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INTRODUCCIÓN

Pedro Fraile, Quim Bonastra, Juan Manuel Solís
(Universitat de Lleida)

Desde las últimas décadas del siglo pasado, los procesos de 
globalización están cambiando profundamente el mundo en el 
que vivimos, ya sea la organización del trabajo, la estructura de 
clases o la distribución planetaria de la población. Todo ello está 
modificando las ciudades o la propia ordenación territorial, así 
como las tareas asignadas al Estado, debilitando progresivamente 
aquel papel de proveedor de bienestar que se le había asignado 
en otros momentos.

Estas transformaciones también tienen que ver con los mo-
delos de control o de regulación social, en un entorno en el que 
las estrategias de «Tolerancia 0» se van extendiendo por diferentes 
ámbitos, con el consiguiente fortalecimiento de políticas represi-
vas, en un mundo con una capacidad creciente de acumulación 
de información sobre individuos, grupos o instituciones.

Al tiempo, los mass media, u otros mecanismos como las redes 
sociales, se están dotando de una capacidad de configuración de 
actitudes que pocos años atrás hubiese sido impensable.

Desde esta perspectiva, las herramientas, y los procedimientos, 
para modelar voluntades, es decir, los instrumentos de control y 
regulación social, también están variando, adquiriendo, en oca-
siones, unas potencialidades que antes no tenían. Precisamente 
por ello es imprescindible en este momento reflexionar sobre su 
funcionamiento y sobre su génesis.

Con demasiada frecuencia se han presentado los cambios 
producidos por las dinámicas de globalización como procesos de 
ruptura que dan lugar a unos procedimientos y unas prácticas 
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radicalmente diferentes de las precedentes. Por el contrario, en 
estas páginas partimos de la idea de que, si bien ha habido trans-
formaciones de gran magnitud, también es cierto que es posible 
encontrar una cierta continuidad, descubrir un hilo conductor 
que engarza estrategias e intervenciones de control a lo largo del 
tiempo, por eso nos parece especialmente relevante hacer hoy un 
análisis de su configuración, así como de los discursos ideológicos 
que las sustentaban.

Para ello hemos reunido en este libro a algunos de los mejo-
res expertos en los temas relacionados con el control social, y le 
hemos dado al trabajo un sesgo histórico, pero siempre buscando 
su proyección en la actualidad.

Hemos establecido, para organizar la reflexión, cuatro ejes fun-
damentales. Por un lado, nos hemos ocupado de establecimientos 
de sujeción y encierro duros, es decir, de instituciones totales como 
la cárcel o el manicomio, en un apartado que hemos titulado «Los 
contornos del encierro». Nos ha parecido oportuno comenzar por 
ahí porque es en ese ámbito donde los mecanismos de dominación y 
control se muestran con mayor rotundidad, a pesar de que, con fre-
cuencia, tratan de ocultarse o de presentarse con disfraces diversos. 
Ello ayudará, en gran medida, a esclarecer reflexiones posteriores.

A continuación, en el siguiente bloque, que lleva por título 
«Control, represión, conflicto y violencia», hemos abordado esta 
problemática en condiciones distintas a las del encierro, estudian-
do los mecanismos de regulación que se establecen en el espacio 
público, los movimientos sociales, la marginación y, en definitiva, 
la violencia institucional que se ejerce de diferentes modos, a veces 
de manera explícita, a veces más velada.

Los dos siguientes apartados los dedicamos a lo que, de manera 
muy genérica, podríamos denominar aspectos superestructura-
les, y el primero de ellos lleva por título «Arte, imagen y control 
social», en el que atendemos a los imaginarios creados, que con-
figuran tanto las instituciones totales, como la cárcel, así como 
el espacio público, al que se da sentido, y significados, mediante 
herramientas como los monumentos.

Finalmente, el cuarto epígrafe, «La construcción de los discur-
sos y el ejercicio del poder», lo dedicamos a la reflexión teórica, 
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a la construcción de normas, mecanismos o argumentos, que 
contribuyen al diseño de los instrumentos de dominación.

Tal como hemos dicho, desde nuestro punto de vista, los 
aparatos de control que funcionan en la era de la globalización, 
si bien tienen rasgos novedosos, relacionados con las nuevas con-
diciones tecnológicas, sociales y económicas, también es cierto 
que hunden sus raíces en prácticas de regulación precedentes, y 
es preciso comprenderlas para desentrañar el funcionamiento de 
los procedimientos propios de las primeras décadas del siglo XXI.

Precisamente por eso, en este libro, hemos acometido estos 
problemas desde una perspectiva histórica, como primer, e in-
dispensable, paso para avanzar en la comprensión de lo que está 
aconteciendo en nuestros días.

Para concluir, hemos de señalar que la preparación de esta 
obra, así como su publicación, han sido posibles gracias a un pro-
yecto de investigación, financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad, que llevaba por título La gestión espacial de la 
conflictividad social. La ordenación urbana de los espacios colectivos 
y las morfologías arquitectónicas (CSO2015-64643-R), así como a 
una ayuda de la Universidad de Lleida.




