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Giro temporal y Futuros vividos. Bibliografía mínima

Como se comentó en la presentación a este Dossier, la reciente atención 
al tiempo futuro en las ciencias sociales se sitúa en el marco de lo que se 
ha reconocido como giro temporal de disciplinas como la sociología o la 
antropología. Vale decir, que si bien en la historia de estas y otras disciplinas 
sociales, es posible encontrar abordajes tempranos al tiempo por venir, la 
consolidación de tendencias teóricas o de subcampos como los de las actua-
les antropologías del futuro o sociologías del futuro, es relativamente próxi-
ma y está vinculada al interés por el tiempo y la temporalidad que desde la 
última década del siglo pasado comenzó a manifestarse en la academia. En 
gran medida, ello se debe al panorama teórico y político de esos años y de lo 
que ha sido el comienzo de este siglo.

Es alrededor del año 2010 en que en campos diversos de las ciencias 
sociales comienza a aparecer una bibliografía cada vez más abundante que 
viene a problematizar la dimensión del futuro. Aunque una porción de esta 
producción académica ha estado centrada en lo que desde décadas atrás se 
denominó prospectiva o estudios de futuro y, otra más reciente, puede ser 
caracterizada dentro del “giro apocalíptico”, las distopías, o la “colapsología”, 
un número significativo de ellas puede entenderse, parafraseando a la antro-
póloga Sherry Ortner, como perspectivas de lo luminoso; ante el conjunto 
de aquellas perspectivas denominadas como oscuras. Los abordajes sobre lo 
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luminoso, son aquellos que, sin desconocer el diagnóstico en torno a la socie-
dad del riesgo, la crisis temporal, el régimen presentista o el déficit mítico del 
futuro, asumen estudiar las formas múltiples en que los futuros son imagina-
dos, percibidos, esperados y comprometidos en las prácticas presentes. Con 
ello el futuro se entiende como hecho social y cultural, tanto en el sentido en 
que las orientaciones futuras se ven como factores causales que influyen en 
los resultados sociales, como en el referente a los modos diversos y múltiples 
en que el futuro se expresa en la realidad presente y le constituye. 

En el marco de estos abordajes, situamos lo que en la convocatoria de 
este Dossier denominamos futuros vividos, para caracterizar el interés aca-
démico por futuros más íntimos, prácticos, vinculados a nociones emergen-
tes como la esperanza, la anticipación, el temor, el compromiso, el cuidado. 
Son futuros diversos y múltiples porque se distancian del diagnóstico de un 
único futuro sin futuro, así como del futurismo modernista hegemónico, 
etnocéntrico y vacío. 

Ofrecemos una bibliografía no esencial, ni total, más bien mínima y en 
construcción que sirva como hoja de ruta para entender el giro temporal 
y los abordajes posibles a los futuros vividos, apuntando especialmente a 
las discusiones sobre la esperanza y las propuestas en torno al estudio del 
tiempo por-venir. Aunque incluimos trabajos de otras disciplinas, nos 
concentramos principalmente en la sociología y la antropología, intentando 
hacer referencia a libros y artículos que revisen discusiones más amplias y 
que sean relativamente recientes.  
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