


Conservando la "clase": reproducción y cambio social en dos trayectorias de clase media "tradicional" 

ESCENARIO Y DISCUSIÓN 
PREVIA 

En los últimos años, es un lugar 

común en los medios, centros de 

investigación e interacciones co-

tidianas hablar del crecimiento de 

la clase media en el Perú1
. Estos 

estudios reconocen, con mayo-

res o menores críticas, que dicho 

crecimiento es el resultado de una 

política económica de mercados 

abiertos, precarización laboral, el 

aumento de precios de las mate-

rias primas y la reorientación de 

la economía al sector primario, el 

aumento del sector servicios y, en 

suma, el crecimiento sostenido del 

producto nacional a raíz de la inte-

gración al sistema de globalización 

neoliberal. De este modo, si bien las 
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por su presencia imborrable 

cifras varían según la fuente que se 

utilice, la clase media habría llegado 

a constituir alrededor del 50% de la 

población peruana, aunque asegu-

ran que la reciente desaceleración 

económica se estaría reflejando en 

el estancamiento de dicho creci-

miento de la clase media. 

Sin embargo, este aumento recien-

te de la clase media (que se habría 

quintuplicado en la última década, 

según el BID) y el perfil que esta 

habría adquirido es resultado tam-

bién de procesos sociales como la 

migración del campo a la ciudad, el 

crecimiento poblacional, la urbani-

zación, la informalidad, y trasforma-

ciones profundas en los patrones 

de movilidad y reproducción social 

a lo largo de las distintas generacio-

nes que actualmente conforman la 

clase media. Por la heterogeneidad 

con la que se presenta la clase me-

dia como categoría social 2
, se ha 

acostumbrado distinguir entre una 

"clase media emergente", migrante, 

popular, emprendedora, con una 

ética del trabajo y el ahorro, asen-

tada en la periferia de la ciudad, 

frente a una "clase media tradicio-

nal", urbana, comúnmente blanca 

o mestiza, católica, con educación 

superior, asentada en el centro de 

la ciudad y sus alrededores'. 

'Para un acercamiento a los estudios más comentados en los últimos años,él/la lector(a) puede revisar los informes elaborados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (La clase media en el Perú: Cuantificación y evolución reciente - https://publications.iadb.org/ 
handle/11319/5940?Iocale-attribute=es) y el Banco Mundial (La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina -htpps:// 
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11858/9780821397527.pdf), así como los estudios elaborados por Rolando Arellano y la 
empresa Arellano Marketing Investigación y Consultoría. 
4 Dos aproximaciones interesantes sobre esta discusión -que no ha podido ser abordada a profundidad en este artículo por cuestiones de espacio-
se encuentran en el libro, publicado en Buenos Aires en el 2014. Clases medias: Nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la antropología. 
Los artículos que tratan esta cuestión (sobre el concepto de "clases medias") son el de Klaus-Peter Sick y el de Ezequiel Adamovsky. 
50mar Pereyra ha discutido el uso de estos términos y su relevancia en tanto que conceptos "folk" (utilizados por los actores de manera cotidiana 

()@) para clasificar el mundo que los rodea y orientar sus acciones) en su libro Contemporary Middle Class in Latin América: A Study of San Felipe (2015). 



Ambos sectores dentro de la cla-
se media surgen de procesos u 
"oleadas" históricas distintas: la cla-

se media emergente surge con el 
crecimiento del autoempleo como 
medio de ascenso social resultado 
de las crisis y las políticas de ajuste 
y apertura económica de fines de 

los ochenta e inicios de los noventa. 
Por el contrario, lo que actualmen-
te se reconoce como clase media 
tradicional tuvo su momento de 

emergencia y consolidación por 
los procesos de urbanización, cre-
cimiento del Estado y del mercado 
interno, industrialización, expansión 
de la educación, etc. a lo largo de la 
primera mitad del siglo XX. 

Visto de este modo, el crecimiento 

de la clase media emergente en este 
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nuevo escenario iría de la mano con 

una renovación de la clase media y 
sus mecanismos de ascenso y re-
producción social, vinculados ahora 

al trabajo duro y el "salir adelante" 
por cuenta propia, donde la inter-

vención del Estado en la economía 
-en la línea de lo que sostenía el 
Consenso de Washington- afecta-
ría negativamente al crecimiento 

en forma de trabas burocráticas, en 
vez de representar un garante de la 
igualdad de oportunidades. El ideal 
de lo que representa el sujeto de 
clase media estaría transformándo-
se, transformando así uno de los re-

ferentes centrales de lo que vendría 
a constituir la identidad nacional. 

Sin embargo, como sostienen algu-

nos autores (Nugent, 2003; Porto-

carrero, 1998), la clase media tradi-

cional ha conservado una identidad 
cultural y ciertos espacios sociales 
distintivos que difícilmente permi-

tirían hablar de una decadencia de 
los medios de reproducción pro-
pios de dicho sector social, y que 
colocan a los investigadores en 
ciencias sociales en el deber de co-
nocer más a fondo las trayectorias 

socioculturales de dichos grupos 
sociales y de evaluar sus reperto-
rios de acción a la luz de los cam-
bios sociales y de los hitos históri-
cos que han marcado el curso de 
dichas trayectorias. 

En este contexto de cambio social, 
la investigación en curso se ha pro-

puesto estudiar las estrategias de 
reproducción que acompañan a las 

FB "Lima Antigua". La foto del CC. Camino Real fue tomada del siguiente enlace: 
http:/ /www .elperuano.com.pe/ edicion/noticia-los-anos-g loria-17514.aspx#. V g T pod9 _ Oko 
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trayectorias ocupacionales y a la 

formación de un estilo de vida de 
tres familias de clase media "tradi-
cional " en Lima, a lo largo de tres 

generaciones. Entendemos que el 
trabajo de reproducción social de la 
unidad familiar implica fundamen-

talmente un esfuerzo, consciente 
e inconsciente a la vez, por conser-
var la posición social (condiciones 

de existencia y oportunidades de 
vida) la cual sostiene un estilo de 
vida particular, y conlleva también 
un esfuerzo por transmitir esa po-
sición social a las siguientes gene-

raciones mediante diversas estra-
tegias de inversión y de sucesión 

que les permita hacer perdurables 
o incluso mejorar sus condiciones 
de existencia (Bourdieu, 2011). 

"Ni al estar más 
familiarizados con las 
prácticas y discursos 
de las capas 
medias, a menudo 
nos es más difícil 
"desnaturalizarlas" 
y entenderlas desde 
una perspectiva 
social e histórica." 



PRESENTACIÓN DE LOS 
CASOS DE ESTUDIO 

Wright Milis inicia su clásico libro 

La élite del poder (1987) con la si-

guiente reflexión: 

"Ni las capas superiores ni las ca

pas inferiores de la sociedad mo

derna pertenecen normalmente al 

mundo de los que leen y escriben 

libros; estamos más familiarizados 

con las filas intermedias. Para en

tender a la clase media nos basta 

con ver lo que se mueve en torno 

nuestro, mientras que para com

prender la cima o el fondo, debe

mos primero intentar descubrir y 

describir. Y esto resulta muy difícil: 

la cima de la sociedad moderna es, 

a menudo inaccesible; y el fondo 

está con frecuencia oculto." 

(Wright Milis, 1987). 

Sin embargo, hay algo que W. Milis 

no menciona: ver lo que sucede en 

nuestro entorno no es una tarea 

simple. Al estar más familiarizados 

con las prácticas y discursos de las 

capas medias, a menudo nos es 

más difícil "desnaturalizarlas" y en-

tenderlas desde una perspectiva 

social e histórica. La capacidad de 

extrañarnos con lo que hallamos al-

rededor y de cuestionamos qué es 

lo que lo produce es mayor cuando 

exploramos mundos distintos a los 

nuestros, pero cuando es nuestro 

propio entorno el que deseamos 

explorar, la tarea no se reduce a ver. 

En un escenario en el que todo re-

sulta familiar es preciso, como indi-

ca W. Milis, intentar descubrir y des-

cribir aquello que creemos conocer. 

En este artículo me he enfocado 

An narrar esquemáticamente las 
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trayectorias de dos de las familias 

elegidas, únicamente a partir de los 

testimonios de los miembros de la 

generación mayor de ambas fami-

lias. De este modo, se expondrá bre-

vemente algunos momentos de rup-

tura en sus trayectorias ocupacionales 

y su vinculación con algunos procesos 

históricos y económicos, así como con 

los acontecimientos dentro de sus nú-

cleos familiares y sus propios ciclos 

vitales. Adicionalmente, mediante la 

exploración de las estrategias de in-

versión en sus hijos (en su esfuerzo de 

transmitirles recursos materiales y sim-

bólicos que les aseguren mejores con-

diciones y mayores oportunidades de 

vida), se analizarán las representacio-

nes que los dos entrevistados tienen 

sobre las jerarquías sociales y el éxito 

en la sociedad. Lo presentado aquí 

representa una parte acotada de lo 

que vienen siendo los hallazgos del 

proyecto de investigación, que espe-

ra ver la luz dentro de poco. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
TRAYECTORIAS, LOS 
PUNTOS DE INFLEXIÓN Y LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
ENTREVISTADOS 

Llamaremos Francisco al miembro 

mayor de la primera familia elegi-

da. Él nació en 1939, tiene 76 años 

y es viudo. Tiene cinco hijos, tres 

de su primer matrimonio y dos del 

segundo. Estudió en los colegios La 

Salle, San Agustín y Leoncio Prado, 

donde acabó la secundaria en 1956. 

Hizo dos intentos de ingresar a la 

universidad, sin éxito, y empezó a 

trabajar en el sector bancario. Tra-

bajó en el banco desde 1962 hasta 

1999, donde tuvo una carrera de 

rápido ascenso, hasta que renunció 

por cambios en la junta directiva te-

niendo entonces el cargo de geren-

te central. Actualmente es jubilado 

y vive en el distrito de La Molina. 

De la segunda familia se entrevistó 

a Carla. Nació en 1943 y actualmen-

te tiene 71 años. Tuvo dos hijos a 

la edad de 16 y 17 años. Estudió en 

los colegios María Auxiliadora, San 

José de Cluny y el Colegio de Jesús, 

hasta 3ero de secundaria, cuan-

do tuvo a su primer hijo y tuvo que 

abandonar la escuela para dedicarse 

a su cuidado. Después de su divor-

cio, a los 23 años, empezó a trabajar, 

y tuvo una experiencia laboral diver-

sa en sectores modernos (bancario, 

pesquero, aviación comercial y cons-

trucción), hasta que puso una tienda 

de ropa con la que tuvo mucho éxito 

y fue creciendo hasta tener una fábri-

ca y varias tiendas en Lima. En 1997 

vendió sus tiendas, pocos meses an-

tes de enviudar. Actualmente vive en 

Lima, en el distrito de San Isidro, pero 

viaja muy seguido al extranjero para 

visitar a su hijo y nietos, y para recibir 

el tratamiento de una enfermedad 

que le aqueja. 

A partir de la reconstrucción de las 

historias de vida en los relatos re-

cogidos hemos identificado puntos 

de inflexión de las trayectorias vi-

tales que los mismos entrevistados 

reconocen como momentos de 

quiebre en sus vidas laborales y fa-

miliares, que impulsan transforma-

ciones en sus rutinas y situaciones 
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de clase, y se traducen en procesos Ambos entrevistados señalan ha-

cognitivos y afectivos que modelan ber trabajado incansablemente para 

su conducta y personalidad. mantener sus hogares, pero también 

subrayan el apoyo de sus padres en 

Ambos· entrevistados presentan la crianza y cuidado de sus hijos. 

puntos de inflexión similares: en pri-

mer lugar, el nacimiento de sus hijos, 

a una edad muy temprana en el caso 

de Carla, les cambia la vida y obliga 

a asumir la responsabilidad de su 

hogar y familia. En el caso de Fran-

cisco, él entró a trabajar al banco en 

1962, cuando nació su primera hija, y 

asumió otros trabajos paralelos que 

le permitieron ser el único sostén de 

su hogar: "Fuera de que yo trabaja-

ba en el banco, yo completaba mis 

ingresos trabajando en una agencia 

del Jockey Club del Perú, y la cham-

ba era dura; y cuando me compré un 

carrito también hacía taxi". 

En ambas trayectorias se produce 

un segundo punto de inflexión la-

boral que da curso a un proceso de 

ascenso y posterior consolidación 

de la posición social. En el caso de 

Carla, es en el rubro de la confec-

ción y venta de ropa en el cual ella 

encuentra "su nicho", y se embarca 

en una empresa que le demanda 

todo su esfuerzo y dedicación, pero 

que le brinda mucho éxito y satis-

facciones materiales y personales. 

"Fui a trabajar en lo que siem

pre me había gustado, que era 

confianza que le tenían sus emplea-

dores. Carla resalta la importancia 

de la suerte y el saber aprovechar 

las oportunidades en el momento: 

"Mira, fue mucho el momento, 

la oportunidad, el segmento en 

que estuvimos, el grupo huma-

no que me acompañaba, ¿no? 

Fueron muchas cosas. Yo abrí 

la tienda cuando estaba abierta 

la importación. Al poco tiempo 

entró Alan García, y cerró las im

portaciones, en el primer gobier-

no de Alan. Entonces, yo, que 

soy de decisiones muy rápidas. 

[ . ..] Decidí poner una fábrica de 

confección." (Carla) 

Lo que es claro es que ambas per-

sonas, en los distintos rubros a los 

la ropa, la confección, las tiendas... que se dedicaron, tuvieron carreras 

Así narra el quiebre que esto signi-

ficó para él: 

''Yo dejé de ser izquierdista el día 

que tuve tres hijos; en ese mo-

mento me volví derechista, porque 

yo dije 'yo me puedo persignar 

con la izquierda, pero como con 

la derecha'. Y no me arrepiento, 

realmente ... Yo creo que no hubie-

ra podido darles lo poco que les 

di si yo hubiera estado metido en 

pensamientos izquierdistas, que 

al principio los tuve pero después 

dije 'no, esto es una gran cojudez', 

porque los chicos no van a dejar 

de comer. Y siempre han estado 

en un buen colegio y todo, por-

que ... si alguien los trae, tiene que 

Y compramos una tiendita en Ca-

mino Real, en el centro comercial, 

cuando recién se inauguraba. Una 

tienda pequeñita, de 21 metros. [ ... ] 

Tuve una suerte enorme, porque 

fue un éxito enorme desde que 

empezó. Y ahí empezó mi vida, 

ya de industrial, de comerciante. 

De mucho trabajo, mucho sacrifi

cio ... Una dedicación completa al 

trabajo." (Carla) 

Ambos testimonios resaltan mu-

cho la importancia de la suerte y 

de aprovechar las oportunidades, 

además del esfuerzo, para alcanzar 

el éxito. En el caso de Francisco, se 

ve cómo su rápido ascenso en la 

jerarquía del banco se debe tanto 

tenerlos bien, ¿no? Si no, ¿para a la casualidad, por la renuncia de 

qué los trae?" (Francisco) uno de los subgerentes, como a la 

exitosas que les permitieron ascen-

der socialmente, consolidar su po-

sición y transmitirla a sus hijos me-

diante la inversión en su educación. 

Ambas carreras se desarrollaron en 

sectores modernos. En ambos ca-

sos, se ocupaban en empleos que 

brindaban bienes y servicios prin-

cipalmente a sectores económicos 

medios y altos, tanto en el banco 

como en las tiendas de ropa. Es-

tas trayectorias ocupacionales se 

entrelazan asimismo con la econo-

mía política nacional, como se nota 

en el testimonio de Carla, y deben 

mucho de su éxito a la toma de de-

cisiones acertadas para mantener-

se a flote durante los procesos de 

cambio en la política económica. 
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La situación económica actual de 
ambos entrevistados difiere de 
modo importante. Luego de re-
tirarse, Francisco vivió unos años 
en La Planicie, en una casa grande 
con jardín y piscina, que demanda-

ban un consumo grande de agua 
y electricidad. Hacia mediados de 

la década del 2000 vendió la casa 
en La Planicie y empezó a alquilar, 
primero dos casas, una tras otra, en 
La Molina, y actualmente un depar-

tamento en el mismo distrito. Du-
rante el periodo de las entrevistas 

se produjo esta última mudanza, de 

sencillamente. a que los gastos en 
la casa excedían ampliamente a sus 
ingresos (de la jubilación), y sus aho-
rros (de la indemnización y de la ven-

ta de la casa) se empiezan a agotar. 

Un aspecto resaltante de esta mu-

danza es la reducción del espacio 
disponible en las viviendas y de la ca-
pacidad de conservar y exhibir obje-
tos de valor económico, simbólico o 
sentimental. Este proceso de despo-
sesión motivado por la disminución de 

la capacidad de Francisco de solven-
tar los gastos de un hogar grande con 

una casa a un departamento. Las ingresos limitados contrasta bastante 

razones de la mudanza se deben. con la situación de Carla, quien si bien 

vive desde hace varios años en un de-
partamento, este se ubica en el Golf de 
San Isidro, dentro de un condominio 
de edificios, lo cual da una visión del 
confort que goza en la actualidad. 

Después de haber experimentado 
ambos entrevistados procesos de 
ascenso social que los llevaron a for-
mar parte de una "clase" acomoda-
da y consolidada, en los últimos años 

Francisco ha venido experimentando 
un proceso de descenso social que 
lo lleva a una progresiva disminución 

de sus comodidades y gastos. 
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TRANSMISIÓN 
INTERGENERACIONAL DE 
LA POSICIÓN SOCIAL Y 
PERCEPCIONES SOBRE EL 

ÉXITO Y LA DESIGUALDAD 

da durante la reforma agraria. Carla 
nació en el distrito de San Miguel 
y estudió en tres colegios religio-
sos de clase media. Sacó adelante 
a sus dos hijos, quienes también 

estudiaron en Lima en colegios de 
clase media, y posteriormente tu-

vieron la oportunidad de hacer sus 
estudios universitarios en el extran-
jero. Su hijo mayor ganó una beca 
estudiando en la Universidad Ricar-
do Palma para continuar la carre-
ra de administración de empresas 
en Brasil, luego de lo cual hizo una 

maestría en la universidad de San 
Diego, California. Su segundo hijo, 

por otro lado, estudió la carrera de 
administración en la universidad de 
Long Beach. en California. Ambos 
se han dedicado a administrar sus 
propias empresas. Los dos hijos 
trabajaron con su madre después 
de haber cursado sus carreras, y 

aportaron significativamente en la 
Respecto de la movilidad social in- administración del negocio según 

tergeneracional experimentada por el propio testimonio de Carla. 
ambas familias. tomando en cuenta 
la posición social de los hijos e hijas 
de ambos entrevistados. podemos 
notar que si bien los dos testimo-
nios dan cuenta de procesos pa-

ralelos de ascenso social. el grado 
de ascenso y la capacidad de con-
servar la posición y transmitirla a la 

siguiente generación difiere entre 
ambos casos. 

En el caso de Carla. su madre era 
limeña y ama de casa; su padre era 
de Pacasmayo y tenía una hacien-

da en Casma. que le fue expropia-

A pesar de su trayectoria exitosa. 
ella señala lo siguiente: "yo creo que 

si yo en la vida hubiera podido ter-
minar mi colegio. hacer una carrera. 
y estudiar idiomas. etc., creo que 

hubiera podido hacer mucho más 

cosas de las que hice, con las pocas 
armas que tenía". Esto la impulsó a 
darle una particular importancia a la 
educación de sus hijos: "para mí era 
importantísimo, primero, que mis 

hijos hablaran inglés. Y luego, que 

hicieran una carrera, ¿no? Y una 

maestría. Ese era mi sueño dorado." 



Por el otro lado, Francisco tuvo 

como padres a un agente de se-

guros nacido en Lima, y una ma-

dre ama de casa, nacida en Huaraz. 

Según su propio relato, sus padres 

"eran clase media emprendedora". Él 

estudió en colegios de clase media, 

dos religiosos y uno militar, y vivió 

en el distrito de San Miguel hasta des-

pués de empezar la trayectoria as-

cendente en su carrera bancaria. De 

su primer matrimonio, los tres hijos 

estudiaron en la Universidad Católica 

carreras de humanidades y ciencias 

sociales. El menor de los cinco hijos 

estudió administración de empresas 

en la Universidad del Pacífico. 

Al reflexionar sobre las profesiones 

de sus hijos y sus nietos, Francisco 

expone su forma de entender las je-

rarquías sociales: 

"Yo siempre les digo 'este es el 

momento de que ustedes ex
ploten a otros'. iPorque así es! 

ila vida es una cadena de ex

plotación! Me explotaron cuan
do yo era empleado, funcio
nario... ya después yo llegué a 

explotar a otros. Porque así es. 
Si es cierto que existe Dios, es así 

pues: es Dios, después vienen los 

arcángeles, los ángeles, los santos. 

¿Acaso están todos juntos? No. 

Hay escalas para todo." (Francisco) 

Y más adelante, agrega: 

"Yo digo, pucha... me gusta

ría tener uno [de mis nietos] y 
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decir "este pata se vislumbra 
para millonario", eso me encan-

taría, pero[ ... ] con las profesiones 

que han escogido, no da para ser 

millonario. De repente para vi-

vir bien, sí, pero ... uno siempre 

quiere que le superen la valla: 
es decir, bueno, si yo fui gerente 

central, me encantaría, ya que no 

uno de mis hijos, que uno de mis 

nietos cuanto menos sea pues, 

presidente del directorio de al-

guna compañía." (Francisco) 

En estas citas, Francisco compa-

ra las jerarquías sociales con las 

jerarquías bancarias y las divinas, 

representándolas mediante es-

calas y grados ("hay escalas para 

todo"), pero les atribuye también la 

imagen de una "cadena de explo-

tación", dando a entender que la 

quías y la de sus hijos. Frente a la vi-

sión jerárquica del padre, los hijos y 

nietos parecen optar por una salida 

más mesocrática. A pesar de la im-

portante inversión en la educación 

de las siguientes generaciones, sus 

hijos eligen el camino de las "profe-

siones liberales" que les permite un 

grado de estabilidad económica in-

termedia, aparentemente escapan-

do a la "cadena de explotación" y a 

las jerarquías estrictas que la rigen. 

En el caso de la familia de Carla, se 

hace evidente más bien una conti-

nuidad entre su trayectoria y la sus 

hijos. Si bien estos acceden a un 

grado educativo mayor que el que 

obtuvo su madre, en ambos casos 

mantienen la posición de acomodo 

por ella lograda. El interés de Car-

la de brindarles a sus hijos la edu-

explotación es transitoria a lo largo cación que ella no pudo tener les 

de la cadena: en un momento uno 

es explotado y luego podrá explo-

tar a otros. Más aún: uno se somete 

voluntariamente a la explotación 

como un sacrificio temporal y ne-

cesario para escalar en la jerarquía, 

y más adelante poder explotar a 

otros. No se trata aquí de una ex-

plotación laboral, sino de la explo-

tación entendida como la necesi-

dad (pasajera) de vender la fuerza 

de trabajo a los que poseen o admi-

nistran los medios de producción, 

para luego ocupar su lugar. 

Pero estas citas hablan también 

de una ruptura generacional entre 

su manera de entender estas jerar-

permite a ellos ingresar muy bien 

posicionados en el mercado com-

petitivo de la administración de 

empresas. Así, parece adoptar una 

visión más meritocrática y horizon-

tal de las jerarquías sociales, en la 

cual la educación es el medio de 

acceso a una posición más elevada 

y al éxito económico. 

Sin embargo, al momento de ha-

blar de las transformaciones en la 

sociedad, Carla señala que las con-

diciones en las que ella y su familia 

se criaron facilitaron la creación de 

una "burbuja", que al mismo tiem-

po que brindaba seguridad (física y 

ontológica), los aislaba de gente y 
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vivencias distintas. Las oleadas mi-

gratorias, el crecimiento de la ciu-

dad y el ascenso de la clase media 

"emergente", entre otros procesos, 

dieron paso a lo que Carla ahora 

denomina una "democratización" 

de la sociedad. Esta democratiza-

ción supone un reto a los distintos 

sectores sociales para alcanzar la 

integración, y supone también el 

esfuerzo de salir de la "burbuja". 

"Nosotros, casi todos nosotros, 

nos enseñaron. Racistas a morir. 

Yo creo que de la generación de 

los que nacieron del '45 para aba-

jo ... Del '50 te podría decir. Toda 

la gente se crió así ... Después ha 

tenido uno que luchar y reinge-

nierearse el cerebro. Hacer una 

reingeniería de cerebro, con Ve

lasco. [ ... ] Él ayudó mucho a que 

la gente de segmentos D, E, per

diera el temor a poder pasar al 

C. Él rompió eso". (Carla) 

hemos sido sumamente despee- Esta idea expresa una forma de 

nen de una crianza segura pero 

aislada, con ideas más democrá-

ticas e igualitarias, pero también 

amenazantes, cuya mezcla obli-

ga a una "reingeniería cerebral" 

que enfrenta a ambas represen-

taciones contradictorias. Se tra-

ta aquí del cruce que se produce 

en las sociedades como la nues-

tra entre un sistema de pensa-

miento moderno y capitalista, y 

criterios más estamentales, ét-

nico-raciales y aristocratizantes, 

que se resisten a desaparecer en 

el imaginario colectivo y en la es-

tructura social. 

tivos con la gente de bajo nivel, pensar compleja, en la cual se cru-

¿no? O sea, así nos criaron, así zan representaciones que provie-

DISCUSIÓN FINAL 

Los testimonios presentados, a pesar de la superficialidad del análisis, nos 

muestran dos casos de movilidad ascendente intra e intergeneracional. 

El caso de Francisco presenta un caso de movilidad social mediante el 

ascenso en la jerarquía de una misma institución, pero que en un inicio 

le demandó mantener hasta tres trabajos simultáneos para solventar 

los gastos familiares. Carla, en cambio, experimenta el ascenso en 

su trayectoria cuando se dedica a su empresa y con ella "navega" 

los distintos ciclos de expansión y contracción económica y política, 

tomando decisiones acertadas y oportunas. La experiencia laboral de 

Francisco parece estar más circunscrita a un solo camino de ascenso, 

duro y sacrificado, en una estructura jerárquica y reglamentada. La 

experiencia de Carla, por el contrario, es la del riesgo y la inversión 

económica, administrando una empresa en un mercado cambiante y 

flexible, sumado a un mercado laboral que no incorpora de manera 

equitativa a hombres y mujeres. 

Por otro lado, en ambos casos se pueden apreciar quiebres que se producen 

por la contradicción entre criterios de socialización estamentales y meritocrá-

ticos. En el caso de Francisco, la ruptura se produce visiblemente en relación 

a sus hijos y sus elecciones personales y profesionales. En el caso de Carla, en 

cambio, la ruptura se expresa en la reingeniería mental que tuvo que ejecutar 

para hacer frente a los cambios sociales que atribuye a Velasco. 



Nicolas Bernos 
La Colmena 

Los dos casos expuestos, aunque de manera esquemática, dan cuenta de 

la diversidad existente dentro de un mismo espacio de clase media "tradi-

cional". Asimismo, los dos testimonios ilustran las vivencias de una gene-

ración en la historia del Perú marcada por procesos locales y globales que 

encuadran su experiencia y sus trayectorias particulares. 

Procesos macrosociales como la expansión del capitalismo y del mercado 

interno; la industrialización y la posterior "reprimarización" de la econo-

mía; la modernización del Estado; el aumento de la burocracia estatal y la 

empleocracia; el crecimiento de la ciudad y sus transformaciones (urba-

nización, migraciones, segregación residencial, etc.); la interiorización de 
valores democráticos -y las resistencias que se les oponen-; la transfor-

mación de la vida de las mujeres (tanto en la familia y el hogar como en 

el trabajo y la esfera pública); y la misma consolidación de la clase media 

como representación e ideal de la identidad nacional están inscritos en sus 

trayectorias de formas singulares, y sin embargo relativamente análogas a 

las trayectorias de sus contemporáneos.• 
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