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Editado por Silvia Cataldi y Gennaro Iorio, 
el libro “El amor social y el potencial critico de 
las personas. Cuando la realidad social cambia 
la imaginación sociológica” publicado en el 2023 
cuenta con el aporte de un grupo de investigadores 
multidisciplinar y de diferentes países. En sus capítulos 
la estrategia metodológica es principalmente 
cualitativa, apelando a fuentes secundarias, aunque 
también se da espacio a la discusión por la viabilidad 
de instrumentos cuantitativos y sus indicadores para 
aprehender los conceptos. 

Algunas preguntas de las que aborda el libro 
tienen que ver con cómo nos inspira el amor social, 
como ha afectado a nuestras relaciones y cuáles fueron 
las respuestas que se dieron frente a la pandemia de 
covid-19. Como ampliar la vida democrática, es decir, 
si la centralidad del amor trasciende los vínculos 
primarios e incide en el bien común. Como las 
experiencias van definiendo nuestras percepciones 
sobre el amor, como podemos reconsolidar el amor y 
la diferencia, evitar la manipulación del perdón, entre 
muchas otras. 

El libro se inscribe dentro de un prolongado 
debate que lo podemos rastrear desde la tradición 
griega con Empedocles, Platon y Aristoteles, y las 
distinciones entre el amor erotico, filial y agapico, con 
sus componentes físicos, sensoriales y espirituales. 
Y, más recientemente, con investigadores como 
Norbert Elias en “El Proceso Civilizatorio” 1939; 
Pitirim Sorokin en “El Amor Altruista” 1950 Anthony 
Guiddens en “La transformación de la intimidad” 

1992, Zygmunt Bauman en “El amor Liquido” (2003), 
Ulrich Beck, las tradiciones feministas, entre muchas 
otras referencias.

Principalmente la compilación de capítulos del  
libro intenta cultivar esperanza en momentos de 
sensación generalizada de incertidumbre, proponiendo 
al amor social como instrumento de investigación e 
intervención social. En la primera parte del libro hay 
un desarrollo más teórico en torno al amor social, el 
cual lo definen como la "acción, relación o interacción 
social en la que los sujetos superan (al dar, al recibir, no 
dar o no hacer, desatender) todos sus antecedentes, 
y por lo tanto ofrecen más de lo que la situación 
requiere para obtener beneficios" (Cataldi and Iorio, 
2023, p. 12). Es decir, estos gestos de amor social 
-pequeños o grandes- que requieren de la concreción, 
cercanía y comprensión del estado de ánimo del otro 
trascienden los sistemas de cálculo que permitirían 
su equivalencia, lo que le confiere su primera 
dimensión, la sobreabundancia. Está orientada al 
cuidado, 2da dimensión,y al reconocimiento del otro 
(3era), e implica universalismo (4ta) porque va más 
allá de las relaciones con el circulo intimo (pareja-
amigos-familia) permitiendo articular vínculos con 
la naturaleza y personas desconocidas, radicalmente 
distintas a uno en lo que refiere a la cultura, el credo, 
el origen geográfico, color de piel, etc. 

Por lo que el amor nos permite abordar los 
procesos de estructuración social y de construcción 
de futuros, como lo desarrolla Paulo Martins. Es una 
práctica intersticial (Scribano, 2014), fuente de las 
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acciones colectivas, catalizadora de la utopía debido 
al potencial de contribuir a dar lugar a los sueños y 
ficciones históricas, y fuerza heterópica cuando los 
afectos impactan en las maneras de actuar de los 
individuos o colectivos rompiendo con el imaginario 
establecido y creando las condiciones para su 
refundación. 

Su centralidad en las reflexiones reside en 
poner el reconocimiento de las personas y sus prácticas 
cotidianas como protagonistas, en como trasciende 
la esfera de lo privado e íntimo, de pertenencia a un 
grupo, e impactan en la esfera pública generando 
vínculos sociales, lazos de solidaridad, cuidado, 
comunidad. Involucra comprender la sensibilidad en 
torno a la cual las personas justifican éticamente sus 
acciones, y a como los cientistas sociales abordan 
el sufrimiento dentro de una hermenéutica de la 
presencia.

Esto parte de un diagnostico donde invitan 
a repensar la geometría cartesiana, que organizo la 
realidad amparándose en la clasificación técnica y 
jerárquica entre sujeto y objeto, razón y emoción, 
y otras tensiones entre opuestos simbólicos que 
acabó generando una instrumentalización general 
de la vida práctica y de las instituciones científicas. Y 
por lo tanto socavó la comprensión del papel de los 
afectos en la definición de nuestras decisiones. Esto 
circunscripto en una época marcada por el proceso 
de individualización en la cual las relaciones afectivas 
se han vuelto formas vacías, frágiles al ser colonizadas 
por la incertidumbre, el consumismo y el riesgo; 
donde se banaliza el bien y sobreviene una política de 
la perversión. 

La segunda parte del libro se subsume a la 
sobreabundancia, y la tercera al cuidado de los demás 
y el mundo. Entre algunos casos que se abordan 
está el Índice Mundial del Amor, donde Marco 
Palmieri y Chiara Iannaccone operacionalizan las 
dimensiones del amor social desde el punto de vista 
de los individuos y las instituciones: sobreabundancia, 
cuidado de los demás, reconocimiento de los demás 
y universalismo. También Licia Paglione y Giuseppe 
Pellegrini analizan una encuesta coordinada por 
Observs-Science in Society y el Instituto Universitario 
Sophia que investiga los cambios acaecidos en la acción 
social y las relaciones sociales entre marzo-mayo 
del 2020; preguntando si el distanciamiento físico 
conlleva un distanciamiento social. Exponiéndonos la 
relación entre Altruismo-Relaciones Interpersonales 
y Altruismo-Percepción de empobrecimiento de las 
relaciones sociales.

Filipe Campello reflexiona sobre el amor 
cosmopolita, para ello ejemplifica con el proceso 

de segregación identitaria llevado a cabo por los 
colonizadores Belgas en Ruanda. Y profundizando 
sobre los afectos políticos conformados a través de 
la proximidad y la pertenencia, porque cuando se 
comparte un espacio sensorial común se vuelve este 
parte palpable de la constitución de nuestra identidad. 
Produce "comunalidad": prácticas, cosmovisiones, 
experiencias y un "arte de vivir juntos”, una geografía 
del afecto (que traza un adentro y un afuera) anclado 
en una situacionalidad afectiva.

Por otro lado Andrea Gallelli, Paolo Contini 
y Angela Mongelli abordan la pobreza educativa 
(repitencia, abandono, etc) que puede ilustrar, junto 
con la familia, la marginalidad y privación en tanto 
y en cuanto son factores causales de las dificultades 
de inserción laboral. Las trayectorias desiguales 
terminan produciendo “cajas de herramientas” fútiles 
que exponen a la exclusión y la pobreza. En esta 
clave se remarca el rol del concepto para analizar las 
microinteracciones, funcionando como herramienta 
pedagógica que es visible a largo plazo a nivel 
social, cuyas consecuencias positivas o no para el 
desarrollo humano y el cambio social desencadenan 
macrodinámicas. Entre estas micro/macrodinámicas 
se encuentra la realimentación de los sentimientos 
de autoculpabilidad y la actitud, la implicancia ética y 
personal del educador que es el cuidado, una práctica 
que con atención y empatía permiten experimentar al 
otro haciéndose cargo de su sufrimiento.

Rolando Cristao, Marcelo Salas y Clara 
Desalvo, Luigi Gui, Tiziano Vecchiato, y Geoffrey 
Pleyers debaten sobre el impacto de la pandemia 
en la sociedad y la subjetividad, que dejó traslucir 
las asimetrías y desigualdades en torno a grupos y 
países. Por un lado se hizo visible la oscuridad de la 
humanidad (racismo, xenofobia, discursos de odio, 
autoritarismo, etc); y por otro su lado más diáfano con la 
intervención de los movimientos sociales y populares, 
sindicatos, voluntarios, asociaciones, comunidades, 
movimientos indígenas y grupos de ayuda mutua 
cuyas iniciativas fomentaron y organizaron la 
solidaridad para satisfacer las necesidades básicas de 
sus conciudadanos. Labor no exenta de un proceso 
de aprendizaje a nivel organizativo, incorporando las 
redes sociodigitales, y de autorreflexión al asimilar la 
interdependencia mutua y la imposibilidad de vivir 
aislados. Estas organizaciones que realizan la acción 
colectiva  reconstruyen el tejido social, generan 
sentimiento de comunidad, relaciones convivenciales 
que atentan contra la desafiliación social, los intereses 
egoístas y el hiperindividualismo.

Por otro lado se analiza la intervención, 
aunque enfrentándose a fallas e insuficiencias, del CU
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Estado a través de los sistemas de protección social. 
Poniendo en discusión la discrecionalidad o no de 
ciertos derechos, ya que la pandemia llevo a reconocer 
a grupos de la población que se encontraban por fuera 
de los marcos de protección. Resaltando una de las 
hipótesis que busca comprobar si la utilización de las 
dimensiones del amor social mejoran los indicadores 
de cobertura, acceso y equidad de los mismos. 

Estas discusiones en torno a la protección 
disparan el debate sobre el sistema de bienestar. 
Abordando que este para ser justo no puede dejar que 
los beneficiarios se conviertan en receptores pasivos 
de subsidios y servicios, porque la condicionalidad 
tradicional puede volverse degenerativa, violenta al 
ser víctima del asistencialismo burocrático que reduce 
la solidaridad a una relación de fuerza del que da y la 
debilidad del que recibe. Pudiendo desembocar en 
intercambios entre beneficios sociales y consenso 
político al transformar el papel de los asistentes 
profesionales de productores de ayuda/servicios al 
de proveedor/distribuidor de servicios, al reducir el 
tiempo y calidad de las relaciones con los usuarios/
pacientes. Por lo que debiera promover prácticas 
regenerativas que fomenten la integración de los 
derechos y deberes individuales y sociales, acciones 
generadoras de esperanza, coproductoras de bienes 
relacionales además de los bienes materiales 
ofrecidos. Hacer converger las responsabilidades y 
recursos en resultados compartidos (pasaje del “yo” 
al “nosotros”) para no caer en un ciclo reiterativo de 
la pobreza; ya que esta no disminuye necesariamente 
mientras más aumentan los recursos que se le 
asignan. Concluyendo que las variables de tiempo, 
empatía y confianza son decisivas en la construcción 
de relaciones con personas consideradas difíciles. 
Apoyando la hipótesis de estos autores de que la 
regeneración del sujeto en relación al objeto amado 
produce una nueva realidad, siendo la acción recíproca 
la productora de un bien relacional que ambos 
pueden disfrutar; asiéndonos notar que el proceso de 
producción del servicio de ayuda y el producto de la 
ayuda están indisolublemente ligados.

En estos procesos también hay una discusión 
en torno al poder. ¿Este reside solo en la jerarquía y 
la autoridad o también en la colaboración, cuidado 
y sobreabundancia? En este sentido muchos 
movimientos colectivos se han construido sobre 
una ética del amor, la buena vecindad, el ágape. 
Mientras que el modelo económico global reproduce 
la competencia, el consumo y la acumulación.

Y por último la lectura sirve como insumo 
para repensar la teoría de la democracia, que vive 
en una estabilidad dinámica por la crisis que provoca 
la aceleración social, llevándola a depender de la 
ideologización del reconocimiento y una libertad que 
se limita a una independencia egoísta que disuelve lo 
político. Por lo que abra intentos por entender que 
motiva e impulsa a las personas a ir más allá del interés 
propio, de las expectativas egoístas y los sentimientos 
de injusticia; así como el proceso de construcción de 
la identidad que a partir de una dinámica interactiva 
con la otredad en un tiempo y espacio define la 
percepción de la realidad y las experiencias.  

Lo cual también se retrata en la cuarta y 
quinta parte, donde se centran en el universalismo y 
en el reconocimiento del otro. Pudiendo concluir que 
además del aporte y el incentivo del libro a utilizar el 
amor social como registro analítico de intervención, 
atraviesa transversalmente los capítulos el carácter 
performativo del intercambio afectivo, como el 
potencial crítico que puede dotar a los sujetos para 
cambiar la sociedad.
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