartida 

para  incluirlo  en  la  escuela  común,  de
muestra que los apoyos se reducían a sus 
aspectos más prescriptivos.

La  escuela  es  el  producto  de  una 
construcción  social  en  la  que  se  forman 
relaciones que son consecuencia o causa 
de  una  constante  negociación  de  signifi
cados.  En  la  cotidianidad  escolar  se  van 
jerarquizando  relaciones  y  procesos  que 
en  el  entramado  de  las  significaciones 
sociales y las condiciones socio históricas 
inscriben sujetos escolares. La escuela es 
productora de subjetividad. 

Los  saberes  que  confluyen  en  los 
equipos  interdisciplinarios  y  escolares 
desde  sus  distintos  roles  pueden  ser  re
productores  de  aplicacionismos  que  de
jen de lado la función social de la escuela 
y la complejidad social de la enseñanza.

La  psicopatologización  provoca 
efectos  hermenéuticos  obturando,  com
pletando,  colmando  de  sentidos,  aquello 
que  no  se  logra  comprender  o  procesar 
desde la práctica docente.

Los  apoyos  en  algunas  trayectorias 
educativas son utilizados como otros mo
dos de instalar una identidad común.  Es 
decir

en el  caso de  los principios educativos 
modernos,  la  equivalencia  entre  igual
dad  y  homogeneización  produjo  como 
resultado el congelamiento de las dife
rencias  como  amenaza  o  deficiencia. 
Lo mismo y lo otro dejaron de ser con
ceptos  móviles  y  contingentes,  para 
aparecer  como  propiedades  ontológi
cas de  los grupos o seres humanos  in
cuestionables e inamovibles. Si nuestra 
identidad es que seamos  todos  iguales 
y ella se define no solo por  la abstrac
ción legal de nivelarnos y equipararnos 
a  todos  los  ciudadanos  sino  también 
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porque  todos  nos  conduzcamos  de  la 
misma  manera,  hablemos  el  mismo 
lenguaje,  tengamos  los  mismos  héroes 
y  aprendamos  las  mismas  cosas,  en
tonces  quién  o  quiénes  persistan  en 
afirmar su diversidad serán percibidos 
como  un  peligro  para  esta  identidad 
colectiva o como sujetos inferiores que 
aún no han alcanzado nuestro grado de 
civilización (Dussel, 2004, p. 309).

Las  lecturas  de  las  investigaciones  edu
cativas sobre  inclusión escolar  fueron de 
inmenso  valor  para  no  caer  en  el  reduc
cionismo  de  responsabilizar  a  los  y  las 
docentes,  a  una  escuela  en  particular,  a 
una conducción, a la familia o al alumno 
del  fracaso  escolar.  El  sostener  la  para
doja, herramienta simbólica, fue la estra
tegia central para cumplir con el objetivo 
de construir el espacio: alumno escuela.
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Resumen

El establecimiento de la industria petrolera en territorios poco urbanizados genera la 
aparición  de  dos  núcleos  de  población  diferenciados,  pero  íntimamente  ligados.  Por 
una  parte,  el  Company  Town:  allí  la  industria  produce,  organiza  y  divide  el  espacio 
procurando satisfacer las necesidades de sus empleados al tiempo que garantiza el or
den y la continuidad de la producción; por otro, un núcleo poblacional que adquiere 
un rol complementario a aquel que tomó una única función productiva. Allí la ciudad 
es producida por actores más diversos, aunque con una fuerte influencia de la empre
sa petrolera.

El  trabajo  busca  analizar  el  papel  de  las  empresas  petroleras  como  principales 
actores en la producción de la ciudad y la reproducción social, tanto al interior de sus 
fronteras territoriales como afuera de ellas, tomando como casos de análisis las ciuda
des  de  Barrancabermeja  (Colombia)  y  Comodoro  Rivadavia  (Argentina)  durante  las 
primeras décadas de explotación petrolera, 19071938. Analizaremos las tensiones en
tre las administraciones locales y de la industria teniendo como eje la intervención de 
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la  Tropical  Oil  Company  y  la  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  en  la  ejecución  de 
obras de equipamiento urbano y servicios públicos.

Abstract
The establishment of the oil industry in less urbanized areas generates the emergence 
of  two distinct population centers, but  intimately  linked. On one side,  the Company 
Town,  there  the  industry produces, organizes and divides  the space  trying  to satisfy 
the needs of its employees while guaranteeing order and continuity of production; on 
the other, a population nucleus that acquires a complementary role to that which took 
on a single productive function. There the city is produced by more diverse actors, al
though with a strong influence of the oil company.

The  work  seeks  to  analyze  the  role  of  oil  companies  as  the  main  actors  in  the 
production  of  the  city  and  social  reproduction,  both  within  their  territorial  borders 
and outside them, taking as cases of analysis the cities of Barrancabermeja (Colombia) 
and  Comodoro  Rivadavia  (Argentina)  during  the  first  decades  of  oil  exploitation, 
19071938. We will analyze the tensions between local administrations and the indus
try, focusing on the intervention of Yacimientos Petrolíferos Fiscales and the Tropical 
Oil Company in the execution of urban equipment and public services.

Palabras clave
Petróleo, Urbanización, Industria 

Key words
Oil, Urbanization, Industry
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Introducción
El establecimiento de  la  industria petro
lera1  en  territorios  poco  urbanizados  ge
neró  en  Barrancabermeja  (Colombia)  y 
Comodoro Rivadavia (Argentina)  la apa
rición  de  núcleos  de  población  diferen
ciados, pero íntimamente ligados. Por un 
lado, los campamentos petroleros2: allí la 
industria  produjo,  organizó  y  dividió  el 
espacio procurando satisfacer  las necesi
dades  de  sus  empleados  al  tiempo  que 
intentaba  garantizar  el  orden  y  la  conti
nuidad  de  las  actividades  productivas; 
por  otro,  un  núcleo  poblacional  que  ad
quirió  un  rol  complementario  a  aquel 
que  tomó  una  única  función.  Afuera  de 
los límites del campamento, la ciudad fue 
producida por actores más diversos, aun
que  con  una  marcada  influencia  de  la 
empresa petrolera instalada en sus inme
diaciones. 

En los territorios en los que se esta
bleció  la  industria  un  factor  en  común 
fue  el  crecimiento  poblacional  a  ritmo 
acelerado. Este proceso se  tradujo en un 
rápido proceso de urbanización y una di
námica habitacional marcada por el défi
cit  desde  la  génesis  del  poblado.  Al 
localizarse  alrededor  de  los  yacimientos, 
la  industria  no  obtuvo  las  ventajas 
comparativas  que  ofrecen  las  grandes 
ciudades  –particularmente  una  reserva 
importante  de  mano  de  obra,  equipa
mientos  de  uso  colectivo  consolidados  y 
un amplio mercado– y, al ser  la primera 
en  necesitarlas  para  garantizar  la 
producción,  se  vio  obligada  a  hacer  o 
contribuir en la ejecución de las obras de 
infraestructura  necesarias  pero  que  son 
estériles en la creación de plusvalía.

En este trabajo analizamos el papel 
de  las empresas petroleras como actores 
principales  en  la  producción  de  la  ciu
dad, tanto al interior de sus fronteras te
rritoriales como afuera de ellas, tomando 

como  casos  de  análisis  Barrancabermeja 
(Colombia)  y  Comodoro  Rivadavia  (Ar
gentina) durante las primeras décadas de 
explotación  petrolera,  19071938.  Anali
zaremos  también  las  tensiones  entre  las 
administraciones  locales  y  la  administra
ción de  la  industria  teniendo como eje  la 
intervención  de  la  Tropical  Oil  Company 
(TOC) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) en la ejecución de obras de equipa
miento urbano y servicios públicos.

El  trabajo  se  divide  en  tres  partes. 
En  la  primera  exploramos  y  analizamos 
el  establecimiento  de  la  industria  petro
lera en  los dos territorios; en  la segunda 
centramos  nuestra  atención  en  los  cam
bios demográficos y espaciales acaecidos 
tras  el  inicio  de  la  explotación;  por  últi
mo,  analizamos  la  participación  de  las 
empresas petroleras en  la producción de 
las dos ciudades. Las fuentes para el tra
bajo  fueron,  fundamentalmente,  las  ac
tas  de  los  consejos  deliberantes  de  las 
dos  ciudades  que  reposan  en  el  Archivo 
Histórico  Municipal  de  Comodoro  Riva
davia  y  el  Archivo  Histórico  del  Concejo 
Municipal de Barrancabermeja. 

El trabajo tiene como eje la concep
ción del espacio como un “conjunto indi
sociable del que participan, por un  lado, 
cierta disposición de objetos geográficos, 
objetos naturales y objetos sociales, y por 
otro  la vida que  los  llena y anima,  la so
ciedad en movimiento”  (Santos,  1995, p. 
28).  Por  lo  anterior,  y  como  señaló 
Sánchez  “las  transformaciones  serán 
consecuencia  resultante  de  la  actuación 
combinada de ciclo de la naturaleza y de 
la acción humana articulada en un siste
maestructura  propio  de  cada  momen
to”  (1991,  p.52).  En  términos  generales, 
las industrias son atraídas a las áreas ur
banas  consolidadas  por  la  existencia  de 
infraestructuras  de  uso  común,  disponi
bilidad  de  mano  de  obra  y  un  mercado 
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establecido. Sin embargo, algunas activi
dades industriales y mineras se ven obli
gadas  a  localizarse  en  los  yacimientos  y 
cuando la ubicación es remota el proceso 
es inverso: la industria genera la urbani
zación. En resumen, consideramos que la 
espacialización  de  la  producción  en  el 
marco social determina el carácter parti
cular del proceso de urbanización.

El establecimiento de la
industria petrolera en
Colombia y Argentina 

En  Barrancabermeja  se  conocía  la  exis
tencia de petróleo desde antes de la colo
nización  de  los  españoles.  Algunos 
cronistas de la conquista relataron el uso 
que  daban  los  indígenas  Yariguíes  al  lí
quido  bituminoso  que  brotaba  natural
mente del suelo (Villegas, 1999). A pesar 
de  ello,  y  de  la  ubicación  privilegiada  a 

orillas  de  la  principal  arteria  fluvial  del 
país, el territorio que hoy es el pilar de la 
economía  petrolera  de  Colombia  fue 
prácticamente  desconocido  hasta  el 
comienzo  de  la  explotación  de  hidrocar
buros.  José  Joaquín  Bohórquez  es  reco
nocido  en  los  libros  de  historia  como  la 
primera  persona  que  se  interesó  por  los 
yacimientos con fines comerciales. Él in
tentó, sin éxito, atraer capitales a la zona 
para adelantar  las  labores de extracción. 
Sin embargo,  conoció a Roberto De Ma
res  quien,  tras  conseguir  que  el  Estado 
colombiano otorgara la concesión de tie
rras para la explotación logró traspasarla 
a una empresa norteamericana subsidia
ria de la Standard Oil de Nueva Jersey. 

Tras superar una serie de dificulta
des burocráticas, y una vez oficializado el 
traspaso  de  la  concesión  De  Mares,  la 
producción  de  la  Tropical  Oil  Company 
comenzó sin demora y creció a un ritmo 

Año

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Producción

66.750

322.786

424.875

444.744

1.006.708

6.442.530

14.928.280

19.878.720

20.193.253

20.222.710

Año

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

Producción

18.222.424

16.382.645

13.220.756

17.332.351

17.710.803

18.598.474

20.091.540

21.303.325

22.112.572

21.159.224

Tabla 1. Producción de la Tropical Oil Company en barriles 
de 42 galones en Barrancabermeja, 19211940.

Fuente: Elaboración propia con base en Santiago Reyes (1996)
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galopante  (Santiago,  1986),  como  se 
aprecia  en  la  Tabla  N.º  1.  En  Barranca
bermeja  encontramos  un  caso  típico  de 
enclave industrial, ya que se da la

la  implantación  del  capital  y  su  tecno
logía en un espacio determinado (loca
lizado)  a  fin  de  aprovechar  unos 
recursos  o  unas  condiciones  naturales 
allí  presentes,  de  manera  totalmente 
desarticulada  del  resto  de  la  región  y 
de  la  economía  (Dureau  y  Flórez, 
2000, p. 17)

El petróleo de Comodoro Rivadavia 
fue  descubierto  el  13  de  diciembre  de 
1907. Una máquina que buscaba agua se 
topó  con  el  yacimiento  hidrocarburífero 
y  cambió  para  siempre  la  matriz  econó
mica  de  la  ciudad.  A  pesar  de  que  el 
hallazgo de petróleo en  la zona fue cata
logado  como  relativamente  sorpresivo 
(Bandieri,  2005;  Solberg  1986;  Gadano, 
2006),  este  fue  resultado  de  perforacio
nes exploratorias que habían comenzado 
unos  años  antes.  Antes  del  descubri
miento, el Estado, bajo  la conducción de 
Julio A. Roca,  “creó dentro de  la estruc
tura  del  Ministerio  de  Agricultura  una 
comisión para estudiar las napas de agua 
y  los  yacimientos  […]  el  ingeniero  Enri
que  Hermitte  fue  puesto  al  frente”  (Ga
dano,  2006,  p.  22).  El  pequeño  poblado 
había tenido un lento crecimiento pobla
cional debido a  las dificultades geográfi
cas y a  la escasez de agua. Sin embargo, 
después  de  1907  el  ritmo  fue  ascendien
do  en  consonancia  con  los  incrementos 
de la producción petrolera. 

A diferencia del caso colombiano, el 
petróleo argentino descubierto en Como
doro  Rivadavia  no  fue  entregado  a  una 
empresa  extranjera  para  su  explotación, 
sino que  fue explotado por una empresa 
estatal  organizada  sobre  la  marcha  para 
tal fin. La decisión de estatizar la produc

ción  de  petróleo,  aunque  no  ajena  a  con
troversias y debates, tuvo como base varios 
aspectos  fundamentales.  Según  Gadano 
(2006), en primer lugar la reserva que de
cretó  el  presidente  Figueroa  Alcorta  alre
dedor  del  descubrimiento;  en  segundo 
lugar,  el  hecho  de  que  el  petróleo  fue  en
contrado en un Territorio Nacional y no en 
una  provincia;  en  tercer  lugar,  la  depen
dencia  energética  de  Argentina  con  Ingla
terra; por último, y no menos importante, 
Argentina  era  uno  de  los  principales  con
sumidores  de  energía  de  América  Latina 
por lo que la cuestión del nacionalismo pe
trolero resultaba esencial para el autoabas
tecimiento  que  impulsaría  el  proceso  de 
industrialización. 

La  producción  en  Comodoro  Riva
davia  se  mantuvo  en  niveles  ínfimos 
durante  los  primeros  años.  Una  combi
nación  de  falta  de  experiencia,  presu
puesto  y  decisión  dificultaba  las  labores 
(Solberg,  1986).  El  ritmo  de  la  industria 
comenzó  a  acelerar  al  comenzar  la  se
gunda década del siglo XX, y su velocidad 
se  reafirmó  tras  la  creación, en 1922, de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bajo la 
conducción de Enrique Mosconi. 

Guardando las diferencias que a ni
vel  productivo  tuvo  la  explotación  en 
manos privadas y estatales, Barrancaber
meja y Comodoro Rivadavia tuvieron al
gunos  factores  en  común:  hasta  el 
descubrimiento  de  petróleo  eran  territo
rios  escasamente  poblados  y  con  un  cli
ma  extremo  –calor  y  humedad  en  la 
ciudad  colombiana,  frío  y  viento  en  Co
modoro Rivadavia–. A pesar de haber si
do  fundada  en  1536,  el  geógrafo 
AprileGniset  dató  la  génesis  de  Barran
cabermeja  hacia  finales  del  siglo  XIX, 
cuando  el  diminuto  poblado  tuvo  una 
modesta economía como bodega y puer
to  fluvial. Sin embargo,  tras el estableci
miento  de  la  industria:  “Se  convierte  el 
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villorrio de Barranca en el  lugar en don
de  los  aconteceres  económicos  se  hacen 
visibles  y  tangibles,  donde  los  aconteci
mientos  diplomáticos  tienen  una 
inmediata  expresión  territorial  y  espa
cial”  (AprileGniset, 1991, p. 51). La  fun
dación de Comodoro Rivadavia se dio en 
el  contexto  del  proceso  de  ocupación  e 
incorporación de los territorios patagóni
cos al Estado argentino. En 1901 un gru
po de propietarios y arrendatarios adujo 

la  “conveniencia en  fundar el pueblo so
bre  la  Rada  Tilly  [...]  en  vista  de  que  la 
posición  que  se  indica  facilitará  el  em
barque  de  los  productos  de  aquellas  re
giones”  (Archivo  Histórico  de  la 
Provincia  de  Chubut3.  26  de  febrero  de 
1901. Expediente 189, Rollo 56).

Sobre  esas  coincidencias  pudimos 
observar que  la  industria petrolera  tiene 
una  dinámica  espacial  que  imprime  una 

Año

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

YPF

16

1.821

2.989

3.292

2.082

7.461

70.733

43.740

81.580

129.780

181.621

197.578

188.095

226.545

276.807

343.889

408.139

Particular

7.771

10.750

17.280

23.186

35.379

49.180

106.439

114.916

Total

16

1.821

2.989

3.292

2.082

7.461

70.733

43.740

81.580

137.551

192.371

214.858

211.281

261.924

325.987

450.328

523.055

Año

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

YPF

465.724

596.381

707.969

772.645

769.050

807.213

721.592

748.337

788.899

816.281

760.018

857.026

1.018.299

1.132.185

1.279.300

1.316.931

1.346.539

Particular

261.530

337.567

505.831

515.438

534.054

490.497

488.711

747.809

844.791

822.021

865.528

956.488

979.120

999.062

964.040

1.034.335

1.034.428

Total

727.254

933.948

1.213.800

1.288.083

1.303.104

1.297.710

1.210.303

1.496.146

1.633.690

1.638.302

1.625.546

1.813.514

1.977.419

2.131.247

2.243.340

2.351.266

2.280.967

Tabla 2. Producción de petróleo en Comodoro Rivadavia en metros cúbicos y diferenciada 
según origen, 19071940

Fuente: El Rivadavia (1957)
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huella en los territorios en los que se em
plaza, una geografía del petróleo.

Cambios demográficos y 
espaciales tras el 
establecimiento de la
industria petrolera

El  cambio  más  evidente  a  nivel  demo
gráfico  es  la  aceleración  del  crecimien
to  poblacional  tras  el  inicio  de  la 
explotación  petrolera.  El  ritmo  del  in
cremento  es  proporcional  al  aumento 
de  producción  de  los  yacimientos.  Por 
esto,  en  Barrancabermeja  la  velocidad 
con la que la Tropical Oil Company co
menzó  y  expandió  sus  actividades  de 
extracción  y  refinación  se  vio  reflejada 
en  un  incremento  poblacional  abrupto, 
un  salto  que  se  evidencia  en  las  cifras 
que se observan en el Gráfico N.º 1. En 
Comodoro Rivadavia, en cambio, la po
blación  fue  creciendo  más  lentamente 

–como la producción que, como vimos, 
fue  ínfima durante  los primeros años a 
razón  de  dificultades  técnicas  y  admi
nistrativas–  pero  comenzó  a  acelerar 
después de 1922 con la creación de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales. 

Como puede observarse en el Gráfi
co N.º 1, la población de Barrancaberme
ja  creció  lentamente  hasta  19161918, 
período  en  el  que  la  Tropical  Oil  Com
pany  se  estableció  formalmente  e  inició 
sus operaciones; a partir de ese momen
to se evidenció la aceleración del proceso 
de concentración de población en el área, 
aumentando  rápidamente  de  1.450  per
sonas en 1918 a 8.685 diez años más tar
de, y alcanzando las 15.401 en 1938. Por 
su  parte,  Comodoro  Rivadavia  en  1905 
tenía 312 habitantes, cifras que se eleva
ron  paulatinamente  hasta  1920,  cuando 
la ciudad llegó a las 4.398 personas. Des
de ese relevamiento hasta 1947 no se rea
lizaron censos en la Argentina. 

Gráfico 1. Población de Comodoro Rivadavia y Barrancabermeja, 19011947. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Censos Nacionales de 1918, 1928 y 1938 (Colombia), 
Galvis (1966), Censos Nacionales de 1914 y 1947 (Argentina) y Censos de 
Territorios Nacionales de 1912 y 1920 (Argentina). 
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Las  características  de  la  configura
ción demográfica de las dos ciudades es
tuvieron  notoriamente  influenciadas  por 
la  contratación  de  mano  de  obra  de  la 
Tropical Oil Company y Yacimientos Pe
trolíferos  Fiscales.  El  auge  económico 
puso  a  Barrancabermeja  y  a  Comodoro 
Rivadavia como destino de los flujos mi
gratorios nacionales. Por tanto, al obser
var  en  detalle  la  procedencia  de  la 
población  que  migró  a  las  dos  ciudades 
éstas coinciden con los flujos migratorios 
nacionales.  En  Argentina  entre  finales 
del  siglo  XIX  y  las  primeras  décadas  del 
XX  hubo  seis  oleadas  migratorias  (Devo
to,  2007)  relacionadas,  por  un  lado,  con 
el  ciclo  de  expansión  de  las  fronteras 
productivas,  que  siguió  a  la  ampliación 
de los límites territoriales y, por otro, con 
la expulsión de población en Europa por 
las crisis. En Colombia, en cambio, la mi
gración de población europea al país  fue 
prácticamente inexistente: 

Aún  cuando  han  generado  [las  migra
ciones]  discusiones  interminables,  las 
razones  del  fracaso  parecen  bastante 
evidentes:  conocimiento  precario  del 
país en Europa, bajo nivel de la activi
dad  económica,  antigua  ocupación  de 
las  mejores  tierras,  dificultades  geo
gráficas y climáticas, dificultad de des
monte  en  medio  ecuatorial,  ausencia 
de  flujo  de  inmigración  que  pudiera 
iniciar  el  proceso,  debilidad  de  las  fi
nanzas públicas que no pueden reducir 
los  gastos  de  instalación  de  los  inmi
grantes,  guerras  civiles  frecuentes,  y 
competencia  de  países  más  promete
dores  para  los  inmigrantes  (Estados 
Unidos,  Argentina,  etc...)  (Martínez, 
1997, p.7).

En el caso argentino, además, Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales modificó su polí
tica  de  contratación  y  alteró  la 
composición  por  origen  de  la  población. 

Mosconi,  entonces  a  cargo  de  YPF,  adu
ciendo  la  alta  conflictividad  de  los  traba
jadores  de  origen  europeo  comenzó  un 
plan  de  argentinización  de  la  población 
(Cabral  Marques,  2012).  El  éxito  de  su 
programa,  sumado  al  fin  de  la  migración 
europea  masiva  y  el  comienzo  de  la  mi
gración  de  países  limítrofes,  particular
mente  de  Chile,  reconfiguró  nuevamente 
el  origen  de  la  población  de  Comodoro 
hacia la década del cuarenta. La población 
migrante de las dos ciudades estaba com
puesta mayoritariamente por varones que 
llegaron  atraídos  por  las  posibilidades  de 
empleo  que  ofrecía  la  industria  (Serrano 
Besil, 2018; Cabral Marques, 2012). 

Por otra parte, espacialmente la di
námica  petrolera  configuró  poblados  ín
timamente  relacionados  pero  muy  bien 
diferenciados.  Por  un  lado,  el  campa
mento  petrolero,  con  la  industria  en  su 
interior;  por  otro,  un  centro  comercial  y 
civil  complementario  a  aquel  que  tomó 
un único rol productivo. Esta separación 
del  proceso  urbano  en  varios  aglomera
dos es desde nuestra perspectiva, la con
secuencia  más  notable  de  la  instalación 
de  la  industria  petrolera  en  territorios 
escasamente  habitados.  Esta  distinción 
nos permitió preguntarnos si era correc
to asumir que Comodoro Rivadavia y Ba
rrancabermeja  eran  ciudades  petroleras 
cuando en realidad eran ciudades comer
ciales impulsadas por el auge de la activi
dad extractiva. 

La  distinción  a  la  que  hacemos 
mención  era  de  hecho  bien  conocida  en 
ese momento. En 1915 se trató en la mu
nicipalidad  de  Comodoro  Rivadavia  un 
proyecto  para  la  división  del  ejido  del 
pueblo  que  incorporaba  al  mismo  el 
campamento de la administración petro
lera. Leopoldo Sol,  entonces administra
dor  de  la  explotación,  respondió  a  la 
brevedad:
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“Quizás fundada en una errónea inter
pretación  de  los  antecedentes,  la  mu
nicipalidad  de  Comodoro  Rivadavia 
crea tener jurisdicción sobre la zona de 
reserva  donde  existe  el  campamento 
de  la explotación, pero si  se  tiene pre
sente que de acuerdo con la ley núme
ro  7059  no  pueden  hacerse,  ni  se  han 
hecho ni se harán concesiones de tierra 
dentro  de  esa  zona,  el  criterio  basado 
en  las  leyes  331.617  no  es  aplicable  a 
nuestro  caso  y  la  acción  de  la  munici
palidad quedado limitada, en virtud de 
la ley 7059 citada, únicamente a lo que 
es  propiamente  el  pueblo  de  Comodo
ro  Rivadavia”.  (AHPCH.  Expediente 
3420,  rollo  127.  20  de  octubre  de 
1915).

En  Barrancabermeja  la  distinción  entre 
la ciudad petrolera y la ciudad comercial 
era  igualmente  evidente,  agregándose 
que era consecuencia de una actividad de 
naturaleza  extractivacolonialista,  la  in
dustria  norteamericana  que  explotaba  y 
dominaba una parte del territorio colom
biano:

Una cuadra antes de llegar al río, cruzó 
a mano derecha y, efectivamente, divi
só una gran verja de hierro inexpugna
ble, coronada de púas; esta era la verja 
que  separaba  la  Barrancabermeja  co
lombiana  de  la  Barrancabermeja  grin
ga.  Era  una  especie  de  frontera  entre 
Colombia  y  Gringolandia  (Buenahora, 
1982, p. 29).

Los  dos  espacios  estaban  perfectamente 
diferenciados  incluso  en  la  vida  cotidia
na. Una solicitud para la construcción de 
una  cancha  de  futbol  en  los  límites  de 
Comodoro  Rivadavua  aducía  que  así  la 
gente  “podrá  presenciar  en  su  propio 
pueblo  las  justas  deportivas,  sin  dar  el 
triste  espectáculo  de  dirigirse  todos  los 
domingos  a  los  Yacimientos  Petrolíferos 

Fiscales,  obligados  por  la  necesidad  que 
dejamos  expuesta”  (Archivo  Histórico 
Municipal  de  Comodoro  Rivadavia4,  29 
de  abril  de  1929,  Expediente  222,  letra 
C).  La  cita  anterior  no  solo  devela  la  la
tente distinción de los dos espacios, sino 
también  las  diferencias  entre  uno  y  otro 
en lo que refiere a infraestructuras. 

La industria petrolera y la
producción de la ciudad

Como afirmamos antes, el descubrimien
to  de  los  yacimientos  hidrocarburíferos 
en  Colombia  y  Argentina  tuvo  lugar  en 
zonas  poco  pobladas  y  por  tal  motivo  la 
relación entre industria y ciudad se dio a 
la  inversa. Si, como mencionamos antes, 
la  industria  generalmente  se  instala  en 
las  ciudades  atraída  por  la  presencia  de 
una reserva de mano de obra, mercado y 
equipamientos  colectivos  preexistentes; 
en nuestros casos de análisis su emplaza
miento obedeció a la existencia e inmovi
lidad  de  los  yacimientos.  Como  señaló 
Castells:  “allí  donde  hay  facilidades  de 
funcionamiento, y en particular de mate
ria  prima  y  medios  de  transporte,  la 
industria  coloniza  y  suscita  la  urbaniza
ción” (Castells, 2012, p. 87).

Esta  “relación  a  la  inversa”  entre 
industria  y  ciudad  tiene  como  conse
cuencia la inexistencia en el territorio de 
lo  que  Topalov  denominó  “condiciones 
de  la reproducción social ampliada de  la 
fuerza  de  trabajo”,  que  en  términos  ge
nerales  significa  la  existencia  de  medios 
de  consumo  e  infraestructuras  físicas,  y 
equipamientos de uso colectivo. Siguien
do  la  premisa  de  la  rentabilidad,  Topa
lov    afirmó  que  “el  capital  no  producirá 
los  elementos  no  rentables  del  valor  de 
uso  complejo  urbano”  (1979,  p.  15),  por 
la  contradicción  existente  entre  equipa
mientos  de  uso  colectivo  y  mercancía: 
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“su uso no puede ser privado, en el senti
do que el uso por un consumidor no ex
cluye  el  uso  por  otro  […]  el  carácter  no 
fraccionable del valor de uso es un obstá
culo  a  su  circulación  mercantilizada,  pe
ro  es  un  hecho  de  que  ciertos  casos  el 
capital  supo  vencer  el  obstáculo  y  en 
otros no” (Ibíd, p. 16).

A  pesar  de  no  ser  rentables,  la  in
dustria petrolera se vio obligada a produ
cir  esas  infraestructuras,  que  no  pudo 
heredar  de  la  ciudad,  para  poder  asegu
rar la reproducción social ampliada de la 
fuerza  de  trabajo.  En  primera  instancia 
sus  esfuerzos  se  concentraron  en  sus 
propios  límites  territoriales  y  en  las  ne
cesidades más urgentes. Por tal razón, la 
Tropical Oil Company y Yacimientos Pe
trolíferos  Fiscales  garantizaron,  en  pri
mer lugar, la vivienda a sus trabajadores, 
y  luego,  progresivamente,  fueron  incor
porando  a  sus  campamentos  servicios 
públicos.  Las  empresas  proveían  agua, 
luz,  gas,  escuelas  y  hospitales  para  su 
personal, pero también espacios públicos 
para el esparcimiento como la cancha de 
futbol  que  citamos  en  un  ejemplo  ante
rior. 

Afuera de  los  límites de  los campa
mentos  la  situación  era  distinta.  Las  ad
ministraciones  locales  nacieron  después 
que  la  industria,  y  aunque  experimenta
ron el mismo crecimiento poblacional de 
los  campamentos5,  el  presupuesto  para 
ejecutar  las  obras  de  infraestructura  bá
sicas  no  crecía  al  ritmo  de  las  necesida
des6.  Por  tanto,  conscientes  de  las 
necesidades  y  de  la  influencia  del  petró
leo  en  la  vida  municipal,  los  concejales 
de  Barrancabermeja  y  Comodoro  Riva
davia  mantuvieron  una  tensa  relación 
con  las empresas buscando su participa
ción en obras de  interés público. Las ac
tas de los órganos deliberantes de las dos 
ciudades dan cuenta de lo dicho. 

En  1915  por  ejemplo,  desde  la  co
muna de Comodoro Rivadavia se solicitó 
la creación de un impuesto por tonelaje a 
la exportación de petróleo desde el puer
to  de  la  ciudad  porque  hacía  falta  en  el 
erario el dinero necesario para la realiza
ción  de  obras  de  carácter  urgente,  adu
ciendo  además  que  el  municipio  tenía 
como única fuente de ingreso la ganade
ría ovina.

“Entre esas obras a ejecutarse en la co
muna  con  sus  entradas  actuales  no 
puede absolutamente afrontar están: la 
creación de un hospital que reclama la 
asistencia  pública;  la  necesidad  de  te
ner  un  depósito  de  aguas  corrientes 
para captar y filtrar las que nos llegan, 
que  en  la  forma  en  la  que  se  utilizan 
constituyen  un  peligro  para  la  saludo 
del pueblo; la pavimentación de los ca
minos de entrada a Comodoro Rivada
via  por  el  lado  norte  (camino  de  los 
Boers)  a  base  de  hormigón  y  granito, 
camino  que  une  a  Comodoro  Rivada
via  con  las  Petroleras  del  gobierno  y 
Kilómetro 5 donde están radicados  los 
talleres  del  ferrocarril  al  lago  de  Bue
nos Aires, ambos puntos con una gran 
densidad  de  población;  la  iluminación 
del pueblo por un servicio comunal;  la 
apertura  del  camino  hoy  inaccesible 
para entrar y salir de C. Rivadavia por 
el  costado  sud  y  que  hoy  se  hace  con 
grandes sacrificios por la playa maríti
ma  interceptada  por  las  altas  mareas, 
obstaculizando  el  intercambio  de  C. 
Sarmiento,  Bahía  sin  Fondo,  Caleta 
Olivia,  el  mercado  propio  de  abasto 
con  todos  los  buenos  servicios  recla
mados  por  las  últimas  exigencias  hi
giénicas;  la  formación  de  una  gran 
plaza de frutos al sur de la actual esta
ción  del  ferrocarril,  cuyos  terrenos  a 
bajo nivel será necesario  levantar para 
los futuros galpones de frutos del país; 
y todas las mejoras que exigen los ade
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lantos modernos y que sería largo enu
merar,  nos  han  obligado  a  elevar  la 
presente  solicitud  para  el  estudio  y 
anotación  de  nuestro  pedido”  (AHM
CR.  Mesa  de  Entradas:  expediente  20 
de fecha 13 de abril de 1915).

A  esa  solicitud,  el  administrador  de  YPF 
en Comodoro respondió que:

“el  vecindario  de  Comodoro  Rivadavia 
ha  recibido  ya,  recibe  y  recibirá  gran
des  beneficios  con  el  establecimiento 
de  la  explotación  fiscal  de  los  yaci
mientos  petrolíferos,  que  no  solo  ha 
traído una valorización a las propieda
des  particulares,  sino  también  un  au
mento  de  población,  lo  que  ha  dado 
lugar  a  un  desarrollo  del  comercio  y 
bienestar consiguientes”

y agregó además que

“está  estudiando  la  mejor  manera  de 
aprovechar el gas que producen los po
zos y una vez llevadas a cabo las obras 
respectivas el vecindario de Comodoro 
Rivadavia  tendrá  gas  para  toda  clase 
de uso doméstico e  industriales a muy 
poco  costo  con  grandes  y  positivas 
ventajas  para  la  economía  y  progreso 
de la región”.

Aunque  YPF  participó  efectivamente  de 
la  realización  de  obras  públicas  y  de  la 
prestación de servicios básicos, no lo ha
cía  de  forma  gratuita.  Aunque  los  usua
rios  no  pagaban  de  forma  directa  a  la 
empresa  petrolera,  sino  que  lo  hacían  a 
la  municipalidad  que  se  encargaba  del 
cobro. Varias veces se intimó a la ciudad 
que de “no proceder a la amortización de 
la  deuda  pendiente,  esta  administración 
(...)  procederá  a  suspender  los  suminis
tros de gas y agua” (AHMCR. Fondo Me
sa de entradas. 31 de marzo de 1936), al 
tiempo que se advertía a los usuarios que 

la  decisión  de  la  suspensión  no  era  del 
agrado de  la empresa pero que no podía 
ser de otra forma, ante el incumplimien
to de la municipalidad. 

En  Barrancabermeja,  las  actas  del 
Concejo  Municipal  también  dejaron 
constancia  de  las  sucesivas  comisiones 
creadas para negociar con la Tropical Oil 
Company  su  participación  en  diversas 
obras para la comunidad, ajenas a las ac
tividades de explotación y fuera de sus li
mites territoriales. 

“Manifestando  que  lo  relacionado  con 
la luz no es posible conseguirlo por ha
ber algunas dificultades; que en cuanto 
al agua y cárcel  la empresa se encuen
tra  bien  interesada  y  que  pronto  se 
conseguirá que se principie a trabajar
se en dichas obras” (ACMB, Acta 16 del 
11 de mayo de 1923).

Dicho esto, la Tropical Oil Company pro
porcionó al municipio todos los servicios 
públicos  básicos  (agua,  luz  y  gas)  y  ade
más  participó  de  la  construcción  de 
obras públicas de interés general,  la cár
cel y el asfaltado de las calles. 

Barrancabermeja quizá se convierte en 
el poblado más moderno y mejor equi
pado del país. En menos de diez años y 
partiendo  de  nada,  se  logra  la  petroli
zación de algunos tramos de calles (por 
primera  vez  en  Colombia),  el  ferroca
rril,  oleoducto,  muelle  en  concreto  y 
puerto  de  vapores  donde  además  lle
gan  hidroaviones  del  correo,  edificio 
del  Cuartel  de  Policía,  Cárcel  nueva, 
capilla  remodelada  y  modernizada,  ci
nematógrafo,  automóviles,  billares  y 
pianolas,  hospital  y  dispensario  Anti
venéreo,  alumbrado  eléctrico  en  algu
nas vías, teléfono y telégrafo, proyectos 
de alcantarillado y acueducto; todo pa
gado  directamente  por  la  Tropical  Oil 
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Company, o en forma indirecta con sus 
regalías  al  Estado  y  el  5%  que  corres
ponde  al  municipio  (AprileGniset, 
1991, p. 141).

A  pesar  de  la  incorporación  progresiva 
de  los  servicios  públicos,  la  mancha  ur
bana se extendió más rápido de lo que lo 
hacían  las  redes  de  tuberías.  En  este 
punto,  la  autogestión  y  la  participación 
de  los  gobiernos  locales  fueron  más  im
portantes que la empresa misma. En Co
modoro Rivadavia, por ejemplo: 

“Acuérdese  el  permiso  solicitado  por 
los  vecinos  recurrentes,  consistente  en 
la  instalación  por  su  exclusiva  cuenta 
de una tubería de gas la que no deberá 
ser menos de 1’ de diámetro, a lo largo 
de  la  calle  Chacabuco  entre  las  de 
Ameghino y Avda. Rivadavia.

Incorporar  la  cañería  que  proyectan 
instalar  los  vecinos  peticionantes  a  la 
red  municipal  existente  como  prolon
gación de  la misma, declárase de utili
dad  pública,  lo  que  equivale  a 
establecer  que  su  existencia  puede  ser 
usufructuada  públicamente  y  sin  nin
gún  gravamen  particular”  (AHMCR. 
Libro de resoluciones. Fecha 23 de no
viembre de 1923).

En  Barrancabermeja  ante  la  demora  en 
avanzar con el servicio de energía eléctri
ca varias empresas privadas hicieron lle
gar  sus  propuestas.  En  este  caso  fueron 
desestimadas  todas,  y  la  administración 
local se hizo cargo, mediante la consecu
ción  de  un  empréstito,  de  continuar  el 
avance de los servicios. 

De esta forma, el crecimiento de las 
dos ciudades quedó atado a  los vaivenes 
de  la  industria  petrolera.  Esta  no  sólo 
marcaba  la  dirección  y  ritmo  del  creci
miento urbano, sino que además decidía 

y participaba de la ejecución de obras de 
infraestructura, adquiriendo entonces un 
rol  de  administrador  paraestatal,  llegan
do  a  desplazar  en  algunos  aspectos  al 
gobierno municipal. Las mismas munici
palidades  eran  conscientes  de  su 
dependencia  y  procuraron  lograr  la  par
ticipación  de  las  empresas  en  sus  deci
siones  para  ampliar  su  presupuesto,  por 
entonces limitado. 

Por  último,  la  empresa  petrolera 
actuó  de  forma  directa  como  actor  en  la 
producción  de  su  campamento.  Allí  la 
materialización espacial de las dinámicas 
productivas configuró un espacio que re
flejaba en  lo urbano  las  jerarquías al  in
terior  de  las  actividades  productivas.  Se 
observaron  diferencias  notorias  en  el  ti
po y calidad de las viviendas y por ello se 
puede pasar de la imponencia del Chalet 
Huergo a las gamelas para obreros solte
ros  en  el  campamento  de  YPF,  y  de  los 
barrios californianos para  los empleados 
norteamericanos a las casas de madera y 
adobe  de  los  trabajadores  en  el  de  la 
TOC. El estatus del puesto en la petrolera 
se hacía visible en la vivienda. El trabajo, 
de  hecho,  incluía  la  vivienda,  por  lo  que 
al  quedar  desocupado  se  era  también 
desalojado.  Además  de  esto,  como  afir
mamos,  fue  un  actor  fundamental  fuera 
de  sus  límites,  al  punto  de  que  el  creci
miento  de  Barranca  y  Comodoro  estuvo 
atado  a  las  decisiones  que  tomaban  la 
TOC y YPF.

Conclusiones
El  descubrimiento  de  petróleo  y  su  ex
plotación  en  Colombia  y  Argentina  tuvo 
lugar antes de 1920. Como característica 
común, en ambos casos se dio en territo
rios escasamente habitados. Los dos pue
blos  funcionaron  hasta  ese  momento 
como  puerto  (fluvial  en  el  caso  de  Ba
rrancabermeja, marítimo en el de Como
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doro  Rivadavia).  A  partir  del  estableci
miento  de  la  industria  el  crecimiento  de 
las dos ciudades quedó ligado a las deci
siones de la industria y su dinámica. 

La  actividad  extractiva  e  industrial 
puso a los dos territorios como punto de 
destino de los flujos migratorios existen
tes  en  cada  país.  Comodoro  Rivadavia, 
durante  sus  primeros  años,  recibió  una 
parte  de  la  población  europea  que  por 
esa  época  llegaba  a  la  Argentina.  La  in
fluencia de la empresa petrolera sobre la 
configuración  demográfica  de  la  ciudad 
fue de una magnitud tal que tras cambiar 
su  política  de  contratación  –plan  de  ar
gentinización  de  los  trabajadores–,  el 
origen  de  la  población  que  llegaba  a  la 
ciudad  cambió,  aunque  también  se  mo
dificó  por  el  fin  de  la  inmigración  euro
pea  y  el  comienzo  de  la  inmigración 
limítrofe,  particularmente  de  Chile.  En 
Barrancabermeja,  acorde  a  la  inmigra
ción a Colombia,  la población extranjera 
se  limitó  a  los  norteamericanos  que  tra
bajaban en  la Tropical Oil Company, y a 
algunas  familias  de  sirios  y  libaneses 
que,  una  vez  llegados  por  el  Atlántico 
norte, navegaron a través del río Magda
lena  y  se  afincaron  en  el  puerto  petrole
ro; los trabajadores llegaron de las zonas 
rurales  aledañas,  y  de  la  costa  norte  del 
país. 

Espacialmente, el  territorio se divi
dió  en  dos.  Por  un  lado,  el  campamento 
al interior de los límites territoriales de la 
empresa.  Allí  las  empresas  administra
ban  todos  los  aspectos  de  la  vida,  alcan
zando  a  jugar,  en  muchos  aspectos,  un 
rol  paraestatal.  Afuera  de  sus  límites  la 
ciudad adquirió un rol comercial y admi
nistrativo complementario al espacio con 
un único rol productivo. Ante la ausencia 
de  equipamientos  urbanos  de  uso  colec
tivo,  la  Tropical  Oil  Company  y  Yaci
mientos  Petrolíferos  Fiscales  tuvieron 

que asumir  la ejecución de  las obras ne
cesarias. A pesar de no ser rentables para 
el capital, YPF y la TOC ejecutaron la to
talidad  de  las  obras  al  interior  de  su  te
rritorio  y  participaron  activamente  de  la 
construcción  en  las  ciudades.  Las  dos 
empresas  participaron  de  la  prestación 
de  servicios  básicos  y  de  la  construcción 
de  obras  públicas  ante  las  recurrentes 
solicitudes de las municipalidades. La re
lación entre una y otra fue siempre tensa, 
aunque ininterrumpida. 

La  actitud  paternalista  que  parece 
vislumbrarse  en  las  empresas  petroleras 
no parte de un supuesto interés de bene
ficiar, desinteresadamente, al pueblo ale
daño.  Se  trató  de  una  decisión  que 
respondió,  en  principio,  a  la  obligación 
de  satisfacer  diversas  necesidades  para 
que una reserva de mano de obra pudie
ra  establecerse  alrededor  de  los  campa
mentos  petroleros.  En  el  caso 
colombiano, además, al mismo tiempo se 
lograba  la  complacencia  de  los  sectores 
políticos  locales  para  asegurar  la  pose
sión  de  la  concesión  obtenida.  Es  la  in
dustria misma la que tiene mayor interés 
en el avance de  las obras de  infraestruc
tura  para  sus  propias  operaciones  por
que sin vías de comunicación, viviendas, 
y servicios básicos la producción no pue
de llevarse a cabo, y porque son esencia
les  para  la  reproducción  de  la  mano  de 
obra.

La empresa petrolera fue, sin duda, 
el actor más importante en la producción 
de la ciudad. Su acción no se vio restrin
gida  al  interior  de  sus  límites 
territoriales, en dónde construyó un pue
blo campamento, sino que participó acti
vamente  en  la  ejecución  de  obras  y  la 
prestación  de  servicios  afuera  de  sus 
fronteras,  al  nivel  que  el  crecimiento  de 
Barrancabermeja  y  Comodoro  Rivadavia 
quedó atado a sus decisiones. 
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Notas
1 La  industria petrolera  tiene varias etapas, en 

el  caso  de  Comodoro  Rivadavia  la  actividad 
se concentró en la exploración y extracción de 
hidrocarburos  porque  la  refinación  se  trasla
dó  a  la  planta  de  La  Plata.  Por  su  parte,  en 
Barrancabermeja se realizaban las dos activi
dades:  la extracción en  la  zona y  la  transfor
mación  en  la  refinería  manejada  por  la 
Tropical Oil Company.

2 Entendidos  como  “centros  residenciales  y  de 
servicios construidos por compañías cerca de 
los lugares de extracción o producción, en los 
cuales  las  empresas  operaban  no  solo  como 
empleadores sino también como terratenien
tes, aseguraban la seguridad y la armonía so
cial, y muy a menudo eran los proveedores de 
servicios y bienes de consumo para los traba
jadores” (Borges y Torres, 2012, p. 2, trad. del 
autor).

3 En  adelante  el  archivo  será  citado  como 
AHPCH.

4 En adelante será referido como AHMCR.

5 Según  el  censo  de  Territorios  Nacionales  de 
1920,  la  población  de  los  campamentos  era 
de 2.219 personas y  la de Comodoro Rivada
via  alcanzaba  los  2.179  habitantes.  También 
Cabral  Marques  da  cuenta  del  crecimiento 
poblacional de  la ciudad y  los campamentos: 
“Hacia 1917 la población de la zona se estima
ba  en  3.232  habitantes:  1.300  localizados  en 
Comodoro Rivadavia, 1.562 en el Km 3 (Yaci
miento  Fiscal),  150  en  Km  5  (Talleres 
Centrales  del  Ferrocarril  Comodoro  Rivada
viaSarmiento),  120  en  Km  8  (Compañía  es
pecial  de  perforaciones,  precursora  de  la 
Compañía  Ferrocarrilera  de  Petróleo)  y  100 
en Km 20 (Astra)” (Cabral Marques, 2012, p. 
33)

6 De hecho, como quedó constancia en un acta 
levantada  por  la  preocupación  generada  por 
la  prohibición  de  la  prostitución  en  1937,  la 

mitad del presupuesto de Comodoro Rivada
via provenía de las casas de lenocinio (AHM
CR. Acta del 10 de diciembre de 1937).
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Resumen

Basada en el principio de recurrencia,  la serie de televisión es una forma consustan
cialmente ideológica y económica. Este artículo explora el vínculo entre estas dos di
mensiones  a  través  de  la  mediación  de  la  forma,  especialmente  a  través  de  las 
variaciones internas de esta última. En la era del capitalismo financiero, la forma clá
sica de la serie (episodios autónomos con personajes recurrentes) ha dado lugar a una 
serialización cada vez más inestable, marcada por la pasividad ideológica de los perso
najes y la sobreabundancia de estos. Este proceso es visto como la subsunción real del 
capital de la forma de serie.

Résumé
Fondée sur le principe de récurrence, la série de télévision est une forme consubstan
tiellement  idéologique  et  économique.  Cet  article  explore  le  lien  entre  ces  deux  di
mensions à travers la médiation de la forme, surtout à travers les variations internes à 
celleci.  Dans  l'ère  du  capitalisme  financier,  la  forme  classique  de  la  série  (épisodes 
autonomes avec personnages récurrents) a cédé la place à une sérialisation de plus en 
plus instable, marquée par  la passivité  idéologique et  l'inflation des personnages. Ce 
processus est vu comme la subsomption réelle au capital de la forme série.
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Abstract
Based on the principle of  recurrence,  the  television series  is a  form consubstantially 
ideological and economic. This article explores the link between these two dimensions 
through  the  mediation  of  form,  especially  through  internal  variations  within  the  la
tter. In the age of finance capitalism, the classic form of the series (stand alone episo
des with recurrent characters) has given way to an increasingly unstable serialization, 
marked by ideological passivity and character inflation. This process is seen as the real 
subsumption to capital of the series form.
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Serie, Televisión, Forma, Ideología, Serialización, Subsunción real
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¿Cómo  abordar  un  estudio  crítico  de  la 
serie  de  televisión  de  un  modo  que  dé 
cuenta  de  las  dimensiones  tanto  econó
micas  como  ideológicas  de  su  forma? 
Incluir  las  series  en  los  programas  uni
versitarios  puede  generar  problemas  a 
causa de su volumen industrial1 y del he
cho  de  que  el  interés  que  susciten  se 
desvanezca  rápidamente  con  su  levanta
miento definitivo de la programación. No 
obstante,  nada  impide  constituir  un  ca
non  de  series  importantes  o  series  de 
“culto” del mismo modo que se estila en 
los estudios literarios y cinematográficos, 
pero resulta difícil circunscribir una obra 
compuesta por una centena de episodios 
sobre  todo  desde  que  la  introducción  de 
elementos  “serializantes”2  obstaculiza  la 
toma de muestreos. Aquí, hemos elegido 
comenzar a partir de  la  forma de serie y 
esbozar  una  síntesis  (incluyendo  las  se
ries transmitidas por canales comerciales 
como  las  series  de  “calidad”  producidas 
para canales de cable) que integre en un 
pie de igualdad –en la medida de lo posi
ble–  los  tres  términos  evocados  en  la 
pregunta  que  abre  este  párrafo:  ideolo
gía, economía y forma.

Cualquier  tentativa  de  vincular  de 
manera directa las dimensiones ideológi
cas y económicas de una serie particular 
está  de  alguna  manera  condenada  al 
reduccionismo del modelo base/superes
tructura.  Nunca  debe  olvidarse,  sin  em
bargo,  que  el  principio  mismo  de  la 
serialidad,  en  sus  formas  históricas  y  en 
todos  los soportes –el  folletín,  la  radio y 
la  telenovela,  la  serie–  se  ha  vinculado 
desde  el  principio  a  los  imperativos  co
merciales3. De hecho, la publicación “por 
entregas” –uno de los principios de la se
rialidad– ha sido concebida para aumen
tar  y  consolidar  la  circulación  de  los 
periódicos.  Por  razones  igualmente  co
merciales,  el  protagonista  recurrente  ha 
sido  un  elemento  básico  de  la  literatura 

de  género,  especialmente  la  novela  poli
cial.  Entonces,  en  términos  formales, 
podemos ver a la serie de televisión como 
un  derivado  de  lo  que  originalmente  ha 
sido una forma literaria, y la serialidad en 
sus diversos aspectos como intrínseca a la 
racionalidad económica. En televisión, las 
series de la tarde4 y las series clásicas –en 
general de origen anglosajón– estuvieron 
presentes  desde  los  inicios  del  medio, 
permitiendo  la  venta  anticipada  de 
espacios  publicitarios  sobre  la  base  de 
tasas de audiencia previsibles.

Por  todo  lo dicho, propongo explo
rar  en  este  trabajo  el  vínculo  entre  lo 
económico  y  lo  ideológico  en  la  serie  a 
través de la forma. Con fines argumenta
tivos,  sostengo  que  la  forma  específica 
adoptada  por  la  serie  (una  forma  en  sí 
misma)  en  un  momento  histórico  dado 
primará por sobre el análisis del conteni
do de una serie particular (y a fortiori de 
un episodio particular).

Tres  presuposiciones  subyacen  tras 
mi argumento. Primero, la afirmación de 
Adorno de que “la  forma [...] es un con
tenido  sedimentado”  (2004,  p.  15).  Aquí 
el contexto es una discusión filosófica en 
torno  a  la  autonomía  del  arte  “auténti
co”, y Adorno nunca hubiese considerado 
tratar  los  productos  de  la  Kulturindus
trie como obras de arte. Pero en un ensa
yo  citado  relativamente  poco,  escrito 
cuando  la  televisión  todavía  estaba  en 
sus  inicios,  Adorno  parece  acreditar  tal 
aplicación5.  Aquí,  el  principio  de  recu
rrencia  –inherente  a  la  forma  de  serie– 
está indefectiblemente en tensión con los 
criterios  del  realismo,  que  rigen  la  cali
dad percibida de  la obra. El “pseudorea
lismo”  denunciado  por  Adorno  no  sería 
tanto  una  cuestión  de  bajos  valores  de 
producción sino una artificialidad produ
cida  por  la  recurrencia  de  los  mismos 
personajes  y  situaciones,  lo  que  lleva  a 
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estereotipos  psicológicos  y  relatos  poco 
creíbles6.

Segundo, en un importante libro de 
crítica formalista, Caroline Levine (2015) 
toma  prestado  del  mundo  del  diseño  el 
término affordance que describe las cua
lidades  transferibles  de  un  material  (al
godón,  vidrio)  y  los  usos  potenciales  de 
un  objeto  (tenedor,  picaporte,  etc.).  Con 
base  en  su  lectura  de  Vigilar  y  castigar 
(Foucault), Levine afirma que las formas 
son  siempre  “transferibles”  de  un  domi
nio  a  otro,  como  el  horario  monástico 
transpuesto  a  escuelas,  hospitales  y  pri
siones. Desde esta perspectiva se abre  la 
posibilidad  teórica  de  que  la  organiza
ción  del  mercado  de  valores,  por  ejem
plo,  pueda  transferirse  a  una  forma 
artística como la serie.

La  tercera  presuposición  es  la  dis
tinción  hecha  por  Marx  (2009)  entre  la 
subsunción  formal  y  la  subsunción  real 
del  trabajo  en  el  capital  en  un  capítulo 
“inédito”  de  El  Capital7.  La  subsunción 
formal  se  aplica  en  el  momento  que  in
terviene  la  integración  del  mercadeo, 
cuando  un  trabajo  elaborado  con  méto
dos  de  producción  artesanal  es  puesto  a 
la venta.

Así, el escritor “independiente” que 
ofrece  el  producto  terminado  de  su  tra
bajo al editor o al productor verá en estos 
últimos la función de concretar (o no) su 
valor.  En  la  subsunción  real,  el  proceso 
de  producción  se  dirige  directamente  al 
mercado al haber incorporado en el dise
ño, desarrollo y organización lógicas pro
piamente  mercantiles.  La  distinción  es 
esencial para una mejor comprensión de 
la  noción  de  una  periodización  del  capi
talismo  y  la  profundización  de  su  lógica 
interna.  Por  lo  tanto,  la  subsunción  real 
del trabajo en el capital debe entenderse 
como un proceso histórico cuyo horizon

te  absoluto  probablemente  sea  inalcan
zable  en  términos  antropológicos.  Jason 
Read  (2003)  sostiene  que  la  subsunción 
real se extiende a la producción de subje
tividad  capitalista,  como  una  forma  de 
adaptación  existencial;  dicho  en  otras 
palabras, que este concepto (económico) 
comporta  una  dimensión  propiamente 
ideológica. La historia de las series puede 
abordarse,  entonces,  en  términos  de  la 
profundización de la subsunción real del 
capital  que  se  observa  en  la  eliminación 
gradual  de  la  contribución  creativa  arte
sanal, especialmente en el  trabajo de es
critura  de  guiones  que  ha  pasado  a  ser 
colectivo y jerárquico; a nivel ideológico, 
se trata de conseguir la aprobación de la 
audiencia sobre unos protagonistas cuya 
relación  con  el  mundo  es  esencialmente 
fatalista8.

La serie clásica: antología y
semi-antología

En  la  década  de  1950,  la  serie  de  televi
sión  tomaba  por  lo  general  formatos  de 
colección  (dramas  de  teatro  con  el  mis
mo  patrocinador)  y  antología,  donde  un 
tema  genérico  vinculaba  episodios  con 
diferentes  situaciones  y  personajes  (Be
nassi, 2000). Los ejemplos de estos últi
mos,  citados  con  mayor  frecuencia,  son 
The  Twilight  Zone  (195962)  y  Alfred 
Hitchcock  presents  (195565),  en  donde 
la  serialidad  se  expresa  a  través  de  la 
continuidad  del  presentador  (Rod  Ser
ling  y  Alfred  Hitchcock).  El  principio  de 
los personajes  recurrentes, en el que ca
da  episodio  volvía  a  poner  a  uno  o  más 
personajes en tramas autónomas y cerra
das, se estableció en la serie recién hacia 
la  segunda  mitad  de  los  años  1950.  En 
sus  inicios,  la  serie  clásica  era  más  bien 
“semiantológica”,  marcada  por  un 
conjunto de elementos previsto con ante
rioridad  a  las  diversas  intrigas.  Este  en
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samble  minimalista,  justamente,  es  el 
que  permite  una  amplia  variedad  de 
adaptaciones  y,  por  lo  tanto,  la  longevi
dad  de  una  serie  (Gunsmoke  [195575], 
Bonanza [195973]). De una semana a la 
otra,  con  el  tiempo  entretanto  suspendi
do,  el  protagonista  recurrente  enfrenta 
un  problema  singular  planteado  por  los 
visitantes (“los personajes invitados para 
la  ocasión”)  que  desaparecen  para  siem
pre al final de cada capítulo.

El género western dominó la televi
sión estadounidense en la década de 1950, 
en gran parte por razones económicas: el 
cine  western  se  produjo  en  gran  medida 
en  el  formato  “B”  de  60  minutos,  de  ese 
modo quedaba calibrado al mismo tiempo 
para  la  programación  televisiva;  la  infra
estructura  física  de  las  ambientaciones  y 
decorados  (ranchos,  salones,  mostrado
res)  ya  estaba  instalada  y  amortizada 
(Parks,  1982).  En  el  plano  ideológico,  el 
pueblo fronterizo posterior a la Guerra de 
Secesión como telón de fondo, con sus po
bladores  protegidos  de  las  cuestiones  de 
clase  y  raza,  proporcionó  el  terreno  ideal 
para  la  introducción  de  secuencias  de 
acción  en  un  teatro  moral  en  el  que  los 
elementos externos perturban una micro
sociedad relativamente armoniosa.

Aquí  se  pone  en  marcha  una  con
cepción  pulsional  de  la  vida  en  sociedad 
influenciada en buena medida por la mo
ral puritana y una concepción unitaria de 
la naturaleza humana; el desorden es da
do  por  la  incapacidad  de  algunos  indivi
duos  para  mantenerse  bajo  control,  no 
por  los  conflictos  de  intereses  entre  las 
categorías sociales. Los protagonistas re
currentes  tienen  escasa  o  nula  privaci
dad.  Su  brújula  moral  preexistente  les 
permite inmiscuirse en la vida de los de
más, en la de aquellos que se desvían de 
las  reglas  comunes  de  buena  conducta. 
La  única  fuente  de  tensión  interna  en  la 

serie  western  proviene  del  posiciona
miento de  los habitantes del pueblo: sus
ceptibles  de  descarriarse  moralmente,  es 
preciso que haya alguien que los reencau
ce. Esta dialéctica entre un lugar fijo y uno 
exterior  ha  experimentado  una  variante, 
que es su  imagen especular:  los persona
jes  recurrentes  visitan  en  cada  episodio 
un  lugar  diferente,  el  tiempo  suficiente 
como para resolver los conflictos entre in
dividuos y seguir su camino (Wagon Tra
in  [195766],  Star  Trek  [196669]).  El 
universo  austero  del  western  estaba  des
fasado  respecto  de  una  cultura  arraigada 
en el consumo de masa, un estilo de vida 
en el cual se veía incluida la televisión. En 
otras  palabras,  la  popularidad  genérica 
del western fue explotada para vender es
pacios  publicitarios,  independientemente 
de las consideraciones de producción9.

La serie clásica modular
Durante  los años sesenta  tuvo  lugar una 
evolución formal dentro de la serie clási
ca: la división de la intriga de cada episo
dio  en  segmentos  modulares,  secuencias 
no lineales que pueden insertar rupturas 
en  el  tono.  En  su  uso  de  escenas  cuyo 
único objetivo es resaltar  las habilidades 
de  los  personajes  recurrentes  en  térmi
nos  de  consumo  (restaurantes,  mujeres, 
sentirse cómodo en el extranjero), “la se
rie  pop”  rompió  con  el  costado  morali
zante  del  western  (Buxton,  2010).  Los 
personajes  de  este  tipo  de  series,  estre
chamente ligados a la cultura pop de esa 
época,  carecían  de  profundidad  psicoló
gica y funcionaban como máquinas ideo
lógicas,  legibles  desde  su  mismo  diseño. 
De este modo se allanó el camino hacia la 
conquista  del  entonces  emergente  mer
cado  internacional;  algo  que  habría  sido 
más  difícil  si  se  hubiese  efectuado  una 
exploración  de  los  rasgos  de  carácter,  al 
estar  éstos  siempre  muy  arraigados  a  la 
cultura  nacional.  En  el  mismo  sentido, 
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un  memorándum  para  guionistas  de  la 
cuarta y última temporada de la serie de 
espionaje  El  agente  de  CIPOL  en  1967 
exigía más humor, pero dejando en claro 
que  los  dos  protagonistas  recurrentes 
nunca deberían bromear cuando estuvie
sen en peligro (Heitland, 1987). En otras 
palabras, el humor estaba reservado para 
secuencias separables de la trama princi
pal, y sin influencia en ella.

La  organización  en  segmentos  mo
dulares  permite  en  primer  lugar  la  sepa
ración  entre  “la  central”,  una  especie  de 
santuario  donde  los  personajes  recurren
tes pueden existir por sí mismos (charlas, 
chistes, etc.) y el mundo social(geo)polí
tico  donde  deben  comportarse  como 
agentes  que  demuestran  valores  y  habili
dades  firmes  sin  oposición  a  la  central, 
verdadero punto de anclaje ideológico. La 
palabra  clave  aquí  es  “agente”,  ella  vehi
culiza  las  acciones  de  un  individuo  hacia 
el destino histórico de un sistemamundo. 
Esta  estructura  formal  implica  que  los 
personajes  recurrentes  sean  portadores 
de un proyecto social positivo que da sen
tido  a  sus  acciones  en  el  mundo,  comen
zando  por  la  legitimación  del  uso  de  la 
violencia o las prácticas ilegales10.

Una  de  las  ideas  formales  explora
das en la década de 1970 fue el tándem o 
pareja  “descentrada” de dos policías,  so
cios, pero con personalidades diferentes, 
incluso  opuestas;  a  este  respecto  se  po
dría  citar  Starsky  y  Hutch  (197579)  y 
División  Miami  (198489).  Otro  recurso 
formal fue el equipo diverso y multiétni
co,  por  ejemplo  en  Hawái,  cincocero 
(196880) y la reciente CSI: Crime Scene 
Investigation  (200015).  La  serie  poli
cial,  incapaz  de  un  tratamiento  realista 
del  crimen  (que  habría  comportado  una 
dimensión sociológica) y de ser portado
ra de un proyecto positivo11, se refugia en 
una  forma  de  realismo  psicológico  que 

mitiga la artificialidad de la serie clásica: 
así,  las escenas repetitivas de  interaccio
nes  entre  colegas  se  alternan  con  el  tra
bajo  de  múltiples  investigaciones,  no 
necesariamente  resueltas  en  el  espacio 
de un mismo episodio.

La serie serializada: una síntesis 
de los subgéneros seriados

Los  segmentos  modulares  asumieron 
otra función en la década de 1980. La se
rie  El  precio  del  deber  (198187)  marcó 
el  surgimiento  de  la  serie  serializada, 
una  síntesis  inestable  entre  la  serie  de 
episodios autónomos y la serie de la tar
de12. Este tipo de serie híbrida, continua
da por NYPD Blue13 (19932005), integra 
con valencias diversas la serie, la serie de 
la tarde y la comedia de situaciones. Una 
de sus características es  la cantidad des
mesurada  de  personajes  recurrentes  (44 
–incluidos  20  principales–  en  El  precio 
del deber).

En  Los  expedientes  secretos  X 
(19932002), encontramos episodios au
tónomos, a  la manera de la serie clásica, 
y  episodios  espaciados  que  repiten  la 
gran  mitología  de  la  serie,  es  decir,  una 
conspiración  que  vincula  a  las  autorida
des y a extraterrestres. En este marco, se 
trata de desplazar las secuencias necesa
rias  de  “retardo”,  que  se  hallan  en  un 
episodio  autónomo,  a  toda  la  tempora
da14,  para  que  el  movimiento  narrativo 
no  llegue  demasiado  rápido  a  su  culmi
nación. En este sentido, Los expedientes 
secretos X fue una de las primeras series 
en experimentar el arco narrativo, don
de  elementos  de  una  gran  narración  es
tática  son  retomados  a  lo  largo  de  la 
temporada.  Desde  entonces,  muchas  se
ries  han  introducido  el  recurso  del  arco 
narrativo  con  fragmentos  de  intriga  que 
vuelven de manera espaciada (El menta
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lista [200815]); algo que se ha converti
do, incluso, en el formato estándar. Pero 
la  serialización  desplegada  hasta  el  final 
puede observarse recién en 24 (200110), 
una serie en la que en una temporada de 
24  episodios,  cada  uno  de  estos  repre
senta  una  hora  en  tiempo  real  (descon
tando  los  cortes  comerciales).  Una 
variante  reciente  es  la  serie  serializada/
antológica donde los personajes y lugares 
recurrentes cambian de una temporada a 
otra,  permaneciendo  solamente  el  título 
convertido en “marca” comercial (Fargo, 
2014, 2015 y 2017).

Mientras la serie clásica de episodios 
autónomos  está  concebida  para  un  héroe 
masculino  (solo  o  con  socios)  que  inter
viene en la vida de los demás y demuestra 
su dominio de la situación, la serie seriali
zada no puede funcionar sin que él no ex
ponga  al  mismo  tiempo  su  vida  privada 
que, para ser creíble en el nivel dramático, 
debe revelar sus debilidades, heridas, du
das.  Las  innovaciones  formales  (pantalla 
dividida, cronometraje digital) de  la serie 
estadounidense 24 sirven sobre todo para 
“remasculinizar” la serie abierta (McPher
son,  2007);  forma  que  obliga  al  héroe 
Bauer a correr tras su aventura en un es
tado  de  relativa  inseguridad,  saliendo  de 
los apuros (y el mundo con él) siempre in 
extremis y con mucha suerte. En otras pa
labras, si eliminamos la continuidad tem
poral  estricta  (experiencia  extrema  y 
única), nada  (o poco) distingue a  la  serie 
serializada  de  la  serie  de  la  tarde  (senti
mental) en el plano formal, excepto la di
ficultad  para  renovarse  más  allá  de  cinco 
o seis temporadas.

Ya  en  la  década  de  1980,  División 
Miami había socavado los soportes de la 
serie  clásica  con  la  pasividad  de  sus  in
tenciones;  la  imposibilidad  de  la  lucha 
contra  los  vicios  (drogas,  sexo,  finanzas) 
lleva  a  los  dos  policías  principales  a  to

mar una pose romántica sobre un  fondo 
de  ralentíes  estetizantes  que  terminaron 
imponiéndose.  La  preocupación  por  el 
realismo  ha  dejado  de  funcionar:  ¿cómo 
desempeñar  el  papel  de  policías  encu
biertos  en  el  inframundo,  semana  tras 
semana, sin dejar de ser creíble? ¿Cómo 
encarnar un proyecto positivo cuando un 
banquero  explica  (con  pleno  conoci
miento  de  causa)  que  la  economía  de
pende  del  dinero  del  narcotráfico15?  La 
serie  “razonada”  (enmarcada  por  la  no
ción  de  temporada),  experimentada  por 
los  canales  de  cable  durante  los  años 
2000, resulta ser la forma más adecuada 
para  expresar  esta  pasividad  esencial  en 
la  que  los  protagonistas  son  arrastrados 
por  una  situación  que  no  controlan,  co
mo una forma de escape de una situación 
sin  salida.  La  organización  en  tempora
das, que permite resoluciones parciales o 
cambios de dirección, se utiliza sobre to
do  para  mantener  la  tensión;  esta,  en  la 
serie  de  la  tarde,  ha  girado  tradicional
mente  en  torno  a  la  vida  cotidiana  y  es 
por ello de muy baja intensidad.

Por  otro  lado,  la  serie  sentimental 
ha  podido  destilar  la  superpoblación  de 
personajes  a  lo  largo  del  tiempo.  En  ese 
sentido,  la  serie  24  introdujo  otra  inno
vación:  la  extrema  indeterminación  de 
los  personajes,  que  pueden  traicionar  o 
sufrir  una  muerte  violenta  en  cualquier 
momento.  De  ahí  la  importancia  estruc
tural  de  la  gran  reserva  de  personajes 
que recientemente parece haber alcanza
do su punto culminante en Game of Th
rones  (20112019)  (alrededor  de  250 
personajes en la 3° temporada).

¿Qué significa  la  transición a  la se
rie  serializada?  Comporta  como  mínimo 
una  evolución  en  el  contexto  social  (in
cluidos los modos de recepción) que per
mitió  el  éxito  de  la  serie  clásica. 
Obviamente, el ensamblaje simple capaz 
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de  acomodar  intrigas  a  la  vez  variadas  y 
acabadas  dejó  de  funcionar  desde  la  dé
cada de 1990, cuando se consagraron las 
series  “descentradas”.  Primera  observa
ción: los personajes múltiples, que repre
sentan  opiniones  y  enfoques  muy 
diversos  sobre  cuestiones  sociales,  per
miten limitar el efecto nocivo de una pa
sividad  de  facto,  de  una  ausencia  de 
proyecto social al cual defender. Segunda 
observación:  los  personajes  múltiples 
desplazan  en  sí  mismos  las  tramas  se
cundarias  hacia  relaciones  endogámicas 
en detrimento de lo “social”, abriendo de 
ese modo la forma serie hacia la de serie 
de  la  tarde.  Tercera  observación:  el  for
mato serializado, al verse forzado a hacer 
que  los  personajes  evolucionen  de  un 
episodio  a  otro,  introduce  elementos  de 
inestabilidad  en  una  serie  condenada 
desde el inicio a una lucha antientrópica. 
Este tipo de ensamblaje está destinado a 
degradarse;  es  un  formato  que  refiere  a 
un mundo visto en esos términos.

El estatus del mercado y el valor de 
las  series  han  cambiado  significativa
mente desde los años 1950. Al principio, 
la serie era una mercadería indirecta, un 
medio  para  agregar  una  audiencia  regu
lar  y  predecible,  vendida  como  tal  a  los 
anunciantes.  El  valor  de  uso  consistente 
en la posibilidad de ver gratuitamente en 
la comodidad del  living del hogar  ficcio
nes  filmadas  con  un  presupuesto  muy 
bajo  superaba  los  problemas  de  calidad, 
pero  las crecientes expectativas en  torno 
a  esta  última  hicieron  que  el  costo  de  la 
serie  se  triplicase  en  dólares  constantes 
entre 1965 y 2015 (Buxton, 2010). El cos
to de las primeras series fue irrisorio16, y 
se creía que la mayoría no tenían ningún 
valor  comercial  después  de  su  emisión. 
Aunque  parezca  increíble,  los  episodios 
de  la primera  temporada de  la  serie bri
tánica  Los  vengadores  (196169)  fueron 
borrados  después  de  la  emisión  a  fin  de 

poder  reutilizar  la  cinta  magnética17; 
unos años más tarde, la serie se exportó a 
70 países. En el modelo económico clási
co  establecido  en  la  década  de  1960,  la 
rentabilidad de una serie se concretizaba 
(o no) bastante más adelante en los mer
cados  secundarios  de  redifusión  y  venta 
internacional.  Una  variante  de  este  mo
delo es el paquete vendido a los suscrip
tores de un canal de cable, en el cual este 
(HBO, etc.) es la mercadería. En los años 
1990 la serie se convirtió, además, en un 
producto  de  mercadeo  directo  con  la 
venta a los particulares en forma de VHS 
y,  luego,  DVD.  Con  el  advenimiento  de 
los  sitios  de  streaming,  la  serie  se  ha 
vuelto una mercadería de carácter mixto: 
su  valor  proviene  de  las  ventas  a  otros 
medios de difusión, abonos de proveedo
res  de  canales  de  cable  o  satélite,  pago 
por visionado, además de  la venta  tradi
cional de audiencias a los anunciantes.

El auge del consumo digital y el de
clive  de  la  televisión  terrestre  (por  ante
na  hertziana),  especialmente  entre  los 
jóvenes,  influyen  inevitablemente  en  la 
forma de la serie. Ya no es necesario ge
nerar una gran cantidad de episodios de 
un  solo  ensamblaje  para  permanecer 
dentro  de  un  horario  de  programación; 
en  cualquier  caso,  el  punto  de  inflexión 
planteado  por  la  serialización  hace  que 
esto sea mucho más difícil. En una plata
forma  como  Netflix,  una  temporada 
completa suele estar disponible de inme
diato, cuestionando la idea tradicional de 
serialidad  y  privilegiando  la  miniserie, 
eventualmente  renovable.  En  este  senti
do, la serie es propuesta de la misma ma
nera  que  una  película,  tendiendo  así  a 
volverse una variante de esta última: una 
película  épica  de  diez  horas,  cuyo  ritmo 
de visionado es discrecional. En este  ca
so,  el  formato  serie  se  separa  de  su  so
porte  histórico  y  algún  día  no 
hablaremos más de “series de televisión”.
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La subsunción real del
formato serie

La  teorización  de  esta  evolución  en  tér
minos  de  subsunción  real  se  puede  for
mular,  en  adelante,  en  torno  a  varios 
ejes.  Primero,  en  los  últimos  tiempos  se 
observa  que  el  departamento  de 
marketing está involucrado desde la eta
pa  de  la  concepción.  Así  lo  describió  el 
sociólogo John Caldwell, de acuerdo a los 
resultados de un estudio de campo:

Cualquier  guion  o  proyecto  elaborado 
para la televisión en prime time o para 
el  cine  mainstream  moviliza  muchos 
recursos  en  nuestros  días,  desde  las 
primeras  reuniones  de  guionistas  y 
productores  hasta  las  de  gerentes  de 
los  departamentos  de  gestión,  de 
marketing,  de  contratos  internaciona
les,  de  distribución,  de  comercializa
ción,  de  nuevas  plataformas.  […] 
Durante  las  etapas  de  propuesta  y  es
critura,  las  ideas del guión se desarro
llarán  como  entretenimiento  para 
diversos soportes (2008, pp. 23233). 

En otras palabras, el consumidor –un ser 
múltiple– es conceptualizado y apuntado 
como  parte  integral  del  proceso  de  pro
ducción. En el caso de Lost (200410), la 
productora  ABC  colaboró  con  sitios  de 
aficionados dedicados a la serie con el fin 
de  elaborar  una  base  de  datos  de  segui
dores susceptibles de ser convocados co
mo voluntarios en el área de marketing. 
En  las  redes  sociales,  la  serie  proporcio
na un  lubricante cultural que contribuye 
al establecimiento de los perfiles necesa
rios para la conversión de los usuarios en 
proveedores  de  datos.  Percibida  de  esta 
manera,  la serie se convierte en una for
ma de equidad simbólica. En referencia a 
varias  series  de  HBO,  Michael  Szalay 
afirma  que  “las  series  son  mercados  de 
futuros  [...]  y  deberían  entenderse  como 

equivalentes  funcionales  de  la  categoría 
de  herramientas  financieras  llamadas 
derivadas” (2014, p. 115).

En  segundo  lugar,  la  subsunción 
real también se expresa en la manera en 
que  la  producción  capitalista  se  refleja 
cada  vez  más  en  el  formato  serie.  En  la 
serie  clásica,  se  trata  de  reinvertir  en  el 
ensamblaje de forma acumulativa, sema
na  tras  semana  (crecimiento  simple).  El 
capitalismo  es  un  proceso  continuo  de 
creación  de  plusvalía  y  por  ello  depende 
del crecimiento compuesto, de ahí la ne
cesidad  de  reinvertir  exponencialmente 
en un proyecto. El capital  ficticio  (inter
cambio  de  valores  existente  solo  en  los 
papeles) siempre ha sido parte de la eco
nomía  capitalista,  pero  nunca  al  punto 
que lo es en la actualidad; se trata de su 
evolución  estructural  en  el  marco  de  un 
estadio  financiero  o  de  capitalismo  “tar
dío”, en el que el mantenimiento del sis
tema  la  obliga  a  crear  constantemente 
nuevos  valores  ficticios  para  absorber  la 
plusvalía.  Esto  se  expresa  de  modo  for
mal en  la serie a  través de  la multiplica
ción  de  personajes  y  situaciones  hasta 
llegar  a  Game  of  Thrones,  con  sus  cien
tos de personajes virtualmente recurren
tes  y  liquidables  en  cualquier  momento, 
y  cuyo  valor  nunca  se  concretará.  For
malmente,  cada  serie  es  en  adelante  un 
mercado  de  valores  especulativos  donde 
se  gestionan  internamente  las  “inversio
nes”  en  personajes  y  subtramas  cuya 
rentabilidad  es  evaluada  sobre  la  mar
cha.  A  diferencia  de  los  personajes  se
cundarios de la serie clásica, “alquilados” 
y “devueltos” al final del episodio, los que 
se  crean  en  la  serie  serializada  no  des
aparecen a menos que se  los mate, a ve
ces en masa (analogía de una corrección 
bursátil).

Tercero,  la  serie  serializada,  en  su 
estructura  interna,  tiende a  imitar al  ca
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pitalismo  financiero.  Múltiples  intrigas, 
que  requieren  un  ritmo  de  acumulación 
constante,  son  desplegadas  desde  el  pri
mer episodio  (ocho en  la  tercera  tempo
rada de la serie 24). La concatenación de 
intrigas se asemeja formalmente a la im
bricación de los circuitos de capitaldine
ro  y  capitalmercadería  formulados  al 
comienzo del segundo volumen de El Ca
pital. La progresión (o  incluso el mante
nimiento  del  equilibrio)  en  la  serie 
serializada requiere la creación constante 
de  nuevos  personajes  y  nuevas  subtra
mas, que se asemeja en su forma a un re
curso  al  crédito  pagadero  en  tiempo 
narrativo.  Esto  es  esencial  para  aplanar 
la  circulación  de  elementos  narrativos  y 
evitar pausas paralizantes o ralentizacio
nes en el ritmo18.

En  términos  de  affordance,  el  gé
nero  que  mejor  se  adapta  a  la  serie  se
rializada  es  la  saga,  modernizada  (Los 
Soprano  [19992007])  o  no  (Game  of 
Thrones). La sobreabundancia de perso
najes  se  amortiza  a  través  de  su  distri
bución  en  red  de  relaciones,  ya  sea  de 
familia,  de  clan,  de  pandilla,  de  organi
zación,  de  institución  (hospital,  por 
ejemplo),  de  estudio  de  abogados.  Los 
personajes  creados,  lejos de  ser agentes 
libres,  están  contenidos  en  subtramas; 
son parte de una cadena de montaje co
mo  cualquier  otro  producto  industrial. 
De lo contrario, una serie como Game of 
Thrones  se  desmoronaría  por  su  propio 
peso  y  bajo  las  condiciones  menciona
das es  lógico que  la  serie  serializada al
cance a  reproducirse a duras penas seis 
o  siete  temporadas.  La  serie  24  es  un 
buen  ejemplo  con  su  lógica  de  sobreo
ferta; la primera temporada agotó noto
riamente  su  trama  narrativa  inicial  al 
cabo de ocho episodios debido a la insu
ficiente  cantidad  de  subtramas.  Básica
mente,  el  problema  formal  del 
mantenimiento  del  ritmo  es  la  conse

cuencia  de  la  pasividad  ideológica  des
cripta anteriormente, ésta condena a los 
protagonistas  recurrentes  a  reaccionar 
constantemente  en  un  mundo  donde 
“nadie es inocente”19.

David  Buxton.  Profesorinvestigador 
en  la  Universidad  de  París  Nanterre.  Su 
tesis  doctoral  titulada  Le  rock,  le  star
system et la montée de la société de con
sommation fue dirigida por Armand Ma
ttelart.  Entre  sus  principales  libros  se 
encuentran  From  The  Avengers  to  Mia
mi Vice: form and ideology in television 
series  (Manchester  University  Press, 
1990), Les séries télévisées. Forme, idéo
logie  et  mode  de  production  (L’Harma
ttan,  2010).  También  colaboró  en 
revistas y ediciones colectivas en torno al 
periodismo  de  televisión,  los  intelectua
les mediáticos y las industrias culturales. 
Otra  publicación  suya  en  castellano  es: 
“La música de rock, sus estrellas y el con
sumo”,  Comunicación  y  Cultura  N°  9, 
1983, pp. 173196 (puede consultarse una 
edición  facsimilar  en  https://bit.ly/3
fHPYzo).

Notas

* Versión  original  en  francés  en  Fabien  Boully 
(Dir.)  Troubles  en  série:  les  séries  télé  en 
quête  de  singularité,  Presses  universitaires 
de  Paris  Nanterre,  2020.  Se  publica  la  tra
ducción con permisos del autor y del coordi
nador del volumen.

1 Se  puede  hablar  incluso  de  una  sobrepro
ducción  creciente  (532  series  emitidas  en 
distintos soportes en los Estados Unidos, en 
2019;  contra  210  en  2009).  Solo  un  prome
dio  de  un  15%  sobrevive  hasta  una  segunda 
temporada.
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2 N.  del  T:  Es  importante  destacar  que  las  se
ries  se  caracterizaban,  hasta  los  años  1990, 
por  la sucesión de episodios autónomos pero 
con  personajes  recurrentes  –el  formato  esta
dounidense y británico clásico–. La inserción 
de  “elementos  serializantes”  refiere  al  esta
blecimiento  de  un  hilo  de  continuidad  entre 
los  episodios  sucesivos.  Dallas  fue  una  serie 
precursora en este sentido.

3 A  modo  de  ejemplo  se  puede  mencionar  la 
publicación  en  folletín  de  La  Vieille  Fille  de 
Balzac  en  Francia  y  The  Posthumous  Papers 
of the Pickwick Club de Dickens en Gran Bre
taña, ambas en 1836.

4 N del T: El texto original remite a un formato 
anglosajón  casi  desaparecido,  emitido  históri
camente temprano por la tarde para un públi
co femenino también anglosajón. En el medio 
latinoamericano, esta noción de serie se acerca 
a la telenovela en cuanto a su estructura episó
dica –la diferencia sustancial es que la teleno
vela  se  centra  en  una  trama  sentimental  y  no 
así la serie a la que refiere el autor.

5 Adorno (1966). Para un análisis más detalla
do de este ensayo, véase Buxton (2019).

6 Un ejemplo extraído de una serie contempo
ránea  es  la  asombrosa  cantidad  de  marines 
hallados asesinados en NCIS, la mayoría en el 
radio de influencia de Washington D.C., la ju
risdicción de  la agencia homónima que se  li
mita al personal naval. Para entender esto en 
su  justa  medida  debemos  tener  en  cuenta 
también  la  increíble  laxitud  de  la  organiza
ción antiterrorista en la serie 24, que está lle
na de traidores, temporada tras temporada, y 
la  increíble  cantidad  de  personas  responsa
bles de las peores bajezas en la serie policial. 
Es  a  menudo  en  este  efecto  de  “pseudorea
lismo” que la carga ideológica de una serie es 
el componente más fuerte.

7 N. del E.: El autor se refiere al capítulo VI de 
la edición indicada.

8 Los límites de una intervención “activa” pue
den  verse  en  la  interesante  serie  Person  of 
interest  (201116).  Allí  el  algoritmo  imple
mentado por el estado para evitar la comisión 
de delitos restringe al protagonista recurrente 
(que pasa por una puerta secreta, sin saber si 
la persona designada será el asesino o la víc
tima) el tratamiento de un solo caso por epi
sodio,  y  limitado  a  la  ciudad  de  Nueva  York. 
En  comparación  con  la  “totalidad  social”,  la 
convertibilidad es irrisoria.

9 El  final  programado  de  los  westerns  a  partir 
de 1970 no se debió a la pérdida de audiencia 
sino a la toma de conciencia de los anuncian
tes sobre la  importancia de la “calidad” de la 
misma: más jóvenes, mujeres y habitantes de 
grandes  ciudades.  Para  entonces,  las  medi
ciones de la consultora Nielsen ya estaban en 
condiciones  de  efectuar  un  análisis  “demo
gráfico” de la audiencia.

10 Así,  en  Misión  Imposible  (196673),  un 
equipo  “pluriprofesional”  (actores,  técni
cos,  etc.)  utiliza  sus  habilidades  superlati
vas  para  intervenir  quirúrgicamente  en 
países extranjeros, con el  fin de neutralizar 
elementos  perjudiciales  para  el  interés 
mundial  –confundido,  este,  con  el  interés 
estadounidense.  Se  entenderá,  de  este  mo
do,  que  el  “proyecto  positivo”  no  es  otra 
cosa que la capacidad de influir deliberada
mente en el mundo, y que no es algo nece
sariamente “progresista”.

11 Un  momento  decisivo,  entiendo  yo,  transcu
rre durante el episodio 2 de  la 2°  temporada 
de Starsky y Hutch: los dos policías escuchan 
a  un  traficante  obeso,  con  disgusto  pero  sin 
contradecirlo,  cuando  dice  que  “el  que  tiene 
dinero dicta la ley”.

12 Stéphane  Benassi  sitúa  el  origen  de  la  serie 
serializada en lo que él llama “la serie de mi
siones”  (El  fugitivo  [196367],  Los  invasores 
[196768])  (Benassi,  2000).  La  serie  seriali
zada, más compleja que su antecedente, mar
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có  también  el  surgimiento  de  la  escritura  de 
guiones en equipo en reemplazo del viejo mo
delo  de  escritores  independientes  y  con  un 
“tratamiento” de guionista “de la casa”.

13 Conocida  también  como  Policías  de  Nueva 
York.

14 N.  del  T.:  David  Buxton  (2010,  p.  16)  intro
duce el concepto de “retardador” para deno
minar  a  los  artificios  dramáticos  que 
impiden a una narración encaminarse hacia 
su  desenlace  de  un  modo  demasiado  lineal. 
Un ejemplo de retardador es la introducción 
de  situaciones  que  miden  la  resistencia  mo
ral  de  cada  personaje,  haciendo  visible  la 
personalidad  oculta  de  los  personajes  visi
tantes y confirmando la integridad moral de 
los personajes recurrentes. En  la serie clási
ca  –añade  el  autor–  suele  ser  una  ocasión 
para  que  puedan  insertarse  personajes  fe
meninos en la intriga.

15 En el episodio “Hijo pródigo” (1985).

16 El  presupuesto  semanal  para  los  sets  y  acce
sorios de Captain Video (194955), a razón de 
cinco  episodios  por  semana,  no  superaba  los 
25 dólares (Brooks y Marsh, 1995).

17 Solo 3 de los 26 episodios –redescubiertos en 
2002– sobreviven.

18 Cada introducción de un nuevo personaje (o 
modificación  de  un  personaje  existente)  po
ne a prueba el ensamblaje de base, en parti
cular  la  delicada  dosis  entre  elementos 
policiales  y  sentimentales.  Planteando  una 
analogía del  terreno de  las  finanzas, una  in
versión acertada (en tipo de personajes y es
cenas)  puede  significar  un  nuevo  impulso 
para una serie en dificultades; por el contra
rio,  una  colocación  arriesgada  (introducción 
de  miembros  de  la  familia,  escenas  subidas 
de tono) puede acelerar su declive. Un ejem
plo  relevante:  la  serie  24  logró  desembara
zarse  de  dos  presidentes  de  los  Estados 

Unidos  (tipo  de  personajes  que  desequili
bran la estructura de la serie) de quienes no 
se tuvo novedades después de unos intentos 
de asesinato.

19  “Verdad”  pronunciada  por  un  terrorista  isla
mista en 24 –temporada 4, episodio 9. No se 
busca  (tanto)  la  justificación  de  las  acciones 
del  héroe  Bauer  en  términos  políticos.  En  la 
primera  temporada,  el  intento  de  asesinato 
contra  el  candidato  presidencial  David  Pal
mer  está  motivado  por  una  mera  venganza 
personal:  el  serbio  Drazen  había  perdido  fa
miliares  en  los  bombardeos  ordenados  por 
Palmer cuando era presidente de la Comisión 
de Defensa en el Senado.
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