
11 11 

UNIVER~IDAD NAGWNAl AUT~NOMA DE MEXI~O 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 

LA NDCIDN DE MASAS Y SU 

IMAGEN 

TESIS PROFESIONAL 
PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN PSICDLDGIA 
PRESENTA 

ANGELICA IVDNNE ENRICJUEZ PEREZ 

México, D. F. 1985 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I N D I C E 

Pág. 
INTRODUCCION --------------------------------------------1 

Capítulo I: La noci6n de masas.--------------------------1 

I~i. Antecedentes. 

I.ii. Definiciones. 

I.iii. Clasificaci&n. 

I.iv. Caracterfsticas. 

I.iv.1. Zstructura y conformación de las masas& 

IoiV:o2o Ll<.!Í tes~ 

I4iv.5o ~spacio o dependencia de conrliciones ambient~les~ 

I e i V .n. '"famaño. 

I.iv.s. Rumore 

Capítulo II: Harco Teórico: ~-;oción (1e ~~enr-e:::ent:-tción 

~,OC inl ti! --------- ..... ---------------------------- 29 

IIC>io "Zru~r'"(~ncia hístóric.:·_ del concepto 1 r.::'Pre,c:;entaciÓn 1 e 

II.ii. La psico1o~:fn 1Folk 1 y sus orf~eneBG 

Il oiii. La noci6n de rc~resent~ci~n soci~l: Jifcrent~s 

conceptualizacionese 

II.iv. Aspectos te6ricos fund~nent;~les. 

II~v. Objeto y Cl::;pccificir1ada 

Capítulo III: .ls-pectos ~:etodolli::ícoGv------- .... ------------ 73 

III.i. An6lisis de cnntPnido 

Capft¡Jlo IV: ~rticulaci6n con 1~ noci6n r~e r!~S~~s.-------- 78 



Pát;., 

Capítulo V: Epílo[';o ------------------------------------ 192 

Notas 3ihlio~r~ficas ----------------------------------- 20; 

Biblio~raf!a ------------------------------------------- 223 



1 

La noción ue masas y su ima~en 

" Una masa es un conjunto 
transitorio deindividuos 
i¡;uales, an6niiños, en el 
seno del cual las ideas y 
las enociones de cada uno 
tienden a expresarse espo!}_ 
tlineamente "• 

So }íoscovicio 

Introducción: 

Hasta el resurgi~iento del e~tudio de los procesos 

colectivos en psicolocta social, a los fenómenos sociales espo!}_ 

t&neos no se les ha~{a prest&do la atención debida. ¿n UQ prin-

cipio, el estudio formal del com~ort.miento colectivo si~uió 

tra-r1iciones· en l:1.s r1ue E!ra tr~,t:alo de ttni:.muhera muy reduccfoñi§_ 

tn y cuyo 6nf~sf¿ era ~ucRto en el estudio rle ~rupos o~servados 

en t6rninns de aberraciones sociales (Le Hon,1879; Martin,B.D., 

1910,etc.). Aún hoy en dia, e:o. un hecho nue tal estudio no ha 

constituido uno de los temas principales de la psicolo;r.ia social 

y las razones de tal nerrli~enci& son mdltiples, se podr!a decir 

·que a excepción de al~unos autores;existen libros de texto con-

teNpor5neo ~ue ni si~uiera los mencionan, dado rue el estudio de· 

los procesos colectivos no es fácil de e:cotudiar de manera experl, 

mental o 

Asl. Tajfel refiere queacon únicamente, hay un en-

pitulo de ~~ilr;rnm y Toch sobre: fl Conducta cülectivn: multitudes. 

donde sólo existe una pequeña proporción de referencias sobre pro_ 



casos colectivos hecho :por psicólogos sociales { de 55 re:feren. 

cias, 45 provienen de otros campos)"., 

Por su parte Moscovici ,s., ( 1980, 1985) ha ·retomado 

el estudio de este fen6meno recordándonos que a fines del si
;.. 

glo pasado los psic6logos fueron sorprendidos por la aparici6n 

relativamente inesperada de un nuevo factor en la vida social 

y política: la aparición de masas. As! Le Bon anuncia El Siglo 

de las Hultitudes; rn!..s tarde Ortega y Gasset publica La Robe-

lilin de las ~lasas, y el propio Freud dedica varios tratados al 

fenómeno de masas. 

Recientemente 9 }loscovici ( 1985} abre esta proble= 

mtitica diciendo que: 11 A comienzos del presente siglo, se esta 

ba seguro de la victoria de las masas¡ a su t~rmino, nos encon. 

tramos por completo cautivos de quienes las conducen"• M~s ad~ 

lante agrega: 11 oooreconstituir el sistema de la psicología de 

las masas no representa una tarea f~cil, ••• adem~s. es tarea p~ 

nosa. A cada paso, se descubre un cuadro poco lisonjero, y es 

lo menos que se puede decir de la vida pÚblica, de los lideres, 

y de las masas. Se encuentran descritas como necesarias todas 

las cualidades que hacen el poder insoportable: el Dtenosprecio 

de la razón., la violencia timada y el despotismo,. No menos <1,2. 

soladora aparece la imagen de las multitudes, ávidas do sumisiÓnt 

víctimas de sus impulsos, y por definición, inconscientesePor 

otra parte esta ciencia prescinde, entre sus hip6tes:!.s. de los 

factores económicos, históricos, y t~cnicos que determinan el 

contenido del poder y explican la evoluci<'ín de las sociedades 9 

••• pero, cualesquiera sean sus posiciones politicas, los psi= 
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c6logos de las multitudes sostienen la primacía de lo psíquico 

en la vida colectiva ••• Adem[s, la seducci6n de la psicología de 

las multituues se debe a esta complicidad con el sentido eomún 9 

hasta el punto ~e que da la impresi6n de responder a tendencias 

permanentes de las sociedades humana¡¡¡"., 

También Le.fevre,H. (1980) se pregunta si no estare

mos entr,ndo en 'el tiempo de las multitudes'i en la sociedad 

de masas, sin saber lo que esto represellta,. .Ahora bien,nuestra 

inquietud se centra en tratar entender esas 'formas colectivas' 

dentro de la psicolo¡;Ía social propiamente dicha., Al mismo tie!!!. 

pu, sobre la preocupación de explicar la noción de ;masas• den• 

tro de ese terreno mñs que en el de la sociologia. 

Por tal motivo, la intención de este trabojo es pla~ 

tear como punto de partida, el hac_er un_a reflexilin gcl!exoal de la 

noción de 'masas', para de ahí ver como ha sido tratada particu

larmente por: Le Bon 9 Freud, Reich 9 Ortega y Gasset y Canetti 9 

teóricos que se consideran de los m~s influyentes en dichc estu

dio~ posteriormente, tratar de elucidar el siguiente problema: 

¿ ~!lres la noción de 'masas' y su imar-en? 

Para esto, se propone revisar primeramente de qu& 

manera ha sido explicada esta noeión9 - la cual tiene una larga 

historia, desde las explicaciones del comportamiento colectivo 

como una maui.festacic'in ael 'inconsciente racial' de Le Bon , ha!_ 

ta las más recientes investigaciones experimentales - Aaimismo9 

describir como ha sido clasificada, y caracterizada, señalando 

tambl&n su estructuración, tamaño, etc.; para después desplegar 

las siguientes interrogantes: 
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¿ nu¡; entienden los autores por dicha noci6n ? -

¿ De ~u~ se les dota a las 'masas' ? -

¿ C&~o Son ~StructuradaR por lOS diferentes autores ? 

¿ Qul\~ se les atri!m:,·c en el orden psicosocial ? 

-~ Cu5Ies son las itn5getlCS ~ue tien0n do ellas 1 

- ·l Cuáles son las iC!plícaciones de este tr:>~hajo ? -

".n esta tentativa por apro:dl'1arnos dentro de este 

~erreno, ensayar una articulnci6n cort los estudios reali~ados 

sobra el fenómeno ele la •rc=!lresentD.ci6n social' y su emer::~encia 

dentr0 del caMpo de la psicolo~!a social - por lo que se consi

deró pertinente hacer al~unos cornent<'rios ecnerales de ln rmutn 

set~uida por tales estudios -, r..edi~ntc una in""-eve revisiSn retro!! 

pectiva desde sus inicios con ~undt (1879); Durkbeim {1898), y 

de ahí pasar a los trabaj<ls realizados por la escuela fr~·~ncesu 

contemporánea a partir de las invcsti;:;acione;o de Mos~ovici,S. 

(1961). Seftalando las car2ctcrlsticas mis relevantes de esos 

trabajos ;trat:,ndo de aproximarnos a la noción de 1 representaci6n 

social' en sus aspectos te6ricos y metodol&~icos fundamentnles¡ 

por 6ltimo, no perder de vista su articulaci6n con el ob~-to 

señalado: la noci&n de 1 masas 1 .Dado los límites de este trabajo, 

se estudiar! la imagen de la noci6n de 'masas' a partir de la 

lectura de los citados autores utilizando el an~lisi~ de conteni 

do como la t¡;cnica usual en este tipo de casos .. 

Lo que so pretende al término de c~tc trabajo, es 

mostrar de una manera tentatiVa una aproxinaciún distinta en 

el anllisis do los nrocesos colPctivos, empleando la noci6n de 

'reprcsentaci6n social' corno instrumento rliRtinto ~ue se or()ne 



a las formas de psicolo~la tr~dicinnnl. r&r~i,F.(197D) pone 

en re l iove este r:tétodo t el --~u e IJUede s··r cons idert~do cono una 

v~riantc rle la 1 renre·~Pntnci6n social.'• 

De ajtÍ 1-:oscovici,.~·.o (citPrlo por ~-)~rei,F.;~~'7J,p.11) 

sefinla tres posibilidades d0 invcsti~aci6n solJre el aJltlisis de 

textos de orientnci6n psicosociol6~ica: 

ie El an5Iisis de textos (obras liter~rias, textos y clisctlrsos 

polfticos.etc.) es consillerado couo nn resumen de los conocioie_!!; 

tos gue se manifiestan sobre l~s relacio~c~ l1uoa11RS a nivel del 

sentido com6n y de la opini6n en ~enrnl; cor1o !•untos de vista 

~lobales d~ los es~uemas exrlic¡~tivos de estos conocirnicntoso 

iio Los textos tarabién pn:·dcn ser con.o--;idcrZ;.do::; e or.to 'modelos c.2. 

lectivos' que )~rQitc~ ofrecer informaciones sobre el sistema de 

valores y de normas nue eccrgen en una ,,oca determinada y que 

representan a esa &~oca. 

iiio Los textos ;->o.secn un escen:"!rio :'ro:·iu ·:;.ue contiene nna es-

pecie rlc conccpci6P ¡.s :co.soc ial :-~u e pcrni te separar en otro pl~ 

no a a~ucl de la 1 teoria 1 del atttor, es ~ecir, su visi6n sobre 

las acciones, co~lt·ortn11ientos y las relacione~ humanas. 

~stas tres posihi 1 id[tdeP. ':"iueden ser ort iculadas lle-

,:_';ando en la P.inyoría tie los casas al conociniento de niveles de 

sentido cor16n, a mo(lclos soci~les y a lo conce¡1ci6n psicosocio

ló:~::ica •;uo los c.ontienene 

Coon oh."3crYa-ción final, .:uedv. seiialar la enorme nec!;, 

l:1 ~s ic1}lo~:fn noci tl 1~a t-ardr.-lo r.HH.':~10 ti~;~.;:·ñ en j)Crcil1irloE; Con, 

sl.rlc:r-:q""!(~u :~de·r.ltis., ·~uc los nv' !\CC~ .... 110 --:e ha;:;n.n en r.::sa d.lreccitl.n 
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II. OBJETO DE ESTUDIO: La noción de masase 

I.i. Antecedentes: 

Hasta el resurgimiento del estudio de los procesos 

colectivos en psicolog!a social, los fenómenos sociales espontá-

neos tales como !a lla~ada conducta colectiva no hablan sido coa 

sidurados con atención~ Tradicionalmente, el estudio de la cond~c 

ta colectiva fu& tratado de manera muy reduccionistaé Cabe menei2 

nar, que no es el propósito de este trabajo üfrocer un pcnórama 

de las distintas modalidades psicosociológicas a las que se ha 

reducido el estudio de estos fenómenos sociales, de los que el 

presente planteamiento difieree 

Es por eso, que se abordar1í. primeramente lo <;.ue se 

ha dicho sobre la 11oción de masas dentro de la psicologia social; 

a partir de esa base general describir st;s clasificaciones p.i:-i,!lci 

pales, dejando para después la tarea (le intentar articularla al 

marco te.Srico y análisis metodolÓgico que se c·onsidera pertinente., 

Ioiic Definiciones: 

Es necesario referir que aiin hoy en d~a. cuando los 

científicos sociales hablan de conducta colectiva a iuenudo la rel.f! 

cionan con fen.Smenos de grupos valorados negativamente: motines, 

tumultos, histerias colectivas. etc., 

Si se parte del lenguaje cotidiano se encontrará 

que ~ste ofrece una hase· inicial para distinguir los fen6menos de 

masa .. As!, una multitud es un gran n~mero de p<"rsonas que se agl,! 

lllleran como para presionarse unas a l<>s otras, y un ejemplo de ello 

lo encontramos en las calloso Una de las variantes de masas son 

los tumultos; segtin el diccionario se define como; "una multitud 

tendiente a actuar sin legalidad".:!/ Pl'inico 9 "sentimiento de alarma 
y miedo 
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originado por un peligro supuesto o roal11 o Oxi'ord En~Ush Di.!:_ 

tionary 1 (1933).3/ Para el diccionario de la lengua castellana, 

Calleja,Madrid (1914) ·~· se refiere: "al volUmen, conjunto, 

aglomeración ( la masa del pueblo, la masa del capital). ~ 

!!!_,"aglomeración grande de gente con barullo, confusi6n y des-

orden". !!.2.ili• "disturbio violento de la paz al aglomerarse pe!: 

senas y frecuentemente involucra el ataque de un grupo al otro".3/ 

lleller 1 A. (1972) define por su parte a la masa como: 

"La coopresencia de muchos hombres en una acción determinante que 

sP. puede expresar por una acción com6n, igual que en un com6n 'p~ 

pel de coristas•. Ambas cosan, la acción com6n y el papel de aco~ 

pañamiento pueden ser casuales (por ejemplo, en las reacciones 

que se producen en medio de un teatro),pero tambi~n pueden ser no 

casuales (p.ej.,una manifestación)"• Heller asimila el vocablo m~ 

sa o muchedumbre diciendo que: "el inter.;s y el fin com6n 9 no son 

caractcristicas necesarias en la misma medida. en que lo son_parn 

los grupos sociales estructurados; rec!procamente, para estos gru 

pos la actividad com6n°función de 'coro' no es necesariamente e~ 

racter!stica. Un a:rupo o comunidad no puede Dt!DCa ser una 'masa• 

por~ue siempre seri articulado y estratificado, mientras que en 

la acción com6n la masa puede per!"ectamente no ser estratificada e 

muchedumbre es una 'comunidad', Asi por ejemplo, en una manifest~ 

ción, la muchedumbre puede ser en la calle representante de una 

comunidad dada con intereses y objetivos,y, por lo ~auto, será p~ 

sible entenderla como entidad organizada, estructurada; en abso

luto casual".:!/ 
Hnsa, multitud, gentio o muchedumbre es un tlirmino ge-

nérico que refiere una gr~n diversidad de condiciones humanas: au-

diencias, tumultos, pánico, reunión y todos caen dentro de la def! 

nición de masa. Estos tlirminos son comunes a la idea de que en los 

seres humanos el juntarse; aproximarse, viene a ser el factor de 

influencia en su comportamiento. Las multitudes ocurren con frecUe!!, 

cin en la vida social y bajo algunas circunstancias se convi~n 

en la principal preocupación de la sociedad en su conjunto. 
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Hasta aq;,i, se ha esbozado de manera introduct!!. 

rin algunas de las definiciones que se han dado sobre la noción 

de 'masas'; hay un acuerdo general• de qur~ esta noción se refi~ 

re al comportamiento colectivo. Entre los autores m~s represent~ 

tivos en el estudio de las masas se encuentra Le Don ( 1879) 

quien intent6 formular una teoría general sobre el comportnmie~ 

to colectivo y a diferencia de otros autores, emplea el t~rmino 

cont.•gio para explicar la rlipida uniformidad de la emoción y 

cognicicSn.Antes de Le llon tambi~n escribieron sobt•e ese tcSpico 

George Craik (1837) 1 y llolinshed ( 1577) entre los preeursoresa 

Tambi~n por la misma época de Le Bon; bas5ndose al 

igual qué éste en los acontecimientos de la Europa del siglo XIX~ 

otro autor de nombre Sighele (1901) 1 se disputa la primacia de 

este objeto de estudioo Asimismo, se observa una línea común de 

convergencia en términos de lenguaje e ideas en Tarde 1 G. (1898), 

Ferri ,B., Siais,B. ( 1895). Destacanm> el énfasis i¡ue Tarde, pone 

sobre los roles de sugestión, simpatía e imitación en la vida s~ 

cial y colectiva.5/ 

Por lo que concierne a ~lcDougall ( 1908), la condici-

ón prima de toda vida mental también va a ser la imitación, y di-

ce: 

11 •• • cuando los hombres piensan ,sienten y actúan 
como miembros de un grupo de cualquier tipo, si 
es un mero tumulto, un comit~, o una asociación 
política. una ciudad, una nación o algún otro 
agregado social "" sus acciones colectivas rnuos 
tran que el proceso me nta.l de cada homiJre ha -
sido profund¡¡.mente modificado en virtud del he 
eh o de que pensó, actuó, y sintió COL10 uno deÍ 
grupo y su acción mental reciproca con los otros 
mimebros del ~rupo, y con el grupo en su total! 
dad 11 .6/ -

Otro de los pioneros en el estudio de los proce-

sos colectivos es Ross(1908)quien resalta que "el estudio de los 

análisis hist6r1cos y anecdota.les de los tumultoH, cambios de mo-

da, imit"ci.Sn de lo convencional, opinión pÚblica y los conflictos 

sociales, deber tan ser el ohje to de la ]JSicolor;!a social".7/ 

Por lo oue respecta a Freud, también éste rccibir5 la influencia 
rl~ Le u¿n ac!~rr.:a dP la:.; roas as; 'Partiendo de que tal 
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noción tiene sentido, aplica la teoría psicoanalítica al campo 

de los procesos de r;rupo e investiga mi\s allti. de lo dicho por 

'''"' Bon revelando el inconsciente d<? la conducta colectiva .. En 

el esquema frcq.Idiano los lazos lihiclinales forjan la unidad e.!l 

tre los miembros de·la masa, constituyendo el onlace que une y 

constituye la esencia de la l''en-tc del r;rupo,. 

Ln esta versión, el l!der va a jur;ar un importante 

papel y su relación libidinal con las masas estC~rtí. basada en un 

proceso de identific~ción. Freud acepta la descripci6n de hom~ 

;:::eneidad propue;o;tn por Le Bon pero, no su interpretaci6n expl! 

cand<J (·¿ -;;odos los miembros de la masa van a compartir un~ 

~ com~n. Así, el ~rincipio de la conservaci6n de energia 

es utiliz<:>do para e::::plicar la homo~·eueidad del grupo.S/ Náa 

adelante- {p·e100) se amplla-rá- cs.tn. perspectiva- -dado que con.s"t! 

tuye una de las lecturas propuestas. 

Por ahora se limitar& a seftalar, que la import0ncia 

de Freud dec-cansa en la influencia que ha ejercido en el estudio 

de un Gran n&mero de trabajos sobre la conducta de masas inspir~ 

dos en el punto de vista psicoanalítico; entre ellos se mencionan 

el de E.D. Hnrtin,(1920} quien :fue uno de los primeros en apli-

car los principios freudianos a la interpretación de la acci6n 

de masas. ~lartin toma la idea del inconsciente y la doctrina as~ 

ciada con ella para exy¡licar que tales moti vos son a menudo 1"',2. 

primidos cuando ellos son antisociales: 

"l!n encubrimiento general de los motivos verdaderos 
es una cnractcristica del f·enlímeno de los sueños 
y su pa~olo0ia ment:•.l 9 y .ocurre en la masa al fijar 
la atencil5n de t.odos los presentes sobre 1 o. aJ,strncto 
J~ lo general 1~o 
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t'!ada tipo de masa (p.&. 9 tumulto 1 pánico, etc.,) corre!! 

ponde en esta modalidad a un tipo particular de impulsos' re1>ri-

midos que buscan liberarse. De esta nanera, la salida de impul-

sos antisociales es encubierta en las masas bajo 1slogans 1 e 

ideoloe-íns tales como 'libertad 9 ic.,~aldad 9 fraternidad 1 • }íartin 

analiza el papel que esos credos van a toner en rolaci6u con las 

si1Bilar: en arob,os casos el :lllaterial no es acepta<!o p!9r l<QJI'i 

"el esyiritu de las masas <er~:::;l!':dí. 1"ás frecuenf~~11H~nte fu1 a<::~11as 

}!artin también considera 11ue existe un eonpon<mte PE: 

1:-olflgi~t) ~n las masas a la manera de paranoia, con lo cual lJU:i~§ 

'e:)(plicar el sentido de persecucH>i! y lªs j.lus:tonef! de aquellase 

Según este autor, tanhién la masa proyecta a menudo sobre otros 

11 La iluai!)n de rerseeuef~n, conspiración <t O!JI:'esil;n 
OSeooUn mecanismo de defenSU.oqlU rrotección de ese 
odio sobre los ·:ne están fuera de la masa no sirve 
de !!lucho, - coMO en la ¡Ht.ranoia el :mjeto encubre 
de la conciencia su propio odio, otorc;Jfnd.,le aai un 
pretexto para ejercerlo -"tQ/ 

Otro de los o;ue intentaron. coerplenentar los análisis 

:freudian"f<, pero a otro nivel, esto es, sobre el :i.mportante -

pa11el ·¡tte jue[ja el Uder, fue P.edl 9 ( 1g42). J.a preocupación de 

este autor es analizar los eventos e~ocionalea de aquello$ 
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sujetos que parecen poseer rase;os de líderes •1ue designa con el 

nombre de personalidad focal.No obstante, cuando Redl habla de 

eRa personalidad focal, no se refiere a la del líder en el sen

tido estricto freudiano. La contribucHin de Redl viene a ser un 

refinamiento metodológico de acuerdo con el cual 1 la palabra 

'11der 1 se aplica solamente al_tipo de 'rol' que asume una pers2. 

na central en la formación del grupo y en re!ación con sus miem

bros., 

i~edl específica 10 tipos de personalidades centrales 

alrededor de las cuales ocurren los procesoE de formación de 

~rupos. La diferencia entre ellas estriba en que esos tipos están 

basados en un papel de diferenciación y espec'ificamente, sobre el 

personaje 'central'; y si esta es un obj'!to de identificación, o 

un objeto de impuls(}s o I!Il apoyo al 1 Yo 1 • De este modo, cuando la 

persona 1 central 1 es un objeto de identificació~uede ser incorpor~ 

da sobre la base de aEor dentro de la conciencia de lo que Redl 

llama sobe~anla patriarcal o dentro del ideal del 1 Yo 1 : llder 1 o 

es incorporada sobre la base de miedo a- travls de la identifica

ción con el a:;resor llamada ~· Esa persona .central también 

puede ser obieto de amor o de impulsos agresivos: objeto agresivo. 

Finalmente, como apoyo al 1 Yo' la persona'central 1 puede dar me

dios de satisfacción de impulsos: el or3anizador _o medios para 

disolver situaciones de conflicto a travGs de la mitigación de 

la cupla y la ansiedado11/ 

Dentro de este panoraca, se incluir~ otra de las va

riantes de la teoría psicoanalítica: la hinótesis de la a~resión 

-frustración, formulación pror>uesta por un :;rupo de psicológos de 
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la Universidad de Yale en 1930 y Sil emplea en el ant\1!, 

sis de algunas formas de conducta colectiva& Entre sus 

principales postulados se menciona el siguientes 

rt~~ ocurrencia de la conducta agresiva siempre 
presupone la existencia de frustración; por 
otro .la~o. la existencia ae fr~straci6n siempre 
lleva a alguna agreü6ntt.Dol.lard et al, (1939) 

La e.laboración de esta •'remisa lleva a algu

nas predicciones sobre la cantidad de agresión que es 

~Fperada bajo circunstancias diferentes, y también so

bre la can·tidad de personas en contra de quien ocurri

ría tal agresión, es decir: 

-i.se relaciona a la •cantidad de agresión•, esto si~ 

fica que la furia de la reacción dee·tru.ctiva variará en 

relación con el grado de interferencia de la respuel"ta 

:f'rustra<::a. 

-ii.ot~a se relaciona con el blanco de agre~ión, la t~ 

ría predice ~ue las victimas serian seleccionadas en al 

siguiente orden: 

el origen de la :f'ruf'traci6n, 

otras personas, 

-objetos fantasia, y 
"'12/ - el agresor en s~.-- · 

Aunque la teoria da cuenta de algunos agentes 

involucrados en la conducta colectiva, ha sido muy criti 

cada por eus tendencias reduccionistas ya que de acuerdo 

con Tajfel(l972); Billig,M.(l976)esos estudios son inad~ 

cuados dado qué no es posible explicar el descontento c~l 

lectivo del grupo en términos de la :f'rustraci6n individu

al.o/ 

Otros autores aun~e no participan totalmente 

de la teoria :f'reudiana acerca del cmBortamiento de grupos~ 

no obstante, también dan cuent!de la participaci6n 



en eventos de masa en términos conceptualmente orienta

dos psicoanaliticrunente.Algunos autores enfatizarán que 

los problemas psicológicos de los lideres contribuyen 

en la :formación de masas destructivas (Gilbert,l950J1:í 

Otra.s modalidades van a contemplar a los lideres mer!! 

mente. como los ~ustitutos de ~us eFguidores, en esta 

lÍnea se encuentra el trabajo de Reich, w. (1933) ~ 

logia de Masas del Fascismo, en donde Reich ase¡:;ura que 

"un ~lrhrer o el defensor de ~~a ideología vaode tener 

~xito1 si su ideolog:í.a o programa, concuerda con la es

tructura pro.;!!ledio de los individuos que constituyen la 

masa". Reich inveFtiga la atracci6n de Hitler ~obre lás 

masas trazando una linea de relación con la posici6n 

del padre en la familia alemana, el cua.l demanda 'in'J.,i 

bici6n sexual• lo que eventualmente va a generar u.~a 
. 15' sumisión a toda autoridad.-/ 

También Fromm,E. (194l)enfatiza el papel de 

las disposiciones autoritarias entre los alemanes de 

clase media. Tanto Fromm como Reich coneideran la inter 

acción dia.léc·i;ica E>ntre los fac:lmres psicológicos y so

ciales. Ambos autores articulan el fenómeno psiéolÓgico 

del autoritarismo en la Alemania nazi con la ~ituaci6n 

econ6mica y politica, y se concentran particularmente 

en la posición social de la clase media baja en sus anÁ 
16 

lisis.~.:; 

Janis, :r (1963) tambj.én aplica las formulaciones 

psiooanaliticas en su explicaci6n de 1 comportamiento de 

grupos sujetos a extrema ~1siedad como por ejem~lo~ ba-

jo condiciones de peligro exJoremo (soldadoR en bt.talla, 

pacientes en cirugia)y obser,ra una signi:fica:tiva. mar.;.:l:fs~ 

~ación de reacciones de dependencia en dichos grupos. La 
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hip6te~is que plantea es la de una reactivación de la 

aneiedad de separaci6n como producto de esa reacción, 

Janis con~idera que el miedo a ser absn&mado por uno de 

los padreP perf'iste en forma latente en la edad adulta 

y se manifiePta en la nPcePid8d que tienen algunos in

divii:~'-')f de exponerse al peligro para reafirmar que las 

perPonas significativas en sus vidas no romnerán sus la 

zos afectivos hacia ellos .17 

Por otro lado, Turner (1964) elabora su teo 

ria de la 'Norma emer,<>;Pnte •, contrastándola con las teo 

rias organizadas alrededor de lns ideas de contagio y -

conve~gcncia, mecani2mo~ que van a dar cuenta de la uni 

formidad de la emoci6n, y el carácter antisoci~de las 

maEas.En este punto se delinearán b·revemente los mecan!_~"' 

-mos de contagio y convergencia para decpuéF< contraetar

los con la teoría de Turner. 

En_ un principio Le Bon y Tarde le d~ron e~ 

fáeis a la idea de contagio, el cual se consideraba como 

la propagación de un comportemiento de un participante de 

la masa al otro, tomando en cuenta que urA persona eirve 

como estímulo para las acciones imitativas de la otra. 

Me Dougall por su parte,- explicará el sentimiento de CO,!l 

tagio en su teoría de la ~nducci6n de la emoci6n de em~a 

tia afirmando que la8 exprePione~ faciale~ y corporales 

de una persona van a elevar instintivamente la misma em~ 

ci6h en otra que lo observa. Dentro de la misma línea 

Allport,F. (1924) tambi~n extiende la idea de contagio 

y propone la idea de la reacción circular, refierendo con 

esto a que la eFtimulaci6n de una persona a otra dentro de. 

la masa será retroalimentada a la vez por el nivel de act! 

v:i.dad de su vecino hasta generar grandes niveles de exci

taci6ne18/ 
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Luego Dlumer (1946) cnn~iderar& la reacci&n 

circular corno el mecanismo fundamental del cnmport~miento 

colectivo., defini~ndolu como "el tipo de interc-;-.tinula-

ci6n en que la respuesta de un individuo reprnrluc2 la es-

timulaci6n que ha venido de otro y al retronlim0nturse 

e~a respuesta reforzar' tal estimulaci6ne De esa manera, 

la interestimulación asume una forrna circular en la cual 

los individuos reflejan uno al otro sus sentimientos y al 

hacerlo intensifican t;ü estado 11 .19/ 

lllumcr incluye dentro de los r1r9ce~~~-

~ fenÓEcnos tnn tliversos como la e:-:cit.:•ción colectiva, 

el descontento social, ln con~ucta de las oultitudes, las 

revuelta~ 9 m~r1!as, locuras, ular11a de masas, novedades, 

conducta primi·tiva, reli¿;i6n, movi!~ientos de reforma y QO-

En su versión, el contn~io es f~cilitado por 

el proceso de 'milling' (molienda). Sn la molienda los in-

dividuos se mueven alredeeor unos de otros sin objetivos 

como animale!> en una r.~anadao De ese modo, ellos reprcsent::n 

un cst!mulo uno al otro, y f'e¡tcciunall a los diferentes tonos 

emocionales de los de,ás, la 1 moli0nda' es un proceso r:_ue 

ayuda a hamogenizar a la masa. e incre-rncnti: eJ_ nivel general 

de excitnci6no De acuerdo con I:lu:.lur 9 el contag-io social 

se c;tractcriza por(Ue atrae e influencia a_ muchos de los 

individuos que eran es-pect:::.dores, o inriifercntcs observado-

res y dic.e: 

"Al princi¡>.io, ln [~ente puede estar c:omo curiosa 
o poco iriteresada en un evento, pero t~n pronto 
como se involucran ~el espíritu de cxcitaci6n 
general, su comporta.nic:nto tiende más a Cor.Ipro
meterse"a:.O/ 
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La ~onverY¡encia también viene a ser otro meca 

nismo que intenta explicar un amplio rango de e~isodios 

colectivos, -desde motines y linchamiento!" hasta movimim 

tos sociales -;y toma en consideración la con'lergencia de 

aquellas perBonas que poseen creencias sinilares y tenden 

cias a la-acción-colectiva. 

Bajo esta perspectiva se dice que las masas 

están constituidas por gl~pos de personas no representa

tivae, pero que se juntan poraue comparten _cualicndcs C'.í' 

munes. Las cualidades comtme» preceden a la formación de 

la masa, enfatizá'ndose en esta versi6n la composición de 

la masa más que los mecanismos de interacción. Probable

mente el ejemplo más repr~sPntativo de ésta,es la conver 

gencia de un gru>JO ya prediApuesto a reaccionar de alguna 

manera. Sin embargo, una de las dificultades que enfrenta 

este punto de vista es que no explica el porqu~ personas 

que sienten e~patia se juntan y convergen dentro de la roa 

sa.Aunque parece que tanto el cont>,gio co.no la convergencia 

son mP.canismos que no se excluyen entre si. 

Teoría de lE!- Norma Emer;;rente, esta teoría 

p.r:Jpuesta por 'l'urner y Killian (1957,1964) emplea conceptos 

derivados del estudio de pequeños grupos. Algunos de eatos 
en aue 

estudioe han mostrado que un grüpo d<" gente !'te :;¡ermi·te in_ 

teractuar libremente entre si están involucrado::> eetánda -

re::> o normas comunes de conducta. ( Ash,l95l; Lewin,l947; 

Rherif,l936) Pero una vez que tales estándares o normas 

se establecen, se ejerce un efecto de contricción sobre1os 

miembros del gruno;pre::>entándose una presión al adherirse 

a los estándares y un rechazo a su violación. La emergencia 

de reglas de conducta constituye, en esta perspectiva, el 
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~roblema clave en el estudio del comportamiento colect! 

vo y sus caractPr!sticas más distintivas. 

Esta teoría sostiene que gran parte ·de la 

acci6n h.o;nogénea de las masae., aceptada tanto por los 

teóricos del contagio co:no por los de la convergencia, 

es falea. De hecho, mucho!" de los integrante!' de las 

llamadas •masa¡; agresivas• no están comprometido!:' en 

actividades hostiles sino simplemente son meros curiosos. 

Así, las acciones eobresalientes entre poco!': individuos 

activos le eon atribuidas a la maea entera. El problema 

que se plantea en esta versión no es el de explicar la 

homogen!lidad, sino má;;: bien de· explicar el porqu~ emergen 

las ilusiones de homogeneidad; y difiere de los otros 

mecanismo8 de las 8iguientes formas: 

i. Se arguye que la uniformidad de la acci6n de masas ~ 

una ilusión ya que mucho~ de los integrbntes de la masa 

80n simplemente observadores del evento,pero su pasividad 

los lleva a un epoyo implícito hacia las minorias activas. 

ii. Bajo el contagio las personas se encuentran influen

ciadas inconscientemente por la emoción de los otros; en 

contraste, bajo la perspectiva de ~ norma emergente la 

gente 8Uprime ese modo incongruente y no necesariamente 

participa de la emoción de la m~sa, sino que toman en 

cu~nta loe e~téndaresquere&TUlan su conducta apropiadame~ 

te.Por otro lado,para Le Bon, Allport y Blumer el contagio 

funciona mejor en 8itQaciones en que el incremento de emo

ción, agitación y excitación son grandeP; mientras que 

para ios teóricos de 1& Norma emergente este se da tun~o 

en estados de excitación comv de reverencia hacia algo. 
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iii. La teoría del cont8gio explica que la mayor parte 

de la comunicación que se da en las masas consiste en 

mensajes exprE>sivos de la emoción donim;nte y sugef'ti~ 

nes 11ara la Acción. La tE'oría d.e la norma por sti !)arte 

predice que mucha.s de laP comunicacione-s Perán dirie;i

das hacia: 

- el intento de llegar a una concepción de lo qw' e='tá 

sucediendo, 

- una juetificaci6n que apoye el curso de la acción de 

masas, 

- el dislocamiento de las normas convencionales. 

Turner dice aue la teoría del cont,,g:i.o no da 

cuenta de los límitee de la acción y excitación de la -

masa, ya que durante la nropagación de emoción y la r~ 

acción circular se Pupone que la m::;s~· crPcería de una 

manera mác extrema al ir~rementarse la agitación con el 

t-~empo-. B'ion embargo, urr& nl:ITllle '1}\it?ae e ont erie-r loe límites 

de conducta y definir sus frontera"• 

La teoría de la nor;na emergente afirma que una 

persona debe tener una identidad Pocial, si laP normas del 

grupo son efectivae Pobre esta, Por lo tanto, el control 

de la ma1>a sE>rá mayor entre per~onas o,ue Pr> conocPn entre 

si. Por el contrario, en la teoría dFll cont<;gio, la tra

dici6n de Le 3on exnlica 0UP la &nonimidad fGcilita la 

nroDagación de la "illOci6n y la acción de la ill81"a.~/ 

Hasta aquí E'e observa un fuerte contr:'tBtfl entre 

e:c:ta teoría y la t<'oría éiE'l cont~•gio y de la convergencia. 

Por lo toca a la teoría psicoanalítica y suc veriantes, 

lffartin (1920) reco,noce loe i"enti-mier'ltos normatiVO!" que ex 

.PreBan las masa!.", !Jero en término"" de mecalÜBmos encubier 

tos y no como causas, bajo los cuales impul!."os rE>~rimidos 

podrían dar salida. Este ~unto de ViPta explica QUe las maeas 
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parecen eer paradójicas eimultlfneamente, es decir, que 

podrían ser tP.nto brutales como justas.Por el.contrario, 

la teoría de la norma emergente le da más énfasis al la 

do racional de las masas; no obstHnte, dice poco so 

bre el contP.nido de las normas que emergen en eituaciones 

colectiva!"' y Pspecificaraente sobre la violencia asociada 

a menudo con la acción colectiva. 

La teoría emergente no concuP.rda con la idea 

del contagio, más bien ~sta desplaza el problema de cómo 

la emoción ee dif\mde en la mal"a, es dec±:xt, cómo los están 

dares de un grupo son aceptados por un agregado de individ~ 

os, enfatizando que sen lae creencias compartidas las que 

11 l tá d . d 22¡ evan a as maE>aS a ee n ares apro9J.a os.--

Brown {1965) por su parte incluye dentro del 

estudio llamado fenómeno de masas dos grandes campos que 

son: maF>al" y movimientos sociales; estos comprenden:moti

nee, furores colectivos,linchamientos, pánicoe y revolu

cione!", Para Brown, la conducta colectiva Ferá ••extraordi 

nariamente a:pa.ratoea, y de tal manera., aunque puede E>er 

medio estú:Jida, aborrecible o malvada, también constitu 

ye una ePpecie de diverPi6n. •'ª-7' 
Por otro lado Lang y Lang (1961} la denomina 

dinámJ ca colee~; en el <aso de Konig, ( 1958) la deFig~ 

rá como conducta de ma.Pae, ot.ro :le l.oll' :¡,ue se han aproxi

mado al e:od;udio de las masas es ~'>-nel!"er(l963) ouien d:i:ce 

que el "comport&miento colectivo ocurre cuando la gente 

se :prepara a actuar baa~ndose en ia creencia de cambiar 

algún aspecto d~ la sociedad, :pero queagg~~ se presenta 

cuando no se encuentran medios para obtener la meta des~ 

da a travef:' de las instituciones sociales.Actualmente el 

término de conducta colectiva es el más popular y refiere 
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a la conducta de gru;po que se origina eP:pontánealllente 

relativc1mentE desorganizada., b:;sténte im})redecible,.sin 

pl&n en el curso de :=u desarrollo y depende de la ;i.nter-

e: timulación de loe particinante'e. 

Conj:.mta y ligada a estf• Última acotación 

Toch ( 1965) va a calificar el comport~;¡niento colectivo 

de un gru·¡o el que exhibe lae .. sigui.Pntel" caracteristicast: 

eer gr<onde, actuar en forma eflpontá.nea, estar relativamente 

decore;anizado, tr;;t&r de promover algún cr,mbio; desarrolla! 

Pe impredeciblemP.nteti/ 

i'iroecovici ( 1980) por otra parte organiza su per§_ 

pectiva sobre los fen6mPnOf' del comportamiento colectivo 

en torno al problema de lFs minor:Íaf', y menciona que .í•hacia 

1890 los psic6logo¡o-. fuPron porprendidoP por la aparición 

ine!""()eradE: de" un nuevo factor dentro de la vida eoci<:l y 

política; l~ aparición de ma:c8s. i'ríoscovici e:eñala como pu!! 
to de !J2-rtida del ePtudi o dP los procesos colectivos: "• •• 

la caída del antiguo régimen, loP progrel"OP de la induE<tri~ 

lizaci6n, la creciente urbanización de la !_:)oblación rural, 

el nacimiento de una prensa poderosa, el surginde;~o de 

sindicatos y de partidos politices a.v:;:nzados·, cuyo efecto 

común fu~: la concentración· y movLniento de Ul'l gran número 

de individuos generando asi, ••• esas masas humanas que a la 

vez aterran y :fascinan". Asi r..ace U...'1. nuevo tipo de hombre, 

el hombre maPa y también una nueva forma de !"Ociedad: la 

sociedad de masas; como ya1~eñal6 Le Bon al anunciar el 

Pislo de las multitudeP 1 y un poco más tarde el filósofo 

español Ortega y ~apset en r~ rebelión de las masaP, y haPta 

el proi:io Freud dedica vario~'< tratados al fenómeno de las 

masaea La psicología de las mapa:- Pe desarrolla pues, en 

palabras de Moscovici "para comprender este siglo y combatir 
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la rebelión me las masas"., Su objeto fue· estudiar la metamor_ 

fosis de los individuos en una multitud, explicar !as emoci~ 

nes 9 los modos de pensámiento y tnttbién la violencia de dicha 

multitud. ~[oscovici recuerda que para Binet, Tnrde,Le Bon , 

Freud y otros " .... se trataba de estudiar el mecanismo antes 

.desconocido e isnorado de la influencia y el contagio .. Na-.. 
ciando de esa manera, una teor!n de la influencia¡ del cont~ 

gio progresivo, y una teor!a de la influencia y del contagifi 

a distancia, que actfiao~Ga trav~s de los meclios de comunica-

ci~!lv on ~:-rticular de la prensae En tales circunstancias 

aace la imagen de uaa cultura y de una comunicaci&n masivas 

que en su conjunto corresponde a lo qua nos es familiar hoy 

I.iii. Clasificaci~n.- Hasta aqu! se observa 

lidades y matices sobre el estudio del comportamiento colect! 

vo 9 uno de los probleDas qua se desprenden de ello, es el r~ 

fereqte a su clasificación. Nin::;una taxonomía parece total-

mente adecuada a la tarea de clasific•r t~l fen6meno, pcr lo 

tanto, en ausencia de un delinca~iento preciso acerca de la 

noción de 'masas' es dificil su claoificaciónD 

Los diversos intentos para a~rupar y clasificar 

a las colectividac1es a menudo descnnsan en la organizaciór. de 

principios que algunas veces no so11 explícitos, y pocas veces 

ban sido contemplados en relaci6~ a una teor!a de la conducta 

colectiva., Por eso 9 a la luz de los difereates puntos de vista 

sobre la noción de 1 masas 1 diferentes clasificaciones y a~rup~ 

cionea se kaR constituiae. 
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Brown (1954) ka presentado una refinada taxonomía 

de las masas, dividiendo este campo en dos tipos de masas: 

activas y ~~siva~. A las primeras las designa con el {6rmino 

de tumultos y las subdivide de acuerdo a la conducta que exhi

ben, en tres tipo&: ar.resivas (linchamientos, motines, terrori.§. 

mo) 9 de~ (pánico: adt¡uisitivo y casi pÚnico)¡ j' exnresivas. 

Estas tre~ c~.ases de comport,miento t-ienen objetivos y metas 

exte~nas: de esa nauera, la a~resi~n busca ~~ bl~nco, el escape, 

una salida o una oaner;¡ de apart,.rse; la adquisición va en pos 

de un bien econ6rnico~ Sec~n Browa, la conducta en una multitud 

expresiva, carece de una met~ externa clara; su finico fin pnr~ 

ce ser la conducta misma. Por otro lado, estSn las masas pasivas 

dentro de las cuales Brown inclu~principaJ,mente las audicncias.2§/ 

Sin embargo, las formas de conducta colectiva C(ntint:~ 

meute evolucionan darido IU~:.r a nuevas variedades, as! un pliintÓ» 

para protestar en forma pacifica probablemente ~~ lus·r a un boicot 

y a6n una asamblea puede exhibir multitud de formas. ~llport su

guiere que una multitud se torna en tumulto, cuando la emoci6n es 

una 'ra!lia intensa', rnientrns ~ue se trnnsforma en ptnico cuando 

la emoci6n e~ un miedo intensoe Aunque tambi6n se debe tomar en 

cuenta el papel ~ue juc6a el lirier en lü actividad de las mas~s. ~7/ 

Autores coH) .'algram y Toch (1065) consideran que una 

teor!a co. prcnsiva sobre la noción de 1 mas.,s• requiere una apro

ximación m&s sistem!ticn que metaf6rica. Lo ~ue si~nificn, que al 

aboudar este objeto de estudio nay que poner atención tanto en 

los factores precipitantes y de lar~o plazo como en aquellos mo

tivos inmediatos que son 1~ culminación de los problemas que do 

han venido gestando y que requieren ser explicados en tl!rminos 

econÓmicos, culturales y pol1ticos, mismos que quedan fuera de este 

enfo1ue. 
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I.iv CarE-cterif=t;tca.:--:q-

0iguiendo a h:il;¿;rcm y Toch ( 1965) ,-e in-

le~ df'. 18 P13.f"a, rPfiriPndo con e,-to: la forma, ,oetr'ictura 

intPrna, cr<>cinÜPi'lto y di-pPr:=ión y "1.1~ Lí·,lteF, 

Cualouier ma'a o multitud, ::;u~>de !"er cDntem 

:imite~., Aun0ue h;::Pts cho.ra nv c-e bn nro:u~2to una ~eoria 

nue ~irticuLe v~riable.:: dP e::--te ti:->o,_. ertv!=' f",utorP-=- ::-eñelan 

a _¿ro"'~onPr ur.. ordena~i8nto to:~s:.-~:do en consiC:P.ración el locuf! 

fi.~urncione~ de gruno~, -~í~icz_:nen·te ~e har!. obeervado d.ifere!?; 

"te:· r-~-~:ecie:=- tle fon.1aci·Jne~ co·-:1-J 8:_:.nde.d:~~ de ~ájarof', de un 

er:1.bare:o, ha ~ido ~oco P-~tld~~·do ls. for:;né: P~·-:~ontt:nea de lo~ 

t~A~tura: el anillo~ 

Pen8and1 en ec.(;~ tér:nino~ ce tiene que ~i lo~ 

:.:...:..~alJ :_1l::LiO, e.-::-to tiende a crP.ar unr.:: multitü_d circular ( co 

,,.c.-toq autoreF= va a tener una i!!mortante fun-
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do·r de <'E'e punto común; aÚl'l. cuando el anillo tienda a crecer 

la forma circulér ~rpvalecPrá.Por el contrario, dondequiera 

que Ee ob,-•·rve lll'5_Rglomr,rnci6n con pro11iedadee rectilineas, 

9P. ~;od~á i:G.ferir qu.e r:D .: ¡:. trata de une. a¿:rctpaci6n espontá

nea; f'inr:- ~;_l.. e re:fle ja lE-. im:--o:2ic:t.6n de algo~t inf3tit;uci6n 

::obre la masc.~8 

Otra d~ lRE caructerirtica~ oue Fe mencionan 

!?On: el árcn interi.Jr ~-:ue- }1ermite un_a sepc: .. raci6n eepacial 

entr~ loP" ob!:erv.!-:Oorc:: y loP oréii.:orcr.; 8.quí las dimen.Fionee 

COlc1o: el ;S:YC'.d? a.e <:tr::;cci6n o re•:>•ü"i6n hacia el orador, el 

t:omafío dPl anillo y la pr~>ri6n de loe integrentes que eE't::b.'i 

eituadoP en la ~~rtP poctPrior.Sidi~ (1895) también propuso 

una eEtruct'..lT8. ru.ctil~entaria FObre lof:' t.u:nultos· hos tileP y la 

deé·c:ribe como "un núclso sensorial y l)rehenf'ible"~9./,iPimi!"mo, 

Cnnetti {l930)(ver ptg~ 162) y Ral~ (1966) dePcriben de una 

ma.nera més a1~1plia lae- cEracteriPticap de las ma~ap. 

:. iv~2. Lfrc2t~~.- BPtOP d~finen la exten~i6n de la~ 

masa.s y FUE' :orinci palPe care.cteristic::::s: permeabilidad y cr~ 

cimietrbo. 

Permeabilidad .- LoE' lÍmites de una maea ya sea abierta, o 

cerrad&, óeper:.d.en t&nto deo los factoreP fÍPiCOP como de los 

ideol6gico!". En ePte punto Pe ~uede di~tinguir entre la pen~ 

tración a loP lL~ites y el crecimiento de la masa. La penetr~ 

ci6n Fe refiere a la entrsda I"P'!)ecifica de.,de puntos externos 

· Fe .. ~ui0o<' jJOr la movilización haci.a el interior de la ma!"a. 

El cr~cimiento Fe refiere por otr& ~arte, al a&ru~amiento de 

pP.r!:·oncs hacia laF -orilla~, yero no necf"q:: .. ariamente tienen que 

se:::- Pbierta"' o cerrad::>F 9 ya que pueden!:,l'!hibir cierta !"elect!_ 

vidsd. de acuerdo a factoreE" de ti·oo ideoló.e;ico~ l!:r~to Pe ruede 

ilustrar con aleunos tumultoe en donde la :formación está 
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abierta e6lo a lo~ blancm, rechazando de una mnnl?rS. violen 

ta a lo~ negro~, (Cantril,l94-l citado nor rr.ilGram y Toch). 

Generalmente, la defin.Lci6n dP lo~ lí~ilíte~ 

de la:=: rna.~a9-multit-udeP e~ ar~roxi:nad2 yr.t qu:'" r-J._o Ps fácil 

lo h·rgo de una e;r2n muchedumbre que funciona de manera 

desorg:omizada alrededor d.el F'.c~_,en~ rio. lo..'< polEcriz: ci6n en 

t
.+ la , . , , 

e~O!".: _-cc.!7os con~ l.~.ouye meuJ.ca o.c lcr=- límitef" dP 

policÍ&ca da como re~ult.sdo una con.frontc~ci·5n de l:Í;.1it.e=-~ 

bo~ frente~ ha!ltE-nido un P-ncuentro inicial, la IG.',J.ltitu_d ee: 

<ii~per~ao N'O Obf'!t8nte1 CUPndo l.:>s lf~i teE' ~e "9i~rden ~e 

favorece la mezcla de los partici~cnte~; la interacéi6n 2e 

deFarrolla libremente pro>Jici::mdo el caoF. 

Esto generarái la llam::-Ga 'Polvencia 0 de maFas, 

y ~igni:Ziea el grado en el cuDl una m.uc~aedumbre ee mezcla den 

miento orieinal.. De esta :da:.!P rA, r:e -r:uP re a~recinr ·:-U e lar: 

lÍmites de la E" ma.:=t=1P a o e nudo c.:J~bian9 ir.dcpend. ientement e 

de las inten.cioneE de loE"" que PP encu_rri.l..l:ran dentro e~ la 

continuamP-nte cambia_ndo~D/ 
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I., iv.3. Ep·t;ructura interna.- Una muchedwnbre 

que parece :=er uniforme a primera vj.Eta, E'i se exPmina m4 

de cerca ~E notc-rá que eE'ta dividida en di~tintos gru~os 

al int8rior de la misma. EPte efecto eP denominado de 

'laminado' y Pueier~nue la com::;oFición de Eubgrupop que 

pueden :=er antag6nico~ constituyen las condiciones idealffi 

para crec:.r tumultof'. Un ejemr>lo de ePto lo conE'tituyen las 

manife,tacione" de ffi8f'as dirigidaf', cuya estabilidad de:o

can:=a en la creación de ?ubestructura:= inviFibles cuidad~ 

sc-.mente planeadap que dan la apariencia de espontaneidad 

y de entusiasmo, y oue parecen no tener relación unas con 

otras. 

Aauí merece deEtacarse que aún en las multi 

tudef' que ~e originan espontáneamente, grupos con lazo:= 

familiareF conFtituyen eubestructuras que no pueden conei 

derarse simplemer.te como un agr-egado de pu...l'1tOs- ais:Lados-, 

sino aue los lazo:o eP~ecifico~ entre los particip~~tes de 

la muchedumbre infLuyen entre los participante!? en mús 

de lo quto ordinariamente se cree. Tambil!in f'e debe reco.!: 

dar la gran diverl"idad de activide.des que se desarrollan 

entre aquellos que su:)Ue · tamente parecer f'er una masa ho

;n.cgénea. ~urner y Ki llian(l957) y Lang y Lang (196lj en

fc;tizan ePtB ::Jarticipación diferencial de lOf' ·integn•ntel:' 

de la masa la cual coneideran una de Pus !Jrincipales caract2,. 

rísticaF.;ly 

I. iv.4~ Polsriz.ación.- La polF.rizacióm se refiere al 

índice de unida e me~1tal de laF maFas. Uno de suz aspecto!:' 

es la atención que loE' miembroe de un grupo enfrentan a un 

objetQl~ de e2te modo el gruno va. a ef'tE.r ?JOlarizado. El gr!!:,_ 

do de polarización va a aer mayor o menor e;.:m!l inter~s pue]_ 

to en dicho objeto.Para la mayoría de los grupos la ppla~ 
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zaci6n va a estar relacionada a la estructura y a la ñtil

ci6n, j'a que la polarizació!!posiblemente se da ru.!'l:o en el 

centro que en las orillas, y en fÜgunae situaciones, va a 

detrminar los límites de la masa. 

En este ,-entido, la polarización está también 

relacionada a la de~inte¡;re.ción de las maPa e ,lo que signi~ 

ca que al dieminuir la polariz:Jci6n se genera frecuEOnteme!!. 

te tL.'la desintegración el'-:•ontánea de la m::--ea al perder el 

inter~s los part~cipHntes en lo qUP. <P. per-,igue. Por lo que 

cambios en la polHrizac:t.ón van a indicar QUe ePté. !?'Ucedien 

do en la!" masas, por ejemplo, la efectividad de los oradoreP 9 

etc.No obstante, se han rPalizado muy poca:' inve,.tigaciones 

a este respecto. 

r. iv. 5. Esnacio o dependencia de la< condiciones 

an.J.bientcles.- Existen inumerables cc_:oos en loP que la fo!lma 

del ambiente afecta el funcionamiento de la,- masas; 90r eje!!!; 

p-:l:o, err ?a:r"is lo,- boul":vares fueron construidos deliber&da

mente para prevenir la ins~rgencia de las masas (Pinkey, 

1958 Y~/Bl pánico también de"9ende muchc.s vece!'' del arre:;lo 

e1":<lacial de las condiciones f!sicae, e~i Fi u.."'la muchedumbre 

se encuentra encerrada en un e~racio con ~OC2F posibilidades 

de salida se va a generar pánico ,mientras oue F:i !?e presenta 

un e<'tÍmulo a.verr:ivo como el fuego, y é"te ocurre en un lu

gar totalmente cerrado en dond~ no hay lJOf'ibilidad de salir9 

el pánico no se deParrolla (Brown,l965)-Al igual cue cuando 

las salidas de ef'C2pe están totalmente llenas, r&.ras veces 

se desarrolla el pánico. 3ª-/ 
Denr:idad.-También el nfujero de personas en ~"'1 

espacio especifico define la c:.ensicu=C. de la masa. De e2a ma 

nera exiEte el •sen•cido !JsicolÓgico de masaE- • que no se pu!;_ 

de igualar a la simple densidad de gente por ur~dad de esp~

cio. La respue:?ta de U..t1.a :perE' or.a a loP em!JU.jonse y empeñonel'; 

muchas veceF depende de las diferencia" culturaleP ya que 
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la tolerancit~ ['1 ser toc8do u::>r PXt~;.--:.1,:)~ ~r> menor ~n loP 

norteaJieric2nO!" y europeos oue fmtr,o loe japonP"eS y los 

2rebes por ejemplo~1/ 

Á~2le~ como lugar, hora del cía, víFibílic8o, etc. Canetti 

( 1980) habla de los •cristalRs de rrw"'~- • como fonnaciones 

i-nicialee de gente 0_ue -=!reci~it~!n F:l crPcin:lPnto de gra!! 

dec multitudes. También Smelser (1963) llama la atención 

:oobre las condiciones gene;r::,les oue !Jroducen la actividad 

FU dif='90Pici6n !)ara la e.cci6n. ~P. ht) oO:=-ervado nue :=:i Pe 

ePtudia La dur2.ci6n ele la ::r~rtici'Jación Pn une m::i!"2. y 2e 

e-xaminan loP ÚltimoP en dejarla Fe "'8UPde ~ncontrer a l0F 

;niembros :ntíF comurometido:c. 

A-h-a-r--s b-ien, la F"i-=.;nific-s-e-i6-n te-6-ric-a ~-ob-re el 

fPn6meno de la conductt:. colectiv.?. eP todf--lvÍa illStJ?~ia de 

discu.s i6n. lrown, oor e je:nTJLo. ere!' nUlO 1<, ecpncia del 1)~ 

nico --;ued.e ~er ca.y.>tur:: dE! ten f:0lo con_ dos ~~rsonéd=:-v "?""t.V:~.:::-to 

terminada matriz de rp:::·ulta_do~, y ~2-ra for;:nt:~rl~l b.:.Etsn dos 

~er~one~n.~tj.'..-rá~ adP.l¿-.nte -:;ro\vn, FP '1TP.~...L.""lta s{ C.Pberíamo~ 

con~iderEr el ptr:ico c;.;mo condu.ct:- e~ ma~a, el an8li:;i2 

el número de "0er~-OnB~ en tLYla ~.ituc.ci-5n de yá~.d.co e~ ct:-.Pi 

~r6 ~ve ¿;.nt 1 >0s dF 3 o tl confPdr->r.:-::~o~ -~roC:¡t~~rO!l la ;n3.xima 

"1T~ -=-i6n d~l grtt~o,.. e incr;:::._.J.f!::t.t :1(.:; el. t;¿_:m:=::ño h~:!"~t;e. 15 no 

~E ~r--nP-r6 niJ1.gún fenéweno U1) .. evo o ~F incrJ?m.en-có la ;:re::ión 
~.e l .,;ru "')0 o~-/ 
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Argyle (1959) por ~u parte ha demostrado 

en eu Pf'tudio Eobre.!,os •revivals• religiosO!" que la 

prc~Jorci6n df' pP.r:-onae con experie1:cias de conversi6n 

~e incrf'"·RH?nta en rF.: letci6n al tamaño tota 1 de la ,-:.ud.isn 

cia, E~to ~Jodría deberPe f'~'gún hí::.lgram y Toch (1965) a 

la ;:¡re"'·ión oue f'e incrementa FObre loP conver"oe pote!! 
. l 37 ' 

c~a f'é',-/ 

Uno de los inYe:ctigadoree sociales que di6 

énfE,eie 2obre la· iml)ortancia de lof' !]-Q'Derof' abE'olutos 

en la determinaci6n dP. le. cBlicr;c ce eventoe: p"olÍticoe 

y eociale2 fue Sillh'DP.l 1 ( 1908}. El creia que loE' números 

aosolutoe del to:J:;al de t>n grupo determinan la:o relacionee: 

dentro del gru!Jo. Aeimisrno, Penroee ( 1952) ha demostrado 

que si una CE.ntidad relativGmente pequeña dé individuoe 

expre:::-~·n cvnEiPtentemente puntoF de Yista similares al 

votar, SP pueden co11trolar grandes po_bla.ciones en_ don(ie 

Fe encuent.ra una dietribuci6n de o.,.,iniones azarosa.~'}' 

Entonces,¿cuál eP el t&Jilaño en el que apar~ 

cen la:c caracteríf'ticaE generale~ de las masas? Le Bon 

creia que la mentclidad esPncial de la multitud podría 

encontre:I'!'"e en grupoe de cual...,uier tamaño;. e intuy6 que 

la dinámica del C8.80 ere eeenCialm.ente independiente del 

número. :3rown coincide con ePt8 po,.ici6n diciendo que: 

"• •• en determinadoe momentos, meci.a docena de hombres 

:éJOdrian com=ti tuir una multi tud".:l9/ 

&~onimatov-Otro de loE factore~ que preBum! 

blemP.nte P.roer.:;en er1 la!: ma~ae de gran tamaño e~~ el anon!_ 

mato, en donde sP lib~ran algu...w¡o~ i..rnpulPo.s ~-~'l"ti~ociale~, 

en la 01)ini6n de Le Bon y All.port·. El argumento general 

U8Ual dado el t~maño y lae condicioneP del grupo, no pu-

di endosele;= re~'JOnsabilizar de euf' acciones. Según e:cta 
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perspectiva, en el individuo.!;_xi:oten una seriP. de tenden

cias antisociales que son control~das sol~uente bsjo la 

O!Üni6n pública, o bien por el miedo n los controles le 

gales y sociales. 

Por el contrario, Turner (1964) señol2< que 

el hecho de que un sujeto pueda ser identificado por los 

otros participantes de la masa es lo que lo lleva a tomar 

parte en esta clase de actividades. La cuesti6n planteada 

en ef'te punto eería en relación a quién se va a dar el 

anonimato. Según parece, ef' m:!,s probeble <;U8 la. libera.

ci6n de impulsos ocurra cuando ur. individuo pueda ser ide~ 

tificado por los ps.rticipantes de la maPa al actuar de m!! 

nera 'desviada •, pero al mi¡;:mo tiem~o •1Lue se:;, anónimo en 

su relación con las personas que se encuentran fuera de los 

límites de las masas, es decir, con los agentes leg8les. 

r.,i-v.-7-. Por lo que a su com-::m-""i-ci-ón s-e r~-fiere, 

~sta puede ser ordenad<'. en tÁrmino~ del diferencial de 

dispo~ici6n de lo~ miembros a desviarse de las normas co~ 

vencionales de la sociedad. En iérainos generales se ha 

observado, que la compo::ición de la;= maFaf' :pueden también 

determinar la respuePta a ellas. Algunos autore~ se han 

pre§;Ullt&do sobre las car<Jct<:-ristica.~ de las persona!" que 

se involucr~n en la acción de m~sas~recientes inve~tigaci~ 

nes- hiPt6ricas hech?.s por inver-tig&dore::: oriPntado~ e:upif:_i 

camente tales como Soboul (196<1), Rudé (1954fl964) y~"illy 

(1964) han reportado crue dur2nte la r~voluci6n francesa , 

108 trabajadores agrícolas no jui~?ron un yapA l Pi¿:;ni:fica-

lo~ ~srticipsn.tes tenÍEn ocuua.cióa y lut_::~:tr d.o~fie vivi.rl!> 

lEe prif'ionoe han Fervido como fu~ntP dP inf'ormaci6n Fobre 
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(1944) regi<"traron ')Ue de lOP sujetof' enviados a priPión, 

la mayoria de elloP eran mayoreP de edad, poco intelige!! 

tes, y con menor educaci6n en relación al gru1o control. 

AdemáP, la mayoria eran tr2bajadores no calificados(y con 

problema~con la ley)eOtros inve<>tig:o.doreF como Wada y ravis 

( 1957) h<tn re :portado aue gran :parte de los que participan 

en motines son sujetos con pocas. O]Jortunidades econ6rnica:::. 

Por f'U parte, LyonnP,G.(l965) en f'U investigación ¡;:obre 

lo2 ef'tudiantes que participaron en '3erlreley (1964) enco_!! 

tr6 que la mayoria de los manifeptante<" tendian a ser p~ 

liticamente más liberales que el re2to de los estudiantes, 

ademál" de popeer mejores condiciones econ6micas,4..9/ 
:Brown ha delineado algunas de las categorfas 

de per::-onaP que componenloP tumultos, de la siguien·i;e mane 

ra: 

a. Hay individuos cuya comportamiento 'brutal' no represe!! 

ta una di<"continuidad de sus vida<" privadas. 

b. Existen otros que rápidamente s-ucumben al poder hipn6t;h 

co del padre dominante, e<"tOE· no son criminales ordinarios, 

sino simplemente individuos muy ~uceptible~ a ciertos tipos 

de liderazgo. 

c. Otros inC.iviciu,>:- están prediE~e~tos a las accione>" cri 

rninale!'l y sólo l<E' re9rimen por miedo al castigo. 

d. Existen t&mbién r•uiP.nes no ~eden ¡;:.ctuar hai:ta que la 

turba 1>e halla en pl<"na exif'tencia; es cuantb un gran 

número de individuos pueden 1>er reclutados. 

e. Además, hay otros que no se o~onen activamente al tumul 

to, pero .no entran dentro de la estempida. 

f. Por último, eFtán lo~ de la reFi~tencia, cuyos valores 

son o·me· tos a la acciÓnde la turba, éstos no están f'uera 

de su 13:tio por las presionero temnoraleP~!; 
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r •. iv.8. Flujo de información en la· maea: :rúmor.

Otro de loe factoref' determinantes dentro de lof' procesos 

colectivos lo con:" ti tuye eL ru.:nor. A menudo se ha obr-e r-.,..2_ 

do que axiste u.n~roceso de información entre los miembros 

de la masa. A~i, se ha Vi3to ou.e antee de u.~ tumulto, se 

genera una gran cEn1.tidad de información distorcionada y 

exagerada que !Ja:?a de un participante a otro. 

Algunoe teóricos han tratado este ~roceso de 

comu.nic8ci6n como una parte inteeral de la teoría de las 

masas. Smelser (1963) por e jem·;Jlo, señala que loR rumoreR 

y lae creencias se generan cuando hay una tensión estntct~ 

ral no manipulable dentro del m2rcc existénte dé acción. 

Los rumores entvnceF, van a reeFtr~cturar una situación 

ambigua al ex~licar lo sucedido, al reportar lo que está 

Pucediendo y prediciendo lo por v::1ir. ? 1 T1.'l~w:--, ee con~4, 

derado.' no s6lo como ~.r:;e. de loP diE'turbioP a largo plazo 

-t-a-les-e omo- -lo s-mov±;n-i-e:-,~-.:,-"'- -re vo-luc i-onar±-oE';-mov:tn:i Pnto-p

religiosos, sino también en los pánicos, manías 7 tumultos, 

etc. 

LA funcrón de infor~aci6n del rumor ha eido 

enfatizado por autores como Turner y Kill~an (1957) y Lang 

y Lang (1961)~~, El rumor permite al individuo retroalime!!; 

tar su concepción sobre la situación, al darse cuenta de 

que ésta es compartids por otroE' qt<e están dentro de la 

misma, En la perspectiva de Lang y La~g los rumores son 

vistos como un proceso colec~ivo de toma de decisiones 

en el cual emergen normas para coordin2r la acci6n de los 

miembro"' partici9antes. Además, el rv~'ll.or ve a. per:=istir 

cuando e:= neceEOaria una definición colPctiva narB la acción 

definJ.ci6n, o bien las est!"'..lctur:·-~ i:nf'ti.tuciorl2'.ler: no son 

adecuadas nara condacir la acción. 
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P~sta hace ~oco, el flujo de información 

podia :"er descrito como un proceso en el cual un ítem de 

información trc-msi ta fupra del -,unto df' <:>rigen; en el cur 

so se hacia más selectivo, corto y conciso (All~ort y Post 

man,l947; De Fleur,{l962). Sin embE-rgo, la tecnología con 
la E' tem!)or&:nea ho venido a alterE,r >e:>P proceso ·ya quP nuevas 

comunicaciones de m~sa van a alterar el carácter de las 

actividHdes de la misma. Le 3on fue el primero en destacar 

el efecto potencial de la comunicaci5n de masas en el com 

portRmiento colectivo.43/ 
Es int~resante pues señalar, que a pesar de 

las prueba~ reitersdas sobre el p~~~l deci~ivo de la 

acción colectiva. de masar: "?ro:;orcion:1da8 por la hi::totia 

y la lectura de los movi:aientof' sociales, la psicologia 

social ha tardado mucho tiempo en retomar el estudio de 

los procesos colectivos, siendo los ·trabajos de i,~oscovici 

-.I:.a.-e-d-a-d-de--1-a:::- -me-s-E .. -9..-----Ú:-985-)-uno- -de-lo-E"- pr-i-me-ro~ -en~~eoorda-r 

su importancia. 



29 

· II. ~~oci6n de 'Re>JT8"Pl1tr-.ci6n "'ocir.l'. 

II. i. RnEr:::enci'=< !1i:·t6ric:; C0l c;r:c0:->to 1 re:;r~7:r:-::.t;:-·ción. t. 

P:-r~i co~HP!'lz<::r ;::~te c:~:: .. rt::·.do ?.~- ;rPci~ o hz:cer 

2lsunós cornentarioe gene ralf's Pobre el merco conce11tu::tl 

pro:~eeto, esto es, sobre la noción de 're,rFPentaci6n 

social'. B:~sicamente se tomaron las ide2.s cue sobre las 

las representa.ciones :oociales ha elabore do 1io:o.covici, S. 

( 1961) como :punto de partida. Pero, al hacerlo :o e rscon~ 

ce que lEF teorias que conciP.rDen a la relación de siPte 

mas de ·creencias y La estructura social ( D.trkheim,l898) 

s" extiP.nde más allé de lo ex~me:=oto Dor ar:uel autor. 

sociales del siglo XIX PP ~reocu~2ran nor le relación entre 

lof' modos de conciFncia y Lof' »~tructurv,.os de la soci,oáe.d. 

Es una obligación 0ues reconocer Fl nroblema de las 'renrP 

lectual, a l& oue c-e ha a:!roxi:-c&.do dP~Ce una v::•rieded de 

ángulos, no todos co:n-.,ati.:Jle~. Por e jem"~lo, lfl idea ele ~:-:arx 

de oUP la~ ide&E" com:Je~rtiC[~::- nor l._or- :;lie~?Ibro~ de una :::ocie 

441 etc ... :::-¡ 

~ia POcial, ~~ encontrará '.l'Jco .J cc:i ns.d~; bE:.jo el titulo 
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inicial de lor" F><"tudios úe ¡,~oscovici c,Jncer::1ia a •cómo 

le~~ -pFr:niteil con~trtlir la re&.li{.;':C'!d. y eLú.ltrima insto:..ncia 

detPralin::r ~u co.:t,,'1ort<:ai&'1to".~:Y 

BE 8~te trEb<O jo 2e li'Ü tará a ~JOner en reli~ 

ve una vr,riación de loP e~tujioP ori_?inr,leP robre la!" 

1981 ),46/ 

L"1teref'E. a:1otor au.e ~i ~P! tona en cuenta que 

"18Ctivo co:no lo. n;>ci6n de •re'!re~entz•ción e ocia l' emerge 

1 rE-9re~entación' m&.nifie~~t.:~ une rPAliciaci cm~oleja. 

Un invent;:-~rio teórico dP la ":lociÓn're:Jre~ent~ 

ción' Ino~tr~·.ria como éPta habia :)~:'man.Acido ?Oc o contruic1a; 

U:..~i c2:n.ent e, 

're-:;re:P.ntaciÓn'· ;;rim~r:.:<nente, haciS?-ndo una 
./ -

brr::ve revi:i.Sn Qp ~1.1-=- inici·JP en la ~Picolo~:;ía ~·ocial def:de 

,vuncit ( l·'l79 ), ~· "U e;ner;'(:encia en la <'Ociol.)::;Ía de D..trkheim 

( l8CF3 ), y continu&.r lue-30 con lo!'=! e-=tuCioF de la e~cuela 
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Si Ee comienz~"X!JlOr2n.do alguna"' de las 

ex!:)lic.:--cionP::-- en torno al co!l..Ccpto de'rc-;:>r~:eentación• 

Lcfevre dice •.• • J~ ~slabra •r~yr0~ent~cíÓn' se encuen-

tro. r:n. mucho? filó~ofo~:. A~! f'P ob!-?e:rva cue el término 

apecr2ce en :>u:o inicio>'" en -Kant, en donde <"U trayecto 
com1enza · t a:,:ena!'". J:Ue-::;o, Fe exti~>nd"! de> manera -imprevl.s a, pero 

f'in c.:o-clf recl:'r ce l. todo el paf<;:;do".1:?'/ Va a eer E13gel 

cio.::"ieF. Tanto péi':::" é-ete como pe-ra C',pinoza., la represe~ 

tEción vE a ;-pr un nivel, et3pa, momento de conocimie~ 
e~ 

to, .•• n-yreciPo !:Jc< ... Far por e..i.la, para 8&lir de ella t?UP_! 
u 4St f ránC.ol3 .-; De ah.J.. el conceuto se deApliega en Marx, 

SchonerJiauer. Nietzche, HE'idegger, Fink, etc. ab:;¡rcando 

·no PÓlo la critica de todo conocimiento sino también la 

:proE~cJ-'!"i_6_n de l.J.l1.~ab_e_r a e_s_ª c~ÍYi_c_a_o_9____'E~_ así_ como e_l 

concepto de rr-pre~e~ta.ci6n y ~u hir-toria filor6fica ~e 

r'Od.ría reeumir r'O'lacionáudolo con toda la filoEofia. 

'iin embar.go, "ni la. filosofia como tal ni su hiEtoria 

pu.eden planteaz· o rePolver la problemática de las re

pre:oentacionee", ~~' 

No corrP s vonde a cuí ent rRr en det~~ 11-e en el 

eetudio del concepto de representaci6n en la filosofía 

LefP.vre,(l981) excepto para mr-,ncionar que por la misma 

época, la 20cioLogía EP va a ocupar tambi~n de las re-

" preFentaciones colectivar- ••• conr-tr~yéndoEe eetoe &os 

aspectos él.el '1ensRtuiento, e 1 de la filoeofía y el de 

la :?Ociolog:la..· ... uno fren·te al otro'' !i9;~ 

Ahora bien, ~i se trata el campo de las 

rr-prAPPntaciones •colectivaP' QUe remitirse 

a FU emerzencia en lae psicologías colectivas e incivi 

duales, antecedenter- inmediRtos que permitirán compre!! 
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der mejor la naturaleza de las rr-yre"'entacioneP sociales 

en +a actualidad. 

IIace un f'iglo C?Ut? WLL.···ult eet~1bleci6 ~l '91":!:_ 

mer laborE<torio de peicolo6Ía en r,ei:;>zie e':: 1379. El 

laboratorio establecido por '!íundt eir,bolizó 11'. eré•n ve.:;: 

·tiente entre la :pPicolog:fa como ciencia ex!Jerimental y 

la tradici0n no-experim~~tal de su ectudio filo8ófico 

aue la precedía. Boring { 1929), un historiador de la 

DE>icolosfa como ciencia de labor<,torio relato cómo variCE 

de loe Jionero8 e:::l;.sdounidenseF qu.~ viajaron a. Leiryzi¿; 

retornaron a EF-todo~ Unidor· y e 0 tEblecieron PU~ labor!:! 

t orio2' de :.>r:icología ex~erimentolo 1:11 el nuevo labcrr·--

torio cif<ntifico que ',/undt e:":t bleci6 se eO"tudiaben lo<" 

contenidos de la conciencia medü-.ntP la intro"'JecciÓ'1 

( en ese tiemDo, ee creía ·0ue la conciencia erE 1L."la c. ::-'2-Cte 

riE>ticS- de lof" indi viduor:; :;Jor lo t:o·nto, el le."oon;¡.torio 9!. 

perimentnl ePteblecido pcrr 'iiu..."ldt fué de ese modo, inevi 

tablemente no social). 

Los hiPtoriadoreP de la ·:¡:;oico.Logia como cien 

cia de labor:;:-torio tienden a ~-~norar el L1.echo de que W~dt 

escribi.S v;=•rios volú.lllenee de p,; colo<:ia f'Oeial o ~ 

n~ycholo.~y como fué llams..da, y cuya y~icolosív influyó 

mente, 'iiundt c0n""ider6 ef'te como tm :9royrccto inúe'·er:.d.ie_!! 

te, r-er;a.rado de, "9Pro co.,;-?l~r.~.H::nt"1 ri,) 
, .. ...... . 51. _aoor;:; vOrl.Oo --,-

a l . .s. . ' -9f'l.CO.LO~:l.D. que 

miel¡to co.::1.~ciente de los inC::.i viduo~ -JU~ loE" er:.cnrn.a.n y lor-
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tranPmi ten. Por ef'la razón Nundt tuvo que tratar su pei

cologia ~ocial como algo se9arado de su ciencia experi

mental, aunque estuviera relacionada con ésta. Sin elll

bargo, el pronio \'lundt conFider6 que eFtab2.n relacionadas: 

una con la psicolo~ía de la mente individual;la otra era 

la psicología de la mente colectiva~~/ 
Hay que recorde.r aue e:ot;' tr2dici6n influy6 

en el desarrollo de las ciencia~ sociales se mencionara 

entre los pioneros oue viajaron a Leipzig a Malinovski 

fundador de la antro;Jolosfa social británica; Boae, fun~ 

dor de una imnortr.nte e:ocuPla dentro de la ~~tropologia 

norteameric~na, Dur~1eim fundador de la e~cuela sociol6-

gica frGncesa, y Thomas de la escuela de ~ociología de 

Chicc.go. Al mismo tiempo,Mead por s~ parte ef'tudiaba en 

Berlín, e inícia.bc' eu int,.raccionismo simb6lico a partir 

deL conc_e_p:to_ .de 'ge_S_to_t, e_L_cua_l _t_éHllb_i_Ein _:t'o_:r_n;¡1!_ba_pa_rj;_e __ !i_e 

la pPicología social de Wundt. Además, eFte. claro aue ta~ 

bién Freud fué influenciado por la 'folk psychology• en 

su tr2ba jo e obre Totem y Tabú.li;' 

Farr (lJ7~) apunta que Si la influencia de 

-:.'undt co;no ·ppic6logo sociel fueé·e trazada/ necesitaria eoer 

eFtuc.iada de una mRnera autónoma en las cienciap Pociales 

y humanas Clue ahora son independiente~ de la !Jf'icolog!a. 

Por ejern'üo, la tr<'dición del interaccioni¡o-mo Fimb61ico 

de la ~Ficología eocia.l dentro de la ~sicología eocial 

americana, y la invePtigación dentro d.e la tradici6n Dur!r~e 

miana de lor> -p!"icólogoe fr,·ncesef' contern!lorá.."l.eo:c eobre 

la repreFent&ción social, mismas ~ue son ePencialmente 

trndicione' eociol6gica!" de la ·osicología -social bc,sta.nte 

autónomas e ináependienteP O.e la tradición -psicol6e;ica. de 

la p¡;,icologia P-Ocial la cual se ha deParrollado dentro de 

la psicologia. 
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1\nteP que nada,h[-LY que señalar ·:ue la virtual 

y continua n<"gligencia dentro de lo~ círculor- usieol6::;ico,., 

:>e debi6 en parte a la aceptación lie las h.i!'toriaé oficia 

les de la psicoloeíe~ la¡;. cuale~' muestran :oolomente lo re

ferente al tr<tbajo experimental de '1undt y a la noce. fam_:h 

liaridad de la:> generbcionee nosteriores o.e l)Picólogo:> con 

la literatura pEicol6e;ica escrita en alewán, mientrae .los 

Elementof' de nsicolo.:ría social aparecen en Lohdres en 1915/ 

la mayoría de sus otros trabajos ~obre p~icología social 

quedaron sin traducir. 

Posteriormente, cierta:o ligas centro de la 

'fo.lk psycholoe;y' y la ideolo.:sía nazi también pueieron con 

tribuir QUizás a la continua n<"zli.:;encia de T)arte de los 
/ 

UP.icolóc;os en f'U!? trPbBjo:o sobre psicoloeia social. 'ilLmdt 

va a marcar la diferencia entre lo colectivo y lo indi\~

dual , tr<'tándola por se:9arado norr,ue no nudo determinar 

con--preci--:oi-ón-<ie-~ manera ee relRCl-Oll8-n entre -~f. 5:1c7 

En eete contexto histórico, la emer,;:;encia C:.e 

los ePtudios de _psicología Pocial de ¡,;ead baeado!' en el 

marco teórico evolucionista de D3rvdn y de la volkenJPych~ 

log;¡' de Wundt,van a. cor~siderar nue la mente eur_];e de la 

interacci6n eocial. Aunque ~ead ~arte de Dlrwin, en~2tiza 

la diPcontinuid8d entre el hombre y <Jtras e:o<,1ecies enfocá!?: 

étose principalmente eobre lef' '1ro'-•iPd<.cde• emer0entes de las 

la conciencia de si, la culturs, etc. :.:read ef't<;ba :_:¡reocup!_! 

do princi 'lalmente con· la peicolo,:;Ía f'Ocial C:.e la acción 

humana, y :por aonPiguientr;., con la tré~nsmisi6p. y eienific~ 

do creativo a tr-avÉ: de le:. comunicación ~'!1 el curPo de ls 

inter~cci6n ~ocial. Sajo e~ta DPr~~PctiV8 teórica, Bl.e~ 

tudio de la conci~ncia e-:- in;H·~rP.nt.p:nPnte u.:-1. cometido ~o-

ciale5.§_' 



35 

El contra:;:te entre ilíeEd ;r Wundt conFiFte en 

que mientn;;s para Wundt la aiE·tinci6n entre la. p!OÍCOlogia 

Focia.l y E'X9~'TimentE•l involucra lo ry_ue éFtP conf'idera una 

diférencia de ' 
. _ ,_ no 

'nivele~. ; para 1\Jeaa,aque.t.J..a v2 a F"er una 

bae~ ad&cuad" de diferenciaci6n. Farr ref'·alta el h,echo de 

que "con la !'ustituci6n del t~rmino conducta por concienda 

como el objeto pro~lio de la ciencia !JFicológica, el probl~ 

ma de la relación entre la 9f'icdogia :;:ocial y experimental 

dentro de la psicología, nuncafué atacado directemente; de 

ese modo, la diFcu si.6n fué .nerw::te;:J.te pospue!"ta y una concepci<Sn 

no :;:ocia l de la conducta reea1ple.za a una concepción no- 52? 

cial de la conciencia;?~¡ 
Por lo ~ae toca a D~rkheim, éste va ~ Etmpliar 

un princi·oio b8:;:ico: lo cue para ·vundt erP. un medio de di-

ferenciación entre do:= cRm'JO~ rwicol6gicof' sepc.rados, Du~ 

heim establece dos diferente!" di2cifllinaf'; la ><'Ociologia 

y la neicologia. En ~ste punto surge un elemento ::>articula,! 

mente interesante: eFte es, la diecueión sobre la inte~e~ 

ción entre las d.iferentP.s tradiclones en ueicología eociaJ.. 

asunto que implicaria un trabajo mucho más amplio eobre 

la relación entre la psicología .como una totalidad y oi;ras 

·ciencia.:;: socialee, ePpecia.lmente la Fociologia, mismo que 

no nos corresponde. 

Volviendo a Durkheim, ~Pte.admite la di:;:tinción 

entre los niveles colectivos e individuales, pero para éF 

te, 'las repre~entacione~ colectivas• tienen un marcado 

contr&ste con·laP 'rep~esrntaciones individuales• ya que 

éPtas existen al m. vel psicolÓe;ico únicf•!!lente. Durltheim 

(1898) ~otab~, bast8nte satisfecho de é'.ejar el estudio de 

las •reprepe:ntaciones individuales• en manos de los psic~ 

ló~o~, ~iempre que se reconociera oue el estucio de las 

'rE' presentaciones colectivas • era territorio propio de laF 
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:?Ociólogof'. Durkheim inE>iPti.a tanto como '."iundt en que no 

se podía 'reducir' loe fenómenos colectivoP al nivel ü1-

di vi dual. Cabe pueP de!"t<::•car1 0ue de todos los grr.ndee 

teóricoe de la socioloeia, Durkheim se distingue por ur~ 

vigoroFa opoeici6n a la peicología individul";l. "Lle,~Ó a 

eu propia forma de pEicolog:La E"Ocial, pero lo hizo del lab 

sociolÓgico de la lÍnea fronteriza que P<>uara la f'Ociologia 

con la 1JI"icologia".5.'V ~iguienc1o a Illrkheim 1 la tradición 

fr2nceea contern))oránea de inve;;-ti.~Rción e2 mucho máf' eo·c:!J

lÓgica. que las a.proximacionef' tri'idicione>" dominantes dentro 

de la :psicología social anglosajona. En la tradición fr-snce 

E>a contemporánea loe invePt.ig;odoree prefieren lo 'social ----
a lo'4olectivo• como el adjetivo máf' apro~iado para designar 

a la-s 'representaciones 1 • Farr agrega que • • o "si bien las 

'reprePent2ciones sociales • y •colectivc:.s' no deberían ::oer 

_Q_O_n..?_i_d_~flJ'!aE> id{mj;_:i,_c_as,_.."'_Q_D__E_l!.f_i_g_~nj;em.f_nj;_Q__E_imilares como 

para justificar el tr2.tamiento del ePtudio de las re~rese~ 

tacionec: POcialeP como una psicología social ecciolÓgica••. 

5Bj 

ConviPne agree;sr, aue la tr&.dici6n :francesa 

e E" contro::t2.nte con la e.n:;loE:s jona, H<=rzlich {1972) va a 

Pefialar qUe SU c1iferf:"nCia. re2ide • e" nen (íUP es eu.ro~ea y 

ePPncialment e sociológica". Abrí e ( 1976) la refiere como 

la 'escuela francesa• la cuafevé. a desB.rrollar como una 

critica a la trr·d.ici6n dominante de psicología social" • ...?~¡ 

En este sAntidv, gre.n parte de lof' tr&bajos 

de los pPic6logol' fr;o-nce.oPs :"'e va a éiedicsr a lH di<=tin

ción naturl?.l de su concepto d~ 'reprP.2ent;o;cicnes sociales 

ElloF invnriablem~nte corltr'"'~tan 2'G .. suroxi:l!E.ci6n con ;:~_~u!. 

lla~ aproximacione~ dentro de 12 p~icolosie ~ocial v~ra-

nep • c.,..een. c..;~~~ • cons+ru·cc.;one ' - --.~ ~ _ ..._u ..._ .... E ~err-·one....L;:~. etc. Sin embareo, 
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en la opinión de Farr (1978) estos t~rminos puramente 

psicol6sicos están ligados, pero son conce?tos distinta-

mente diferentes".GO/ 

Ca 1>e mencionar ':!_ue entre los eo>tudios ¡¡n:c;lo-

sajones <¡ue se a 1,roximan más nl estilo de investi;;aci6n 

francesa, pero que afin sirruen siendo manifiestamente di-

ferentes est.!in: el estudio de lkeltster ;.¡r.Ji th, Gruncr y 

\thite sobre act.itudes individuales hacia Rusia y los es-

tudios· de Ilokeach ( 19G6) sobre dor;amtismo. No obstante, 

ambos estudios difieren de una manern bast::nte radical 

del estilo francés de investicación al referirse principa¿ 

mente a dimensiones de personalida~, y en donde el én:fnsis 

es a6n predominantemente interpersonal (Taylor y Brown, 

(1979) 9 fí1/ Tal preocupación es extraña a la tradición fra.!l 

cesa de investigación.ya ~ue entre los franceses hay una 

marcada preferencia por ado:>tar las técnicas de investi-

gación de los cient!•icos sociales, tnles como por ejem-

plo: encuestas, an&lisis de contenido, etc. 

Ahora bien, el punto de origen de la tradición 

frnncesa contemporánea de investi;;ación arranca del estu-

dio pionero de Moscovici en los '50s sobre el Psicoan5lisis 

su Imno:cn y su Público, Oioscovici, ( 1961• 1976) ~ Moscovici 

se refiere a1t1 a las representaciones sociales como 'tese 

conce:>to descuidado por Durkheim". Hasta la fecha, este 

estudio"os una de las elaboraciones más sofisticada~ del 

concepto de representación· soc i'll {llerzl ich, ( 1.972) .G2/ 

Por lo que hace a esta trBdición, esta represen-

ta una renoVación del inter~s o)n el estudio do los modos 

de conocimiené.o y del pnpcl del proceso simbólico en rel~ 

ciSn a este mancjooConsintento~entP dentro de la tradici3n 

conte1:1~oránea ;~us sef::uidores enfc:~izan la primacía de 

lo Bocial S0~1re lo individual., Pnra }loscovici •. e 
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el pF"ico&n81.i?iP Pra tm Aje:n"]1lO convPniente de una 

•nueva ciF'llCia' relevante -l entPndimiPnto de la con-

ducta humana. Afli, "a trE-.vés dp PU circulación en la 

!?ociPd8d <!l Dsicoanálisis V'O'ndrá a :of!r tran:oformado. en 

u.na re-yreo- .ru1.t2ci6n Pocic.l" ••• "una ciencia de la realidad 

entonce" viene a ser una ciencia de la realidad",. L'Gn 

eFta etapa su evolución ViPne a ser •..L.'1 apunto de la 

psicologia socisl". {I.ioe:covici, 1976, citado por Farr, 

1978 ). 

En dicho e,-,tuclio ;toscovici describe cómo 

un lenguaje cientifico ~E' cGnVi~'rte en un 'dialecto común• 

- a si;nismo • la l'.l&ners. en la cual a C1U.P l p!enetra. en lo :o 

juicios y conducta hu;n;:ma dirPcta, Otros autores tc,mbién 

resaltan el hecho ele eur: en otras culturas, :ror ejemplo 

la estadunidense "el :::wicoanáliFi"' Pe ha convArtiéb en 

el 'slang' de nuestra cultura" (Trilling, L. menciona-
--------

do :-:or Farr, 197'1) observació:J. oue "'"' conPonante con el 

ePtudio de I•Ioscovici :oobre la difusión del conocimiento 

del ~sicoanálisis dentro de varios sectore" de la Dobl~ 

ción frences.a en la ÚPcada dE' 102'502. 

8igtuendo ePta per!'"'"lPctiva, Fe observa qu;, 

lt1oscovici muestra cómo una 11 re:!Jre~entaci6n social no es 

fundamentalmente un em•--.obrecimiento, !"ino una trensfo~ 

ci6n de un8 teoria cieütÍfica. La aparición de un nuevo 

lenGUaje n.o va a ser solamente el resultado de ryue el 

nFicoanális:j_s l1a sico Et:o>i:nilado :oor la oociedad sino ta!E_ 

bién 

otle .... " la irru.Dción de al.~una :noticj.a ">')reviarnente de~>-

conocida, ciPntifica o técnica ':loaría tener un imnacto 

f=iir¡i lar. CoJ:tpBJ'ati vcmentP habl;:z!'ldo, ef:"'tO <:-P y>odr.ía ilu.? 
con -

trar el heco;o de cómo la bomba atÓl'dca alimP-nta loF mie 

do~ entre la mayoría d~ la :::entP, convirtiéndo~e a:?"Í en 
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una formidable escuPla de fi~ica a tr8vé"' de la vinculroi..Ón 

de informa.ci6n;.UE1 mundo nunca podrá ser el mismo después 

de la ocurrencia de t;;le<' evento!"." De estP. manera, se r~ 

calca la referencia <:JUe i.To¡ocovici hace con evidente apro

bación, PObre lo que Freud di jo a Jung cuando de,.,mbar~ 

ron en Nueva York el siglo pasado: 'eFtamos im~ortando E 

peste•.~ 

Desde una perspec~iva muy global, Moscovici 

(1963) !Jronone qué: "laF rPpres,-,ntaciones sociale& son 

definidas como la elaboraci6n de un objeto social por la 

comunidad con el propóFito de c0municarse y cornport8re€1'.fi5' 

Bn su e~tudio PObre la rPpre,Pntación social del usico -

análisle: y su difu~ión FOcial, en '1rinci -.,io, el autor 

describe s6lo cuantitativamente la extensión de la repr~r 

e:entE<ción social, aislando tres dimPnPioneP: in!ormaci6n, 

csm'1os de rP:JresP~tación (imágenes), y actitudes. Deo pué=, 
---- ~- ~-

s:na-nza la g8~ d.el contPnido - proceso que de acue.!: 

do con i\Yoscovici, se le ha dado poca at.nci6n. El define 

el proceso a travé~ del cual lop concentos pE'icoanalít!, 

cos son recon,truidos, y provee un modelo fi?Urativo de 

personalidad y comport~'miento. 

En e<>te análil"'if', "ceda concepto viene a E'er 

una cate ~oría colectiva ( el inconsciente, el comnlejo , 

etc.) y una entidad. 'verdadera'. As'Í, el incon~ciente es 

localizado, el comnlejo operado, etc. ~n e~t2 versión 

"este modelo pierde'cont;;cj;o• con el peicoanálisis y :>e 

f'O,tiene a si mismo como una contraparte de la realidad." 

De e~e mod~, " af'ociado con su proceso objetivo, es ~~ 

proceso de anclaje+; entonces la ~ercenci6n devmente• 

inepirada en el nsicoanálisj s -vi-Pne a >"er funci•)nal, 

+ Fenómeno de anclaje: Moscovici toma e~ta ~>xpresi6n de 
la psicologfa de la percepción. ~ donde se dice aue el 
anclaje exure~a la i:tlde"Qendencia eme exi"te en el univer!"o 
cogn~o~vo ue lo8 ~nUlv~ouosen~re L8f' renre>"enT.P-c~ones cre 
diferente~' objeto"' dentro de un ent Olf"no dado. (Cor:'ol, 1969,1975) 
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siendo u.Pada por cads ina.~vidu.o c"Jno un si:te!.JO:.t CF:> .:.atr~r

¿retaci6n ce PU nro:,ia conr\ucta, dE ,:-u rrlé<ci6n co:1 lo~· 

otro~. 

BL autor lle:n:o· la ~tn;.ción ~obre c6~·•o u.na 

nuevn ti:'Qlogia' de r lo 'rr-prü:~ido', de loP •co.::-~lejoc') 

deter:n.~nan f'U 'lercepci6n de loe otros; alrPdec.or C:s lof' 

elementof' de la repre'-'Pnt: ci.Sn, una red de si,:;nificAco~ 

es construida inter,;rEmdo el nsico0:-:-/tlisiP dentro d"" laP 

ser la caractf'riPticH de cierto,-. gru"~Os. Lueso 7 l.~!. aD3.r;!;;_ 

ción de un nuevo lens;uaje, e2 como ;ya >"e dijo, t<mto el 

resulte do co~n.o lo8 m~? dio~- Pn n~ue ~l 9:--ic )r~~~~lir:ir- e:: ab~tra 

ido _por la sociedude De ec-ta mr1ner2, ui..l.D ct?'láli;:-i'f de la~ 

les exhiben un2. l6'::iC<) ''leculinr' cuyac· c2r~ctr-rif'tic~tf' 

Pon deter:rrinBd::·s por f8ctore'""! dP:finitivo~:"":lre~i6n a la 

in fe re!lcia, Ci e: e re nanci_Q__i_n_f_o_r::ne_ei_on2l;--f:-oGa-l-i-z.a-c-i-ó-n_--,-------Et:!--. 

!í;OP<lovici encuentr2. 0ue "el co!lce;::>to de re-

pres.ente..ci6n ~ocial '")Od.ria~er utilizado ree .. 1~l2.z2n0o lOF: 

de o;ini6n o i ·~a gen, los cu8le? en e.-·t e Cé::~o r-on má? 

También ~e encuPntra oue en lOP e~tudio8 

l.levedo<O a C'bO 

ello:> toman :por objeto nor ~jemnlo, e l2 nujer (P.H. 

Chomb<"rt Cle Lauwe, 1963); le. in:L::-,cia C.~.<T, 0hombart 

de .Lauwe, 1971); al:;lJ.l'lélP VPCes 1~"' n-JCiJnec· de ?alud y 

Pn:fermedr::d de la -:;ente (1-Ierzlich, 1959) o la idea de 

'cultura• entre los tr:-br,jadore~ L~c·ncerP~ (Kaef',l963); 
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adopt~do a eso~ estudios: encue2tao sociales, entr~Yi~tas: 

estructurad::.::> y no e~tucturn.~Hs, a~:~li~is ~e ccnt·~nido de 

películas, perióUicos :; v.rtíeulos de- rcvi.str=., v..rd .. o:. io:;Tt:.

fias, mapas do la ciudttdt 0tc. Lo qnc o.~; :~.1s, rec.i~nt·:~~.!!. 

te estns exploraciones i~at~inutivas de lns 'repr~~~ntnciones 

~ociales' se ltan n~~upndo en una v~ricdad de estudios de 

campo 1 los cuales har! sido cot=!plemt~ntarlos 110r lo~ inti.:ntos 

~e PX})lornr el papel de las representaciones Rocialcs co{ro 

U!l.a gula para con-=-lucir- a los sujetos a participar en lQs 

experi~entos de lahoratorio - especialme~tc en el ~rea de 

juegos ex~eriment~les. 

Resumiendo se l~uerle decir 1 que mientras los 

primeros estudios fueron est~ncialnentc llescriptivos - con 

excepción del volúmen de f.!oscovici sohre el psicoanálisis-

- ~-los_fll-timcs--es-tud-i-os-e-x-pe-:v--i-m·~n-t-<•-l-es/--l-a-bor.:.-t.-or-.i-o-son-L'lá-s-e;! ___ _ 

plicativos; en Astos se trata de demostrar que hay una rel~ 

ci6n entre las representaciones sociales y el comport::mientoe 

En los estudios de ca1upo .se asu~e tal relnci6n, pero nunca 

se hace expl1cita.68/ En los <>stuclio.s de laboratorio la rel~ 

ción se hace m5s exJ:lÍcita, pero en la opinión d~ algunos 

autores (Fauche•.:x, citado por ~~oscovici, (1963); Farr, (1978), 

••al costo de errar al explornr sel~sitivaiJnnte la naturaleza 

actual de )as representaciones raciales de los sujetos de la 

manera característica. de los estudios de cam-pon$69/ 

Se pueden extraer tr2s caract~rísticas que dis-

tinr;~en a la escuela francesa: 

- Su concepto sobre las re:prescntü.ciones .soci.Zl.lCso 
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- Su estilo mctodol6~ico. 

- Su critica y rechazo de lns tendencias contempor!neas 

en tcorla y metodolo~!a dentro de la psicoloz{a social; 

P..dcr1Ús de_Uusc;tr nna alterU.:!"iva a los pairones domina!!, 

tes del pensamiento y los procesos sociale·s. 70/ 

Tanto Farr (1978,1973) como Faucheux (1968} 

considcr.un !JUC! es necesario encontrar una metodología 

m&s refinada IJ.UC la usada hasta ahora, ademlis de una con-

ceptu~tlización r.~s ndecuarl.a .Fara esto Farr replica <:_ue 

1'si lns r~~r~sent~ciones sociales nnci~ron y se nutrieron 

en la socied~d fuer~ del laboratorio ••• ¿ c6mo podr!an ser 

aprehend.idas y !imi tc.d~s a alfio a .. ue ocurre. en ~1 curso de 

urr tJnico experimento, o incl~sive de una serie de experi 

o:;erd:.os. ?71í No obstante, c:=-:tc ca~po de in ves~ i~;ac ión ofr~ 

ce una alternativa distinta a lrs tendencias tradicionales 

de la psicología social, !lUdj.endo ser aplicado al estudio 

de un :;r~n número de fenómenos. 
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conce0tualizacion~~. 

En este apartE.do f:!e intPnt:=-.rá aproximarse 

al concepto de rf'prPsPnt&ci6n E"Ocial, sPñalando co;rw 

ésta ha sido tn·.t2da de¡ode una v«riedad dé ángulos te6ri 

coe algu.t1os de ellos no com~Etibles entre s1, -pe_ro que 

se consideró pertinente mencionarlos de manera introduct2_ 

ria. 

Se recordará. aue Hi lgram ( 1984) ha plante~ 

do oue f";.,. examinamo~l indice de un texto contemporáneo 

de psicolo~ía social, se encontraría muy )OCO o nada b~ 

jo la :n!ibrica de reprePentaci6n social. Una uro<_;o:cición 

de e~P ti_no llev6 a con~ide~·ar -dtil o.2.tizar unT)OCO so-

bre algunas de esaf' distincionef", dado que para cada 

autor van a :oie;nificar cl.iferentef' co:cas. 

Hasta ahora se ha trat~do a la noción de 

reprE>sent;=ci6n social en el Pentido éi.E creencias compa_E 

tidae, de tE'orfas, etc. :;iguiendo un t: nto la tr2dici6n 

de Du.r'rJ1eim , Pero t<'•moién f"P encur•ntr::o que la:c represe!?: 

taciones sociales pueden 2i~ific;,>r .•• "cómo los indivi

duoF. se r<"present:;,n el muncio "'acial, o si tE,les creen-

cis~ tienen o n.o 1...tr..a b~·Pe com1Jartida''6 Asi, alguno~ 

autoreP hablan de ••• "cómo la §;ente •teoriza• o 'habla' 

~obre la~ experiencia"' en las oue elloc uerticiuan, y ~ 

dichn teori~·,les l)Pr:·üte 'con,tr~ür' o •recon:"t:ruir~ la 

r1,alida6. 'J' finalmente O.etFr.:ninar la conducta"?~/ 

Piaget t[~moiér.. fi':Ura entre loP oue ~e han 

ocu11ado PObr<> la ":naner'' en la cual la ;:;en'tP deearrolla 

"G~?.or{r;u .. ~obre el muxido fÍ~ico y :ocial", y en un án;-ulo 
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ha"<J que rt>conocer el cará.ctPr ef·:mcial auéSf~ ha 

dado al f2n6meno de la~ represPntacioneR sociales 

mereciPndo destacar su exnoPici6n Pobre un sistema 

de pPnsamiento prE>-existente tPl co;no eR el ca!"O de 

las tf'orias de Freud; cómo éstas van a alter8rse en 

el proce2o de asimilación dentro de la sociE>dad;aei

miemo sobre eu cue2tionamiento acerca de lo'FocialJ 

en la usicologia social que lo conducirían al desar~ 

llo de ?U teoría sobre las represantaciones sociales, 

')ro poniendo quev •• "una vez qUf' las re')resentP.ciones 

sociales puedan ser establecid82 como fenómeno, la 

')sicología social 1)0di!:'á ser definida com1 el estudio 

de dichae re"!'Jre?ent;:ociones".7.2/ 

Ahora bien, al introducir dicha noción 

dentro dP la :psicología FOCial, Moscovici admite que 

aún no es un concepto muy elabo~;do (1969). Por el 

momento, las define como: 

" ••• sietemas co~nocitivos con una lógica y 
un lPnguaje pro::--ios ••• no repre"'entan siin-::¡le 
mente •o·Jinione:;o de', 'imágenee de', o acti 
tudes hacia' eino •teorias' o •rama.~ de coño 
cL,_i~mto' con derecho!" r,ro-·)ioe para al des-
cubrimiflnto y org:c,nización de la realidad ••• 
:=iFteinas de velore~, idea~ y ·~;rácticél2 con 
una función doble; ~ri~ero~ de establecer un 
orden que nennita a lo~ individuo~ ori~ntar
se en un mundo material y social y dominarlo; 
se,;undo, no~ibili t~'~-r la comunicación entre lof" 
miembros dP una comunidad --:JroDorci.onándole un 
cÓdigo ~ara el interc&mbio social y un código 
psra nombrar y clasificAr sin ambigüedades los 
diverPos aPpecto!" del ·-,undo y de su hü:-toria 
in di vi dual y gru "al" J!i: ? 

Si 1\Toscovici (1.961) ha r"-alizado la invest~ 

gación si:>te,nática de la. re;:¡re:>entoci6n !"Ocial como ya 

se ha dicho, ha :>ido D<Arkheim ?uien ha legado esa noci6á. 

Para DurEJieim, en efecto, la reyresentación pocial 
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correPponde clar-c.mente a un::i :nroc\ucci6n colectiva, 

a u.v1 uen::-amiPnto social en "'U elaboroci6n y en >'U 

~ . 6 15 -, - 1 ' í l . f. . - d .. l runcl. n,-/ sena_anu.o ar-- a e-::-y~c1 ·1.c~oa ue penP~ 

miento colectivo en rela.ci6n al pen~e.mi ento in di vi"U.al. 

_En euE orígenef' el co!'lcepto se aproxi.">Ua 

a otros conceptos: ideolo~ía, ~~sión del mundo, etc • 

••• y todos se refieren a una elaboración teórica que 

se considera refleja las relacione:? sociales qué en 

su totalidad contribuyen a eu con:?tru.cción. (iiioscovici, 

1961, citudo por Di Giacomo,l981).1'2j 

:Flamerrt, C. de>üora la aue<-ncia de 

una definición ~c~.ti~fi~ctoria y común del concepto 

de re:JreFenteci6n eocial conPiderando aue una conce::Jción 

teórica mfnima de las reprePPntcciones socialeP n<3Init,;h 

ría una manera más :?istemática IJ3r8 el e;otudio de 

dicha noci.Sn. 

Delineando al¿unas de las nociones rque 

han elaborado alguno"' e:ziJerto,, Pe tiene oue cHd..'l ?.J.tor 

va a em::;¡lear :La noción quP juE>tifioue el ,-,H~todo de 

análi!'is que pretende utilizar. No obst2~te, ei la 

repre2entación social he camenzeco tardiamer:::tE' a en

contrar f'U lugar en l& inve:o-tL:;;aci6n de la usicolo;ia 

social las razones de ~?to h8n f'ido dadaf' ~or el 9ropio 

desarrollo te6rico.9_e o.icha disci ':ll.ina (Herzlich, 1976 ), 

este. mi2ma autor-a l2s definirá como "u.n 'Jroce:EG C.e 

construcción de lo rFal"."f7Í 

Por lo ov.e r·s''Tlr~cta a K:e;=,B.. (1963) ••• 

de le. confrontaciÓn de objrtor- de v_r1 ;ru~o d<:1cio con 

referencia ... 
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a E'U criterio Focial. También KI;.es refiere éetas como un 

proceso ment11l de la conetrucci6n nsíauica de la r~lidad. 

Otros autoree hocen re~Gltar a ••o"una representac1on so-

cinl como una col.,cción de contenido!" evaluativos evocada 

!-JOT alg{tn objeto· en un ambien·te;!adf) ~obre la~ baEes de su 

criterio de evaluación 80cial.En otras palabras, el crit~ 

rio evalw·.tivo ouP lE. práctica de un grupo manifiesta ee:tfa 

dado por el orden de valores. Estf> orden d.e valore:? eP un 

modelo para intP:r-preter el ambiente y va a definir las ten 

dencias :_:¡erceptualeF de:!. gru·:Jo; en otros ténninos, la evo

luci6n e~ ::ientpre u.na Fele_cci6n de información ... En esta 

versión, lBE' '"repre2entacione<o i'Ociales son vistas como un 

proce:?O permanente de evaluaci6n de la gente y de sus act:e"·· 
... , 

(Di Giacomo,J.P. 1981]~/ 

Iae reprpsrnt~-cione? sociales también tienen 

una dimen:=:i6n Ce atr-Lbuci6!1 en el eentifu de ñeid~r. De _efte 

modo, Doiee (1976) las identifica como: "la anticipación 

y justificaci6n de la función O.e la reprePentsci6n, en la 

cual, el mismo Fistema. de Vflloree detPrmina cuál conducta 

buecsrán o evitarán ::.oe miembros del grupo y le darán una 

etiquetamoral. " 
7~¡ 

?.n el caPo de ~3~!C, J.C. (1971} un si2tema 

de repreeent&cioneP eiEUifica ••• "la suma -eotal de imágenee 

preeente en el gru~o oue conciernen a los diferentes eleme~ 

tos. con los aue el s;ru0o es enfrentado. Loe individuos CO!!_ 

frontndo:o a condiciones objetivas,verdaderamente det>arr2_ 

ll&n una Ectividad perceptual interr~ y una actividad re~ 

tructun:.tl.va;, é:ota ·debe :oer considerada como U..l').a. actividad 

er-t:::ict~:1::1ente cocnocitiva aue le? pP-rmita integr~:or, entender, 

e~'tr:;tctu~Gr y a.ar Pi-811-ii'icado a ef"O~ elementosoEl producto 

ÓE poo;;;:; ectivid&d cognocitiva en la parte di> cada individuo 

e,- l::> cr1.:te llamamo~e re::>rPeentación colectiva"~/ 
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Cabe destacar que para el presente trabajo 

- siguiendo a Moscovici se definir¡ a las représenta-

clones sociales ~orno: 

"•••sistemas co~nocitivos con unn lógica y un 
lenguaje propios ••• no representan simplemente 
'opiniones de 1 1 1 im,~enes de', o 'actitudes hacia' 
sino 1 teor!as' o 'ramas de conocimiento' con de
rechos propios para el descubrimiento y organiza 
ción de la realidad ... fiistemas de valores,ideas-
y pr~cticas con una función doble; primero, de 
establecer un orden r:ue permita a los individuos 
orientarse en un mundo material y social y domi
narlo; se¡;undo, posibilitar la comunicacil>n en
tre los miembros de una comunidad proporcionltndole 
un código para el intercambio social y un cl>digo 
para nombrar y clasificar sin ambigffedades los 
diversos aspectos del r.mndo y de su historia in
dividual". 
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II.ivo Asncctos te6ricos fundamentales: 

Se pasarl'i ahora 0 a revisar los aspectos fundo!!; 

mentales en los que se b.1sa esta teoría., Con el fin de ruo!'!. 

trarlo 9 se desarrollar~ este modelo a partir de una lectura 

al pr6logo de S9 ~loscovici al estudio de Herzlich,C. ( 1968} 

sobre: Health and Illness: a Social Psvcholo~ical Anproach; 

de otro articulo denominado: "Comunicación nresentada al 

Colonuio sobre Representaciones Sociales 11
0 (1979) y de ~ 

phenor.Jenon of Social Rcpresentations ( 1984) en donde Jolosc2. 

vici presenta una sinopsis de su trabajo sobre la teoria de 

la representación social .. Clarificandot·'!ue se limit:>.rá a 

exponer su visión m~s que a interpretarlo, pues se consider6 

que las ideas fundrunent:>les de ~loscovici son rntls simples que 

las que podemos hallar en otros escritos. 

Repetidas ·vecesa a lo largo de esta exposici&n 

se ha dicho que ha sido Moscovici quien ha formulado el mee.! 

nismo de las representaciones socialese Se recordará que No!'!. 

covici desarrolla su teoría tomando co"lo hase "ese concepto 

descuidado por Durkheim"t él alude que su intención i'ué 11 CO,!l 

traatacar las desventaj~s de una visión estftica y fragmenta-

ria del universo del discurso social y enfatizar la posibiU.-

dad de un análisis cientÍfico de lo ·que comúnmente se llama 

sentido comÚn" .. 61/ 

Su inquietud es mostrar, por un lado, las gra,!l 

des líneas de contexto en el cual se inscriben los estudios 

sobre representación sociali por otro 9 que una gran cantidad 

de investig:>ción llevada a cabo en las encuestas de opini6n 

sobre las ideas y representaciones relacionadas por ejemplo. 

con la adolesencia.la vida urbana, etce no representan, sin 

embargo, un irapOl"'tante giro conceptual y metodológico en la 
psicolor.1.a social o Q .~r~eneralmente 



49 

no es d1ficil hacer r~plica~ de cuestiones en ténniflüF de 
mostrar 

porcentFejes ••• lo más difÍcil es ~BL aLcance de lo que esos 

;:¡orcentE•jes reprePentan ".8_2..¡ Sin embargo, definir un ob

jeto de la psicologia social ~ue sea pertinente al nivel 

individual y colectivo y cuyo contenido tensa un valor 

evidente. En su oninión, serán las representa.ciorres socia

l<> las oue constituyen ese objeto, ••• "este t.erritorio dot§!_ 

él.o d.A una realidad, el suyo pro··,io y no el de ot:eal" ciencias, 

~mcias a la cual la psicologia social <:staria en condicio 

nes de avá.nzar",a.·v 

De esta manera, Moscovici comüdera im1)orta!! 

te hacer UJ"'a distinción de las diferencias entre ttrminos 

co;no 0"'1inión, e.ctitud,ima~en o rel_)resentación so-cial ••• "di! 

da.s les im·0licacione,o teóricas del fenómeno obse:c:v<xv::.o, "• 

Pqui hay que entendPr que tr-nto "la oninión, como la -acti

tud re":Jre:o-entEn una declaración socialmente aprobada en 

el cual el suj-eto acenta, una po-l"ici6n Pobre al,iím :probl2, 

ma eocial"~'!.¡ iiloscovici :!..lustra e»te éJunto criti<rando los 

e~tudios de o~inión los cuales, en su ver"'ión, tienden a 

ignorar ••• "el contexto, el criterio de decü>i6n, y las 

'cate;;orÍaP de pensamiento, los cuRlee fundamentan P:cos 

cri terioP ". APÍ al hablRr de la noci6n de 0'1Lci6n ••• "la 

o•i.üón ep una eta:pa en la formación de actitudes y e!"'te 

reotiDOP", lo oue im~lica: 

a, La reacción de parte d.e loP individuos a algún objeto 

c'iF·nte del actor, !"'UP intenci-)ne;: o nrediP1JOi"iciones. 

o. üna conexión directa con la conducta hasta donde el en 

juicio.mientJ GJncierne con tm ef'tLnulo POcial y constituye 

una claPe de anticinaci6n o un retrato internalizado de la 

acción futura. 
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En estoF términos es compren~ible qw tan

to la o·')ini6n como la actitud se lee contempla como, 

"ur'la pr"'!'''·,ración para l.a. acción", o una representación 

verbal de la conducta conocida; por lo:tanto, a la opi

nión ~e le otorga un valor predictivo, ya que deducimos 

lo quP una pP.rsona· va a hacer a partir de l.o que ella 

·aice". 

Por lo oue r~specta a la noci6n imagen 

Mo,rJovici -:JUntualiza "que é<'ta no va a diferir mucho de 

la o-,ini6n".En eoote caso !"e usa "para indicar una orga

nización de juicios o valores ~ás com~lejos o más cohe

rentes" •. Citando a Boulding (1956), Deush,K. y· Merrit, 

R.L. (1965) y Scott (1965) encuentra 0ue las diferentes 

proposiciones <'Obre la noción de ima,o;en no· se oponen, 

sino que su~ diferencias van a ser sólo de acento. Asi 

3oulding, va a enfatizar los componentes intelectuales, 

afectivos, y conductuale!:", al igual oue cualquier mee~ 

nismo psicológico; mientras oue, Deutsch, Merrit y Sc~tt 

la pre,;Pntan como uná reflexión de una realidad externa, 

una rPproducci6n mental de lo que. existe :f'qera de,!a men_ 

te. 

" ••• tm in di vi duo normalmente. ll.e-...TE. en su 
memoria 1L~a colección de im~génes del 
mundo en eus diferentee aspectos. Esas 
imágenee son con~trucciones combinatorias 
análogas a la ex-p:E-\Iiencia. visual. '3on in
denendientes en ciertos grados, amba~ en_ 
el sentido aue la estructura de algunas 
imágenes pueden ser inferidas o·predec±as 
de la eetructu ra de otrae, en el .sentid:l 
aue loe cambio~ en algunas imágenes pro 
ducen desequi.libr:i:o tendiendo hacia un 
cambio en las otra!>".· (Deutf.ch,Ke and .Merrit, 
(1965) citado por Moscovici). 
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Moscovici señala aue petas conceptualizaciones 

no parecen de ninguna manera difPrentes de las opiniones 

y actitudes como son vistas en las teorías psicológicas 

clásicas: ~ ••• como sensaciones o perce~ciones, esos 9átomos 

cognitivos• o copias de la estimulación externa se combinan 

para próducir diferentes 9ercepciones o imfieenes.Entonces 

su funei6n es puramente selectiva"~~/ 

En contraE>te, Moscovici ataca este problema 

part:j,endo de un punto de vista distinto, de ese modo, dice 

que en las re01resentaciones Foc:i.aleE> ••• "no hay implicación 

de-algún corte claro de 1a división entre el mur1do exterior 

y el mundo interior del individuo o ( grupo) ; sujeto y 

objeto no son contemplados como seuarados funcionalmente. 

Un objeto es ubicado en un contexto de actividad,ya que 

es lo que es porque en parte es contemplado por la persona 

o grupo como una extensión ·de su com11ort'ó,mi.ento. Por ejemplo: 

algún juicio sobre algQ~ partido político dependerá de la 

t;l-~~?e:r.ie.ncia de la :perPona ouien hace el juicio, eu defini

ción del -partido y su afiliación politica." ~)Y 

Frente a esto, llfo"E>covici replica que" ••• no 

reconocer ei ;:¡oder de nuestrél~ ca;:¡acidaci de re0resent;:;ci6n 

para crear objetos y evPntos ef' como creer que no~¡¡:y cone 

xi6n entre nuestra re2erva de imá:geneP y tiLleE>tra caryacidad 

de imaginación." Pa.ra ello insiste en que ..• "loe psic6logos 

y socidlogos quienes ven en ef't''-' re;oerva sólo co1Jri.as f'i:eles 

de la realidad externa 9erecen nec;ar este:• CByscidad de la 

especie humana. Asl, asociando la exi:ot"':'lcia de un objeto. 

con su respectiva o~inión, adojta el si~~iente ~unto de 

vista: ••• "formar una repre:centc,ci6n de algo ~"" a11rehender 

el estimulo y la respuepta aL mü:mo tiemuo. Aquí apunta 

la idea, de que ••• "la respuesta no es una. reacción al_ es 

tí~ulo, pero, hasta cierto nunto, conPtituye el origen 
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del estímulo. A0uí el autor se nregQ~ta qu~ ee lo ~ue 

realmente sf' quiere decir con ello; a.l hacerlo anota el 

ejemplo de una per'3ona oue normalmente exr,re.o-a a]g'm juicio 

neg<,tivo sobre el marxismo, concluyéndOPF la toma de po

sición de ~.quell~ con res'Jecto al cuer!>O d.e conoci.;:iento, 

y a.l movimiPn-to de Pf'te, pero r.roscovici agrega ('Ue si 

examinamos éd;o má.Er de cerca, !"e -,mede obc-ervsr ·éomo el 

marxismo eF aprehendido corno una ideología de marrara tal 

CO!JlO para pennitir ec-e jubio ne6>tivo. Como re>".u1ttado de 

dicha operación por lB que el objeto e" con,titum, puede 

apa.recer Ql'l juicio de v;o;lor ~omo juicio de hecho. 

Este e.utor svar.za en est2. líne8 de -pen;oa-

una •-9re11araci6n Dara la acci6n•, e~ 2<0-:Í. debido a este 

:proceso dP rPconstrucci6n y reconsti tuci6n de los el eme:;: 

tos en el ambiente 1
'. En Otras ualabraf:', •.• nsu fun_ción !1T2., 

mihente es. hacer si_;nificati va la co::1é'u.cta e inteerar y 

:=-e parar las conducta~ en su totalidad1
' <; :En esto~- término e, 

los put1tos de vi~ta. sobrP. lo~ inCivid""LtOs y gru'f'OF" ~on 

entonce~ vistoF tf•nto de~-de el ::JUrtto dP viE-ta. de la comu 

nícaci6n como de la ex::;>rec-i.Jn. De e"'to "''"' o.eriva ·que en 

general, .•• " las i;nágent:- y o :)ini0.:.1.e~ ~on catalogada~_,~ 

estudiaclae, y consi-deradas eyclueiv8mente como incicadores 

de la po:dci6n o eecala de valoref' de Q~ individm o una 

comunidad".s~; 

f1~0~COVic·i afirma QUE 8!1 J:''e8lidad, Ul inGividuo 

o gru:;o comunican f='U~ mar1eras d.e ver 12-P cor-2.~ a ~u interr!?_, 

gador y !?e "?re~&":~ran intP.lectUal.mente "0arc ese 'r·)y6Fitoo 

el curso de una invef'ti¡:;&ci6n, el Pujeto, c'ie scuerdo con 

Moscovici, no e2tá 8elecciol1Gtldo si:u':;lpmente una ca"Geeoria 

de respuef!ta~, sino má~ bien e!=-=:8 Ce..:1d0 un m.en~a;f-eoli~ • ~1 



53 

es'&á consciente ue que coní'ron"tado con O"tro J.nvestJ.gaci.or, 

o en cil.feren"te:o; circu.ns"&ancl.ab, e.l meubajc será codifica 
88 

do dif'eren"te".-'/ 

"Sl autor explica "oue tal v2riaciÓn no impli 

c2. que la reFpue:=ta sea ;nene:= genuina, tam01oco que haya 

alguna cla~e de intentoF ~'Taquiavélicos para e!"concler una 

O)irü6n •ver0.adera r • .Apunta que '1ef' simplemente una ei

tuación de interacción la cual enfatiza ~ste o ése aspecto 

d.el :9roblema mi,-:no que requiere el U80 del lenguaje adartt,!! 

do a la trsnf'itoria ~}ero Fimb6lica relación a8ociada con 

la ocaci6n ysrticulart Parafraseando y retomando a Heider 

en su aport&ci6n sobre la represent2ci6n, el autor declara 

QUE: tt la re:pre~entEción involucra u..Yl i.ntercernbio o expsda= 

ci6n. de relaciones acoPtumbradas entre loe grupos'1 •
8Jij 

De ah:Í: e e desprende la idea de que ••• "los c<m. 

cepto8 de ima&en, o~ini6n y de actitud no incluyen asoci~ 

ciones o anticipaciones a las cuales eilas dan lugar ••• 

individuos o grupos son contemplados de una manera el"t~üca, 

ya aue usan la información circulante en la sociedad, y 

no en el sentido de aue ellos crean tal informaci6n"?2; 

e .._ 1 t d f" . a las . . on e~uos e emen os pasa a e 1n1r~represente.c1ones soc~~ 

les como ••• "Pistema:s cogn:ocitivos con un lenguaje y una 

16eica. pro:Jios y un modelo de implicación, relevante a 

ambos valores y conceptos y una clase de 

discurso social. No representan simplemente 'opiniones de' 

'imagenes de', o 'actitudes hacia', sino•teorias' o •ramas 

del conocimie:1to• en su o.erecho propio, para el descubri-
;e 

mento y org8nización de la realidad. Continuamente vanm~2lá 

de lo c;ue ef.'. ir..meéJ.ia·tamente dado- en la forma de una orga

nización existente o de clasificaciones hechas rápidam~te 
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de hechos o eventos. La cla~ificaci6n de hechos y eventos 

que ellas involucran es influenciada por ejemplo, por el~ 

sificaciones legé:les, cientificas o médicas, pero son no 

obstante diferentes y orieinales. Esta divergencia e~tá 

justificada; una rF.preEentflciÓn es una represente-ci6n 

apoyada por alguien como una repreFentación de algo. Fo~ 

mar una representación no es seleccionar y completar una 

entidad objetivamente dada :90r referencia a sus aspectos 

subjetivos. Es ir másallá de ésto, al construir una teoría 

para facilitar la tarea de identificar, programar, o anti~l 

_par_ actos o clases de eventos. itiás· que una clase de eepectro 

ideado sobre la sociedad por un tino :particul~r de exper.i~!! 

cia o conocimiento, una repreeentaci6n social es un sist€ma 

de valores, ideas y prácticas con una fuüci6n doble: primero, 

establecer un orden que permits a los individuoe orient~e 

en su mundo material y social y do!liinarlo; seguiido, posi

bilitar la comunic8ci6n entre loe miembros de una comuni 

dad pronorcionándoles un código para el intercambio social 

y un c6digo para nombrar y cla~ificar sin ambigaedades los 

diversos aspectos del mundo y de su historia individual y 

grupal. I.foBcovici termina d8ndo una prePición· !?Obre éBtaf'; 

;¡laB represe?J.taciones-PocialeP difieren de laP noci:>nes 

con:::ideradae anteriormPnte y de loB fenómenos correspon

dientee a ~'llas ".!li" 
Bara finalizar eete ap&rt&~o, sólo se quiere 

aclarar en el CGráct~r provisional de estas COllPideraciO

nes introductorias, dado que tan solo plantean el marco 

conceptual que se de~arrollará enseguid&. 
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II.v. Objeto y especificidad.-

En una segunda parte laE' ide2::: fundamental€!' 

no van a cambiar, sino Rola.nent:E"e amplÍa dicha DRrs;;_Jecti va 

profundizándola; de erota maners, el autor ava.nza en' ésta 

línea de ~ensamiento decplegsndo una interrogante básica: 

Qué significa 11eétudiar reprePentacionero :cociale:::". Para 

ésto, 1\íoscovici aerega que ••• " el e:o-tudio de laP re.prese!l 

taciones socialef' no es otro oue paneles de idea2, de co!l 

ductas, de lazos humanos que van y que vienen con las p~ 

labras,y conetituyen durante 1.m lapso de tiempo dado "',ue~ 

tro medio cultural, es decir nuestra realidad''. Más a de lar!; 

te, las va a designar, co:no una "categoría de fen6mÉmos". 

Su inquietud como ya se dijo, fué primerame!!; 

te delinear a grandes ra:::gos las líneas de contexto en e~ 

Cual se inscriben lOS estudiOS !?Obre las renrePentaciones 

sociales, pars pae~r posteriormente a definir: su espec! 

ficidad y su objeto en .La psicología social. 

Se tratará de ahora en adelante, de definir su 

objeto dentro de la psicologia social ya aUF laP actitudes, 

00iniones, toma de riesogo,conflictoP, atribucioneP, no 12_ 

gran cubrir es condición. ~or conPi~~iente;al autor le ~r~ 

ce que " las representaciones E"Ociales van a constituir 

ese objeto, ese territorio dotado de realidad, el ¡::uyo pr2_ 

pio y no el de otras ciencias, graci .. s a la cual la p¡::ico

log!a Pocial estará en condiciones de F.Vanzar". 

Entra luego a considerar en el desarrollo de 

su teoría de las representaciones sociales el principio de 

interacci6n, mismo. a qt...;.:en!e va a otorgar su eEpecificidad: 

"todas las interacciones humanas, cue hayan tenido lugar 
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tales representaciones. EB esto miEmo lo que hace su 

especii'icidad". 9-ª/ Y cita a Asch (1952} quien refiere que: 

'' el hecho supremo en las interacciones humanas, es o_ue 

estas son psico-lógicamente r~>pre!"entadas en cada uno de 

los participante!'". Lo _que va a significar en el lengu~ 

je de :r,iO!"<?.OV:ici que una vez· oue eE'e hecho es dado, todo 

lo que queda son interc0mbios, esto es, acciones y rea

cciones las cuales van a ser: no-específ1cas,y empobre

cidas dentro del intercambio, es decir, que cuando nos 

encontramo:? en relación con la gente, c~gs cosa.s, y nos 

familiarizamo:? con ellos, tale$ repre!"entacioneB e~tán 

involucrada~. La informaci6n que recibimos, y a la cual 

le tratemos de darle significsdo ePtá b;:; jo .su control y 

l10 tiene :?i 0ificado que el que ellas se lo dan. Enton

ce:=, n Pi la :pe.icología social afirma ser una•ciencia de 

la$ interacciones', las repres~ntaciones sociales son lo 

esencial para ella,ya que la tarea principal de la psi

cología ~ocial es e?tudiar las representaciones, sus pr~ 
94 

uiedades, sus orígene<o y su im~acto".--/ 

Por otra parte, ya en el terreno de la 

ideología , este concepto en si mismo va a ser demasiado 

vasto,demasiado cargado de significaciones preestableci

das para ser útil - se~~ Moscovici -; mientras que, los 

conceptos de prejuicios, actitudeE', a.tribuiciones como 

ya se di jo, van a ?er demasiado estrechos y fragementa.rÍlE' 

para corresponder a alguna cosa comnleta y efectiva. Pbr 

su parte, las representaciones sociales van a diferir en 

t~~to aue ellas refieren por una ~arte,lo más concreto y 

lo más asible simultáneanente desde el punto de ~r.tsta 

cognitivo y comportamental; asimismo, de una unidad de 

analisi1=1 y de realidad interesante. En suma, ••son las re_ 
presentaciones sociales las que nos per.miten considerar 



57-

toda gama de interacciones partiendo de dos individuos 

hasta múltiples grupos de la realidad ~ocial".~/ 
En estos términos, lo esencial de acuerdo 

con el autor "preside la realidad y no el concepto, ~r lm 

.repreeentacione.e sociales tienen una exiPtencia real, del 

mismo :orden que e_l len,_,ouaje, el dinero o la enfermedad 

menta.J-".l'lloE>covici aE>Pgura que "ellas ee preeentan a nos2. 

tros de una manera casi material en tanto que POn producto 

de l:l._Ueetras acciones y nuePtraP COmunicaciones 11 ,1'1)/' 

Hasta este punto, se advierte que todo el 

estudio de MoFcovici, S. es un e""fuerz-o por demol"trar la 

realidad de las repre!"<ntacione>" ¡oociales. Toma luego a 

Du.rkheim para mostrar cómo éste descu'Jre ese orden de fe:J.~ 

menos ••• "ya que la observación rPvela la existencia de un 

orden de fen6menos llamados :representaci.)nes, que se di~ 

tinguen por sus caracteristicas particuil.áres de otros fen2, 

menos de la naturaleza''• Luego Peñala, el importante papel 

aue aquellas juegan en su obra, vislumbrr,ndo ya en D.lrk:lieim 

este aspecto hoy debatido, pero en proceso de desarrollo; 

esto es, concebidsP "en t<mto ;nodoP ele pensamiento y de pe!. 

ce~ci6n a:=ociadas a lo pensado y Dercibido, .•• categoría:= 

de espíritu aue recortan el cuc.dro de "una exp<'riencia h:!!, 

mana posible y tema;:;_de ~ociedad que •• ,además, producidas 

colectivamente deter;ninan ca.Pi tocloP los aspectoP de la 

vids social; co,~tL"leR y comu.'1.icables, 

verso de cada individuo".~~ 
·II.vi. Cara.cteristicaF'1 t . 
~ o an Prl.or, 

lar las caracterÍPtica:= siguiente": 

ellas pueblan el uni 

el autor entra. a :=eñ~

autonomia en relaci6n 

a la conciJ?ncia.;." segur2w'nente lo,=- individuo E> la::- piensan 

y las producen pero en el curso d.e intercambio:c, de cooper:;:; 

ciones, y no aisladamente. Así, una VPZ producidas, eLl.ll6 
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viven su vida, se desplazan, se combinan, se atraen, y ee 

oponen¡, dando nacimiento a nuevas rPpresentaci,,nN'l mien

tras que las antiguas desaparecen •••• Tienen en co~~ con 

lae categorías del pe:"lsamiento el f'er independientes,el 

seguir sus propias leyes. Por consecuencia, toda represe~ 

tación debe f'er comprendida y e:x:!]licada partiendo de aqu!;_ 

lla o de aquellas que le han dado nacimiento y no directa 

mente partiendo de tal o cual com"Dortamiento o aepecto de 

la estructura social. Sino, al contario ella condiciona, 

y explica el comportamiento o la estructur~ social".2r 

rrr.vii. Leyes.-
En cuanto a sus leyee, ir'foscovici contil1Íua 

desarrollando las proposiciones teóricas de D~rkheim para 

destacar que: ••• " ellas son com1)letE-mentEr ignoradas , y es 

a la psicología social a quien le toca el encargo de deter 

~inarlas ••• lo que seria necesario, es buscar, por compara 

ci6n con temas míticos, leyendas y tradiciones po~ulares, 

leneuas; 
, 

de que manera lus repres~ntaciones sociales se 

llaman y se excluyen,se fusionan lPs un8s~ las otras o se 

distinguen, etc." ~.roscovici agrega oue "las formas prind.p.!;! 

les de nuestro medio físico y social est~n dadas por rene-

<>enta.ciones, estando nosotroE' mismos situados entre ellae "• 

El escribe: " yo llegarla hasta decir que entre menos se 

~iene conciencia de ello, 

y más poderosos sus efectos".~Y 

Se hancitado estos ~asajes de una manera casi 

fiel !Jara moE'trar dos nu.."lto"' imnort"'ntes y discutibles a¡ue 

se de2prenden de é~tas formulaciones te6ricas ya en el 

terreno de la inveetigaci6n: 

Primero, 1ffoscovici retorna a furkheim -;mra diferenciar su 

concepci6n de laE' re:nrescnta.ci:mes colectivas, "c·to es, 

cue desde la psicología social~~~t~n ser consideradas deede 
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otro ángulo al de la sociología, Desde la perspectiva de 

Durkheim, lss representacion~s colectivas deserib.en un 

amplio rango de formas intelectuales las cuales incluyen 

a la ciencia, religión, mitos, modalidadel3 de tiempo y 

espacio .Moscovici refiere que realmente,estas incluyen 

para Dur~~m cualquier tipo de idea, emoción o conoci

miento que ocurre dentro de una comunidad. A juicio de 

Moscovici epta inter:pretaci6~.:~. es discutible ya que ••• "al 

querer englobar todo,no toman nada, •• por ésto, la intuición 

tanto comola ex:periencia sugiere que es imposible cubrir 

ese r::mgo t:·n am!Jlio de conoci::J.ientos y creencias siendo 

dema:?iado heterog~neas e imposibles de ser definidas en 

pocas características generales, como consecuencia, él 

agrega dos cualidades importantes: 

a.Las repres~ntaciones parecen en efecto ocuyar una posi 

ci6E, curioE>a en alguna parte entre loe conceptos los cua 

les tienencomo meta abstraer el ~i5nificado del mundo e 

introducir Uil orden dentro defste, y los preceutos, los 

cuales reproducen el mundo de una manera significativa. 

Ee así aue, la2 representaciones son l"ie-•1pre desdobladas 

en doe fases las cuales 81!1 interdel)endientes al igual que 

&os dos lado2 de una hoja de yapel: la faz icónica_+ la 

faz simbólica. Entendién6o con é~to que, •• Klas represen

taciones hacen corresT)onder a cada imagen una idea y a 

cada idea una imagen, 

representación 

Insistiendo 

imagen/ significado.1Qo/ 

en la funci 6n de los proc~ 

sos que entran en juego, ~l"to es, •• .,crear una figura y daE 

le sentido, signi~icación, inscribiéndola en nuestro uni 

verso ,para·hacerla intelegibl.e. 

Por esta raz6n, bajo e:;~ta perspectiva, las 
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representaciones como formas de conocimiento vienen a 

ser 1primeras 1 en lo r¡ue concierne al ser humano. Por ello, 

Moscovici establece ~ue ••• " ellas no se sit6an entre la· per

cepci6n y el concepto como una estructura rle transici<'in del 

mundo de la razón 1 ni como un compontiso opHrado entre los da

tos objetivos y los juicios subjetivos; sino por el cnntrario, 

las-percepciones y los conceptos son destilaciones ulteriores, 

modos de conocimiento derivu:los uno a ;partir de lo icónico y 

el otro a partir de lo sJmb<'ilico". 101/ 

bo Segundo, }!oscovici cita de nuevo a Durkheim, ahorn para 

analizar su considcr~ci6n est!tica de las representaciones. 

Como consecuencia, l~s rcvrP~ent~ciones en sti tcor!a, son co~1o 

una'espesura nebulosa' o !)"e otro modo ellas actl'ian como estabi

lizadoras de caudales de p~labras o i,1eas, - "capas de aire es

tancadas en una atmósfera social <lespla?..lndose lent<eo<'nte, de 

las cuales se dice, se pueden cort0r con un cuchillo¡'• 102/ 

Sin embargo, en la persrracti V~t de ~~oscovici se 

delinea una o~osici&n, esto es, su c~rScter Pl8vi1 y circulante, 

al igual que su capacidad de transforMaci6n r~lnti'l:mente f~cil 

y dinámica~ esto e~. Stl. rla$ticidarl,. De e~t~"! m<:tner~i ~ste po!7t,!! 

la queoo• 11 nosotros las vemos como estructut-ns dinámicas, opera!!_ 

do un conjunto de relaciones y comport:>.mientos los cuales apare

cen y des~.parecen junto con las representaciones. "ste punto lo 

ilustra diciendo que si la palabra neur5tico desapareciera del 

diccionario, desv¡1nrccerl.an por· lo t?..nto t sentimientos, maneras 

de dirigirse a la persona asilla: ~rl~ 1 nenr6tica 1 ; asimismo, a 

la manera de juzgar sus actos,~~~Y consccuent~mente, rle jt¡z~arnos 

a nosotros mismos. 
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El va a enfc-tizar su preocuDación ~-obre leo 

de nueetro 

terr<"no político, científico y hu;nano, las cue no han te 

nico tieano C.e P?.éliment,c.r<e y con7rort:h.t:e en tradiciones 

in;nut;c.bl~""'.1L)S Para renuuir, r:IoEcovici dice: Ei, en el 

EentiC.o clásico, l:::•s re-pre"ent:~cioneo, colectivas son un 

artefacto ex~licatorio, y refieren a U..Yla claf'e de i.deas y 

creencias (.ciencia, mitos, rP ligi6n, etc.) '!Jara él, "son 

fen~6me.noe que n,o;cef'itsn E'Pr descritoP y explic&doP, y 

oue e,.tán relacionado e a un modo narticular de entE>ndimien 

to y co:uunic,=ción - U.."l modo que crea ambof": realidad y 

;=entido común••.Para destacar e~Sa o.istinci6n, el autor e!!! 

plea. el término eocial en lugar de co1 ectivas}~~' 

Por otro lado, El len.-;uaje nue trRnPmiteE;lae repreeentacioneE'-, 

es ubicado entre lo aue e~ llamado len:;uaje de obeervaci6n 

y el lenguaje de la l6gica; el primero va a repreP~?ntar 

hechoF ~uroe - f'i ee o,ue exi~ten -,y el segundo, eímbolos 

abetractof', y en donde "lae comunicscione!'l de maRas no 

11an :hecho m&,- que acel~rar loe intersticios, la necePidad 

de una E'Utura entre la vida abstracta de nues~ros sabere~, 

nuestras creencias, y nue~tr~ vida concreta en tanto que 

indivi.:luo::o Focialel"; lo que ee máE', aquellas han soldado 

el lenguaje a las reprePentacioneE< E'OCiales".1Qy 
Moscovici vislumbre é<te aepecto como uno d-e 

loP acontecimie nt1e más im-port<·ntee de nuestra época, d!:_ 

do que el len,:_;uaje verbal, ordinario, era o bi-en, un medio 

ó:e intercambio y conocimiento, o bien de ideaci6n colecti 

va y dé invePtig8ci6n abstracta, de retórica y ciencia 

que vino a ser reemplazado por lae cifras, laP ecuaciones, 

es decir, ~or el lenguaje _matemático 6 16gico, aprouiánmse 

éste Ültimo del dominio del conocimiento •••• "El mundo de 
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de nue~tra experiencia y de nuestra rPalidad.se ba desdo 

bl&.do•, af'i que, 'deliuitado de su antigua funci6n de 

diRcurso de la ra?6n, se encuentra invertido de una functón 

nueva, de pura comunicación, ha perdido su relaci6n con 

la teoria pero . .guerdado su relación con la represent&ci6n, 

con lo único aue le queda"J.O?' En otras palabras, el len

guaje va a venir a exnresar en conocimiento común el con2_ 

cimiento cie<t:Ífico. HaPta a.atrl, se puede notar la imPO.!: 

tancia rPlevcmte aue el autor le concede al lenguaje y a 

la comunicación en relación con las representaciones soci~ 

les y ~or conF'iguiente con la pRicología Pocial, conside~ 

do a ambos como parte integrante de la co~posiei6n del obj~ 

to de éBta ·Última. 

:::n· cua.nto a la diPtinción ,ue hace_ de les repr~ 

sentaciones POciales en la psicología 8ocial y en la soci~ 

logía la referirá a dos órdenes: el de laF definiciones,y 

el de sus consecuencias. 

Por lo que hace al orden de las definiciones, 

Moscovici considera aue para la ~ociologia las represent~ 

cionee Rociale!" !"On una realidad dada e independiente, y 

e~ a la diviPi6n del tr2bajo, a quien le otorga la función 

de dilucidar ~u origen y SR evolución: ~8e ~abe que las 

representeciones "'ocialeP ocurren en las socied<.<det", pero 

nadie Pe preocupa sobre RU estructura, o sobre stt dinám;h 

ca internan. Por lo que toca a la ~Picología ~oqial,ésta 

debe de pre-ocu:par>"e Úilic<.,mente tanto de .!'U P:=:tructura 

com.:. de su diná:.aica, '!J~:l:a :,íoscovici. ésto Pe· resume en la 

dificultad de penetrar al interi·2r nara descubrir lo~ m!!, 

cani:=:moe interno~ y la vitalidad de la? rP.:presentélcione:" 

Rociales con el ;na~ror.detalle ))OsilJle, lo que eoignifimcía 

como átomos y los g!f 

neP han sido di viclidos. El autor pro>Jone consid.~>rarlaE' 

en tér~inoP de 'fen6me:rw' 
1 

lo que previamente fué conside:ra do 
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como c·oneento.107/ 

DE> ePe modo, leos rPprP~entacioneR POcialef" 

son vi:otas como "modoB G.e rP-.construcción !'"OCial de la 

1 . d - 108 l f. . é . . . rea J. ad'',-/ Y o a ·:¡_rma en t rmJ.nos rJ.gurOPO>" coruo fl;:;trel 

"él proble.na 'Jrincipal e,o la TPC·)nstrucción, :!JOr el cono 

cimLento, de la realidad DOr una Darte, y de los si!'"temaP 

conceptualeP por ot-ra••. 1-~oecovici ;-¡onP el acento en el 

término reconstrucción y no en el de construcción, dado 

aue " .•• se narte- siempre, de una ima~en, de ~~a estruct~ 

ra material o intelectual elaborada, y no de un dato bruto: 

por "jPmplo, una t eoria ci entific2 a.nt ef'. de que esta "ea 

transpueFta al ,oentido co;uún". 

~epreePnt~r, pues, eauivole en eetP sentido 

a reproducir,- es decir, " rep~ir, y" ordPn~r lo que ya 

ha !'"ido orccenado en otr& parte o 'JOr algún otro". En suma, 

'' la::> repr,:osntscione"' <e>ociales eon el producto y el pro 

ceEO de reconstrucción mental d.e lo real por el anarato 

psiouico humano con el concurso de otro. AlgunaP .son re-

!JrPFentc<cioneoo de hecho:o,otra:c de idE'as, •• las dos 8e deP 

componen y rPcom:>:Jonen f'U objeto ya ;>ea a nivel cognitivo, 

ya se& def'li8 otro uunto de vista ••• la única diferencia SE' 

que laf' primeraP tiE>nen un limite prl"visible y laF f'ee;tlE; 

das son casi ilimitbdas, puec, uno -ouede dividirlas en tan 

tas rPgiones como quiera".~9 

Por lo que hace a su::> conPecuencias, f.!O!"COV_:h 

ci ob::>erva el carácter de rPconstrucción y de!elaci6n de 

laf' reprecentc.cionep POciale"' en lo!" Pi~uiE>ntf': tér.ni!we-: 

"a sab•.r, todo estimulo, toda fr;occi6n dP 1 :nedio, toc.a 

i·rr-presión, son· socialmente rE>construidos, y el comporta 

miénto no es U..'1C: re!'"pueootB a un e.stímulo, al objeto ext! 

rior, sino PÓlo la rec9nstrucción de P~e eFtfmulo, deL 

objeto re2l o formal, asi, los estímulo::> en PU e~tadc 
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de 'dato bruto •, no vro:n a teD.er Pentido ante"' de ePa 

operación, Pino aue, cada reacci 6n verdao.era -,-,re<'u 'One 

una imagen (a menudo viPual) del acontecimiento percib! 

do y una reconPtrucci6n conceptu& l de ella tr.?nPforma el 

dato en un producto que nof' concisrne'',110/ 

El extiP.nde ele maner''' e~"'.lecial >'U análi-

Pie de lae expre:oione>O 2fectiV8<', conducta,, ref'-pue~tas 

corporolee y verbales más en términol" de ?Uf' efectoP, ee 

decir, de la.P representaci ne!" aue noPotros tenemoP de 

ella<', que de la ePtimulación exterior en cuanto tr·l. 

ConP~cuentetllente, de acuerdo con i•íoscovici "la reprePent::;; 

ción actáa sobre noPotros, desde el momento que la rehac~ 

mos, al men.os parcialmente - , a nuef'tra imag;en••.!.Y- Lo 

I"!Ue es más, él afimará el hecho de aue nos.otroo> creamos 

l l . d d . . d . . éPta t a reE ~ a en nue v~v~_mof', a r;~r~endo, por lo tan o, 

eignificados múltiples. 

El autor asimiPmo f'eñala, oue si uno adonta 

éf'ta posici6n, la evaLuación del comryorl2-miento va a ser 

una respuesta a tma ~ign.ificGci6n elegida entre mucha~, 

ya que aquel. •• 11 2e inecribe en una actividad de reconetru 

cci6n a la vez de objetos y d.el entorno, por una parte, 

y de las relacio~es colectivas en las cuales la elección 

tiene un valor, ~~ voto, o la partici~ación de ~~a manifes 

taci6n"!o/ 

De hecho,~~a representEci6n presupone una 

reconPtrucci6n E'Ocial de toda una cadena que va de lo obj~ 

tivo a lo suojetivo •••• "Parece 1ue la estructura Pubyace~ 

te de nuePtros actoe, lenguBje,imá~enes, está formada por 

la natur:otle za de éfte úLtimo· >roces o: el proceso de recol'LE' 

tru.cción y de la co.Jnrensión d. e la !'<"fllidad".1.!t · 
Para tÍ':'to, el autor 8e apoya en la creencia dP que hay un 

r:.ivel de exulicaci6n en el cual f'imilaridades eignificBti.va:.:: 
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entre los ";)recesos psicol.Seicos dP.l pene-amiento hu;nano 

y la int~racci6n son aparPntP~. 

E~ta ~uryoeici6n lleve al r.utor a stocsr al 

'fuerte Ciet~rminaci 6n de las r<-pre:oent;-ci-~;::,s,-- 7 y la <!el 

coi!1:oortEraiento en t;::nto re~pue~te~ a U.:.""l ::i=tPna d.e e-GtÍ-

mul.op, externos. Insis·tiendo pare ello en cue el e:?tudio 

y comprr7nsi6h de lt:tE' repr€sentaci::>ne~ recuiere ~ituar~e 

:fuez:a de ~3ts visión, la cua.l im'1licr.: estudiar a los ho~¡ 

taE!; no en t.:~nto elloF mane jz~rl información o e e co1-:ducen. 

- en la m~di:..\e .. en. r:ue l2~· repre~enta.eione~ ~ oci?.le::: i::co_E 

~ue e~tá bien. o m&l conocer, :nvdule:-..._ ~oú::;, nuec.-tr::- Gtenci.Sn 
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c~oé'e ento,lcef", eme EeEm atraída~ o artefr;ctadae única

mentP }JOr l~-E in:fo-rJJGciones que tenean la:= cualidades 

re,·:v.eri·::Ja:=. L:3. ciencia, terlienéio una e"'tructura complet_!! 

!1i7nte Cifer~::ltE, le~ i.!1~00LLe ref'triccione.s, .•• lo que qui~ 

re deci:-:, -:·~ue la i:1form.:::-:ción concrete -precede a la infor 

maci6n ab!':triicta ya oue hay una correE:pondencia- entre la 

por-ici6n de una reprecoen"t&ción !'Obre una escala que va de 

lo ic6r"ico "' lo 2imb6lico y la de unR informaci6n sobre 

una ePcE>loc: r,ue vf· de lo concreto a lo abstracto. su cal.!_ 
11t;; 

da.C. ÍZ!l:;>.a:rt3 m2!::' que FU c.-- ntidaó!'-/ 

oue LU1 indivi;_·u_o dá H ::-:u ambiente, eE"tán b&~ad&E ~obre 

los illÍf"mOé' proce-ooe üe cognición y de ;:>ercepci6:n1 de s_i 

gnificaci6n y Qe cl2Pificaci6n, ~ue l2:= reF"pueetas que 

éf"te at a entiGsdee mr·tetialef", ~' finaL'!lente que eu relación 

En una tercera ~arte de :=u ~xp~eici6n 

;roscovici avanza f"U :;:¡er'Opecti VR p:l'Oponiend :> otro problema: 

~ociele~ ocupan en la ~oci~dad. 

De ·el lugar de lii. recom·trucci6n y co;¡¡pren:=ión de la re_!! 

lidad ~e dice, f'e dá en todas· parte::., a cada edPd y al 

interior de una cadena contínua de proce::w cognitivoe los 

cualef", van a incluir a lc. vez lo:: elementos colectivos y 

Objetivo::, f.iOGCOYic:i. apun.ta c:ue. e • "la for.na que toma la 

reclid&d nv ~u0Qe ~er tcmad3 m~r- oue en f~~ci6n del rol 
118. 

aue esta jue:S& en efCtE con-:-:exto no-/ 

Aqui. Ji.o::covici ¡:¡one el acento en el conocer 

com.o :;ro:_Jieda.d inb.erPnte al ser hu.Jnano'" De la. cual ~e ha 
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dicho, se desarrollaba en primer lugar y sobre todo en 

relacilin al objeto, mfis tarde, se ha visto que su origen 

se encuentra en la relacilin social, m~s que en el recon~ 

cimiento del objeto. 

Con estos elementos, luego pasa a examinar la 

sociedad, separ5ndola en lo que él llama: universos consen-

suales y reificadoso Dentro de los primeros, 61 considera 

']_Ue la sociedad se va a reconoc-er en taQ..to creacilin humana· 

contínua; por lo que hace a los segundos, 11 se niega bajo 

el orden de las cosas y de toda clase de entidades no huma-

nas". Reflexiontindo sobre esta di visión, }loscovici escribe: 

" La divisi.Sn introducida gracias a estns cate
gorias separa en el interior de cada individuo 
y a cnda colectividad el dominio de aquellos 
por lo que somos cambiados, el de las fuerzas 
proni1>.s y el de las fue"zas ext-rañas en las 
interacciones entre nosotros, el opus propium 
y .el. opus alienum!t.,-1-19/ 

En este sentido, todos los modos de conocimien-

to van a presuponer en &sta visión, dicha oposiei6no A par-

tir de esta ruptura, se concibe el pasaje de lo consensual 

a lo reificado, y en donde por ejemplo, el"plantear un pr~ 

blema, vendria a ser la abertura, o pasajeo 

A partir de este punto, en los universos consell 

sualeso •• "·la sociedad se concibe como un grupo compuesto 

de individuos a la vez e~uivalentes e irreductibles,teniendo 

cadil un2,Posibilidr·ddflablar en su nombre y en su seno"• Por 

o1:ra parte, en los universos reificados, "la sociedad se co!! 

cihe cor.1o un sistema de roles y ;le clases diferentes, cuyos 

ocupantes tienen un derecho desigual de representarlo y de 

hablar en su nombre 0 as!. la permutación de roles 9 la capac!, 

dad de ocupar el lu~ar de otro,son tanto medios de aprender

los o, de tomar distancia; de no confundirse con el otro".,120/ 
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El con~idera por lo tanto, de grsn utilidad 

la distinción de e~ta~ do"' cstegoríae de univer"'O!" nara 

la interpret&ci6n de cierto~ fenómeno~, ya QUe ~u contra~ 

te - ee~n Moecovici - n- e~tá actuando p!"icol6gicamente, 

incluso en nuestros laboratorios en donde se notan hue-

medida las cie~ 

cias eon modos de conocimiento reificado y las represen

taciones los modos de conoci~ento de lo~ universos cense~ 

sualee.En donde los 'Jrimero~ buecan f2.vorecer la claridad 

intelectual y lae evidencias empiricas,mientra~ que los 

segundo~, son cuadros de cristalizaci6n del sentido común, 

aún de la conciencia colectiva. 

Máe adelante expre·~a aue; 

"En los univer~os coneensuales, conocer, es un r>roceso 

social directo donde la eente habla, discrimina, y nombra 

coeas,hace comentarios y euposiciones, decide aue es ve_E 

dadero o no ••• ia materia prima oue utiliza está constitu~ 

da sobre todo de testimonios y de informacione~ de segunda 

mano,a las cuales. s.e agregan observ;:;_cione"' y reflexiones 

propias. Aei, .•• " el e~-yíritu que ~e manifiest¡¡¡ transfo_E 

ma a los miembT•llE del grupo en una clace de 'sabios afi

cionados• ••• en donde, ~nada les im?ide u_~ir los elemen

tos m&E dispares, incluir en o excluirlos e~ ~~ co~texto 

'16gico•,segÚn las nece~idades del momento, de esta man~ 

ra,llega a la conclu:oi6n de que ••• ••e coto y algo més está 

involucrado al hacer !.L.a reyre"'entGci6n quE' al hacer cien 
122 

cia".-/ 

Después r.~oscovici llama la atención sobre 

1·) fEimiliar y no f::-'f:ni Liar con~ide-renoo r::uP -Jara entPnder 

el fe:l5illen.o dP l:·-~ r::=o'PrP.Pentnci _.nef: socisle? .ieJemo~ em--

pp.zar av.~nzcnd.o per-o a :-a::-o. :.:ra::::tC: ar:_uí, ~e h&n ~ugerido 

ciertas precisiones Yreivindic:::¡cicne:::= ~obre las re:present~ 
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ciOne~ eocialee, demoetrt.ndo~e lo siguiente; 

a. ru.e, las +'epre~ent2Ci•JneF deben ser vistas como un 

•entorno• en relación al i<1dividuo o grupo; y 

b. Que ell:?-.s Fon en ciertoe a=pectos, eF:pecífica8 a 

nuestra sociedad. 

Asímif!,ao, r,1oscovici se 1)reg-unta acerca 

de la nece"'idad de crear dich"<e repreFentaciones • Para 

re<' r.:onder a e~ta cue2tiÓn recurre a tres hi;,6tesis1 

- la hi;:•oteFie del interée, segÚ.."l la cual ee trata de 

el2bOr8cione:= intelectuales aproo-·iadae !,)Rra enm8SC8rar 

los c~lculos y los objetivos de un gruno en conflicto. 

Aquí sus conterQdO van a ser una distorci6u de la rea

lidad. 

- la hipÓtePif! del deseauilibrio, en frente d~ la cual 

toda re:Jrese~<taci6n social es una reP!JUesta a las ten

siones ~si~uica~coneecutivae al fracaso, a una mala i~ 

tegr2ciQ_n en la f'Ociedad o a una f;:.lta de conocimiento 

concerniente a sus re~las. 

- la hip6tePis del control, según la cual las represe~ 

t<Jciones =ociales org.cnizan el comportamiento, filtran las 

informaciones indispensafules a un individuo·para manejar 

su entorno.De esta manera, ellas simplifican e introducen 

métodos de control •conductual 9 y propaganda que ejecutan 

una coerción co.,lpulsiv.a sobre todo aquellos a quienes 
, d' . 'd 123/ esta 1.r1g~ _a o'-.r 

Al examinar eFtae hipótesi!", rlíoscovici se

ñala oue sin duda, ellaP eon parcialmente verdaderas, e2E_ 

poniendo •Jue se deben buscar hi;¡6teeois meno~> g<"nerales, 

lo ::~ue éste cr·ee eJ.t;;· aue el "propósito de toda!' lae repr!:_ 

sentacionee eF hacer al:;o no familiar, familiar" • .JJ.!.f A:p~ 

t&.""ldo la idea de que laE" re:prePentaciones "nacer1 en relaci6n 
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y en rePIJUePta a un cambio producido en un gruDo o en 

eu ambiente". En una pal&br"'• la fé'miliarida.d ~e una 

extrañeza; dicho de otro modo, el proceso soáial en su 

conjunto va a constituir un Jroceso de familiarización 

mediante el cual los objetos y los indivicuos vienen 

a r:e:r comprendi1os y di·~tinguidos eobre la base de mo

del()E< o de encuentros ant('riores. Siendo la familü•.ridad 

un eetado de relaciones en el gru}JO y una nonna de juicio 

de.· :todo lo que nos llega. O bien, este conocimiento nos 

va a servir de criterio IJarE' juzgar a los otros eri t&nto 

·que 'pe.rticulares•. 

En ésa categoria va a entrar todo lo que eB 

exterior, ale jada; en fin, todoe los men<-ajes, informaci.2, 

nee. y nociones que exigen para ser comyrendidos otra el~ 

se de esfuerzos en comperaci6n a loe uomu,.'les ••• "es que al 

miedo de una phrdiea de ~eñales f&miliares, de estar fuara 

de comunicaci6n con eeos quienes daJ2;.~-entido de continuidad, 

de acuerdo e!"pontáneo, es intolerable"~g_o/ 

Para justificar lo anterior, él hace refere~ 

cia al análi~is que D.Jodelet realiza sobre: el temor que 

se manifiesta entre los habitantes de diferentes pueblos 

en donde se hru1 ubicado a 1 ~nfermos mentale~. Aqui 1 Jodelet 

ha demostr-ado que a pe Par de que su presencia es ad_m; tida 

en la comunidad,. su cohabi t&ci6n y su as":lecto •casi·• normal, 

basta para señalar el peligro que perturba la marcha rui:ina 

ria de la 'maquinaria ·social', ésta franja de extrañeza 

les conduce a crear repre!"entcciones que los sitúan en el 

marco de la sociedad campesina. Al igual que Jodelet, 

1íosc&ici afirma E'U posición sobre <"l hecho dr que re":lrese!:; 

tar transfiere lo que perturba, lo QUe arrie =:ga CE,.:noiar 

nue!i'tro universo ••• "trsnsferencia nue se opera de U...'la parte, 
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separando los conceptos y las percepciones habitualmente, 

en una palabra, volviendo de esa manera familiar lo insólito 9 

consecuentemente, lo impact~nte, se vuelve intclegible! con

creto. 

Por otra parte, el trnnspaso da lugar haciendo 

circular nociones, o fenómenos incon.<•;ruentcs sin tener en cue.!!. 

ta su especificidad, permitiendo a la vez que elementos que 

pertenecen a dominios tan distintos se trasponcan unos a los 

otros¡ sirviendo de signos/ y o medios de interpretación. E2_ 

to es, que al mezclarse los esquemas y el vocabulario, se da 

lugar a asociaciones t~les como enfcrno mental/ criminal, ju

dÍo/ dinero 1 etc. fJUe parecen accident., les. l'\o otst<·~nte 1 pro!!, 

to 1 este tipo de asociaciones se vuelven necesarias, motiva

das, reproduci&ndose continuamente el sistema de im&genes y 

conceptos propios de¡ grupo_, rc~dnc~iéJldolos simu-1-táne::tmente 

" ••• es al precio de una ~ontradicci6n tal nue el mundo mental 

y real se vuelve poco otro y permanece invariablemente el 

mismo, y que el extraño penetra en la fisura de lo familiar 

mientras que lo familiar fisura lo extrafio antes de absorver

lo11.126/ Al llevarse a cabo esta operaci6n se completa la re

presentación. 

Asl se explica los mdltiples si~nificados que 

adquieren lo familiar y lo extraño. De las im~genes, las no

ciones, y los lenGuajes se dice son 11 depositados en la tra

dición del grupo, como en la memoria del individuo, y deter

minan la direcci6n inicial y el ses~o de su habilidad para 

enfrentar lo no familiar".l'arecería, " que la tensión esencial 

entre lo familiar y lo extraño se resuelve en nuestras repre

sentaciones sociales en favor de lo primero y en detrimento de 
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lo segundo"., 127/ 

Esta breve reseña sobre la reflexi6n que Hos

covici hace a prop6sito de los relaciones entre lo familiar 

y lo no familiar pone en claro el contraste con la ciencia. 

Ya que Asta Gltima, segGn el autor ( 1984) procede de una 

manera opuesta, es decir, de la premisa a la conclusi6n, e!! 

pecialmente en el crmpo de la l&cica. K n donde tiene que 

contar con un sistema completo de prueba y 16gica bastante 

extr.·ño al r- "ceso natural y a la funci6n del pensamiento en 

un universo cons0nsual ordinario. Para ésto crea un medio ar

tifical recurriendo a lo que es conocido como la reconstrucci6n 

racional de las ideas y de los hechos a !as ideas, y en donde 

su obejto es hacer lo familiar no familiar en sus ecuaciones 

matei3áticas. 
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E~ r~o~ible utilizar di~tintos m~todos 

0n el t~~tu!iio de las reprcscnt.ciones sociales. En con-

.s;::c~,~-ncja,_ en c;•<in iuvesti_::~ación cada autor va a plantear 

ospeclficos de los d~tog o nociones utilizadas. De este 

~odo, nunerosas investi~aciones sobre las representaciones 

sociales- expcri~únt:lee o de otro orden ~roceden de la 

recopilaci6n extensiva de d~tos sitem5ticos (por ejemplo, 

por cuestionario, por an~]isis ~e contenido, asociaci6n 

lillre,etc.) 

FlaBent;C~ ( i9Ht) considera: "que.. desde· una 

persp0ctiva te6rica, no importa qul m6todo de an,lisis de 

datos pueda ser utilizado, la justificaci~n de su uso va 

a residir en ~1 inter~s psicol6gico de los rest!ltados y 

en la consideraci6n sobre la adccuaci6n eventual entre las 

hip6tesís matcm¿_ticas t:!el r.1étodo y las ·nipótesi:; te6:~icns 

sobre la naturaleza de las representaciones sociales.128/ 

Se tiene 'lue.Lac;e,E. (1978)' opta por una re-

present;!ción &;eonétrica de sus datos y utiliza el an~lisis 

factorial de las correspondencias. Adem5s sugiere que un 

mAtodo de clasificaci6n podría i~ualmcnte servir al estu-

dio de l~s representaciones sociule~o Por otro lado, Fla-

f:le:nt SH,GÍere Gfi r:étodo ¿;eneral 1Ue COrrBSfOOdU a ln conceza 

.c.i6n . . 
w1.n:1ma llnm;:da rel~cién de sir.:til._i tud ( 19G2, 1~Yl1, 1979) e 

.;.\. .:::;u vez Di Giacono ( 1f.H31) suci.cre que los m6todo.s estarl!!Ji 

tices ouJt·ivariatlos. constituyen un implemento adecuado pn-

ra resolver el prohlemu de pont:r en J-Vidc~ncia lns i.limen-

siones de las repref;entaciones 1 laN COJilparaciones de los 
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cial cuya elaboraci6n, es é.iftrente de .el;::-"LlnSf'" d:? l&P 

sino á tr&vé~ de ella~. 

L9. nri:n,era ciificult2d e!"tribR Rn la rec::;_ 

'1ilaciÓn ce 0!1ÍnionP.F-, ~menudo, PÜl (UQ2 CO:!lO refiere 

i>Taisor>..neuve, ( 1979) en laE LlVE' :=ti::;,'>ciones P0bre ecoteYe<l-

til)O~ la medid.2~ se rPduce & unn. lif: ta éle adjeti VOP qu-e lo::? 

f:·u.jetos- deDíc.n at ri huir al oiJ jeto .. Al5-t::¡O;:" &ut 0reP ha !l. ::_J~ 

ced.ido a través de cuePtio~:1erio::: Eo:--co-t;-ici, ( l~jól). Otr-ap 

Farr,(l977) ee•nt::ue la oriente:ei0n d.8 le=: invo~ti;::.-ci-.S~ n~J~ 

vado.l:}O 

En e;:::-t2:::: conO.icivne.~, el evicienciar lae dimen 

sione~ de la. repre:=:enta.ci.Sn r-=o~:~ial hG. con~i~·tido ~n nombrar 

lae- frecuencit:·f= de atribaci6a de loe Edj'?tiv-v e al objeto i!! 

veFtigado , o laE' frecuencias rl? ocurrencia en lo:" dió'cur-

~OP indiviC.ue.leE de c::-:tteg0rÍe2· i::1.for:n2t.iv<:.:~ o &ctitudinalef! 

especÍfic&f' éll objPtO de r<.>p:;:·pc·ento ci.Sn, y/o ce lol? grupo8 

!JarticulRree. A~imi~l!l·J, f?e ha ob<::"~l.'"VE::.do que e21 la inve~tis~ 

ci6n Eobre rela cien~~~ iE:rt~r<3::-v~-::s_le~, l~ metot3.olosía t=·E:iJ.i.én 

pre:::oc..nta la._r;.:=_-s}~J 
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clurificaci6n tc6ricn corno de J¡l elaboraci6n metodol6~ica.132/ 

Fn.rr (1978) dice ~~ue una caracteristicn ~ue distin~:ue la iuet.2_ 

dolo~ta de ~sta e~cnela es su im~~cin~ativo uso fiel an~lisis 

de contenido. ~sta es unn t6cnicu de inve~tisaci6n frecuente-

mente utilizada y desarrollada en las ciencias polfticas mls 

que an otras ciencias sociales. 

En la trvdición frunces~, no es suficiente sólo 

una muestra de lns percepciones de la ~ente sobre algfin obje-

to social, sino tanbiln es nccesurio ir mis alll de esta etapa 

e interceptar ln infornaci6n ~uc circula en la sociedad concer 

nient._e a esos feu6menos. Aqu:t es en donde el an~lisis de cont~ 

nido de los resultados de lon medios nnsivos de connanicaci6n 

toma11 parte, por ejcoplo,-se tiene ~ue en la segunda purte do 

su estudio sobre el psicoan5lisis 1 t!ozco~ici hizo el an,lisis 

de con ten ido de toJos los nrtículos ro·lacion~dos con el psico-

análisis 'lp:>r-cci.rlos en 241 de al::;nnos de los distintos perió-

rlicos, revistas y docuacntos durnnte u11 periodo de un aüo; 

Chomhart c1e L2.uwe c.nalizó tnr.tlJién an~:..liz6 libros y películ..-s 

rel~cionn.d;~_s con la inf: ncia que h:-_bÍ81 ~p~recido dur.-·nte el 

cur-so del siclo pas~do,etc.133/ Ansenot,,~ (19G4) refiere que 

una vro0lcmcltica social tar.L;ién puede ser concebida raediante 

las rcpr~sentacioncs de la realidad ~ue comunican los textos. 

~1 3Dntido del texto resulta hacer una función social ya que 

ficaci6n ~isma es Itistoria. 

~n C$te ca~o, se cr-~lcnr& el 311~lisis· rle contenido 

d;-; ti·,o cur·l itt:tivot el CU<ll con frecuencia se :ha d~finido como 

+ -·~n'"~·enot,~:. Le t~iscours ::ocia1: y.rc lfm.:tti,·ue el' ensemble, 
~;,i ·,r·~ :1:: r'i.!"C~:·.;;orche .sociolo~ir~ue t Vole2 1No1. 1 
~bril 9 ~0~4,p~~1e 
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el proceso de realizar inferencias con base a la aporici6n 

de propiedades de los mensajes, y se ha caracterizado por 

su efectividad en problemas de la ciencia social aplicada. 

Una exposición clara y detallada del an!lisis de 

contenido se puede encontrar en ílolsti,(1966) 1 Belerson 9 

(1084).134/ Aqu! solamente se expondrln al~unas de sus bases 

rnctodol6Gicas necesnrins para realizar el análisis de con~~ 

nido de tipo cuaJ itativo. 

Ahora bien, los proponentes de las tlcnicas ponen 

en duda el supuesto de que con prcp6sitos de inferencia, la 

frecuencia de una afirmación esté relacionada con su impor-

tancia. ~stos criticos su~ieren que la sola nparici6n u on¡! 

sión de un atributo en un documento pu",nle tener mñs si~nifi 

cación que la frecuencia relativa de otra,; carac1.erí.sticas 

(Georr;e,1958b, citado por llolsti,o.n.p.11)135/ 

;:;n vez de re: istr,,r frecuencias, los annlistas 

han preferi~o formular cate·~orias nominales en l.:ts cuales se 

resistra una o dos posibles clasificaciones, esto es, presen 

te o ausente. De esta manera, la codificaci&n se bosa en la 

presencia o ausencia del material cate.:orizado y no en su fre 

cuencia, asf, lo ~ue interesa es ver sf ~1 material aparece 

y no cuantas veces aparece.136/ 

El an5lisis de contenido incluye los si~uientes 

puntos: 

I\'' .±· • .Selección de la comunic::ción estudiada!¡) 
IV.ii.Selección de las c~te~orías ~u~ se utilizar~n. 
IV.iii. Selección de las unidades.de análisis. 

Las cate~orlas son sinplemcnte a~uellos conceptos 

~ue cl~sifican oue se dice y c6mo se dice en la coRunicaci6n 

rue se ~uiere estudiar. Las unidades de annlisis son los el~ 

mentos nue forman una coounicación relativas a s!mholos ver

bales:palabras, temas, par&~r?fos, car~cterPs, !tems, etc4137/ 
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Planteamiento del Problema: 

- ¿ Cuál es la noción de 'masas' ¡¡ su imagen 'l m 

Aq¡_:-J: se propone retom-ar la noci6n de tmasas' examinando las 

diversas reflexiones que los autores (más adelante señalados) 

generan a prop6sito de .ellas; intentando extraer a travo!Ís de 

su lectura algunas de las imár;enes que ofrecen a la luz de las 

re~resentaciones sociales. 

Instrumentos Metodol6Eicos: 

Se propone utilizar el análisis de contenido de tipo cualitativo: 

16 Zl trabajo se plantea a partir del~ La nociSn de 1 masas 1 o 

2. La selección de las c~te=or!as que se revisarán se señalan so

lamente de manera indicativa, y son: 

masas/ multitudes; líder, y entre los principales resortes psic_2 

sociales: influencio. (sugestión, contagio, prestigio, fascinacilin, 

poder); iden:t.i<io.d. -social. ( homot~eneidad-¡ tolerancia, uniformidad, 

etc.1, y como cateGoría central: el polo racional/ irracional. 

3. Tnmbi~n se tomaron en consideración las siguientes figuras 

retóricas: concentos, metáforas, v analogías. 

4. Cuerno de Análisis: 

- Le Bon, no Psico_lor;ta_de las ~klt~tudes, ~léxico, Edo Albatros, 

1985., 

- Freud, s. Psicoloda de las }iasas v .An5lisis del yo,HGxico, 

Alianza r~itorial, lOa. ed.,1984. 

- Reich, ~1. Psicolo:::ia .Je Io~asa.s del ?af'cismo,Barcelona, Ed. 

Brurruera, 1983. 

- Orte[!:a y Gasset,J. La ~ebeliÓn de lai.; ):asas 1 México, Espasa.

Cal~e, S.A. 23?v edición, 1S83e 

-. Canetti, Ee ~1asa v- Foder,Jrl~xico 9 Alianza Editorial, 1981c 
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IV. Articulaci6n con la noción de 9 ma~a~: 

N.i. Distintas aproximacione~~ :,e 3o.2z G. (137~2· 

"C!ingún nombre e10t?, tan intim2.mente a!"oci~ 

do con el estudio de la~ multi tuéie" co"'o el de GU"''.l'PlO 

LE BON.Ciert:o.mente, cocr1o ya se ha mencionado no fué LE 

BOih uno de loe primero:= en e?cribir E obre ese tópico 

( Craik,l839; Holinshed, 1577 ):~~ Sin embargo, su importa!}; 

C~B radica en que este autor busca definir priJcipios co

munes a todas laP- multitudes e intenta formular una teoría 

de lEt8 mi-smas. 

La teoria de LE "'ON fué rJresentada original 

mente en la Revue ~cien-!;ifioue, (1895); y aunqu_e a(1uella 

fué escrita en forma periodistica mostrándoPe desde el 

T'unto de vista cientifico deficiente en cuanto al método, 

no Pe puede neg"'r la influencia ejPrcid:=: en el e~tudio del 
-. 139, 

comportamiento colect~ vo. -/ 

Su idea ePencial VH a PPr de caractPr hif"t6 

rico de:=tacando el hecho de aue las multitude3 no se ~re

sent;:.n en un 'vc-cio social', cino nue éFtas van a emerger 

en épocss IJarticulares, c.Jnd.icionada:c -por f;o·ctores cultu:a 

les que imprimen su cará.cte-r de acuerdo C)U la er::; en la 

que ocurren. 

Hay pues, U-1'13. doble vertiente en :ou trata-

miento d.e las maeas: :!JOr un lado, muestra las csracteriFt:!:_ 

cas corrientes de una eo-ra, :u2.entrc,s r¡Ut? ---or otro, descr~be 

los mecc.niFmos -pFicol6¡:¡ico!:' que O!J(OY8n en loE" cor:glomera-

do e J-49' 

ó.tunbre~ tr.~tando de ado t::--.r UL_ m-étoic· Cl~nti:ficof pero qui~ 

re de~;;.:;r de l2.do, co1no él mi::f.l() rt=fierr- .•• "1.:::;:.:? o~i!licne~, 
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inferioridad de la~ multitude2, recurriendo ,ara ello, 

a la ObPervaciÓn detc.llada ce lOP hechO:"' hiEt6riCOS y 

partiendo de una idea e,oe·.1.cial: la co~:J.plejidad de la_s 

organizaciones sociales conFiderándola:o co;no ••• ''la mani 

festaciÓn de nue!'"tra alme.; la expreFi6n de nuestraP ne-

. d d "14í
CeE"~ 3 es o-/ 

Pe.:ca fund:c--;:~ent<?r c'J. ePtuc'io toma en cuenta 

dos 8!"l}ec·to:c: l3 c<"·Jría y lé! >r&ctica, d{ndole mayor i;n;;ro_E 

tsncia. a e~ts_ Últi::1s;aclarE·r ... c~o 'lUe lo:= fenÓmPnOP FOcial~ 

Vi8ible.c ~on re-.:ultc.tSO tie u.x1 tr~=-bE jo incon~ciPnte, frecue~ 

teoente inacceFible 2. nueetro an6lié-if', -yor lo cue los 

del océano EOn L;dic.e:ci6n de le.r rev)lucione-= interiores 

que desconocernoe complet:--mente"J-!~· 

'Sl objetivo del libro Pcicolo¿sia de l2s Ir.ulti 

~' eFt& deecrito partienüo de una visi6n ca6tic2 y anár 

quica de la é~oca de Le ~ON en la aue :ce vislumbra un nuevo 

poder: "sul}remo soberano de la edP.d wodprna: el uoder de 

las muchedwnbres''• De ese mado, LE 30H entra a ceractPrizar 

a las multitudes dotánd.::.la.:o para ello de un l'loder ab.coluto 

••• " y ca1Jaz de ab:colver a todos los demá.s ", .Y ex11reroa en 

lenguaje metafórico el -poder de- las multitudes en t~rm.irros 

de: "fuerteE columna,. ••• y a la O"lini6n colectiva le llama 

su voz ureponder0nte~ ella dicta sus conductas a los reyes 

y sólo a ella atie~de, no a lo>' consejos de los princípes, 

sino en el alma de las muchedumbres, e!'" donde se :orP1)aran 

los desti~Of' de lac naci<i.ne-:c-".~;5 

El naci"""liento -..Jro,Jre2ivo del poder de lae 

much.edu.mbre~ cc.rscterí:::tico de la éyocF<, de tran~ici6n viv:! 

da por LE 30'1, se deb8 f'e!pÍD el au:tor; 'JOr lL."l lado~ a la 

C.ifusi6n de ciertas ideas_ imnlant,-das en el e~.,íritu de lof' 

indiviouo;c-; nor otro, a la a:oociaci6n ce eoof' individuos 
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cuyos objetivos ser[nn la rcalizaci6n de 8us ideas, co~ 

formes con sus intereRes al tener conciencia rle la fu0rza6 

Para CORprendcr el alcance de ~sta concerci6n, 

hay que clescl.-.ibir ~1r-inerar.1ente como- LE goN caracteri~.:.trá 

a las rnuchedum:>res: 1'noco antas para el razonamiento~ las 

multitudes son, por el contrario, a1Jtas para la~. con 

una fuerza inmensa debida a su org-anización, dotindolas de 

derecho divino mismo que lo comparv al de los reyes''• 

Tanbi&n hablando en sentido metaf5rico el autor 

refiere que: "no existe poder divino capaz de oblicar a los 

r!os a retontar su corriente". Y se las imo~ina, asi~is~o, 

como "anarqula ectual de los esplritus'', ••• advirtiAndose a 

lo larro de la lectura - ex~llcita y t6citamente una valor~ 

ci6n ne~ativa sobre el poder de las ~uchcdunbres, mismo que 

se·::;ún L~~ tcx· 11tlebe-:1os de Sufrir sus consecuencias,cunles

quiera f!Ue sea ~stas, ya c¡ue realrr:cute, el vUvenir:1iento de 

las multitudes marca una de las 6ltimns etapas de las civi

lizaciones occidcntale.,; 11 .14.;,/ Zl pone de l:lanifieS'to su acción 

dc~truct!va al calificarlas de ~;rutL,les y b5rb~ras, e insiste 

en su c:!pacidad d~ rc~liz~r cu~l~uier cosa co~cerniente a lo 

civilizado. ~u roder destructor es rue5, con~urudo mctaf6ri-

encente con la arit3ci6n ¡!e eée eso~ ~icroor~~n~snos ~ue ac-



a l&c. multi turJep. no psre contr:>l.srlf·~ 

inc:--p-:,¡or:.~ d~, tener O})illiO!:let3 ftlr;-rE eJe v~e- r.!)_P lP: ;:::o.n Ílf!--

. e 146· 
pu.ePta-P"', i=1pre:=ione.1')li'?'f". -/ En r-.e--te r;ent:ido, u.na i!ltJ_chedu_;a 

variables de acuPrdo a la co~no~ici6n y su •constitución 

mAnt;;J.l!. 

¿ Qué ee, pues, v.na multitud -para LB BO'·~? 

P&.ra LE BO"l', la palabra muchedumbre/multitud rern"esenta 

en el sentido común "un?.. reu:ü6n de individuo,, cual!'sqUiera 

aue sean los acciuentes (IUE' lo"' r-:11_nan". Pero, la di>'tingue 

de su conot,~ci5n :9sicol6~ica poniPndo el aceonto en lo2 

car8ct~>ree gener2les oue los unen: ••• "la Der:oonalidad cO!! 

E'Cie-nte se def'vanece y lo~· Pentim.ientos e id~a.E' de toda8 

doee. un alma colectiva, D'}r lo tsnto, la. colectivic'8d se 

conviert_:;,_''ln lo que, pudiePe llRmar una mw:!ll<>élumbre or,:;8~ii 

~' o si se .,refiere asi, una muchcd.wnbre 'i'leicol6<c,"ica • 

Entonce~ forma tm P6lo !?er, y ~e encuP.ntrs com~tid8 a la 

lev de lE 1.1.11idact mPnt<-1 de l3r: ,uuc":Pc'!u,~brp,-"~~Vf 

de que se encu.en.trerl reUJliC.os :nu.chQ~ indiviD..toe no hace 

que é!=-to$ éidquieran loE C&2."'::·-c"tpre2 Qp un.& m.1.AcheC~mbre O,!: 
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Si bien LE 3mi reconoce cierto!> caractereE 

Gener:,les aue constituyen a una multitud, también consid~ 

ra <:ue no 1'!>' f8cil con exRctituó de:ocribir el ·alma de laE 

muchedumbre~, no solamente poraue eu organizaci6n va a 

variar d.e &.cueriio con la raza y ln. co:apoeici6n de la€' co 

lectividades que la!' forman; sino tainbién hay que tomar 

en cuenta la naturaleza y el grado de excitación a que .e~ 

tae colectivdades están eometidas, 

LE J30N va a contraEtar lo? caractereP psic.2_ 

lógicos de las muchedu:nbres con la de loE individuoe ais 

lado-E! de l~ ~·ígl:liente manera: 

El dice, que inde!Jendiente.;¡ente de las seme janzae. o dePeme 

janzae de los individuos que integran una multitud, de su 

carécter y eu inteligencia, 90r el sólo hecho de transfo~ 

marse en muclmumbre, los lleva a noéeer "una cla<'e de alma 

colectiva que les hace pen2ar, sentir y actua~ de una m8ne 

ra complet:c.mente diferente a aque-lla de· como- ¡:mn,rria., ~-f'n. 

tiria o actuaria cada uno de ellos aiE'ladamente" • • :J.~/ B1? 

decir , que en la mu~titud, 18 heterogeneidad de lo!" ind! 

Yiduoro ::lesP'JETece, "9cra dejar sitio a una homoR"eneidaO.,, 

LE BOH TP<"Ume f'U dePcri')ci6n de las muched~ 

bre<> Sfir<!!ando que, 11 la muche<ium"bre neicol6gica e:= un ¡:er 

:provision&l .for;natlo de elementos heterogéneO!' que por un 

inst,. nte se unen, co.:10 la.c célula::> 0ue conE'tituyen un cuer 

"!)O vivo formando Dor su rPU.iJ.iÓr:;. un <'er nuevo que ma!lifie-eta 

caractereF> ffill~." élifP!'entes a loe :poPeidos 'Jor cads u..rm de 

esEs célule; ':!A9 

con el cut:~·;o hu...-nano ..,..,~rF .. deE!cTibir 18 :1-J_nogeneide;d p~ic--2. 

ló.~;ic2 de Lof! inte-_:;r:.~ntPE' dP la maltituo., dado ~ue:· tFl 

ho~o-;~npic1E.ú ~erÍé l?l proCucto Oe influenci8f!' hf"Yf"~t:it:::--ia~ 
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·~P. ~~~~-~ .:.· ~ c~_J?· ;:.o•.io·- l·Jc i::. i;.ri~._:u::>:~, y -.¡:: Yl 2: ~er -?.cue~~l·:>~ 

U.!?. r"~ :r~::.:-_ifi~::~t[:-n ~n 1--::-=- !";tlch·~<:utl-;.b::--·~: ~ t~if~:c(:nci-.? ·=·~E"l 

v::"'Jle:~.-



-'34 

ps.rte de la rnuchedwnbre, y ex~Lica e~te mPcanis;no, toma!! 

do co,Ho b&f'e el modelo de la hipnof'if' -oara hacer una ana 

logÚ:. de la muchedumbrP con el co;aport::·.miento de una ne.!: 

GOna hinn0tizada ~ue no e-e conFcie-nte de ,-u¡:; acto~·1~}' 

De eé~& manera, atribuye al individuo in-

t~grante de la multitud el calificativo de •autómata' 

mo:otrando -1ue E'n situeci::mes colectiv;'-l:' se favorece la 

aparición de com·~ort,;mientos t2le<" como: desv&neci üen-

to de la ~erf'o~2lida~con~cie~te, predominio de la -oerson~ 

liuad inco11_:ciente, orienté0.CiÓn '">Or VÍ<Os de Eugeeoti6n, CO!! 

t~:;sio de ~enti1nientoP e ide~~, y tend-encia. a tr::,nsformar 
la.s~ 

en actoe ~ae2~ ~userid&c. 

JJE 30!': t2mbién hace un import<"nte analogia 

iirr:J1+l:::iviC.f:d., irrit. bil.id8d, iücc~:::;:.:-.cidad f .. e razonar, auEen 

cía de juicio y "' :•iri tu crítico, ez:c ~Pr2ción de f'' ntimie_!! 

evolución t''le= cGmo la mujer, el ~elv-je y el ;üño corr2_ 

inte~é~ '!Je~Fo~qc. L ;::.~-::lifPF"t{nr .. oc'? con A llv lE volubiLidcd_ de 

l&~ i.DUCh!?C:tL"'::l~Jre::-, íJÍr.-iTI8 f1U .. e f.~ .. ~ lO~: ilu~tra meta:fÓric~anen-=t 

nar >:• le.;: ::IultituCe.=,e in~ir--te Ce :J.uevo en la exE:.¿eraciÓn 

de lE: 2fectividn.6. (inectf1biliCi2.d,. irritabilidat, ver~at~ 

liC:sd, i¡n~)ul~ivi.Jecl., f?tc.) cof!lo c;:ra.cterÍFticOF- ele lar~ 

z:::~, y :_->s.rr~ 2u:::t~-·nciar :=-U 1li .. ~t6n ~~ r~mi~e 8 1::-l~ difF>rei:""lC:i'F" 

.... ue P-Xict.en AntrF una. mu.ltitud anslo~ajon.;., y latina a.tr.i 



buyéndole a é--~tc. últí¡ns. cuelici~-dP.c fF:;.,f-'---i.a~-:-- .. J;? ?.~Y* C·)J_ 

firma Ct lo lar~o df=! e:u ex~o~ici6n t.U1.?. f1~ti tu.d no ::o:::-._ 

~erv(:·d.or y temerof'o de la~ :tu.:~sz-s. 

El VUP-lve :=:Obl"'8 .Lét ~·u·,::c ;Gibilidr?.d, ..?:~t:. VE-Z 
. ~~ 

pBrB: ;nostri.··r el p~-,Íri tu acrítico y-Cre(ulidE:d _exce:iva 

c1e laQ m.af'e~-: ,. Lo i:1vero -ínlil no exi::te ~~.-=:r8 ellE:" - y 

en e2t;:;~ im~.genes: yero la multitu:5. ~10 ?e da cu.ent·:.: ~:Se e-llo, 

o •• ya oue no ~&be dictir .. s:-t.:tir entre ~o ~ub~etivo; aOmite 

Enumerando una Perie de e je::i"0lo::: c~ue i lu:::-t:"'an }lF;.f:ta. t:tte 

~unto ef' fácil ilu~ionar a l::..E multitudef-' ordinariF:=::-o 

l&s muchec~utnbre:?, é::..·""SoP ?on )r~:.-r·nt:=do~ ·:-or ~1 c.u.tor con 

con el CO•.:..I""!JOrln::'liento de ?éilV8je:: y :1i~o.-:- r:-uieLLe~ r6nida 

mente tiendPn 8 lo~ extre::lO~. ~ la~ muchedumbrec., L~ *SO'J 

bre-::- del f:!enti :1iento ds .. 1.uli0.::.-u3. !'et::J.:;:;_B.zánr-olo ~o:r f~l de 

fuerza brutE--l '' •1~.~:'4: ...~.in E>iLb:~ rgq, r;:r re e e r.ttE P!'i ~l~ lo:r t.::,züi.é~. 



86 

re"-~1eto haci~ L;:-. fuer~u. y el !llE':"iOf'OJreci·) hacia la bondad 

le qg.grJ.Fic~e:r-·p. ~i:;rF) de debi Lid;:.G. Go:J.~iCt=-:rBndo ~~uf· la rebel:, 

cía y le_ 6e,-t:c-ucción en el caco de la:o ;nuchedumbreF revol~ 

ee ha~ m.o:t:réQO ~rofundé'.::!e~tr- con~~-:-v.:=.doraP bajo la influe~ 

cié de heTe:_ciB-= ~r-culL..ref", 1-::? c··ue .~isnifica para LE ~O"'Y FU 

tt:::-id.enei:-1. in.~·titiva a lE :=~Y"'""'tif~linbre, notando ndemáF un abt:"O 

:-:or lo r-ue concierne a l& .:1or2-li0:3d de laE= 

multitude:: L= 30~- la c-Jrici'jf=- en. t~r:linos de 'm.orr-l.idad ex 

trema' ye tUe VB a ~olerizar en do2 ~P~tido8: desde un re~ 

~eto 0Prmanente 

de ciert~!~ c:_u~liC..c.de;:: co;no la c.b~il.t.~ación, üeci8i6n, de~inte 

ré:- ~scrificiG, etc. ~~c)nociPndo &~Í, un doble car8cter 

en Pu morP.lid2d, 0ero delL<e2nc.o ""' e la vez u.ria valoracíon 

ción y T<irtuc,es mJrslef" ··me recume en la Fi,::;u_iente fórmula: 

clu:':-i v-:.:.twnt.=- or la incor.Pci~nte y no razonen. ~i alguna 

VP;z hubieran !"B:301'1EciO y COnPUlt&dO cu:e· intere~e~ inmediato~, 

nin..~E"lG ci,rillzaci6n t.ubier~ tal vez tenido de~arrollo en 

le. eu-:~c.rfici~ i.e :lUi?7'"tTO ~lenet&, ~- la il~"'llRnidañ c&receria 

de r_ir·tor.t (:. f~ :~~ 
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LE BON entra a def'cribir el napel 0ue juegan 

la.e ideae en la evolución ae loe puebloe, demoPtrando paa 

esto,que c2da civilizaci6n derive de un ne~ueño número de 

~e divide en nos claees: accidenta 

lee y p~:PEjerae- creedae por la fuerz;a del momento; e ideas 

fundamentalee - e!"tébles al medio, her~"ncia o la onci6n, 

-por ejemplo, de lE<s creencias rl?ligioP~•P, ideap democráticas 

y f'OC:i.ales. irmagiRGnduse a e10taP ÚltimaP como "la mr:E"a de 

agua de un río nue recorre lentamente su cureo; mientras 

oué la e icleaP l:J"'·"'"" jeraF, l)Or lé·P l)ec:ueñas ond&s, Piempre 

m6vilee, me Et::;it •. n f'U euperificie y ,.,ue, ein imnort2ncia 

re-é:l, son máP visiblee en el curPo ó.Pl ;nismo rÍo".15.6/ 

?ar~· LE 301'1 laP ide,~s fu..YJ.camentalef' de su ti'em 

po son vacilanteP y noco e6lidae dand6 lugar; consecuenw

mente a ideas transitoriaP. Las ide&~ ~ug~rida~ a las mu-

cheG.u:ubree E"e van a :;>rePentar entone el', bajo el ap.pecto 

de imágene2 dc.do aue eE l& forma má2 acce~ible a lae m~ 

sas. ''E~tcs ideae-iill~Sene~ no e~té.n 1..1r..id28 entre ei por 

ningún lazo lógico de analogfa o de ~ucesi6n, y pueden 

suetituirf'e una por otra como vidrioE" de una linterna má-

gica 0Ue el oper~ •lor retirE< de la es jH donde Pe hallaban 

superpuectoP".15? ;,íostrando con ect~ ana1o,~Ía la inconsif'te!! 

cia de idea2 pro9ia de 1~2 multitude2 cuya influencia y 

eepíritu acritico le~ llevF a cometer los actoe máE" incre 

iblee. 

.LE 30P vislumbra el D2pel de la rpnre.ooentaci6n 

al referir . ..,ue las. idea" no eon accesiblee a la_::muJ .. titude:= 

Pino dec'C'cl~c- de revectir formap Pancillas, trsnsf'or;n~nd08e 

en PU t:::-:·yecto y Vl'nir a eer entendid<:•E' po;'Jularmente.El 

inf'if'te una '-'ez :n&s PObre la relaci6n r,ue tienen las tran~ 

formacionEP de ePac ideaP con l8s cstegorias de laP muc~

dumbr.e2 o de la raza a oue pertenecPn, •.• "pero E'iempre van 
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a ?er minoredor::.s y ~i;n:_tlific:-;;ntf:~ ·~j.5Jf 1: en e-=-E:. conti~~ua 

tro..-1neformaci6n, v~ n E .sctu.:::r !="Ólo cuGnd:J harl "1enetr:- do e~1 

el incon~ciente, E·florc.::-:tr1o P.n.. fo~::ac-. dt :enti ~D.ento~. L3 ':3o·: 

ilustr8 ef!tt? ~unto recO!"'c!a:_H!o ue 1.::.:::- if:.e.:-~ fi lo-=6fics:=- ,c:ue 

impulsa.ron la r<>v·Jluci6~l fr~·i'lC<ef<• lP~ to :;6 c.cc-1.~'1 sie;lo 

im,Jlant<".rse en el a.Lma de lac mucheC:u.!lbrP-e, '"lE;ro una vez 

De aquí el a1.1tor "98f:'B a analizar 1~:2 tenCVu1.ciae 

lae muchedumbres, :>J8ra describir 0Ue f>, tEs <"Ólo razonan 

en t~r:ainos de asocif'ciJneP formadas 'oor 1L1zos :.oPJéirPnteP C:e 

de analo~ías o de sucesi6n; e ilustra el entrPlaz~;;:i¡:;nto 

de ideae anal6,sicamente como " Dichm- ide• .. P :=e enlc;zan entre 
~~gue: 

eí como la!" del eoouimal o l8s del !"2lV<-.je, oU"' se figu:ra 

oue comiendo el coraz6n üF' ,..u Pne,:Jigo Vé. V··roco c.dr,uiere eu 

bravura; aún L::!" del obrero, quP :r.: oiendo ,-ido exT1lotado 

por ~u po-t-rén, c-o-ncluy'~ inrn-e-di:at:-am.ente- ou-e toüo2- lo~- 1Jatr2. 
159· 

no~ FOn ex,lot&doreF'f·~· 0e~nr~ndi~ncosP do~ a~necto~: la 

carencia de razonaJliento y de reflE'xión, oue en el len.~a-

je de LE BO~~ significa "c2.recer de la noción de lo inve.rE_ 

simil", lo que lleva e. com,J&r6.r a las muchedumbres c:>n m 

soñador, déda:2 ~uf' cue.lid~ ~er- il:H~·..,..::;il'!.~tiv.::.¿- y 2u tr-.. ndP!.icic; 

a dejarse i:nDref'ionar: "no ?Udienco '>enf'?r ~ino con imágenec 1 

las muchedwnbre~ f'6lo se ce j.<:;n irrDre!"ioílar de elLas, de já.!:!; 

doee aterrorizar o ~Aducir, y c.JnvirtiP.:-.:.:·.o.~c en el m6vil 

de sus acciones" •• J-.29' 

no razonaiTli.ento/ni refl~xi6n, ~·ecrificio,violen.cia ex-trema, 

ador.8ción,lodio, le per.iliten a L~ 3o:r tiC\ l.inP;-r la nctural.eza 

de le,~· conviccione:o de lE:P m::o=ar- r;u9 vir>:J.<:'n :::. rf'ver·tir CB.racte 

todas 1~a~ c-re-enc~a~ tiene-n un8 cualiJ- d r.eli~io~a c1ue f'e 



m&nifie~ta en la adoraci6n, temor al 90der m8gico, sumi~i6n 

ciega, im-ooPibilidad de diFcutir dogmaPt etc. por ello, 

''el nunto funclf<mental dP. la pPicologia dP laE" muchedum

bre:=; er> necE"s&rio !)arf' elle-s ser Dio"' o no ser dada"!!!.j' 

En una· se;:,'UndR ;Jarte, fot'mulado un boE'quejo 

gener:;l de lo que LE BOH]}ama '"la consti tuei6n mental de 

las :~uchedumbreF ', eP decir, ( ~ómo E'ienten, piensan y 

razonan las maPaf') <J&.Pfl a examinar el nacimiento y estable 

cLniento de cree"J.cial?- v 0'1inioneE' de la!' masa!?; busca su 

determinación en dos factores: fej;c,nos e inmediato~. 

A loP ~rimerosr les va a stribuir la capacidad de influir 

en l8s C)nviccione>" de laE maeae y un ejem-plo de ellos son: 

la r;:ozé,, laE" tradiciones, el tiempo, las inetituiciones y 

la educaci6n. Por lo 0_ue toca a loe sC?gundoE, ·tos :t'e:fiere 

como aquellos fectore~ que provocan la persuasión activa 

de la~ muchedumbres, por ejemplot las revolucionee, huelgas, 

etc. 

Entre loe f&ctores lejanoe que menciona eei~ 

la tradición, la que coneidera el elemento inspirador de 

las muchedumbr•e ya que es la esencia del alma nacional, 

y es represent2da en las ideas, neceeidadee y sentimientos 

del paPado que LE BOH llama:· " La síntesis de la raza qu; 
11>2 

pesa con toda pesadumbre"./ 

La influencia del factor tiemno sobre las masas ----
el? formulado por LE BOI.f en términos de 'verdadero maestro' 

por int~r~edio del cual todas las cosas ee transforman, 

y lo ir.:agina como "granoe de arena que for.man mon-tañas inacce 

sible?";~;; E.x:.;resando en esta analogía .la inf~uencia y el 

podf?r eme ac;uel tiene en el terreno de las !l.lpiniones y en 

la8 ~~cbedumbres; cu~~ acci6n dice. es inmensa$ 



Tambi.~n LE BOr:f conPiderará el Lnportante 

papel que juega la educaci6~ ya que ~sta forja el alma 

de las multitudes y prep~ra~l terreno en el cua¡ la~ 

masas se convierten de "indiferente~ y neutra~ en un 

ejérc:ito de descontentos"; a,a,r¡oga ''• •• e:;: en la ePcuela 

donde' E'e van a form&r loF socialistoF y an<erouist&E, y 

donde se prepera p8r,!!lOs- pue'blos latinos ,no:nPntos :':JrÓ

xi.nos de decadencia'•~llt' Goncluyéndo!"e asi, que eP08 fact~ 

r~"s_preparan el alma de laf' muchedumbres ••• aue favore.;e 

el-florecimiento de sentimientos y de cierta~ ideas. 

LE BOX pasa a analizar l;)S fé,ctoree- in::;.edia 

tos capaces de- actuar Pobre 12!" o-,Lüor,eE de laP muchedum 

bres tales como; la8 imágPne:c, palebrr:s y l&f" f6rmulaE, 

ilusiones, experiencia; raz6n. ?ar& écto recu>"rda ~ue las 

masas son fácilmente impresionadas mediante im~genes ev2_ 

cadas a través de la~ paicbras.De eFte modo, el poder de 

lae pa:JIDra§ lo sLnbo:tizará: como un p~ode-r c-asi m{rgico-, "ya 

que hacen en el alma de l&.s muchedumbres las m~e formida 

bles teml')estades, pero también las calman. Agreg;e,ndo la 

siguiente analogía: "con Los e;oc,ueletos de los hombrP~ 

que han~ido víctimas del pode~ de l&s y8labras y de las 

fórmulas, podé'á elevarse una :pirámide mé"s alta aue la del 

viejo Keops".1?5 

En ef"te sentido, el ~ocer de las palabras 

sigificará un enlace con laF imáeer.~ aue evoca, completa 

mente independiente de su significsci6n real. é8tO se 

puede ilu::otrar mencionE.t1do por ejem::Jlo pal2bra!:' tales como: 

que dice LE BON "su se1~tido E:~ ts~ vc.:o 1 r:.ue :nt1ch.os volú_ 

También este autor com~~rará a laé palabraE 
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con fuerzas de la natur~leza y con las potencias sobre-

naturnles, p11-es e.stas: "evocan en el alma im!\genes gran 

diosas y v":-;as; v:'-:-nednd <;ue las difumina; aumenta su mi,2_ 

terioso poder. Son divinidades nisteriosas ocultas tras 

el tabernSculo, a las ~ue el devoto s6lo se aproxima mudo 

y tembloroso". Hi7 / Además, recuerda qne su sic;nificado e 

imácenes variará tanto en relaci6n a la raza de oriGen c2 

mo del tiempo, bajo la identidad de :f6rmulas. 

Pero no todas las palabras y j6rmulns dice 

L2 EOr:, van a poseer el poder de evocar· imágenes, o el 

~oder de actuar sobre el es~{ritu, sino tambi6n ellas 

se cnnvierten en vanos sonidos cuy.n principal funci6n es 

dis,ersar de la obligaci6n de pensar. Con lo que quiere 

si;nific~r la enorme influencia de la nalahra sobre las 

muchedumbres: " Lo r¡ue actúa. sobre las muchedumbres _son 

las ilusinnes y las palabras. Las palabras especialmente 

esas palabras ".uim~r icas y poderosas cuyo asombroso im-

perlo demostraremos despu~s 11 .168/ 11 El poder de las pal~ 

hras es t::m eran de, •1.ue basta desir;nar por t6rminos bien 

ele_.:·idos de las cosas mtis odiosas, hasta hacerlas aceptar 

por las muchedumbres".169/ Haciendo notar que en su manejo 

adecuado consiste el arte de los F,obernantes y el de los 

ahogados. 

Otro de los f<>~tores 'JUe van a influenciar a 

las muchedumbres son las ilusiones, r¡ue LE BON consirle.-a 

'base de todas las civilizaciones' dado que las muchedu!!! 

bres a lo lar~o de la historia siem~re se les ha influido 

a trnvés de ilusiones~ siendo a~ucllas capaces de levan -

tar Monumentos y altares a ~uicneB crean ilusiones para 

~!laso ~1 ~oder de las ilusiones ha influido, ·pues, en ~a~ 
concepciones politicas 9 artísticas o sociales de todos lo~ 



loe tiem?OE<, y la!> .~efine como "v' naF POmbre~, •.• hijrw de 

nueetroe FueñoF, han o'::>lil!c-do a loP l)Ue:)lO f' a crear todo 

lo ·que con2t·ituye el eP-plendor de L--~ &rteF y ls g:rence

za de las civiliz&-cione~ .. ;?.? e: JO?.f co:,_~ider&rá a l8F 

ilusioneF como el fector de evolc;_ci6n de lof' •uebloc, ya 

nue JOe_:;ú.."'l ~1, no ha Picio l;o. V"-rci2d eino el error de lo <!J.Ue 

viven la:o: muchedumbre,-, y ls:o: comox:;ra c<e e~e modo, con 

"un insecto_ c;ue ee dirio:;e h2.cia la luz";tz_r.c..a. j_)rincipal 

fuerza que ejerce sobre laF mEca eF ryuee, la eeducci6n 

considerc.ndo c·Jmo a FU>" dueñoF ac:uelloe GUe lE-F >:-aben il~ 

Eionar y como víctimaF a aquello:o rJUe lee intent&n de'-'ilusio 

nar. 

El Único 0rocedi3ientG eficaz l)Bra con:otl~i~ 

verdaueF en el alma de lss muche8lli~breP, viene a ser el 

factor ezlJPriencia, y eF decccrito como el Úr1ico medio con 

el cue laP masaP lo¿>;r<"n aeimil8r sus errores, y remedio 

p3.r8' C~E'Ptru-ir ÍlUP-iOllPS DeligrOP8.Pj lOP <' j-em-'JlOP rtUP ofrece 

-par&. eee pro,ó:oito !"e agn¡-,an en torno al f<"n6meno de la 

guerra. 

Otro de loe fectoreP que L}~ 30H 'll"!"'lcio!l2 es 

'el v2-lor negEtivo de 

eu influencie. •, in>:-istiendo en cemostr:c.r que las muchedum-

bree no FOn influida~ yor razon&miento2 Fino uor les má~ 

.groseras asocLc,cione~- de idea" •. Refirr:ndo our:: "Para 

conocer a laP muchedQnbre~ nP.ce;:=:rio ~rimeramente d::-rse 

cuenta de lo::= sentimiento~ Ge ':'!U!? eFtf.n ani:rradc~, fin:_:ir 

com.partiloP ~ar&.. intf:ntc-r ::t-JdificZ:.rloe., "0rovoc2ndo, por 

medio de a:ociaci·JllP~ rJd.i~n?nt~ ria~, ciPrtaF im;:genec: ~u-

cada inE:t. nte lo:::- errteY'¡.di~Jiento~ ~ue en ells el? proñuct?rt"'J.Zt' 

Ya que, s.ice- la muclwduobre no 8 7 :nuc.hJ m6c CC:")8Z dP. ea-
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valoraci6n negativa, al recordar una vez m:ii"', la noca 

importE·acia que tienen para lo~ <"al ve jel" y lOE> niños lo2 

razonamientoE"; enfatizando que la raz6n nu.nca f'erá la 

guia de las multitudes. 

Ha:;>ta aouí LR BON ha desc1 i to la e:onsti tuciill 

mentr,l d·e las multitudeq al mif'!!l.O tiemno lo2 m6vilef' ca 

paces qe 'im;:¡resion8r su alma •. En U.''1.a tercera parte, d. 

autor se pro:aone inve~tig~'r la aplicación de dichos m6vi

les a1¡>ordando aquf. la cue~tión referPnte a los a,,5itadores 

de las muchedumbres. 

LE BOii describe la i-:J'D0rt~ncia del lider al 

plantear que cualauier reunión de seres vivos ya 2ea 2-ni~ 

l.e~ o e-eres hwnanoE r-E C_iri.:;en por in~tinto,. •• 5 nba.jo la 

autoridarl de un jefe n)P :::.:.. jefe en la vif'i6n de L:S BON, 

jueg& tL."l import<mte papel en las muchedumbrEs humana<", y 

].o .caracteriza por la V·Jluntad, núcleo en el oue :=.e aglu

tinan. y se forman las 0'.1ihiones. El jefe~ af'i 1 va a consti 

tuir el primer elemento org:_.nizador de lRF. muahedumbres 

heterogéneaf', organizándolas. LE JO?í (ice- "la muchedum

bre es un rebaño se:r.ril que no !lOdria existir <"in dueño".1.74 

perfilándoee de nuevo su vi:ci6n dieminuid« de laE masas. 

Al. describir l:c:: C')C·r;o.;:;e.l;¿,.c. del líüer LE sor; 

lo vé l"iem:<Jre en tér:!linos df' 23itador1 ya 'W-!:étte.!;!..Íf':!:O rm 

sido hi¡;>no·tizado !JOr la idea de "'"r ápost·:ü; .•• "no f'Or'. 

hombreE' de pen?amiento, :oino de acci6n, ::>oco clc:ri.:::_:Ldencia 

y ~e reclut:.·n gener&lment,? entre lo::- nert.rio~o~, eQo~ exita 

do8 , e~o~ m.edim loco ;::o "'"UP ~orde~,n Loe lí: .. ~i ts-:--: dr-_- la locurc-._ 9 

1::·~ yer::·ecucioDe~ no le~ i -n.~)ort.-.n, y -;_~.Sl? .::.)_.-:.--L -. ..:..e:c.. exii~~-_E 

lo~ ml·.e~ Interé;- -,er:-onal, fr . .mi:.i?, t,J~-:. ~~ cril"ic:3.n. ~l 
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mif.':no inrotinto de conPerv2ciónef"tli :~nul::<do en Fllos, ha!W. 

el punto df' que la f"Ola recom"DenPa r-ue caPi siemy¡re dese

an y ::-olicitf'n2_P llec.e r a convertin·e en mtírtires. La in

tP!l::id:_ d Ce ~u fé da a ~us pala-bra7 una gren ~otencia :.3-U 

e<?:o-ttvP.. A::-í, la· muched•.llnbre ectá -:-jrontr a eF·cuchar al 

hombre r;u~" dot:-.d.o de ·:ruerte volunt:od, sab€' impo:1.erse a 

ell8. Lo2 hombres reunidos en .1uchedumbre pierden toda V2, 

lunté.d, y ::,or lo t:o;nto, 2e inclinen :<Or instinto, hacia 

~uien e:ot2. dotado de el].a••E;"' 

Ahora bien, set;ún TB BON los lidere" de las 

fc,cinación PObre ellas, sino 

creencie.. Es ha~t::o entonce2 nue han nodido cre8r el "poder 

f.?r;nidable ll2mado que h2ce al hombre ePc1.avo abl"oluto 

de PU G.ePv:· rÍo".1'!.') :. E•..:;-re~e.: "La mE<yor parte de los hombres 

su ecljecialidad, idea clsra y razonBd& de af'unto ninguno. 

:-lon inc. pE>ces de gobPrn2r>"e; el agit&dor les ¡.irve de guia". 

17:1_.~ "-:>1 IJE ~O~·.r PU reduccionismo conE"if!te, precieamente, en 

reducir la rf'alidau en la cu&l loe fenómenos analizadoEO 

se inscriben Fl iC.e;"tific&r a la mp,-;o, con mi rebsño, 

ig·.o.orendo 12 ci sni:ficFcllón hictÓrica d.e la masa y el 1J8.pel 

nue cum')le el 'O.irector c'lP onulti tuéie."'' y el !JTOyPcto de 

acción ~ue éO"tP encoc·rna;l!;Z;!f 

También lOF así tGdoref' f'eran tr&tadoe por LE 

BO!f como autorit:>.rio" y dePp6tioof'. "La autoridad d!< lo!" 

e~to ••• re hA vb: Prvado en la~ cl&f'e::o obrer~;=· l.s f'Bcilidad. 

con r-u~ ~e hscen obPCecer lo~ m8f'-!! turbulerr~.:.of:'; ó"Ú~!'l F'in 

raedio &l:;u.Eo en a_ue a:;¡o;ya.r su storidad ••• lo~- a:-~~~adores 

tiPnosn hoy a ree111Dlazar a loF podere;o. públic~ a medi.da 

que e:=tOP. úa tidO~ ~e dejan diECUtir y d~:~b:..litaroo .af'Í, 
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la muchedumbre sin guia ~e convierte, de~cuerdo con LE 

30U en una colectividad ~in cohePÍÓn ni rePistt?.ncia 11 ,
11'J 

En el alma de las multitudes lo que domina no es la 

nece~idad de libertad, sino dP sPrvidumbre.Y dice: ••• 

"Experimentan tDl an~ia a la ObPdiencia, oue inFtintivam:e!!_ 

te Fe sometr>n a quien Fe les impone "t!W' 
Desl)uéF de carE•cterizar a los agitadoreF y 

describir 2u "'JOder sobre las masae,LE 30N claeifica dos 

grunoF de 1idereF: los primeroF, ·!"e van a dietinguir por: 

violentos, enérgicos con voluntad firme pero momentánea, 

atrevidos, útiles para dirie;ir un gol-pe de mano y arrastrar 

a las masas, a pasar del peligro y transforma~en héroes 

a los rec~~n llegados. Por otr2 yarte, exiE'ten otros que 

poeeen U.:!a volunt~.d firme y est.·ble; aún cuando en aparie!!; 

cia :::ean menos brillétlltes, ejercen influjo mayor, la con:: 

tancia de voluntbd oue po!"een es virtud rara e infinitamente 

poderoea, antela cual cede todo: la naturaleza, loe dioses, 

los hombres, Distinsuiendo a e:<=tos últimos de los prime-

ros por: la voluntad. 

¿ Cu~l e~ entonce~ el Fignificado de lo~ lidere~ 

y su influencia sobre la8 muchedumbres? 

Pare é~to, LE 30N formula tre~ criterios '9ara explica.r la 
crPencias e ideas de influencia de los lidere~ eobre~la~ ma8as: !a a11rmac1on, 

la repetición y el contsgio. 

De la afirmación dice que: "Cuanto mA8 concisa 

y más desprovista de toda apariP-ncia de prueba y demost~ 

ción, mayor ser~ su autori.daa "1~1 i&.ra sustanciar ésto, 

ofrece ejem::;¡los Fobre el efecto que :::JOr sim-:Jle afirmacim 

han tenido les creencias religiosa.~, códi;:];O~,causa<" polf. 

ticas y lu.ste la manera com1 los industriales anuncian 

sus nroductoP. Pero, la cond::i.ción para que una afirmación 
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influya en el 'alma de las multitudes' será dada por medio 

de la rcneticiiínt podar, que LE BON explica en t6rminos del 

incon scie1}te; formulándolo del siguiente modo:" Al cabo de 

alg6n tiempo ••• llsgamos a ignorar quién fue el autor del 

aserto repetido acabando de creer en el "• 182/ Y ~enerá~ 

dose as! el poderoso mecanismo del contagio. Toma entonces 9 

el contar:io para explicar su poder, que compara con 1el P,!! 

dar de los microbios•. Este mecanismo tumbiln es empleado 

para explicar el pánico;al mismo tiempo que considera a la 

imitación cotto 11 un simple efecto del contagio"• 183/ En su-

ma,el contacio es t~n poderoso que no s&lo impone opiniones 

y ciertas formas de sentimiento sino también propaga las 

opiniones y creencias de las muchedumbres. 184/ 

También LZ BOl{ habla del nrestiKio llamandole 

"el resorte mtis poderoso de toda dominaciÓn 11 ,185/y lo clas,! 

fica en personal y ad,ui~ido. AquÍ LE BON llama la atención 

sobre el efecto que sobre las muchedumbres dan lo títulos, 

ropas vistosas y uniformes, independientemente del pa!s en 

el que se viva. El caracteriza al prestigio: como aquello que 

nos impide ver las cosas tal cual son. Las ~ucb.edumh~es, 

afirma el autor, necesitan opiniones cerradas en todas· las 

cuestiones, y a~rega diciendo ~ue su &xito depende no de su 

veracidad sino de su prestigioo 

El nrcs ti~io pers·)~al 9 es visto como una facultad 

s.ue es inde:pendicnte de!_ tftuJo y tle ln autoridad,arzuellos que 

la :,JO~cen pueden ejercer una fa..:;cj_naciún r.ta;;nt!.tica sobre los 

t1UB- le rodean, que se puede cor.Irarar a la obodiencia de las 

fieras hacia el domador.186/ El poder que ejerce sobre las mu-

chedumhres es enorme, mencionando entre los factores que lo f!, 

v·or<~cen el ~xito, el contar;ic y la imitación(!;-
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El autor pasa a introducir dos elementos m~ 

<¡Ue no ~o~amente van a influir en l.a.B creencia:=> y O:pini2, 

ne:o de laP muchedumbre< sino le van a imponer ciertos 

lÍmitEs. Por un lado, e2t~n lae creencias en las que de~ 

c::--nsnn l2e civilizacioneP: y por ntra, las opinionee momen 

táneas y v;,ori<lbles .-.ue nacen y mueren en una· é:"?oca y ent-re 

lés que 2-" halla un ysr"'leliPmo análogo con "lae olaF. pe:;: 

queñae c~ue nacen y lT1Ueren sin ce!"ar en la superficie de 

un l&}O ;rofundo".WJ LE 30N nota de epa manera, lo· fácil 

que e;~ inc:.1lcar o·0inione"' pasajeras en el alma de las 

muchedmabre"' y lo dif:l'.cil de Psteblecer creencias durade

ras, érd;ac. últim0.2 lsz co!:11)Sra por analog:Í:a a 11 lae columnas 

neceParia!" de 16. civilización: irnnrimen orientación a lw 

iceae y ~on13hics~ oue pueden inPpirer fé y crekr debere~". 
1~-~' Por Ú.ltL10, el autor denominará como hinnotizaci6n de 

lae cref'nciE,;=· 'se.nen, lee, al efecto que el poder ejerce m 

el ab.::: de lae multitude~ (por eje;nplo, en la religión, 

revJluci.)ne.~, etc.) Rajo Psta perPpectiva, las creencias, 

h{tbito~y c)•1lniones i>on el pivote que dirige a los hombJO'er!', 

y regula lo(? actoP mts ;c-ecillos c.e PU exiPtencia. 

Lue~o, L;;: BOi'i examina lo:"' csmbios de O"Dini' .Jn 

e ide<:if:! en lBf' muchedumbre9, y toma como ejemplo los com

bioP ocurrió.o!:' en un !}Eríodo de 30 años para demostrar C2_ 

mo"una muchedu.:1bre monárquica se convierte en revoluci<Jn!!_ 

ria acérrima , y más t~rde entupiaeta del im"Derio para de~ 

;:¡u~s )é-Sar a eer entuPiasta ·de la monarqv.ia".1-ªJ Y afirma, 

que tale!" Of'cilacionee, son formadas por la suer>~ y 

el cont~~io, ?Or lo tanto, su vida es efímera comnaránd~ 

laf": n •• "con el nacimiento y der-e-oe.riciórL de duna!:' que 

forma el viento en laE' orillaP del mar"~ De ahí que en 

lal"' !lll.lchedumbrefl se obFerve una gran movilidad. de ideas~ 
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dadas ~ bien,~or la difusión de o~iniones a través de la 

prensa, o bien por la su~esti6n dando co~o recult2do la 

manipulación y regulación de la o.Jini6n pÚblica, a quien 

le atribuye ser: el regulador de la -política. " Hoy, ~e 

ve al J?a:¡:¡a, a los reyes y emnFr&dores resignars~ a la 

interviu l)&ra exponer su opinión PObre un objeto dado 

al juicL· de las muchedumbre:=:" ;t.!l.:f 
Eri cuanto a la e!'tructur a de las muchedum

bres, L3' ·BON las orgéJUiza en dos grondes cnte::;orias m2is 

o menos influidas por la variable raza• 

~. lllchedQ~bres heterogéneas: 

l•luchedumbres homogéneas: 

Anónimas! multitudes callejeras. 

No anónimas: jur:s.dos, asz1Jlbl.eae 
parlamentarias, etc. 

Sectas: políticas, relig:i::F:Hs, etc. 
Ca~t&~: hlilit~res,F&CPrdotzle~, 

obrere~, etc., 
Cl88es: burgue~2, C?.mpes±na, etc6 

El &.'..lt.or enfatiza su. interéc: en el e'i;ud.io de 

las mucheüu.mbres heteroo];éne~:"• y define co;.J.O m<">'<> r·ctiva, 

el e6lo hecho de reunirPe un gnx~o de in.divi:~uo!." , difere!!: 

ciándolos del individug ¿or !."U com'1ort:c.miento irr<'cional, 

movidos por :oenti.nientoe incon!."cÍenteéC , int~?li;encia, ~ 

za-que ejerce <"U acci6n en lo' car<ctereP dP. laf' muche-

dumbf'es -~ LE BO.:f ~Jex·:fila a l.o largo de EU EXT>OsiciÓ:;.1. un 

marcado racismo, y Efirma en e~te yunto: 11El alm& de la 

:caza domina, IJUe:o, enter¡;me!lte el aL"D.a de la :rrultitud; ecs 

el sustra...~cum lJOderoso oue li·sit:--: ~·u.~ o~cilc.ci·Jnes'1 1 forl!lu 

la.ndo la ~iguiente ley: "el que: loP c--:rc.cto:r·e:: iYift::riore~ 

de laf:" multitudec ~on t~·nto meno:.-: ·Ecentaedos c=.Ic..:ltv m~2 

L~ -=30;'\ di~ti.:.:·::1_te 2. lB:: Elt.:t~cl~~~·~--:::·.2=--:~:;re'""' h8'tero --geneBs. en: 
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lado, cuando FE' refi'lre a las muchedumbreP homo.c,;~neaP 

lo haq,e :?6lo para mencionar su denominador C01:1ún, éeto ero, 

caet:?s. y claPes. 

Fi~almente, '!J&2E·. n exs~nin8r el co !t!J•Jrt2ntit?-nto 

de iás multitu,ies criminalf'!P 1 y lo co:;1~P:r'a con el ·•seto 

del~ti,gre al devoren· e un indio, ueF:;JUé" de heber deje-

do que los hijuelO!" l:· c~<>sr.;edacen ::_1arB éli>"trser>"e''.~~2 

Lo.s crimeneP de 1& mu.!..titud - dice Ls BO~', tienen :eneral 

mente 11or móvil la obediencia a una sV.2:"stión Cl)lfictiva 

.pode!'rosa que les permite creer 9ue obe.3ecen a un deber. 

Y coDBidera que e:=t<·<' much&dDHbre;=- co¡ap::>.rten Les mi,oma.e 

carDcterÍ8tic8-~ de 2U!,e~ti,p~ahi liC.e_r3; 1n.G·<rili.&:. d t exe,gera 

~ $.e los ~enti:niEnto~, .ma~ifPr--taciÓn d~ ciP.rt.-·~ forrrra:

de moralidad., etc. aut? lEE" muchedwnbret= en general, con._ 

ciuyendo que en todos suio actoP pe encuentran formae rudi 

mentariae de r&zona•aiento, caracter{,tico ·1el alma de laÉ" 

multi tude>:'. 

Una va:t'iante de la<" multitudes heteroséneas no 

nn6nimaR son: las muchedwnbre"' el.ector<'<leeo, las cuales com 

parten en la o:Jini6n de LE 30X, ni rná" ni menos los caract~ 

res descritos anteriormente, 
latr>obreza de ap ~ 'tuctes :para razonar 1 

pP.ro las distingue por: la 

ff,lta de esníritu critico, 

irritabilidad• credulid2d e inocencia,y se les influye de 

la mi:oma manerz· sugerida anileriormente, Dice LE BO;:r: 

"Los comités, C·lUb<", Pindicé'tos, cualeGquiera. oue 
sean rus nombre:", constituyen el m8" gn ve 'l)eli
gro del '90der de las ·lUltituoe!", Re'lref'entan ••• 
la forma máf! imner2chal.t y no:!:' conce-cuencia, máe 
ofeneiva de tirania .• Lo2 mangoneedore2 he<.blan y 
obran en nombre dP la cole>ctivioétd 7 de~71ojéndoc:p 
de ~~oda re!=':r>OnGabilidad y !-1.a.c-=-n eu.~~-nr.;o 0uiereno 
El peor tire. no, r:o ha osado jarn&.~ o ~o!:v~:rse a la~ 

prescri IJCiones ordenade::: .tJor lo" couü. tér- revolu... 
cionarios ••• el reine.do C.e las muc.hedwLbref' eF 
reinado de comité~, ep decir, de: ffiF:!i"l·~OneL~ Gore:-:- a 

No se c>uede encontrc·r desnoti>:-10 :n, ;= duro" .1~_3'. 
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El autor compara el dogma del sufragio universal con -

el poder que en otro tiempo tuvo el dogma cristiano, ilustrando este_ 

poder en la ánalogía: "no es fácil discutir con el poder de las muche 

dumbres que con el poder de los ciclones". LE BON concluye describie!!_ 

do las-muchedumbres parlamentarias corno la Última modalidad de las mu 

cheduw~res heterogéneas no anónimas, de las que dice presentan la ma 

yor parte de los caracteres comunes a todas las muchedumbres no anóni 

mas: simplicidad de opiniones, opiniones fijas e irreductibles, pre~ 

tigio., sugestionabilidad, convirtiéndose en •.1n rebaño ine~~,able, obe 

diente a todos-los impulsos. 

Moscovici (1985) resume varias ideas eje sobre la psi-

colegía de las multitudes de Le Bon: 

1) Una multitud psicológica es un conjunto de indivi--

duos que tienen una unidad mental, y no un conglomerado de individuos 

reunidos en el mismo espacio. 

2) El individuo como la masa actúa, el primero conscien 

temente, la segunda inconscient-emente. Porque la conciencia es indivi-

dual y el inconsciente, coiectivo. 

3) Las multi~udes son conservadoras, a pesar de sus m~ 

nifestaciones revolucionar:tas. Acaban siernpre por restablecer lo que_ 

han derribado porque, en ellas, como en to~g ser hipnotizado, el pas~ 

do es infinitamente más poderoso que el presente. 

4) Las masas, cualesquiera sean su cultura, su doctri-

na o su categoría social, necesitan someterse a un conductor. No les 

convence éste por la razón ni se impone a ellas por la fuerza. Las --
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seduce, como un hipnotizador, por su prestigio. 

5) La propaganda {o la comunicación) tiene una base -

irracional, las creencias colectivas, y un instrumento, la sugestión_ 

de cerca o a distancia. La mayoría de nuestros actos derivan de las 

creencias. La inteligencia crítica, la falta de convicción y de pa

sión, son los dos obstáculos para la acción. La sugestión puede supe

rarlos, y es por ello que la propaganda que se dirige a las masas de

be empiear un lenguaje de alegorías, activo y gráfico de fórmulas sim 

ples e imperativas~ 

6) La política que tiene por objeto gober-nar las masas 

(un partido, una clase, una nación) es por necesidad una política de_ 

im_aginación_. Debe _ap_oy_ax_sJ:l en __ una_ id§.a _s.Ql;Je_r_ana_ {:~:_ey_o_lud.ó.n, _ pa- --

tria), incluso una idea fija, que se implanta y cultiva en la mente

de cada hombre-masa hasta sugestionarlo._ Después se transforma en imá 

genes y en actos colectivos. 

Estas ideas-eje traducen cierta representación de la -

naturaleza humana, oculta cuando estamos aislados, manifiest~ cuando 

estamos reunidos~ La psicología de las w~ltitudes pretende ser ante 

todo la ciencia de éstas, y no de la sociedad ni de la historia. 
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IV. ii. Freud, s. Pf'icologia dP las i.!nltitudes ~! An:hiPiE' 

del Yo. 

Frcuti se introducl' en ePta problemática 

hrtcicndo ~;rimer2unente una diétinción entre la psicologia 

individual y colectiv8; a ~artir 0e é,..,to se ~lantea como 

objetivo com)rencler ).Qué ee la m&sa ?, Freud· q_uiere !"aber 

}Jorqué ;nRdioP l&P ¡¡¡~;"as adr.u:i.eren la facultad de ejercer 

te.n (ieCÍ,_.,ÍV8 influencia, édem~!" de ·tretar de entPnder la 

m·)dificL:ci6n pf'Í¡;>uic8 dE> l individuo¡ y e e a la nsii::olo

¿;ía colectiva a nüen le a:oi¿;na la tErea. de rePpOnderlaE'. 

Ahora bien, ~qué eE' la maPa?. En ~rinci~n, 

Freud comienza PU cii¡ocu,oi6n tomando como punto de nartida 

ls. de;ocri1lci6n f!Ue 1:,:8 ~3011' (1379)hace eob!'e el 'alma/mente 

colectiva'.Cit;:,rldo a LE 80H extenFiVe•mente, lo que llama 

la atención de Fus formulacionef' f'On lae dePcripcione~ de 

loE eFt&dO<" raent&ie<' de loe integr&ntee de la multitud con 

alsunas de "u-s for.nul-aciconeF p:sicoa.naliticaF. LE RON dota 

a la uml ti t·,.J.C. de uaa 'e E pecie de a lm& e o lec ti ve!' que lee 

hace Fentir, pen~H3.r y ectuc;r de una manf'ra ~Jor co:nplete 

di,:tinta de corno sentiria, CJen>=aria y obr:sría cada uno de 

ello,., aieladar:lente.r.Tientree que IJGra Freud,· entre loF indi 

viduo::- eue forman -parte de· un conglomerado exü·te algo que 

los une y loe enlaza. 

El ~aralelo ecencial_ entre amboe autoree 

es el L'lconsciente, Si t!le recuerda, LE BON refiere que ••ba

jo la influencia de lB!" multitud~e loe individuos revelan 

eu!" in2tinto,.., 'báFiCQF' naturaleF. De eFta manera, la urge~ 

cia del inconeciente viene a flote bajo las condiciones de 

la masa, rnoFtr;:;ndo el individuo FU -verdadera barbarie y FUS 

matices primitivoe. "De hecho, aquí E>e destaca el papel 

preponderante del inconsciente, suFtrato que se dice entraffa 
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lOE' inumerablee residuo!" ance!"-tr<·les o:1ue conetituyen 

el ~ (',e la raza, y en donde los actos conFcientee ee 

van a derivar de e,oe EUPtr:;to.EPta':!'rima fBcie' de acuerdo 

con la teoría. peicoanalíticaE 

Intere,-a anotar, que a lo largo da eu ex-poe~ 

ci6n Freud no Polamente acepta las caractPrÍsticae eeencia 

les del retr;,>to que EObre lae r.1acoa.e ofrece LE BO?f eino ra 
• 

ti.fica c<Jei tot8lmer,tFeu enfotlue eobre ~"tas; y au._nque 

aiguna.s de :cus dife:cenciae erc-pecificae emer:;en en la dirc-

cuei6n de eu marco conce:ptual• en términos e;enersle<>, hay 

una eimilitud :o:3bre lal_ma;:;en de macoas en ambos autores. 

Asi, Freud retoma a L:S]OI" uara ca.recterizar 

1 h . , d al "b . . a as maf'af' por eu omo;o;ene~oa , aparecer una aee ~nconf'cJ.e!!, 

te u:'liforme y común a todoP".~5 '":uree pueoo, el inconPci<?nte 

social en primer términot por lo que Freud afirma: " f'e 

formaría un carác-l;»r medio de lol: individuo~ conf'-tituídof! 

en una multitud".J):Í6 

Mientras oue Prl la perspectiv& de LE Bat·r los 

car<Jctrres :yeculiaref' dA la multitud EOIH PPntimiento de 

potencia invencible, anonim8to 1 e irres:<"JOUP80i lid8d; en el 

esquema freudiano ef'tos car8ctFreE se manifiestan PÓlo como 

una"exteriol"izaci6n o extensión del inconPciente individual", 

f'istema al que le atrihuye la fu.."lciÓCl de "cont.,ner en gérmen 

todo lo malo exi~tente en el a.lma hwnE.n8''19'( ,_:e e;-a manen"., 
r~, 

Freud le llam:o.''"c_opa~arici6n de la 2!l~'J.Ptü. "ocial,Eú f'u¡;irl:_ 

mir el ind.ividuo laP re~rA.,-i~ de :::·u~=- tPndencia~ inconPcien 

ne nue 

Sieuiendo e~ta line"' dP ~"'no-?mif'nto, "'e tie 
como 

al h0blar de mor~lidnd,l~ CJn-idera la def:8~~ 

rici6n d,:; todsro la"' inltibiciones moraler· en la multitud, 
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esto significa en el lenguaje freudiano: " que los instintos de~ 

]liertan y buscan su libre satisfacción" o 198/ 

Freud ta~bién va a dotar a las masas de sugestión ••• 

"ya que bajo la influencia de ella, las masas también son capaces 

del sacrificio por un ideal 11
9 199/ actitud más bien favorable, a 

pesar de que se observa en términos generales un menosprecio por 

la acción de las masas, y dice por ejemplo, que durante la acción 

el nivel intelectual de la multitud aparece muy inferior al del 

individuo. Frcud no duda en comparar al igual que LE BON 1 la ~ 

lidad de las masas con la de la gente primitiva, con la de los ni-

ños, y con la de los neuróticos.200/ No obstante, se observa que 

Freud omite la comparación total que LE BON·hace a ~se propósito, 

esto es," ••• con seres pertenecientes a formas inferiores de evol~ 

Al continuar Freud su ca~acterizaci6n de las ma~ las 

ima~ina tambi6n accesibles al poder m5gico de las palabras, y dice: 

11 Las violentas tempestades le dan la calma", Freud quiere signif.! 

car con ello, la búsqueda de ilusiones por las multitudes ru_dar 

preferencia a lo irreal sobre lo real y el no distinguir entre am~ 

bas. Este fen6meno, - el predominio de la vida imaginativa y de la 

ilusión sustentada por el deseo insatisfecho -, lo compara con los 

rasgos típicos de las neurosis. Tar.bil!n hace una analog!a m tre la 

actividad de las masas y la energla de los deseos cargados de afectl 

vidad, con el sueño y la hipnosiso202/ 

Freud describe a la masa también de una manera :f:avorable 9 

al considerarla capaz de drr creaciones espirituales de orden genial 

tales como: los cantos populares 9 el folklore, etce M~s adelante se 
imaginará 
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la existencia pasajera de las masas con las olas breves, en 

tanto que a las masas.permanentes las asemeja a la "inmensa 

superficie del mnr 11 .203/ 

Freud tnmbiln acepta algunas de las caracter{s 

~ esenciales ofrecidas por 1!cDou¡:;nll (1920) sobre la 

formaci6n de las wasas, sefi~lando ~ue la condici&n necesaria 

para la formaci6n de ~stas e" que entre los individuos exista 

algo cor.1ún, a.<'to es, la homo¡:reneidad. mental. Observl\ndose ta.!!! 

~ién en este autor una marcada tendencia desfavorable en su 

descripción. 

Freud coincide con algunas de las caracter!sti-

cns de las masas ex¡mestas ''or l·icDougall y las resume como 

si:~ue: e•ltrega ilimit:1da a sus pasiones 9 que en el len(~Uaje 

psicoanalítico corresponde al contagio de los afectos - ésto 

sentido crítico, iwpresi.Sn ele un ¡>oder ilimitado, inconsecueE_ 

cía e indecisión. Tambi~n las describe inclinadas a llegar 

en su acción a los mayores extre~os, lo.que favorece que sean 

fáciles de conrlucir y de conmover. 

Aunque Freud no coincide totalmente con la versión 

de l•!cDougall, parcialmente la utiliza para aproximarse a illla 

de sus interrogaciones básicas: ¿ Cuál es la explic~ci~n p~i-

coló~ica de la modificación psÍquica que la influe~cia de la 

mas~ impone al individuo?. Partiendo de esta cues~ión, Freud 

sugiere "',ue el individuo inter;rado en una masa experimenta 

bajo la influencia de ésta una modificación de la actividad 

anímica. Esto presupone, que su actividad se intensifica mieE_ 

tras que su actividad intelectual queda limitada. Para sustaE_ 

ciar ésto, Freud dice que e~tos procesos tienden a i~ualar ~l. 
individuo con los demás integrantes de la multitud• al supr.tm~r 
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éste sus inhibici· nes peculiares y renunciar a las modalid!!. 

des y tendencias individuales 9 Efectos indeseables C[Ue se¡;i'in 

Freud, pueden quedar neutralizados en una or<-:anizacit>n supe-

rior de masas. 204/ 

Lo que llama ln atencihrt 1 es r:ue ~··: Dou!~all par, 

te de la mis:-~a contradicción que enfrentó l/rcud 9 pero mantie

ne como 'inv;:.riables' a las masas instituc-ionalizadas. El co.11 

f'licto lo resuelve introduciendo asi, el factor or:•:mizac:ión. 

Doise cita a ~!rDougall para decir q_ue tnles mul ti tudcs se 

caracterizan por una continuidad mayor, por una representación 

que moviliza la afectividad de sus miembros, por una rivalidad 

entre grupos, por normas t;ue trat<:>n de las relaciones entre 

miembros y por una organización 1ue conduce a la especializa

ci6n y diferenciación de tareas. Freud resume la descripci6n 

de ?·le Dougall afirmando que l~s multitudes org:·nizadas consig= 

nan crear de nuevo las cualidades del individuo. La oxa¡;eración 

de la afectividad y la disminución de la inteligencia descritas 

por LE BON, pueden ser contrarrestadas por la organización. No 

hay ..¡¡iies, contradicción entre LE BUN y ~'cDou.¡¡;all, en efecto, 

los dos al igual que Tarde, consideran la succe:<tión como prin

cipio explicativo.205i 

Evidentemente, Freud no se contenta con descri

bir el comportamiento de las masas, sino que considera que las 

distintas interpretaciores hechas a próposito de eRe fenómeno 

van a converger en la palabra 'mti.;;ica' de surestión; que tras 

ella se puede descubrir el efecto libidinoso o dicho a la ma

nera de Tarde de ~ t~ciún6 FreuJ. IH:>r su -parte 9 va mS.s allfi de 

la descripción y rlesnrrolla sus ideps soLro ese i"enúrncno tratá!!, 

dolo de explicar en.Q 
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''Exi~ten fuerzas 

del gru.:)o b~<J co:1trol; J<.ic.n-rr::.s i"Ue- e.:1 1¿-~.- :-·J?f' .. IllJ;":.r:-,. .:lO V::.n 

a exi.-:tir t;.:-.1~<:"' fur-rzz---~~<?_~ .Jln e>!:lb~!"'~o,"":':=::r-r~ _:?:.~eud lE. ~i~ci-

T2nto en. 12 i.:~l'?e:i~ c·J-:JO e:1. e!. >?j~reito VEt. a 

reinar par~ Freud, l.:: tii·mr:. ilu~i6n: '•ilu~i·5:2. C.:=:- la. ---:re-::~~ 

cia vi~ible o invi:=::ible de u~ jefe (~ri:-to en l& I¿lP~i~ 

<!~t.Sli-es y el gPn~ral e!'l f?l ej€rcito )l:..c: c·~1c·l-::-~ 2m~~ i.-·..:_El~ 

t:::.ri2mf=-:~.1..tP8 todo~ loF- fu.ie-nbro~ de l.r. colectiviC.ad·~?2J .iJ:e 

e~& ilu~i6J.i:.. va a deyender nue~, ls i:1.tesrsció:1. de la i.i"le-

<>i:J. o del ', • .t. 
P.JPrC~t:O~ 

__ ¡ . , . 
.=. ~ ,_ •,-.:- .. _ 

. -. :..5 ·:;_::· 

.. - J:: 

i}·· ::_~c. J 1 
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-.:'icir _--_) 

: ·.) -

. - - < ! . 
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yente:: :ce con,-ideran igual'"!" en el reino de Dios, de 

la :r:.i:=ma m:;onera oue en el ej{ircito,el jefe es el padre 

~ue ama por igual a todo:: lo!' soldados, el:' decir, que 

en el ~jPrcito todo~ v~n~~i2n a ser ca~aradas. Esto 

:oignific<'-: oue .cada miembro del ~r:.:t-oo ef'tá ligado en 

dos clireccione.o por inteneos lazos emocionales: hacia 

el líder y haciR loP otros .miembro<> del grupo, En este 

as9ecto los lazos psicológicos delineados por Freud son 

loP mi8mos para las masas que ?ara los gr~pos2rganizados 

co>,o son: la iglesia y el ejército. Aeí se dice que Freud 

po;ot-¡;¡la doP lazos emoci::>nales en una masa o grupo. Si 

Fe &d:nite é::to, los lazos emocionales son dePcritoP en 

~inoe tomado~ directamente de 2u teoría peicoanalítica 

haciendo un a.o.ÉliPi:o f'OCi&l general dentro de su marco 

ex.c'lic&ti vo •2-~9 

Por lo tar~o, Freud se apoya en eu eequema 

P''ie-oanal-.fctj.co nar2 expl.ic2r a:lle l.a d:i.spoeici6n del hom

bre al odio y a la agrPeivided son de car2cter elemental; 

de e2t2!!lanera., pe ·:mede difPrenciar el comnort,:;miento del 

individuo inteer::;do en la mc"<"a, ya que: "Esa. intolerancia 

deP&::_:Jarece, fugitiva o durader&ment., en la. masa".~-1 En 

o::_:¡ini6n ce Freud, P:ote rP·stricci 5n del narciF:isno ee Dr.2. 

"en el oue el CQ'l""JOrt.:'.ni<?nt-::J <>.·: 1..cr.i:forme1 y pe van a tol~ 

rdr las :particulé:ridadec de lOE otroe".~J2 !).Já~ adelante, 

dice ?reué:: "• .• que en 12~ relaciDne:== :ociales entrP lof" 

hombre~- ce ob::erva el de~2rrollo 6€l:,a libido, la cual .c:e 

vidt.:tcle~· y ~li;-~e como primeroE~ o~jeto~ .a &GUr:-llaF" ,er~ona~ 

,:;ue en elle--- i:rGPrViE-nen'"•g_~.s 
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Por consi~uiente• sus explic~ciones sobre los 

lazos psicolÓGicos primarios de la masa~ se deriv~n de sus 

teor1as acerca de la sexualiund¡ él c8racteriza a dichos 

lazos como sey_-.Jales 9 y atribuye- al eros/a_~tor el papel pri!!_ 

cipal detrás de las forrnacinnes sociales.314/ De a~u! sur-

ge el problema sobre la naturaleza de tales lazos, ~ue vie~ 

en a ser seg!'in Freud "la esencia de la formación colectiva". 

215/ Sig•Jiendo su es'; ':lema conceptual, Freud arguye 1ue: 

- Los instintos eróticas sin perder su energía aparecen de~ 

viados de sus fines primitivos• 

- Utiliza la identificación para explicar el enlace recípr!!_ 

co entre los individuos ~ue conforman la masa, basándose en 

la comunidad afectiva y en la modalidad de enlace con el ca~ 

dillo. Sin embargo, advierte sus limitaciones al exponer las 

consecuencias afectivas inmediatas de la identificaciÓne 

- Hace una analogia del fen<'imeno de la hipnosis con el de 

las masas reflexionando sobre los siguientes puntos: 

los numerosos .lazos afecti;oos dados en la masa explic;•.r!an 

los siguientes caracteres: falta de independencia e inicia-

tiva del individuo, identidad de su reacción con los der.ás• 

y descenso a la categoría de unidad inte~rante d~ la mu.Jti-

tud, desprendi~ndose de esta Úl tif:m: la incapacidad de mo-

dorarse y retenerse• la tendencia atrasgredir sin limite 

en la manifestación de los afectos y actose 

Todos estos ear:~eteres representan para Freud., 

una regresión de la activid~d psiquica a uno fase anterior 

que no es extraña al salYaje o a los niftose f!er~resión q,ue 

t•epresenta una característica dn las masas ordi D8rias en 

particular 9 dado que en las masas orr~anizadas :; artificiales se 
atenuan 



11.0 

tales caract~>ree regref"ivoE<. Ef'to viene a demostrar ha<>ta 

qué punto, se encuentra dominado el individuo por lae i~ 

fluenciae del 'alma· colectiva•, iluetrándoee mejor en b 

que toca a los prejuicioR r2ciales; la oyini6n ~úblice,_ 

etc. Freud nota que "la influP.ncia suge,.tiva es ejercida· .. 
nó s6lo por el caudillo sinotambién por el·factor de BU

ge"stión reciproca".~JIS 

También cita a Trotter para mostrar que 

la sugeetibilidad es prqcucto del instinto gregario; sin 

embargo, le reprocha Pl no d8rle iml)Ort,ncia. al c;oudillo, 

ya oue para TrottPr ''el inf'tinto eref,i rio no el<! jR. lu¡:;ar 

alguno ;;¡ar& el caud.il!.o, quien no aparecería en la ma¡>a 
217 

~ino c8c-ua1JnPnte" .. -; 

El miedo t2rnbién e·'· reinter¿retsdo a la 

manera freuc5.ia.t1a, es d<"cir, COi!!O lH eXT!re""i6n de un de~eo 

insatisfecho cuyo objP.to vendria a ser la madre y máE tF_! 

tranpformer en &.n.:];usti&, que se incrementa en :9r<>P 10 ncia de 
" 1eLtraños •, mostrc.néi.o e>PÍ, "Pi.:5no ninguno de un instinto 

¿;re-:;;orio o de un sentiíniento colectiva". Ef'te, continúa 

Freud se formaría m:1s tarde como efecto de la;o relscio.nes 

de identificación con otro!" :úfiOP y vhdref; ede!!l~P como 

reección de envicia :oor el nuevo her:'l.cnnto., Luego, ee 

forma. el f'enti.aiento C·Jlectivo, cuya ?riril.era exigencia 

racional vendria a ser la deman~ de ju,-ticia, ~rinci:oio 

11ue hace exten~ivo a· otr2.~ :naT-life:-otacioneP c-ocia.lee: com-

derivaran de ~a envidia :_"-'ri_;~itiv& - ~adie d.e?e DUPrer ~o-

'ore"'·'"lir; todos debRn ?r>r y ootenPr lo :ni<omo - • RP-ivind.i 

cc.ción que en el sentido f'reu.diano, .:::e:. l.s raíz de la 

·:::~c-til, en un enlace ]JOPitivo 

ce la natun•.lPza de un.a i. 
. 218. 

_ Gi:ficaci6n~~, · 
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.<\h.)r;o. ;¡iPn, FreuJ rPtoma eu objE>to rara 

h8cPr una an;:;logía entrE> loe illie::Jbro,;- de la maPa y el 

lJ2.ciente hi::'n-)tizacio y '¡¡ueetra la LnDortc;ncia de un factor 

(1Ue LE '10H ti~"ncP a. dPecuid:;r: el "J2'~c;l del l:l:cier en la 

ma:=-a. 

Pare FrE>ud, el n&cientP hi;Jnotiza(~o, ni eP 

ü6cil, ni e~tá abierto a cualquier PU~estión, Pino que Pe 

encu,ntré' "~~""CÍfic8mentP D"' jo la influf"nci8 dP un homb:J!'El: 

eu hi;J~otizador.Gon e:=toe elemPnto«, hac" un8 aneloeia con 

la Pug~<::<ti6.n de 1&~ ma~sF, rel~..,_ci.-J::ándola, ec.~'!JecÍficament:-e, 

a <"U maelaoilid&d en l&f' manoP del líder domimente. 

De acuerdo con Freud, ee "[JOeible cFrRctPri 

zar la rel8ci6n lidPr-masa, ]ero no en una relación análo

ga a la rel2ción :?aciente- hi'>notizador, eino co:no ineta.:?; 

cia de al:;ú..Yl fe!'l.Ómeno bÉPico, ecto ;oi.::nifica, oue ee nece

eario ana li7ar la rel2ciÓn "?PicolÓgics del líder con f'Ue 

eeguidore~-PJJ 

Freud liga la formación de maPas con el 

com,üejo de Bdino, Su objeto, es deccribir l¡a atr.,cciÓn 

ycicol63ica del líder en t~rillinoe de loP proceFo~ Df'ico-

lógicoe C]Ue Pe e~'ner<'n en el def'arrollo de la l)eioui:: del 

ni~o. De e2ta msnera, Freud reJrePenta loe ,roce~oP de gr3n 

e:ocala como 1)roceeos inter:::>ersonalee. El comDlejo de> Edi"DO 

emer·s"'rá, entonces, de la inter8.cci6n entre el niño y eue 

nadree. Seg-6."1. Freud, la imCJlicaci6n ce ello, es aue ee 'I)U.ede 

analizar el co;!!j')rt<-·miento co 1 E> e ti vo en término e dP esas 

relaciones, ePt:=. im-.;licE>ción ee rPconocid:o nor FrPud cuanao 

afi~~a el inctino eocial:n el circulo familiar. Aquí Freud 

deet<'•C8 la Lnpo:rtc-.ncia del :padre del niño en el comulejo 

de Edi;:¡o y el líder de maeaF, lla:aaado la !'tención f'Obl!""€ 

la import?ncia de eP e fenómeno 220 
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su relación con el 11der 1 remont&ndose a un estado de regresión 

en la actividad anímica primitiva: la horda prehistórica • Freud 

hace una analogÍa del hombre actual con el hombre primitivo, y de 

la masa con la horda primitiva., De esta forma, r ,. ,.,iona la cons. 

titución de la hol. ~...J pr'infit'iva y ra-- urgrr~nz~nl~n que mantiene y 

asegura la cohesión, con las masas artificiales. Aqu!, Freud ~~ 

siste una vez m5s en el papel del llder, señalando q•e el ej,rci• 

to y la iglesia descansan en la ilusión del jefe que ama por igual 

a todos los individuos; remitiendo a la masa a la horda primitiva, 

en donde Freud descubre que el caudillo es a6n el temido padre pr! 

mitivo, y lo expresa como'una necesidad de sometimiento s " ••• qui~ 

re ser,dominado por un poder ilimitado"., 22:1/ 

Freud busca en la hipnosis y la sugestión una expre

sión de la actitud del sujeto con respecto a sus progenitores y a, 

su idea del padre, " ••• al que hubo de representarse como una pera~ 

nalidad omnipotente y peligrosa"• Freud ve en $sto, una ac'titU€l 'ma

soquista y pasiva ;y la renuncia a toda volunta.d propia. En cuanto 

al problema de la sugestión, Freud ló resuelve explic,ndolo m¡s b! 

en en t{rminos de los lazos eróticos que de la percepción o de ra• 

zonamiento. 222/ 

De aq'ul en adelante. su próposito seri!i distinguir en ... 

tre la identificación del 1yo 1 y la sustitución del 1 ideal del 

yo', para esto dice Freud: "El individuo renuncia a su ideal del 

1 yo' 1 trocfindolo por el ideal de la masa 'encarnado en el caudillo11
9 

por otro lado, cuando se refiere a aquellos individuos cuyo ideal 

del 'yo' no encuentra en la persona del jefe una ·encarnación sati~ 

i'actoria 1 Freud encuentra ~ue "ellos van a ser arrastrados luego 

'sugestivamente• por identificacilín", e ilustra esto ,con el """ 
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ejemplo del sold4ao que convierte a su suu~rior en jefe ideal, 

mientral"' por otro lado,se iden.tifica con sus iguales".~:;,3 

Freud t<'mbién señala los _l)roceFOE pl"icol6gicos 

por los cualeF la enerp;Ía libidinal Ge tn-nsforma en lazos 

sociales en la m::u?a; al hacer esto, introduce el conce_9to 

de 'ideal del yo'. Haet& aqui Freud. hs conFideri'-.do a la 

mente humana com:JUe<ta -,,or dos e~tructur&ro: el_40 y_ el ello. 

Sin emb2r3o, p,o. en e<>te tr:o>b&jo en donde fonauü: cU e:o-querna 
224 

tri~artito. -/ 

El lazo libidi nal en el gru:no, VE< a eFtE'r bEl88dO 

en los senti.aientos de loF intP:;r:ontes hacia el lider, ;_si, 

el ;aiernbro del gru~)O ams &l lir:ter cJmo el objeto ele¿ido de 

::-us dec.eoF libidinoFos. P<"ro, como los int"-:_:r.cntes de la 

ma:o-a no )Ueden poseer al lider sexualmPnte, a le libido se 

le inpide llevar a csbo cu m<"ta con el obj.:oto-<>legido. EFtl 

lider de une ;!lener:_o Fl.i:!b6lica. De e"t2 manera, :o-e OJOPeP al 

licter 11 al venir '~ ser el lider, .-,uien r¡ueo2 enc«rnado den-

tro del Freud lo llsm2rá: i0entifica 

ci6n TJri:naria, al "'"'r el l{cer intrJyectado al interior 

del yo. El • yo' e'o entone e-: 

decir, 0'-ue un22arte del •yo' ·_:;prm8nFce, ::ti~nt.r-=·E qtlP la 

otrs ef'" i.;."ltroyf:ct·:._da en 81 líC:era ~et2 !1:.::-.rte, e~ el, 'yo

ideal', o 'f'u;:¡<>ryo • y re'!Jre"Pnts e'I un sei'ltido r<"al, la 

fic5Ur::. i!if.al r1ue el a.1or inüivid:.lal. n0 yuede ~Of!:!:=~t~r fisica 

nente. 

~ero ha~r un r~=?cio '":iUe :::a.gc.r; eL i~di viCuo lle•ra cu ert.ándar 

ideal: el nO ~'JOde!' e~c-"<par d.el ~U"1eryo 1 rorn.J.iri<"ndo \L."la re 

n:lncia iil"'tinti.va >"Obre loe r~-ueri::don-::;os del yo. -r: no EÓl.--o 

ésto, sino t21noién las dem<~ndas. del conflicto del •yo' con 

la" demanda~ del 'su7eryo ', asi, la psiaui:? entra en confli 

cto s~mej&ndo un c2 .. n~o de batr lla entre l8P e~tructuras del 
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ello, yo y ~uperyo.226/ 

Por lo tanto, los lazos entre el grupo y su 

lider e.-tán b>.sadoF" en la introyecci6n del lider dentro del 

~yo• de F"Us seguidores. Este proce.-o de identificaci6n pri 

maria no explica·uor si miBma, las ligas entre lo~ miembros 

del gruuo. Esta forma de identificación, es una consecuencia 

de su forma :primaria, de acuerdo con Freud, y no de pf mis

ma como identificación sexuaL LoE' miembros del gruno no 

introyectan a los otros miembros como objetos de amor, pero 

e:e identifican con el.lol" por el. reco~ocimiento de una cua

lidad común: un ~uperyo • s.imilar. 

En la formulación de Freud, los integrnntes del 

gruno no tienen necePidad de comnetir unos a otros por los 

favore~ del líder, dado que en cierto e:entido, ellos en si 

mismos son el lÍder, es decir, oue todos poseen en eu '~s~e• 

psiou:ica baAada 

en la identificaci6n primaria, se de~arrollan los lazos ps! 

co1.6gicos que caracterizan el 9 esnrit de corps 1 de la propia 
227 maea.;-/ 

Al hi~otetizar estas dos formas de identifica

ción, Freud define la estructura báE':ica de un gru"tlo social 

de la siguiente fmrma: 

"un número de individuos que han v~esto el mismo 
objeto en el lugar de BU •yo• i.deal,.y ee han 
identificado a E'i mismos e~ su •yo•.~S 

Sin embargo, Freud al formular esta definición, 
n·-ber 

admite no resuel~~ el enigma de e~te.a29 

• Freud lisa direct.-mente el de,_r,rrollo del •,upe.! 

yo• al co~~lejo de ~di~o, haciendo un oo,quejo de e~té con~ 

xión en ~u ?.-icolo~ÍP de la, m~~a, y an81ici~ d~l ~· De ePta 

1anera, la introy<>cci6n de. los lidere"' del gruryo '10r wrte 

de loe miembros del gruDo ]Jueden f'er interur~"tbd.O:" en té!'-
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230 
mino!" de la dinámica del com-plejo de Edino.-/ 

El argumento b~~ico de Freud sobre la natura 

leza de los lazos emocionale~ dentro de la masa se re~umirá 

siguiendo la versión de Bi Uig, li1. ( 1976}. 

1. La identificación prima.ria con el líder dentro del gru-po 

SP deriva psicol6gicamente del trauma infantil del complejo 

de Edipo que afecta a todos los niñeE>, consid~rándose 6ste, 

un fen6meno univer~al. A8Í, la resolución no neurótica de

ja la búsqueda individual por padres ;-:usti tut r:m pof'terior 

mente a lo largo de la vida. - Estas exylicaciones sobre 

los lazos primarios del grupo que unen a los mie~bros del 

grupo cori el líder; y los lazos cecu . .-·J.derios, los cuales 

unen a los miembros del gruno entre si - , exniican los fe

nómenos sociales reduci~ndolos a descripciones de la!" rela 

ciones del hijo con sus padres. El lÍder de masas viene a 

E:'~r entonc_e_sp e.L pad-re en· e± t-ri-ángu-l-o edin±c·o , e-x"Dlicadb 

por la constitución genética de los individuos. Entonces 

e·l trl.ángulo adÍpico no Re generarla si los niños no tuvieran 

deseos libidinosos y también instintos agres;lvos.Aqui 

entran también lo"' factore~ conPtitucionaleP. Lo que es 

claro, es que hay una reducción de lOE' fertómenoF f'Ociales 

complejo~, los cuales ~odrian formar laf' bases de una ~si

cología de maPa:" a U..'1B ::wicología individual e intAI"'ex-so::lal, 

en la que la f&milia viene a s"''r el orototi ;o del gru-:<o so-

cial. 

2. ?rPud llama la 8tenci6n sob?e la im)ortancia de lo~ Li 

dere~> del gru·,o en su oe~crinc16n l"Obre 1&<- mas'""' y la di~ 

tingue entrP üoc ti;lOs de J":::U:'JOs: con lid,re,- ;¡ sin lÍd<>re"', 

aei: 

a. El objeto de Freud es una sinte,-is entre PU t<"oría 3Jsico

analítica y <"U -;Jsicolo~ía social. 

b. La: Lnort.-·ncia del complejo Cl.P 3di 10 en ""U ::wicologia 
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- :;r&n :J&rte OF lo:o i::u:Ji'riduoP nonPurótico,:- tienden a 

El -:'Y'Oblel!la de .:;ru¡JOS Fin lidPre;o ec iill'10rtante, debido 

a "'UE cu<: l 0 uier .::;ru .... o ·:~,;,e nJ entrP centro dPl :'JE'.trón au

toritc-rio ve-. 2 ~Pr s5lo u:1a exc~>~Jción a la TP,q;la s"'n•3ral; 

)Or lo t.~ ~1to, e2 una v.::-riente ~aluC.rble. 

- El C2FO del 00der del lídr-r eP exrylic&do en rel2ci6n a 

una et2.p:c. de def'E,rr·:>llo, oue Freud hi::·otetiza com.) una 

Cé!r:::.:;t:::-rí!="tic2 univPrFal. 

- Fread r7fiF-re -el ePtu.Cio de loP liderrs del grupo como 

}&.rte ce lE ~"'icolo:is. incüvidual ' y el ePtuoio OE' loP 

se~uidorpc como nartP de la p~icolo:;ía FOcial.Yero, extiPn 

de P~l s·:Jlicsci6n de "U teoría ?JFÍC02'18litica individual al 

eceenario I"Ocial dE' la" relacione" eociBle2 en <"U conjunto, 

de~-cribie:'ldo eL ::_Jrocec-o ,.., 1).8 )E'Ti!li te a LoF' 'indi viduoP articu 
231 

le.rr::_e en_ u.tl toa.o soc.iaL:;. :oiEc (1983·) refiere que ~l pB_,_nPL 

de la Y'"'-:Jre~errt; ci.Sn en l& articulación de lo inC.ivi<:lual y 

lo col,octivo, ha Fiuo ·,ue? r"COYDcioo }Or Freu6. 232/ 
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~.iii. Reich, Vllbalm ( 1933). 

Las observaciones de Reich,li. sobre el nazisMo y 

los errores del partido comunista en la comprensi&n del r~ovi-

miento de masas hacia los nazis, constituyen el material del 

libro que RE'ic:1 habr!a de publicar en 1938 sobre La Psicolo¡c!a 

de masas rlel Fascismo. 

Reich toma como punto de partida la situación de 

Alemania despu~s de la toma del poder por el partido nacional 

-socialista, siendo el fascismo por sus "objetivos y su esencia 

el representante m~s extremado de la reacción política y econó-

mica"• Este adr¡uiere, en la versión de Reich las düoensiones de 

un fenómeno internacional desbordando al rnovir.Jicnto reYolucion!!_ 

rio del proletariado. Fenómeno ~ue aparece en los paises indus-

trializados de manera acusada. 

El análisis f1echo por Reich, es en primer lugar de 

carácter histórico, para de ah!: particularizar en un "nuevo ID!?_ 

vimiento dg masas', e intentar derivar en una práctica nuevao 

El considera el tema del aspecto de la ideología,estructura -

como la desizna Reich que reside en las disposiciones psíqui-

cas que han sido formadas en la familia y actúa constantemente 

en la organización socialo233/ 

Reich hace hincapié en la negligencia a descuidar 

el 'factor subjetivo de la historia', es decir, la ideolo~ia 

de las masas en su evoluci.Sn y sus contradicciones, y analiza el 

papel de la pe<1ueña burguesiae Esta contradicción es vislumbrada 

por Roich de la siguiente manera: ":<:1 individuo medio sufría poi" 

efecto de una contradicción. Quería cambiar el mundo, pero exc!P 

-tuando algunos trabajadores conscientes, el pueblo no podía co~ 

cebir el cambio bajo otra forma r,ue la conocida: llevado por la 
coacciÓn11 .234/ 
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~lein Kampf O:i Lucha 1 de A. Hitler) trataba de demostrar 

que el aovimiento nacional-socialista se habla aproximado en 1930 

más, a la conprensión de las reacciones psÍquicas de las masas.La 

mayoría se volvla hacia Uitler, porque ijUerla un cambio social,pero 

tem!a se¡:;ún -la versión Reichiana un cambio racional. Hitler sntis-

facfa la aspiración socialista de las mas;cs 'de una manera ilusoria' 

y por 1 fantasm:J.s 1 .Por lo que Hitler 'reveló el poder social de la 

imaginación 1 .235/ 

Para Reich, es import~nt~entonces, notar las contradicci~ 

nes de la realidad de modo que se puediera <..:tber cuáles eran las 

fuerzas económicas que perraitir1an el avance, y cuáles eran aqu~ 

llas que obstaculizaban el movitiiento obrero: De esta manera, su 

cuestión principal es plant.ear de rcué forma la rn:.1sa pudiera volve.r, 

se h~cia el socialismo en un proceso de depauperización. Esta cue~ 

ti&n eon~tituye un esfuerzo interesnnte al poner en relieve la cu-

esti6n ideolÓGica y la actitud efectiva de lrs mesas como elemento 

hist&rico, lo CJ.Ue si::~ifica pare }~eich: "•• .Qne no es la cstratif! 

cnción econ6gica 9 sino la estratificaei61: rdeológica la que es de-

terminante" .236/ 

Asl 1eich hi-otetiza~[,la eRtructura ideol6gica de las 

mrrsas oprimidas se nlinea junto a su situaci6n económica;o bien 9si 

la ideoln~la de la mayorla de los oprimidos ea contraria a la si-

tuación econ&mica. Partiendo de estas interro~antes Reich se pre-

:_:unta: ¿qul';,es lo -:ue c'lnrliciona la discord,oncia entre la situación 

ecnn&mica y la actitud ideol&zica ?. 

Zn su O!Jinión, el m<orxismo vnl[;ar se opone a la comprensión 

de la estructura y dinlinica d·e la ideolo~la. Sin embo.rzo • Reich con 
sidera 
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que si una ideo logia repercute a su vez sobre el proc<>so .econliroico, 

es necesarin ~ue se haya convertido en una fuerza rnaterialoP~r~ esto, 

buscar& la resvuesta en la práctica de masas. 

Para Reich, la ideoiogla de cada formacilin social no s6Io. 

refleja el proceso econlir:dco de esta sociedad, sino Dás bien lo an:::la 

en las estructuras psl~uicas de los hecbres. Y de este codo, son sorne 

tidos los seres humanos a sus condiciones de existencia de dos maneras: 

1o Directa, por la repercución inmedi:::.ta de su situaci-~n económica y. 

socio. l. 

2. Indirecta,por la estructuro ideol&gica.de la sociedad. 

De este modo; snrt;irá una contr~~dicción entre las repercucio

nes de su situación material y la estructura ideoló:;ica. En esa r:1edida, 

ésta no .slílo se reproduce, sino también se convierte en fuerza activa, 

tomanda en su materialidad como estructura psÍquica del hoobre qne ac

tlia;convirtiéndose entonces, e,!!elobjeto de la psicolor;ia científica, es 

to es, marxista. 

Otra de !¡¡s cuestiones r¡ue plantea Reich 9 es porr:u6 las masas 

son capac~s de absorver la ideolo¡o;la dominante y ~e transformar en ac

tos sus consir~nas. Al hacer esto las masas ,ser~aia .~eich ,se observ6 que 

dur2.nte la moviliz:¡•:.ilin del '14 hubo un reci:lnzo consciente de una min2_ 

ria,pasando por la sumsión asombros~~:l de tino,o unn. ap:ltia en muy aE!,_ 

plias capas, haRta el entusiaSQO no s6lo rle la clase medi~ sino tambi'n 

entre el proletariadoo238/ 

Reich no considera pertinente ~ el comport~niento de 

las masas en t~rminos de ceí_!;Uera 9 sino r.1ás 1uien en m o una expresión de 

los objetivos ~ue toda or~~nizaci~n soci3l p~orluce sobre sus masas~ 

~~ur él insistirá un~ vez más, en la correlación entre la estructura 

<)Contími~a de una sociedad y la estructurl"- psicoló;;ica de masas de sus 



120 

miem~ros, fsto significn sez6n Reich,gue tales contradicciones 

deben "necesariamente -estcr representndas en las estructuras psic.2, 

ló¡;i,as de lns masas oprimidas"., Reich no niega la importancia qne 

el sovimicnt.2,proletnrio le di6 al llamado "factor subjetivo de la 

historia'. .':1 mfts bien r¡niere precisar sobre la falta de una coa 

cepci6n de la acción irrnci~nal, e ~nadecuada, dada por la disocia-

ción entre econo~1a e ideolog~ae 

El objetivo de I:eic:1 es entonces, proporcionar elementos p~ 

r~ confrontar esa contrndjcci6n mediante una nr4ctica de lucha. Para 

6sto, ofr<'':'e un eje..,plo o;ostrcflo por Lcnin {1905) sobre ln irracion~ 

lidad de los soldados en los lev:-tnt~·r.i..-Jntos en !~usitl.o Reich al~ga que 

l.!l!"!st-tca <le cual<;uier tipo CX]1licnrfa un comportamiento tal como re§. 

ultado de la naturaleza moral del hombre,mientras que ln-concepci'on 

freudinna se aproxina m5.s a la realidad del hecho al reconocer en tal 

comportamiento el sentimiento de culpabilidad conmspecto a las figu-

r·<u> p-:x-tern<rs,sunt·hd-cnt·o que se or-i-g-i-ná en 1-a i-nf'anc-ia-.- No- obstante• 

fleich objeta al mismo tiempo sobre esa aproximaci&n señalando que: 

" •• no dice nada sobre el origen y la función sociolÓgica de ese com-

portamiento, pues no conduce a nin.:;una soluci6n pr,ctic_a. Asimismo, 

i~nora la rel~ción existente con el modo de vida sexual de las grandes 

·masas" o239/ 

Con el fin de aclarar su perspectiva, Reich considera necesario 

entrar en la problen&tica de lo que llama econom!a sexual+ más detall~ 

damcnto;se apoya en el marxismo y el psicoan~lisis para formular lo 

si~uiente: " ... ;n dominio de la clase oprimida por los propietarios 

de los medios de producci6n raramente van a utilizar los medios de ~!ó 

lencia brutal; su arca m5s importnnte la constituye su poder ideoltig:ico 

sobre los oprirnidaos, poder r¡ue estli sostenido fuertemente por el po-

der estatal 11 .240/ Aqu! Reich a¡;rer:a que aunque ~!arx pone eec _........,_,.., __ ~ 
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como primer presupuesto de la hist;oria al hombre active cuya 

estructura va a denominar "factor subjetivo de la historia" 9 no 

lo explora , quedando sin res~uesta ese problema. 

Reich toma así el psicoan511sis como herramienta 

que descubre loa ef'<>ctos y ~necanismos de la repre!'it:n sexual y 

sus consecuencias plltellSgieas, e indica a la vez • la funcHin que 

nqnel cumple dentro del materialismo hist6rico que no puede ser 

cubierta por la socioeconomla: la comprcnsi6n de la din5mica de 

la ideología, no de su terreno histórico;1} De esto• Reich Jeriva 

la ciencia de la eeonemla sexu~l, que se levanta sobre los fund~ 

mentes sociol6gicos de ~iarx y sobre lo,¡¡ paieollí¡;icos de Freud; 

constituye una psicologla de masas y una soci,..logia sexual cie!!, 

242/ 
tificao Reich se plantea entonces, cuáles son las razones de 

orden sociol&gico que reprimen la sexu~lidad del individuo en 1~ 

sociedad? Haciendo una revisil\n retroapectiva de la historb. de 

la represÜln sexual seiiah que ia restricci.~n ., t·epresi~n ife la 

sexualidad modifican el modo de sentir del hombre, al apar~cer-

la religi&n como negadora de la sexualidad del hombre 9 y la 

familia como instituci¡n en dend~ se reproduce y se estructura 

- la ideolog!a de la sociedad de clases que ar~onizar! los interG$eS 

sexuales y acon~~icos de les individuo~. 

El esquema de cenjuato es el siguiente: 

Reich analiza la estructura típica del pe·1ueño bnrgu~:; y del pr.!_ 

letario 9 y C<Htaider<l. que la inhibiciSn de la &exualidó!cl en el niñ"' • 

1<~~ hace ansioso' t!uidEo. medremo ante la autoridad. ..bediente. 

c<~~rrecto y bien educada, paralizando en el hocbre ted<~ las fuerzas 

rebeldes rnedilinte la prohibiciéa sexual al i'abriear individues 



adaptadas al E>rdcn e"tahlceido, y le tc>lcrcm pese a las miserias 

y humillacioncn que pueda soportar& 

Lo cu3.l significa, que la rcrresi6n sexual refuerza 

la reace1~n p&l!tica hRciend$ a les iRdividues de la masa pasi

V~Ds y ap~l!tic<>5., De acuerdo cen Rcich• "si por el· procese de re 

pre.:;i&n sexual la sexualidad qui;:!a excluida de ·las vlas naturales 

de satisfacci&n, eeprende el calOIÍIHlt de las diversas satisfaccioaes 

sustitutivas cc-nvirtiSndose por cjcmpl-~>• la agrcsivid&d matural ea 

un c~dis~& brutal qu~ ~onstituye una parte del fundameate psice

légice de ma&as de guerra'~~~ 

Otra de las hip&_tesi~ que Reich plantea es la eem

cerniaatc a 1& influencia que el llder ejerce sobr.e UllA capa de 

individuos 'n~sificados•; ,ara éste despliega varias supesicieaes: 

1$ u~a refe~ente a la situaci~A hist~rica y seciol&gica de deadc 

emergen las &asase 

2. Otra, que se prc&unta s&hre la receptividad de las masas 9 

a lo que era lla~~do 'escureciniemte' y 1 situaei'a psio&tiea' de 

las masas., 

De ahí 1 Reieh intel'.lta ]'>reeisar.le que ecurre lo que eeuJ:'re 111 las 

masas que se dejan mistificar pol!tic~memte 9 scgfim este auter: 

&. Se deh~m ap.rehe~der las eemtradi~~iomes 4e la erganizaciim 

ideel~gica de las ~asas. 

b. E>ll mecesari<ll estudiar el eri¡;;em. ce•n'ia ole esas ceatratUeeiemes 

ea bs r~·l:ud.•H,cs productiva!ll olel eaJ>i:talisme iuperialista. 

e@ El imsiste em la 'roblellll~tica retcreate a la ideeleg!a sexualo 

Za suma: el autor señala em repetiolas ecaeio11es las eentreiiecieses 

ie la estructura ,equeñe burguesat la cual se maeifiesta ea la 

r.--belo!Ía ee111tra la aut~ridail ;al 111illi&~& tieap& su re@el!lleeillld.eRtlli 7 

sumisiim a ellae 
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Cem estos elementes Reich hace uma lectura de 

la 0bra (le Hitler ~lein Kan:ef {Hi lucha} para dar cueata de: 

2. De los sentimientos nacionalistas de las Gasas. 

3. De que las t~enicas e~ propagR~da influÍan en las estructuras 

peq u eñe burguesas .. de las masas .. 

4. La signifieaci&n ~ue las masas le otor;an a la fi¡,ura ae Uitler. 

5. ·bel desprecio profundo hacia las '"asas ¡>or :!!'arte d<> Hitler. 

Reich trata a l:ls 111asas - en ¡.articular a ln J"'~q_ueña 

burg;ues!a de una manera desfavorable especialrnonte en lo que 

toca a. su. posieióe pol{tiea y a su estructura ps{quic:a: ttLa re!. 

cciÓR polltica sabe apreciar rnuy exacta~ente la irnport~ncia de 

la l"equeña bur¡¡ues!a, la clase c:edia es de im¡.ortancia vital para 

la e~j,stencia del estado"!-'Y Reich observa que la :problem!iti ca de 

la psicología de masas, no habla sido tomada ea cu<'nta :;>or loa 

politólo~os, llezando a la conclusión de que el f2scismo consider!_ 

do desde el punto de vista de su base de masas, es en realidad un 

movimiento de la clnse 1>edi::.; m.~s que un naci<•nalisrno f¡;¡perialista 

de la ;;ram burg:uesta: "Las capas de cla~e rerr· tia a.;;oyan a Hitler 

porque estaba en contrn del ~r~n capital • Se debe entender pues, 

que l"' maturaleza de estos dos as;;ectos del .fascismo están fuacladas 
245 

sus comtradicciones".-/ 

Si bien es c~erto que l~ clase media no ruede crear 

kistoria a largo plazo, lsta se ve obliEada a L~lancearse entre la 

burguesh. y el proletaria<loe AquÍ se ohserva que Reich 9 tiene uma 

idea clara de la importrlncia deci~iva de l~s clases medias em 

tamt<i!l que listas constituyen una fuerz~ social que tiene un impacte 
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limitado,-peró decisivo bajo la forma deLfnscismoi preductc 

de su estructura caracterolÓAieav Tambi~n tienen un gran ~ 

der social que supera su irn~ortancia econ6micao 

Reieh refiere que la posici6n de las clases 

medias est! determinada por: 

1o Su posición en el modo de producci&n capitalista. 

2. Su lugar ea el aparato del estado capit-'ista. 

3. Por su situaci6n familiar particular, misrna que proporciona 

la clave para cor.prender su ideología: " ••• en t<'nto que la 

situaci&n econ6mica de los ca~pesinos, de los funcioRarios 

y de los pef!ueños eoraerciantes es diversa,su situación 

familiar e<. esencialmente la misma".~~ 

Este autor afirma que las capas medias no pueden 

solidarizarse no solamente con su propia capa social, sino ~a~ 

poeó con el proletariado dado que teme su 'proletarizaci6a•. 

Sin embar~o, el fase i.srno lo:;:r;lí unificar!<~? Reich entonces se 

presufita ¿_ Sobre qu~ base ¡JsicolÓ¡;ica se agrup~ a esas clases ? 

~1 llega a las si;-uientes formulaciones si¡;uiendo el modslo 

explicativo del psicoan~lisis: 

lo Es a trav/;s de una co1~pletd identi ficaci6n con el noder del 

~ que se asumen modos de pensar, actitudes y formas de ser 

con la clase dominante. Esa identificación con la autoridad, 

empresa, estado, naci~n, etc. contiene la si~uiente fórmula: 

"Yo !iH>Y el estade, la autll!rid"d' la enrpresa 1 la nacióa".2-Y 
~ue repr~sentnrá una realidad psÍquica, constituyendo Sste 

un claro ejemple de U§a irleolo~la convertida en fuerza mat~ 
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Parecería que la caracterizaei-'• que Reielil l:uu .. -, 

de conflictes expresados entre su situaei6n ecen6mica y su 

ideolo~Ía 9 lo que los hace poseedores se~Gm este autor 9de u m 

~oder de represemtaci&a muy exggerade y cea frecuencia r~d! 

culo : "come mal y poco, perf.l atribuye Ulill gran valor a u12 ve!. 

tuarie correcto. Las maneras elegantes y el vestido som sim-

bolos materiales de esta estructura. Y pocas cosas sea m!s 

apropiadas para juzgar a primera vista la psicelogia de masas 

d '-1 . • 1 b . . 248 " 1 t e una pe" ac 1ea que e o servar su vestuarxo".•/ J.las ade an e 

agrega: "Con les ojos vueltos C$nstant-emente hacia le. alte 1 el 

pequeñe burgu~s crea um conflicto entre su situacióa económica 

y su ideología, le que marea la diferencia especifica ae la 

Es esta identificación la que comfiere a la act! 

tud pequeño burguesa Ul'l fundamente bastaste s6liie para resi~ 

tir a les tiempos de crisis ea que su base económica desapa-

~ece ¡ y ee~ es la situ2ei~n familiar la que ~e !e clave de 

la iafraestructura que acaba de ser descrita.~1P 

Reich de nueve se preguata, ¿ qu6 taato se ide~ 

tifica el pequeño aurgu~s con la auteridad? ¿ de qu' mode la 

base de la actitud pequeñe-burguesa determina de tal forma la 

ideol~gia que no se quebranta incluso en ~pocas de crisis? 



En el panorama del pensamiento de Reich9 se 

!l.elhtea un elemento eomlí.n '! es el de re.conocer el papel lile 

la situ~ción de la familia ~ue, a ~randes rns&os 9 es id'~ 

tica a pe~ar deqll situaciln econ&mlca difiera. Asl pues, 

Reich hahria de demostrar que el terreno ideol6gice pri-

vi le&iade del fascismo es la pe<tueña l>urguesla 1 por ser la 

S!l'cial 1~1is permeable a la ideolog{a dominante, y especial

~ente a la ideolo~!a familiar. De hecho, el fascismo alemla 

fu.& un r.:iovimic::·nto de l.:z _()equ.eñe, ~urguesla, como ya se ha 

dicho repetidarnentee Relea observa ea primer lugar 9 que ua 

an~lisis de la comvosi~ióa social de Alemania revel& diversas 

categorías eutre aquellos a quienes los comunia.tas llamaban 

globalmente como'proletarios•. Esto le permití& a Reick de

mostrar que <el n/imero de ac;uelles accesibles a la ideologla 

pe<oueño bur;:uesa (especial~:~entc los empleados, y sobre todo 

los del sector pf:blico) correspondía precisamente al n~mero 

de votos nazis en 1932. 

En su periodo de éxitos iniciales, el nacional 

-socialismo se a~oyó en las capas pequeño &urguesas 9 es decir, 

en los millones de empleados y funcionarios, de pequeños e~ 

!l>erciantes y cam!'esiuos~ Reich puntuali~a: "Considerados desde 

el punto de vista de su hase social 0 el nacionalsocialisme 

es un movimiento :per:ucño-l>ur¡;ulis, y esto desde cualquier lado 

flUe se le mire".~)11Pero, no tul sino hasta las eleccio!lles de 

1932 cuando el nacional-social:i.sme se ganó 1-l!!. confianza de las 
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Con todo lo anterior Reich pasa a analizar ~ 

xo familiar v el sentinicnt~ nacional, enlace f!Ue proporcio

na en su visi6n 9 una respuesta al problemE de los vlnculos 

familiares exiEiUo por el t!odo de produce i 0n t:-- tlto en el 

ca~pesinoi ~coo an los eflple~dos y funcionarios¡ y quo pone 

en relieve a la famili~ corno unidad de ~roducci6n de idcolo

gtas, explic~ndose así ]'lOr ué el ca:·._lesino es ' ape!;a<lo al 

suelo', 'tradicionalista', etc~ y tan PC~~~ibl~ ade~&s a la 

reacción pol!tica. ¡,:s r :>r ello qu~ el lli.U:i3.!:dento i!'i;1i.recto 

al sentimiento fnmiliar, - dice Reich - revela el ~xito de la 

propa~anda en f~vor de la ~cr~uefia pro~ie~~rl~ 2ste llnrnainianto 

As~ por lo t~nto, totalmente justific,ldO d~2rle el ~unto de 

vista de la exalt~ción del senti~icnto n~cional-socialist~~ 

Por lo q~e concierne a los mec3nismos concretos 

de la idcol~~la famili3r, Reich menciona 0l ~~pel de la 

represi&n sexual on la identificact6n con la familia ( la 

madre} y despuAs en la sumisi6n e identific~ci6n con el pa

dreo Nota tan~1i~n, el esplritlt derivnli~~rl •tue se desarrolla 

entre los hijos en las relaciones f~~ili~~es t3n cargndns de 

amor y odio, la mor~lidad obsesiv~ ~el honor, del deber y 

del autoJo~inio ~ue, se apoya soiJre la c~igencia del control 

sobre s1 ~ismos desde el punto de vistü sexual, y el ~isti

cisno que de ~ste se de~~iva. ~in e~b;';r~ot se advierte ~ue 

Reich no parece totaltJente satisfecho de su análisis,- y cree 

oportuno aclarar: "DurantP. L~ucho ticl'lpO perm::meccrá insoluble 

'ln enigma: saher como es posible que ln. elaboración y el mo-
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delaje de la estructura pslquica de las capas dentro de 

una sociedad, se adapten al sistema económico y a los fines 

de la clase dominante, tan exactamente como l~s pi~·~s de· 

una mlquina de precisión. En todo caso, lo que describimos 

como la reproducci6n psicológica del sistema econ6mico de 

una socierlad parece ser el mecnnismo central del proceso ide2 

16gico11 o 252/ 

Hay algo que merece atención: en la ideologia 

nacional-socialista se encuentra fuertemente el honor perso

nal, honor familiar, honor de la raza; honor nacional. Ahora 

bien, la familia al reprimir la sexualidad del nifio 9 lo enci~ 

rra en el medio familiar, siendo la inhibición sexual la ba

se del agrupamiento familiar; produciéndose as! una fijación 

con la madre al crearle al .niño incapacidad para entablar 

nuevas relaciones • Entonces, el núcleo del vinculo familiar 

es el lazo .con la!:Jadre. Aquí Reich hace énfasis en: "Las re

presentaciones de la patria y 1~ nación son en su n6cleo su~ 

jetivo-afectivo, representación de la madre y la familia. La 

madre es la patria del niño, y la familia su nación en minia 

tura 11 • 253/ 

Reich menci·na al:;unos de los mandPmientos del 

calendario nacional-socialista escritos por Goebbels como por 

ejemplo: "La patria es la madre de tu vida, no lo olvides"; 

"La ma re alemana es el 6nico soporte de la idea nacional al~ 

mana: ser alemán,. estti eternamente lip;~do al concepto :•!a<lre".254/ 

:<:stas frases aunque falsas logran alc<.nzar su objetivo desde 
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el punto de vista ideol6~ico; ~or consi~uiemte 9 se plamtea 

uma identidad entre el sentimient~ nacionalista 7 la idoolo-

gia familiar que en dltima instancia son re naturaleza econ! 

mica. Aquí entra otro punto importante que huade sus rafees 

en la fijaci3m por la madre (nexe, según Reich 9 nunca disuelto 

7 anclado al inconscionte) 9 y que es señalado come producto 

social., 

En la estructura del pequeño-bnrgu&s en tanto 

individue de masas, los mexes Racionales y familiares coiaciden 0 

es as{ que ~ara la ~sicolo~la de las masas, el jefe (FUhrer} 

nacionalista representa la encarnación de la aaci6Bo Pero,6aic~ 

moute en la medida que ea qué este jefe ~ncarne .a la maci&m 

de conformidad con los sentimien;bos de la masa, puede instaurar. 

importante afin que la fidelidad al FÜhrer: la identificaci' n 

con el Führer de donde arranca el narcisismo nacional: 11Esta 

tendencia a la identificación del hombre pequeño &urgu~s es 

el fundamento psicol6gico de su narcisismo naciomal, es decir, 

del amor propio que extrae \ie la 'grandeza de la nacióa' ".2:.5} 

"El pequeJie l:lurgu6s se eacuentra a s1 mismo ide~ 

tificado con el jefe en el estado autoritario; debido a esa 

identificaci&n, se siente defensor del 'pueblo', de la 1 maci&n 1
9 

lo que no le impide, siempre en virtud de esa identificaci6n, 

despreciar al mismo tiempo a la masa y enfrentarme a ella como 

. d. . d " 25H . . ". ... . h . _, • ln 1v1 uo •.• ~o no mlgnlklC& que ale o proceso sea proplo QeA 

aacionalisrno, ya. que el!l el ebrero animado por st~ pr111pin eom-

ciencia de clase, hay una identificación com la masa interma 



1 ::.) 

ci<.mal de l@S trabajad•res en lugar de con la patria nacioaal 0 

se v~ asimismo como jefe, no en virtud de una identificaci~n. 

sin,; de una conciencia de claseo •• 11La necesida<il de i<lentific.!!c 

e Hin es la misma • pero .su objeto. es el cam<trada de cl::;:;e en 

lugar del Flihrer, sn propia clase en lugar de la clase domina=. 

t 1 . bl . . d 1 . . 25'l e, t:it> pue os opr1m1 os ee ugar de la fam~ll.a11 .-/ 

Se puede decir entonces, que "el estado autori t!; 

rio tiene un representante en cada familiao •• la situaci~m del 

padre refleja su papel politice y descubre la relaciGn entre 

la familia y el estado autoritariAo La situaci~n ocupada por 

el superior con respecto al padre ca el proceso de producci~n 

la ocupará este liltimo ca el seno de la familia"?'j
8 

La importancia de estos m~viles psicológicos em 

est desde el punte de vista ideoló~ico, la rebelión de una 

sociedad enferma sexual y eccnSmicamente contra las tendencias 

del_bolchevismo a la libertad sexual y la libertad económica~ 
299 

li!Jertad cuya sola idea hace te~ablar dó angustin al individue.....,.,"-/ 

El fascismo, no se limit5 a ap<Jyarse so'-r•' las clases medias; 

sino tambilin penetrti en el proletariado 9 liiediante un ahurgesa-

mieato del proletaria~Gt Reich escuentra que el fascismo penetra 

eli .. los tral!>ajaclores por eles formas: 

1& P$r el cauce ele le que llama el 'lumpen proletariado,gracias 

... ... 
a la cerrupci&n materialo 

medio ~e la corrupción material corno per la in~lue~cia ido®-

Esto se explica de la siguiemte ma~era: reconocer 



el ot>rer& induatrial o bien, se va e identificar ccm la pe-

queñ~ 'l;ur~ues!a• o C<HI su ¡:.ropia clase. El problema reside 

ea que "la vida pe'lueñe burguesa - dice Reich, ejerce U!la 

acci6n permanente penetrando po~todus los resquicios de la 

vida cotidiana, en tunto que el trabajo de la fKhrica y 

las octavillas a f. lo obran durante loor as" .:J0
Es decir-• que 

~e subestima la importancia de la viia cotidiana respecto a 

la conciencia de clasee Reick ilustra este punto dicieado: 

"El mobiliario pe'lueñe l>urgu.$s que el proletario adquiere ea 

la primera ocaci&n, incluso si se malla animado por la coa-

ciencia de clase, la opresiÓR 4e la mujer que representa 9 

aún si es c&r.tunista, la 'ropa domin;;uera 1
9 el baile pequeño 

burgu&s 1 y otr~~ ~il tco~~s i~sigaificaates', ejercen un 

e-f-ecto cen.trarrevolucionarin cr.é1üce ml!s fuerte que millares 

261. 
de m!tines y hojas de propaganda".-! 

La vergüenza de ser proletario que ]eieh refiere 

com& lo opuesto a la conciencia proletaria y elemento central s 

de la tendencia a im~tar al pequeño burgu,s 9 a~irma lo aaterior 9 

es decir, el fundamento de l~sicoleg!a de masas sebre la ~e 

se apoya el fascismo como recurso J!lara peaetrar ea les obreros., 

Pero tarnbiéa el fascismo les va a prometer a estos la amolicióa 

Qe ciases, esto entendido ea términos de lo que el proletario 

quiere ver: la abolición ac su condieióa misma 9 conciliándose 



~B.icli atribuye este l!echo a la situaá5n de la 

clase obrera en·los paÍG~& i:lrlustriulizados, en los que las 

con~tlistaB ~e la clase obrera rcpre~cntan un abur~uc!snrniento 

result.~te de la elcvaci6a ~el nivel de vida. Seg6n flcick dos 

hecht:s nr.J..rccen en primer plano: "el n.pe~;o al I{dcr·, y su cree!!. 

cia arrai~ada ea la infabilidad del jefe pollticoo••Y la asi-
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mil2.e:ión tiel rnorn. li.smo se:!:ual de la pe;_;_ueña hurguesia".-r En-

to~cess ese aburccs;¡rni~nto era or~anizarlo en~rgicamente por 

Para Rcich la cstrate~ia revolucionaria interna-

cional cleberfa tomar en cuenta que es &¡flcil llefar adelante 

el COl"-"he.te revolucionario con el obrero (!UC ha c.:xperimentado 

dic!1o al}ur~L.esamiento~ Como se ;.tuede uhs~rvar, este apartado 

solJre la i<lcoloii:fa :ta;niliar y el f<>scisno 1 ab··nda en consider!_ 

ciones 1 no s.Slo sobre le: .familia, sino también sogre el rnov.!, 

miento obrero, el aburgesamiento en cenera! y las circunstnn-

cias Aistóricas favorables al fascismoo 

En cuanto a la visi6n <¡ue el autor muestra sobre 

la Teoría R~cial, n0ic~ la denominarK de una manera fizurada: 

'bis~r.ra' alref.e~vr de la cual se articula la teor1a fascista 

ale:o:anao De ésta se pueden extraer dos aspectos: la ;>reserv.!!:. 

ci6n de la ra3a aria y el nntise~itis~o, adem~s de que Roich 

destaca su con&taci6e sexual~ confirmando de este modo su punto 

de vista sobre la poicolocla colectiva y el papel central de 

la famili.r!l-~ 

Hitler va a rcsalt::~r la e.xiste}'icia de raz;!S su
periores 



e in.feriores, para lo- cual Reich tomarl er-.t.:. forP<Ul.~ei6·~ .rt~ 

.-.;:;:-:> 

adaptadas a los intere3eR Jel c~~it~l fi~i~cierurs;:/ 

las tendencins inrcri~li::d:.."lD 11 c 

inconscientes en los s-::.ntisientos del 1:!oDh!'"~ n~1cionalista ,. 

esas funciones para Ce ::::.!- i i!0.~ cucrzt.~ de su C.oble c~,_r.=:ctcr 

matejial : in¿iroct~n~nte en la estructura econ6cica de la 

minada por la e3truc~ura económica de la socied~clc 

Reich declara que la estructur9 del fascista 

est! cat·actcri~ada pe~: 11 su ~c~o de pensar met~fisico, su 

reli&iosid~d, su crce~~ia a~3soluta en los i~e~les ah~tractost 

principn.les.; 
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Otro ;unto Íf.lltort<.~.nté' qu-e este au_tor menCiona es 

cla. de razas inft~rior-~..:s., Reich toma ésto para analizar la tt!!sis 

política del envenenaiiliento de lo ccr~ánico por ·'el judío in-

ternacional J.tarx'; explicando que o:n la esfera afectiva 

ucl ~ieeo a la sifilis el antise~itismo estahlecido por el 

-este 
n;J;c ir-:nal-socialisrnci encontrarla una. de .. ~us fuentes m§.s poder.! 

Reich cit~rá a Hitler para recordar tamb:tén su te-

sis Robre la diredei6n de s~s~G qttc ¿ice: 1'eeea las masas se 

les diri:;e no con argumentos~ prneho_s y conocimientos 1 sino 

s!ilo con sc:ltimieJl·'"oG. ~ .. ¡Jrof~si·.·nes Ge .fé11 ; con estos elemen~tea 

entre 
ex.:uaina el mistici~~~ que fc.sci:::a a las masas. El dice, que los 

mccanisoos r:ue el f'as.cisma trti.liz_{, fu~ rÍ'currir no solamente 

a los sentiJJiento~ "r:·:.ac;-;icnar-icsH, ~ino tambi2n apeló a las 

intencio~es r~vol~cion~rias utilizando por ejemplo, simb6lic~ 

mente el colQr roJo y _pro;!!stienrlo la soluc·ión al desempleo. 

n ••• La prop~.-rrnda a~tit llEna de contradicciones, y varía según 

la cate~oria afectada. 5519 et ~~nejo del sentimiento místico 

de la masa -es- eo},¡erente y clara. Las conversaciones con loa 

mieri'lbros y los adept.oa al r.acional•s-ocialismo demuestran elar!:. 

m~n.te r~ue lus o:o:>ele& revolucionarios del nacíonal-soc.i.alismo 

~nc-ron.. el f~c:tcr ~ceisi YO en la conq.uis:ta de las masas u ?:-BJ 



El insiste en la clesr.:•istificación contenido 

material en que se fund~ la ~istica fascist~j re~ata~do de 

nuevo la importancia del prc-c~~o ent:r~·l-tico d~ 1:; ~~"";;-~:;.:.:.:!:L 

~~· SigUiendo esta perspectiva~ se ex;·l ic<!r!c. ceno I::t 

ide~log!a del 'alma• J su }pureza' repres~nta la i~elo~ia de.-

la asexualidad, de la 'pureza sexual', que en Última instancia 

remite a la represi6n sexual y el oiedo a la sexve.lida<l cuya 

~ase arranca de la sociedAd patriarcal y de la econo1nia pri-

vadao 

Mis adelante, distincue la i~eolo~{a fa~cista rle 

la cristiana. y apuntg qne la ide~lo~~~ y 1~ tecrfa racial 

fascista otorca a la raza aria Ce los siEuientes atributos: 

lo n&rdico se sin&nimo de luflinoso, aucusta, celeste, puro, 

y al inversa proceder de Asia menor equivale a lo instintivo• 

demonlaco 9 se~ual ~ bajo~o~gprese*taciones i~diPociableso Por 

otra parte, la religi6n cristiana niega el ?rincipio de la 

econon{a sexual, mientras PUe el fascismo rele~a la sexualidad 

eso para el fascista lo S<'xual resurfe como un fenómeno dec.!!;. 

dente, ~omo lascivia y suciedad sexual an la época de decadeE 

cia. 

El fondo sobre el cual el nttcion.al-soc..ialis:, o con~ 

y sus 1liversas mnnifcsi.acinne~ co~o son el antisecitisNu y el 

bolchevis~o~ neich resu:~ ~u punto ~e visto so~rP el suctrato 



marias de origen familiar, mantenidas eeon&micamente por la 

situación material de lape~ueña áurguesia y ~or la religión 

en el plano ideológico la>' que se hallan en el centro del 

movimientoaB~tchevique. El núcleo de la polltica cultural 
266 

ré'llolucionaria debe &er tarnbi~n la cuesti.Sn sexual".-/ t.; 

Por otro lado, también el fascismo emplear! 

el simbolismo para aplicar estas t&cnioas de modo inconscie~ 

te; utilizando la fraseologta revolucionar.ia como factor de-

cisivo para ganarse la atención de las masas. Como ya se me~ 

cionó, la propaganda va a ser contradictoria según fuese- el 

estratoecon6mico a quien se dirigla •• •• Hasta se podía escuchar 

a miembros del S.A. decir que Hitler era el Lenin alemán, y 

l.ubicron miembros del P.C. -¡ue no comprendieron en~s contrad!, 

. 26'1 . 
ccJ.ones" .. -1 Re J. ch. refiere la fase <nacHin por el aspecto ex-

terno ele Uitler (car§ct~ t;Jilitar 9 demostraciones de .fuerza, 

símbolo de la .¡,andera, cruz gamada 9 etc. también los colores 

por ejemplo: rojo/blAnco.los que representaron según este autoT 

la estructura eontradictoria del pe·:ueño burgués, etc.) En su 

visl6n, el contenido de la teoría de la raza es irr~ 

ciona! y se explica en parte .a través de una V'lloraci6n atect!, 

va de rechazo de lo sensual, sexual y sucio,evidenciando el 

carácter sexo-politico de la mis~a. 

Otro de los aspectos considerados por Reich elii 

su an5lisis sobre la psicolog!a de las masas es el sentimien-

to religioso, y a la i;.lesia como una ~r;anizaci&n emifiente-

mente de aar!cter antiaexual. Para ello, examina 1a situación 
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es decir 9 en su~ase sexual y en la polltica nacional-seeialis-

ta respectivamente,. Ademlis 9 correlacionarA los fenómenos llle 

excitación reli~iosa con la excitaci&n or~i&stica llevan•o e~ 

ta ar&umentaci&n a la explicación de :"La excitaei6n que exp~ 

rimentan las masas sumisas cuaado dejan q_ue actue sobre ellas 

el G!iscua•so del FUhrer a1111alllo, y la excitaci&n que experimerB.am 

cuando a~jan impresionar por los espectáculos sublimes de la 

268 
naturaleza".-¡ 

Ea opinión do Reick 9 los sentimientos religiosos 

no son impuestos al ser kumano, sino que resuitan incorporados 

y retenidos en su estructura, pese a la oposici&m de sus propios 

intereses vitales, esto significar! una modificaci6a energética 

de la propia estructura del horobre. De ahí se desprende la illlea 

de la conversión en excitación reli~iosa la sensualidad socia! 

memte no aprobada, medida que la igl~ia aproTecharl para est~ 

blecer dependencia de las masas a través de la angustia sexual. 

Es!;e ·plantemmientn manifiesta q11e en la lilase es• 

tr\lctural de las masas existe una m1at1ca patriarcal autoritaria 

que determina luego en la psicologia~e masas: o bien el masoqui~ 

mo moral y la sumisión pasiva; o bien la castidad en donde se 

intensirican todos los impulsos sádicos toreando el acto sexual 

en de¡>;radante en lu~ar de una experiencia aatura1 y completa; 

produc~~ndose asi la mani!cBtaciSn del misticismo como consecue~ 

cia de las ~rivaciones sexualese De esta forwa 9 la reli~ión obti~ 

ne su fu~~~aal crear la angustia genital sexuale En este sentido, 

ol nacícnal-oocialismo r-eemplaza al cristianismo internacional 

masoquista por un misticismo sájico-narcisista Gel nacionalism0 9 



Reich ilustra este punto eitando a Rosenberg quien escribe: 

"La cruz es el s!mbolo de la ensel1anza del cordero sacrificado 

que ••• nos deprime con la representaci6n cruel del dolor, y 

nos vuelve humildes, tal co~o lo quieren las iglesias domina-

doras ••• uria iglesia alemana ••• presentará en lugar de la 

crucifixión, el esp!ritu de fuego, el h~roe en el sentido más 

elevado'~~' 

Por lo que concierne a la pol!tica sexual, ~1 

die-& que:" El nlicleo de la política cultural de la reacción 

es la cuestión sexual. Por consecuencia, el n~cleo de la pol! 

tica cultural revolucionaria tambi~n debe ser la cuestión se~ 

ual'~!~ Por dltimo 9 Reich critica la posición del Partido Co~u 

nista alem5n por su hostilidad a la política sexual, y menciona 

que el desconocimiento del lugar ocupado_por la sexualidad ea 

el plano cultural se debiS a que la co~templaron bajo las mis-

mas formas que reviste en la sociedad-de clases. Se puede extraer 

que para Reich 9 dominar la cue~tión sexual desde el punto de 

vista soeial, es, transfQrmar los bastidores de la vida social 

en una parte de toda taren co~bativa~ sin limitarse s.Slo al 

problema de orden demo~r~fico 9 ya que la cuestión sexual es 

una cuestión da masas, problema de primer orden en la vida so-

cial y en la higiene mental de las masas; concluyendo finalme.!. 

te en un movimienLO de liberaciÓno 

Resumiendo algunas de las ideas centrales sobra 

las masas se tiene que: 

1. La psicologta de masas del fascismo entendida por Reich9 ne 

es uaa psicolog!a del drruna 9 o de un episodio extraordinario, 



sino más bien -es la psic<>logla de lo manal, elle lo orelini!J!':!.o 9 

de la vida cotidiana, del disc~rso de t~os los d!as pronunci~ 

do por el hombre ~edio 1 por un hombre cualquiera, siendo de 

esa ideologla :prgctica y di:fusa de la que nutre el fascismo:!} 

2. Reich procede a la· analog!a entre masa e individuo, y au~ 

que toma en cuenta las clases ·sociales asimila las 4ofil llacas: 

2'12 
entro clases por un lado, e individuo y masa por el otro9-~ 

Su m&todo es de doble car!cter en lo sociolSgico (del marxismo} 

y en lo psicolQ.gico (de Freud) y en conjunto :forman su "cien

cia de la sociologfa de la economía sexual" que trata de expl! 

car les mecanismos de l~ represi5n !deol6g!~a y p@llti~ª de la 

sexualidad por la sociedad, y los de la represiéln psíquica por 

el individuo que se reprime a si mismo., 

3. Es a la institución social central, es decir, a la faailia, 

a quien le atribuye la transmisiéln de consignas represivas ide~ 

16gicas -pollticas y econ6micas de la sociedade; en particular, 

transmitir! el miedo a la libertad ~ una men~alidad reacci~naria. 

4. Reich defiende un concepto político me la ciencia: la raeioa~ 

lidad debe aniquilar lo irracional: el fasc:l.smo., .... 11El fascismo 

es la suma de tedas las reacciones caracteriales irracionales 

del hombre medio"• Esta definición designarg algo extremadamen-

te amplio; como consecuencia, est! inscrito en la propia estruct~ 

ra caraeterial humana en tanto- que ista se forma y erige para 

luchar contra los movimientos naturales y espontlneos (esceacia! 

ue=te sexuales) de la vida: contra lo que Reicb llasa potencia 

·.! 
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orgi~stica~ El fascismo se ~asa en una actitud 1 en una pos! · 

ciSn fundamental estructuralmente antisexuale 

~Reicb entiende por •psicolog!a de las masas9 9 el an!lisl$ 

caracterial de los factores ps!quicos colectivos, an&lisis 

de los procesos inconscientes( megación 9 proyeeci~u, 14emt! 

ficaci~n 9 etc.} y de los 'fantasmas• que o)era& en una soci~ 

dad determinada, y que son reavivados reproducidos por dote~ 

minadas condiciones kist6ricas0 

6 e En cuanto a la delimitación de los llamados •rasgos carnct~ 

rológicos' rasgos y actitudes caracteriales s~n agrupados por 

Reich bajo el concepto de coraza earacterials Aqui entra a 

conceptualizar tanto la coraza emocional como la muscular; s!g 

-níficando con esto, su an~lisis sobre las e~ocicnes primarias 

que constituyen el punto de anclaje y manipulaci6n ~el fascislllllOi 

hahla por ejemplo de 'poderoso contenido. emotivo del fascis•o~' 

La coraza caracterial, subraya Reicm tráta de pr•te~er al ind! 

viduo de sus propias pulsiones sexuales inter~as 7 de las pese 

siones del mundo exterior: esto lleva a Reic~ a ha~lar de la 

neurosis de masas en donde fructifica el faseismoe 

~ ¿ Ctímo es posible que liJl puei>lo de 70 millones ~e individue¡¡¡ 

cultos ;¡ trabajadores pudiesen iejarse seducir por un psicópa,ta'l" .. 

2:Z.} Es a partir de una reflexion soilR'e el eazismo qne Reicli! U.~ 

ga a considerar a la política el lugar en donde se formula~ ~e 



zos 1 resentimientos de las masas~ Se puede advertir 9 que el 

nazismo supo incidir en las emociones revolucionarias de las 

masas alemanas. sobre t~do en lo concerniente a la sexualidade-

Reich recuerda cómo en el momento del desarrollo del nazismo 

existían ~n Alemania alrededor de 80 organizaciones que post~ 

laban la realización de reformas en el ~mbito de 

educación, relaciones conyugales y fam-U.iares 9 etce que aglut.in!_ 

ban aproximadamente quinientas mil personas. 

El propio Reich hah!a fundado la asociación al~ 

mana para la política sexual proletaria -SEXPOLe ; adem~s de 

las aspiraciones de laG masas alemanas encontraban en esas or-

ganizaciones una esperanza de realizaci6no ~uede decirse, que 

11existia una especie de energ!a flotante dispuesta a emprender 

una dirección revolucionaria por poco qUe se reuniesé cierto 

n6mero de condiciones:z; 

7.a., Reich refiere • co'imo las organizaciones de izquierda y los 

sindicatos a·lemanes no fueron capaces de asumir sus responsa b,! 

lidades históricas., • .,,."a falta de organizaciones revolueionarias 11 

el trabajador decepcionado por la social=democracia y angustiado 

por la contradicción existente entre el empobrecimiento y el pe~ 

samiento conservador 9 se arroja necesariamente en brazos del 

fascismo";z_r; 

7oho El IDovimiento de represión puede seguirse claramente en las 

concepciones de Hitler, expuestas en ~íein Karnpf (Mf lucha)~ y el:!. 

sus discursos y proclamas p®líticas: el eje del nazismo sé- ha·l:!.a 
segOO Reict~ 

en flU Teorlta Racial., El tem~a G\e Wla raza aria pura valoriza pri,! 



~ipalmefite el ·tema de ll.a'pureza la que es simbolizada en la 

sanñre. misllla que permanecerá pura sólo s:l. se evit<\n las 

mezclas con otras ~azas. es decir, si se restrinten al m~! 

mo las relaciones sexuales ias que será.n reconocidas en ln 

naci@m 9 partido,otc., " .El núcleo de la teoría racial nacio!:, 

al-socialista, dice Reich: lo constituye el miedo mortal a 
276 

la sexualidad natural y a su función de orgasmo".,-/ 

7. 0 ce Esta actitud es comfin a todo sistema patriarcal repre-

sivo, autoritario y antisexual. Se puede observar que el n~ 

zismo añade una nota suplementaria~ en el sentiao de mezcla~ 

de forma fant~stiea los signos sexuales& El nazismo se apro~ 

xima entonces, a la realidad biolS~iea fundamental. siente 
' 

que existe una lla!llada profunda de la vida, J que ésta lleg!l 

·al· hombre por las vias de la .sexualidad;,., pe.ro 9 para desviar~ 

la de su fuente sexual y vifal,la encier·l'a en una n:d:tolo~{a 

que opera en un sentido radicalmente diferente \belicismo~ 

política de conquista,y ocupaci&n 9 )y en el sentido de muerte 

(destruccio'in 9 violencia 0 campos de ·'!xterminio)., 

7 .,d!., Tambi~n la figura de Hitler '!ontrilmy6 a liberar cierta 

cantidad de energla s~.~,ual bloqueada y fijada en estructuras 
\-1:\ 

como son: la familia, pero 9 dice Reich, sólo para recuperar-

la en otros ni~es: el Partido 0 el Estadof y la Razao Por oi 

ra parte 9 tumbitln la figura del padre funciona¡ ;;con Ili tleF' 

no solo como el Padre tiránico.que impone la ley a sus hijos, 

sino tambiSn a esa fi~urá se le añaden otr~s determinaciones 

que hace~ de Sl una especie ~e montaje sorprenüentee 



dor tie un import~nte componente materna! 0 Tambi~~ exal~a ~ 

gerrnánica 9 mancillada, y enc~rnecida por extranjerose Repr~ 

senta también~ al hermano !llayor_, ell. que sustituye al Padre, 

y lo desplaza 0 el que libera al clan de los hermanos, la 

9 hermandadt (concepto qua juega un papel importante~n las 

comunidades nazis, ya sea0~l partido e en las SoSe)~ per@ 

a Tal cantidad de imagenes son barajadas en la palabra ~e 

Hitler~ de cuya palabra agresiwa afloran toda una gama de e~ 

tridencias, de gritos, y gesticulaciones 9 etco que necesitaD 

ser ordenadas en algunas .figuras destacadas, privilegiadas'll e 

inmediatamente perceptibles: son sobre todo 9 la figura radica! 

mente ant-agónica del ludio, por lo que el antisemitismo apar~ 

ce como una base indispensable de la mitolog!a nazie 

constituye un adversa~·io del misticismo re.l!.i .. ioso o de ctre 

tipo - sino su complemento~ su polo sim$trico: "mecaniQi~~ 

y misticismo forman parte de un marco s6lidament~articulade 

en que la racionalidad científica y-meeanicista no quiere "t,! 

mar en consideración m5.s q_ue objetos y heehos; abandona e!lil 

humanos, de las relacibnes aoeialea 7 de los proyectos polit! 

"77 
cos 18';-l Es asit que la m_Holog:h. biol6giea y racial de 1~ 

nazis se satura de las diver::H;s consideraciones eientll.ficas~ 
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10. Reich dedica todo un capitulo para demostrar el poder de 

los slmbolos utilizados por el nazis~o, la svástica como si~ 

'lilolo sexual que representa.la fecundidad entre la J.ladre-tierra 

y el Dios-Padre,. Las dos lÍneas angulares quebradas, semejan-

do un acto sexual• seg~n Reich así lo perciben inconsciente-

mente quienes contemplan largo rato esa_!igura: u·.·Jl!ste simbo-

lo dice Reich 9 representa dos personas enlazadas que ejer0en 

gran atracci.Sn sobre los [ifveles profundos del organismo, y 

en mayor escala entre individuos insatisfechos y sexualmente 

frªstradl!:!s":!' 

Todas estas consideraciones-hacen recaer sobre - -

la interpretación hecha por Reich de la psicqlogia de las ~ 

sas el reproche de IJSicalogismo., Reich objeta dJciendog11 El.· 

marxismo vulgar ha sid® incapaz de supera~ una visión 1 econ2 

micista 1 de la realidad 9 pero, ha eludido por completo, e1 

problema de la superestructura, de las formaciones culturales~ 

de los factorés· 'ps!r¡uicos 9 o 'subjetivos•, y con mayor exact!. 

tud 9 ha ignorado el problema realmente crucial de las relaci~ 

nos entre la realidad económica-y social y la realidad ps!qu! 

cae-También lo que ha faltado es una psicologÍa cient!ficat 

-a~emás de saber cómo se arraigan en la realida humana las re~ 

U.dades económicas y cul turales1! 11esta laguna es collllada9 segfua 

Reich~ por el concepto de estructura carn~terial de masas; y 

l an.\Hisis i 1 _., • . · 1 .. 1 · t · · -por e carJ:ic·ter a .. e .. o :~.rrac1ona y .. e m:ts :tc:i.sll!lo., 

familia autoritaria en su obra, y su funci6n ideológica como 

- 'c~lula·reaccionaria centra1' 9 'f!briea de ideologías autor.i-

tarias y de estruc1:uras l!lentales conservadoras' 9 'primer so,!. 



t~n de la sociedad rcaccio~aria•~ de la 'jer~rqula del Esta~e't 

de 'la iglesia y de la ~mprésa 0 , 'estructura antisexua1° 8 ete. 

El fascismo se asimila dr~sticamente a la familia: el hombre se 

identiricar! con la prestigiada figura del jef~, ~ so sentir( 

algo más que un padre de famili~. Por otra parte. la ticura ~e 

la madres es glorificada e identifi~ada con la gran madre Ale

mania: ast amar! al Fnhrer y a su discurso. 



La orientación general de la obra ~e Ortega 7 

Gassct sobre: La Rebelión de las Masas (1937) se desprende de 

su interpretación de la sociedad contempor&nea y su pasadoe 

Lo que impresiona a Ortega y Gasset es el •hecho nuevo• refere~ 

te a la homogeneidad de la sociedad en la que vive. es decir: 

la sociedad europea. De este modo, examina la unidad europea 

partiendo del realismo hist~rico~ que seg~n es~e autor le ha •• 

•• enseñado a ver que la unidad de Europa no es un 9 ideal' sino 

un hecho"., 279/ 

Con base en esta premisa empieza a describir la 

emergencia del hombre-masa, al cual concibe como algo original 

respecto al hombre del pasado. Un tipo de hombre hecho de pr! 

sa, montado nada m~s que sobre unas cuantas y pobres abstra

cciones, y que por lo mismo es idéntico de un cabo de Zuropa 

al otroo280/ Pero bien 9 ¿ Qué significa ese hombre-masa para 

el autor?., 

En la perspectiva de Ortega y Gasset, el hombre~ 

masa es visto en términos de una homogeneidad que ·surge en Ji:_!!. 

ropa, atribuyéndole las siguientes caracterlsticas: monoton1a 

sin pasado y vaciado de su propia historia; por lo tanto~ d6-

cil a todas las disciplinas llamadas 1 internacionaies 0 ; lla~~~ 

dolo tambi6n •caparazÓn' de hombre' p~ra significar con ello: 

el carecer de un 'dentro•, de una intimidad inalienable; dis= 

puesto a finr;il!"e Ese hombreQ ad~,,.,::s, agrega tiene sólo apetitos 

y se cree merecedor de todos los derechos pero, sin querer tener 

obligaciones: es el hombre sin nobleza; snob~ 'snobismo' que 



·"aparece en forma acusada en el obrero actual"~2S1/ 

El autor dice hacer la anatom!a del hombre 'hoy 

dominante• para lo cual Proé~de desde afuera, es decir, de lo 

externo, que en el lenguaje de Ortega y Gasset es ••• "De su piel 

para ir penetrlíndolo al interior de las vísceras", para de ahi 

pasar a caracterizar al hombre medio que se va adueñando de t~ 

do y, que representa: i•una anomalía para la civilización y la 

cultura"• por eso, intentarÁ aislar crudamente sus ~~f}tomas 9 

compar5ndolo por analogía con un enfermo. 

Ortega y Gasset expresa claramente en su prólogo 

"Para los Franceses", su idea escencial: "llay un hecho• qua 

para bien o para mdl 0 es el m~s importante ac la vida públic~ 

europea en la hora pre~>ente: este hecho, es el advenimiento de 

las masas al poderío social".,28::l/ Hecho que tarn~i&n denominar{;: 

la rebeli6n de las masas., 

Por definición, las masas -para este autor, no s~ 

lo no son capaces de dirigir su propia existencia, sino tampoco 

de regentear la sociedad, manifestando de ese modo, su preocup~ 

ción sobre la crisis en la <tue ·se encuentra Europa al estar 

bajo el imperio de las masas. Al abrir esta problemática, ·Ort_!!. 

ga y Gasset apuntara su concepci8n de las masas como sigue: 

" Conjunto de personas no especialmente cualificadas"., 283/ Sin 

embargo 9 aquí se delinea una oposición y aclara ..... no referirse 

a las masas 'obreras' sino al hombre medio., Se comprende enton

ces. que para el an~lisis de ese fenómeno Ortega y Gasset equi

parar~ a la masa con el hombre medio. aproximándose as!, al ani 



148 

lisis de su objeto a trav,1;s de la observación. y dice: "ex-

periencia visual~ ~ue es visible con los ojos de la cara", eo 

su lenguaje propio~ 

Ortega y Gasset enuncia cierto nGmero de circun~ 

tancias que llaman su atención, preguntándose entonces, el ~ 

~ del hecho de la a~lomeraéiÓn 9 del~ 'lleno' como le denomina 

a esa situación que se vive en todas partes: hoteles, restauran 

tes, calles, espect~culos, etco Y describe de esa manera, a~la 

la mucl1edumbre posesionándose de todos los lugares creados por 

la civilizaci.Sn: 

" Los individuos que integran esta~ muchedum!>res pr,!;. 

existian, pero no como muchedumbre. Sino repartidos 

por ~1 mundo en pequeños grupos• as!, llevaban una 

vida divergente, di~ociada, distante. En donde ••• 

cada cual ••• ocupaba su propio sitio, tal vez el 

suyo, en el campo, en la aldea~ en la villa, en el 

barrio de la gran ciudad 11 .284/ 

Pero de pronto, la muchedumbre se torna visible, 

y a los ojos de Ortega y Gasset resalta la idea dc·mnsa en té~ 

minos cuantitqtivos y sociológicose Por lo que tomando esa idea 

de masa social hace~una primera distinci~u de la sociedad cons! 

derándola constituida por dos factores: minorlas y masas. 

Entre las primeras mencionará a los individuos y 

grupos especialmente cualificados; y entre. los segundo~>, al 

hombre medloo Esta distinción la conforma tomando como base la 

idea de que la formación normal de una muchedumbre implica la 

coincidencia de deseost de ideas. de modos de ser, en los ind! 

viduos que lo integrane Y de ah! extrae una diferencia por lo 



que toca a los grupos minoritarios, 3stos los separar& de 

una muchedumbre por razones especiales (s.ae) de orden indi

vidual ( por compart~r deseos, ideas, modos de ser, etco) 

pero, lo peculiar de ellos ser~ su disconformidad con la mu

chedumbre., 

Por otro lado, t2mbién va a definira la masa 

como un hecho psicol~¡;ico: "!>lasa es todo aquel que no se val,2_ 

ra a sl mismo en bien o en mal por razones especiales, sino 

que se siente •como toao el mundo' y sin embargo, no se angu~ 

tia. se siente a sabor sentirse id~ntico a los dernás11 .285/ 

Esta suposici6n la justifica diciendo que la diferencia ent~e 

ambos grupos estriba en las exigencias que se planteen en su 

relación con los demas :•• .... criaturas ..... que no exigen nada es-

pecial, sino que vivir es ser lo que ya son, sin esfuerzo de 

perfección sobre ·s! mismas" • y las compara por analogía con 

'boyas que van a la deriva 0~86¡ 

Orte~a y Gas~et arguye que la divisi6n ñe la s~ 

ciedad en masas y en las asf llamadas !minorías exeelentes' 9 uu 

obedece a la divisi6n de cl~seB sociales o cualquier otra jera~ 

quización de clases sociales, sino m!s bien a reconocer el pa~ 

pel que cumplen ciertas clases de hombres cuya tradici~n inte

lectual los hacia rn~s selectivos 1 pero al perderse esa tradición 

se han integrado en: " individuos seudointelectuales, incual! 

ficados~ incalificables y descualificados por su propia estru~ 

tura11 o 287/ Parecerla, que en su visión, es la disciplina lo 

distinguir! a las minorías de las masase 

Ex:i.s·te una segunda distinción por lo que toca al 
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a la esfera de las actividades y funciones0Aqul ·el autor coft-

firmarl su visión desfavorable hacia las masas al señalar que 

- en el ej~rcicio de actividades especiales tales como el ar-

te o la política la mása anteriormente no pretendía intervenir 

dado que conocía su papel en la din~mica social; en cambio 

ahora~alega querer suplantar a las minorías., " la masa sin d.!, 

jar de serlo suplanta a las minorias adelant~ndose al primer 

plano social,oeola masa arrolla todo lo diferente, egregio 9 

individual, calificado y sclectooooahora 9 •todo el mundo' es 

sólo la masan,.288/ 

Hás adelante, las masas serán simbolizadas y CO!, 

paradas con colosos de apariencia brutal; ilustrando con esto 

el poder colosal de las masas durante el Imperio Romano~ Aquí 

el autor hace un paréntesis para reconocer s~ 11 • .,.significa-

citin positiva oculta bajo el actual imperio de las masas 11 .,289/ 

Presentando entonces, una doble imagen de ellas: 

Ahi está, colosal• instalada en-nuestro tiempo 
como un gigante c&smico signo de interrogación, 
el cual tiene siempre una forma equivoca, con 
algo en efecto, de guillotina o de horca, pero 
también con algo que quisiera ser un arco triu~ 
fal'l 11 ., 289/ 

De este punto se van a desprender dos importantes 

formulaciones por lo que concierne a la anatom!a de las masas: 

1. El ejercicio de un repertorio vital que coincide en gran pa~ 

te con el que antes éra ~eservado exclusivamente a las minor!ase 

Esta idea la va a sustanciar de la siguiente manera: - las masas 

gozan de placeres que antes sólo estaban asignados a las minorías, 

usufructuando además t~cnicas-reservadas a unos cuantos individuos 
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especializados en el terreno material, juridico y social. d~ 

rechos que han pasado a ser un derecho psicologico constitu! 

do del hombre medio, no cualificado, el que ahora dispone de 

un repertorio vi.tal a reem~lazar a las minor1as excelcntese 

290/ 

2a Ese hombre medio,representa según Ortega y Gasset el 5rea 

sobre la que se mueve la historia de cada &poca, y haciendo 

un s~mil de ésta con el nivel del mar le llama 'subida del 

nivel histórico', es decir• la imagen de masas <tue ~l tiene 

es como la· de un ejército humano que ya no est~ dispuesto a 

ocupar m!is un lur~ar secundario en el plano de la historia, y 

ahora asciende y se comporta como capitán. al imponer y tomar 

decisio11.ese Por eso, les atribuye: "Todo el bien y todo el 

mal del presente y del porvenir dQl ascenso de nivel histór,! 

co".291/ As{ el triunfo de las masas es visto pues, como el 

resultado de dos siglos de educaci6n pro~resista y del ·rnej~ 

ramitnto de las condiciones materiales de existencia ~ue las 

También Ortega y Gasset delineará al mismo 

tiempo, una visión un tanto favo¡·able del imperio de las 

masas al referirse a &ste metaf&ricamente como 'subida del 

nivel histórico'; esto es 9 que la realidad histórica es e~ 

plicada en t&rminos de los s!ntomas de un hecho total: el 

crecimiento del mundo y su vidac El advierte sin embargo, lo 

dificil cue ha sido bacer una declaración da este tipo dado 

C!Ue le ha llevado a explicar: "La impresión que de si misma 

tiene nuestra época: ya que cree ser m5s que las dern!s ••• e 

inferior !!. sr "'""''"a"., 292/ 
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Hasta aquí se advierte en la perspectiva de este autor una 

constante comparaci.Sn con el pasado, y aunque intenta no 

desvirtuar el proceso de crecimiento y todas sus consecue.!! 

cias entre las que se cuenta un aumento del espacio-tc;;;¡poral 

del'mundo• no lo logra, y dice -" Representa lo que podemos 

ser; por lo tanto• nuestra potencia vital.293/ Rs decir, que 

aunque considera al hombre actual con una vitalidad y una 

potencialidad que supera al hombre del pasado 0 no obstante, 

Ortega y Gasset apunta la incapacid«d de éste de dominar to-

das las cosas o • ., "porr¡ue no es dueño de sí 1llismo • y se dirige 

entonces., •• pur?mente a la deriva".294/ 

Por otro lado, Orte¡;;:~. y Gasset intenta hacer un 

diagnóstico de su tiew.po partiendo de un hecho: el repertor~o 

de posibilidades actuales, que en el len¡;uaje del autor: "es 

el tener que inventar su pro:;>io destino". De aquí se despren-

den dos elementos ~~e com?onen la vida: cirunstancia y decis! 

5na A las circunstancias las definirá como lo dado, lo impue~ 

to • el mundo • mientras '1 ue· las decisiones son referidas a : 
~::-:'i 

'nuestro cart1ct"r'; haciendo extensivas estas formulaciones a 

la vida colectiva y su existencia en el tiempo actual. Dice 

Ortega y Gasset _n E.n nuestro tiempo domina el hombre-masa 1 él 

es quien decide". 295/ 

El poder público en manos de las masas es caraete 

~ entonces como: ominpotentfY efímero ya que "el hombre-

masa es el bómbre cuya vida carece de proyectos y va a la der,!. 

va, por le que no construye nadat aúnque sus posij¡¡f.lidnd~•e y 



sus poderes sean enormese Este ser.!a el re~rato de la ~poca 

representado por el hombre-masa que decide en nttestro tiémp0 0 

El se pregunta de nuevo: ¿ne d5nde ha salido ese hombre- masa1 9 

para. responder esta cuestión revisa retrospectivamente la hi.~ 

toria de Europa dando cuenta que en sólo las tres últimas ge~ 

neraciones se ha "•eproducido pasta humana que, lanzada comó 

un torrente sobre el aren hist6rica la ha inundado 11 .296/ De · 

aU. el triunfo de las masas y el hom"t>re-masa como el anuncio 

y reflejo de su porvenir., 

. Si bien,Ortega y Gasset enfatiza el vertiginoso 

crecimiento de la pohlaci6n 0 es s5lo para poner en relieve ese 

fenómeno cono un hecho monstruoso: "llan_!!ido proyectados a b,! 

ca nadas sobre la historia montones y _m~mtones _de _hombre_& _en 

ritmo tan aceleradó que no ha sido fácil educarlos11 a 297/ 

Confor~ándose de ese modo, el hombre actual simple y fuerte$ 

pero primitivo y sin sensibilidad ni espíritu; a pesar de que 

surgi6 de una gran civilización. El responsabiliza al pasado 

siglo por haber soltad() esas muchedumbres~ que engendraron 

oc.eHuna {!aSta de fiomb:&-i?s-masa rebeldes - que ponen en peli~O 

inminente los principios mismos a que debieron la vidae Y agr~ 

ga: ••• si ese tipo humano siguiera dueño de Europa, y sea el 

que decida 9 bastarán treinta años para que el continente retro 

ceda a la barbarie".,298/ Por lo tanto. la· rebelii$ri de las masas 

es imaginada como 'la ·invasión vertical de los blli.rbarcu;e • vie!; 

dose en la necesidad de conoce%• a ese hombre-masa: potencia del 

mayor bien y malo 



En otro capítulo Ortega y Gasset insistir~ en 

su cuestionamiento sobre ese 'hombre-masa' que domina la vida 

piibliea, pero ahora para pregunt!rse: ¿pórque ese hombre es 

cmno es'?. El autor recuerda la importancia del pasado histlir! 

como como el pivote que permite entender la ~poca. Partiendo 

de este hecho, dice r¡ue el hombre medio desde la segunda mitad 

del siglo XIX goza de priviletiios en todos los Órdenes (mater

i~les, civiles, moralest etco) de los que antes no ~ozaba 0 d~ 

do lugar a un nuevo escenario f!sieo y social resultado de tres 

principios:.la democracia liberal, la experimentación cient{f! 

ca y el industrialismo, los cuales han llevado a la implanta

ción de un nuevo orden de existencia para el hombre., 

Con- es-tos- el-ement-os- -anot-a- los s-i-gui-entes- rasgos 

psicol6gicos del hombre-masa actual: " La libre expansHin de 

sus deseos vitales, y la radical ingratitud hacia cuanto ha lie 

cho posible la facilidad de existencia", esto constituye segfin 

el autor:" •• ~la psicologla del niño mimado 0 a travls de la e~ 

al se puede vislumbrar el alma de las masas actuales 11 .299/ Y 

añade: " • .,,.heredero de un pasado larguÍSir:o y genial -de in!!_ 

piraciones y esfuerzos. - el nuevo vul~o l1a sido mimado por el 

vul¡;;o en torno., :>ero las nuevas masas se encuentr;;n en paraje 

lleno de posibilidades y además seguro, y todo presto· a su di!_ 

posición, sin depender de su propio esfuerzo, Cl)nio hallamos el 

sol en lÓ alto sin que nostros lo hállamos subido al hombro". 

300/ 
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La tesis del autor es que las masas son benefiei~ 

r!as de una organizaci5n que ellas consideran natural; dada, ~~ 

plicl'indose as!, el estado de !inimo tan absurdo oue las masas ~"!, 

velan 0 asimismo• su creencia en el papel de exigir m&s. en lugar 

de construiro Y anota: 11 En los motines que la escasez provoca 9 

suelen las masas populares buscar pan 9 y el medio que emplean 

suele ser destruir panader!as .. Esto puede servir como si:mbolo 

del comportamiento queíi'en m!is vastas y sutiles proporci;,nes usan 

las masas actuales frente a la civilizaci6n 'lUe las nutre"e 301/ 

Ortega y Gasset evalúa entonces al hombre-masa, como 

un hombre de segunda clase dada su incapacidad de crear y cuya 

estructura le permite no apelar a ninguna instancia fuera de él: 

"-o_.,.,tendle_n9o_ a ªf_:i.I"mar Y~ dar por bueno cuanto ballca: opi-nioneai 

apetitos, preferencias".302/ Y hace un contraste entre éste y el 

llamado 1 hombre-selecto 9
9 cuya constitución misma ser5 la necesi 

dad de apelar más all! de él, en oposición al hombre-masa cuya 

estructura misma lo hace no apelar a nada fuera de &1., 

Para ~sto, definirá a la vida no~lc en relación a 

la 'exigencia por las obligaciones'¡ no por los derechos., As:t 9 

la nobleza será sinónimo de vida esforzada, todo lo que se con

trapone a lo vulgar; de ahí que llama •masa' a un modo de ser 

hombre, no tanto por lo multitu&~nario sino por lo inerte. De 

aquí extraer! la clave psicológica del tipo dominante hoy: la 

masa normal y el aut~ntico noble o esforzado. Poniéndo además, 

en tela de juicio la capacidad del hombre medio do rogir por ai 

mismo el proceso de la civilizaci6nG 



Otr.o do los temas <;ue este autor examina es el ~r 

"ull las mnsas intervienen en todo violentamente., Ortega y Gasset 

sostiene que la rebelión de las masas consiste en una 'oblitera 

ción de las almas nedias',definlendo este mecanismo como: herme

tismo intelectual, es decir 9 .aquel repertorio de ideas que posee 

una persona y se contenta con ellas:" El hombre-masa se siente 

perfecto". Y hace un slmil de eso plenitud y confianza con la de 

Arllln paradislaca$303/ El hoP.Ibre-masa, al no dudar de su pro~:ia 

plenitcd proclamn e impone su derecho; su vulgaridad& '1 Nunca 

antes, dice el autor - el vulgo habla creido tener ideas sobre 

las cosas. Tenia creencias, ·tradiciones, experiencias, proverbios 9 

hábitos mentales, pero no 6 Imaginaua en poGición de opiniones te~ 

r_icas_ s_o_br_e __ la.s _cosao3. rpH~ son o __ dehen--see-~- Po-r- e-jempl-o, -sobre--p_2-

litica, literatur:· 9 etc0"304/ 

Ortegc• y llasset halla en el herr.:ctis.no del alrna 9 la 

razón que clilpuja a las tlasas a su intervención en 1<>- vida p-líbl!_ 

ca y a la acción directa manifestando 'lllfr." adelante que: "La. acci~ 

6n rlirecta consiste en invertir el orden y proclamar la violencia 

como nrima rotio, en rigor. como Gnica r;zÓn".305/ Para Gl, la 

acción directo de las masas es su modo natural de oper.r en la 

villa pi'íblica 9 La masa es concebida de ese :••oda, como alr:;o compacto 

y nultitudinario ~ue aplasta y destruye todo lo que no es como 

ella., 

~1 autor ent 0nces presentará dos vertientes en su an~ 

lisis de las rnnsaR que dice re~uieren una doble interpretación: 

favor_,ble y peryotativa., Con estos elementos intenta hacer una 
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vnloraci6n objetiva de la·re~lidad en la ~ue se vive, misma 

:¡ue define:" Potencia 0ifronte de triunfo y muerte"; partiendo 

de esa idea constrtJye su es,.,uema conceptual que re>'Uc!e como s_!. 

gue: "El cimiento subterráneo de cüs conviccion<:>s filosófic<ts 

expuc ·ta~ .en otros escritos, se pueden resu;:tir en no creer en 

un determinismo aLsoluto de la hisEoria. Al contrArio, pienso 

que toda vida y 0 por lo tanto, la List&rica• se compone de p~ 

os ,instantes, cada uno de los cuales esUi relativ;:,mente indeter_ 

minado con respecto al anterior, de suerte que en 11 la reali 

dad vacila, y no sabe si decidirse por una u otra entre varias 

posibilidades. Este titubeo metafísico proporciona a todo lo 

vital esa inconfundible cualidad de vibreci&n y estremecimiento"• 

306/ 

De aht que la rebelil>n ·de las m;-,sas es contemplarla 

en su doble vertiente no sl>lo como tr5.nsito a una nueva y sin 

par organización de la humanidad, sino t~~bién como una c2tás-

trofe en el destino lmmano. Esto significa, ·~uc la acción directa 

aunque arrastra lo viejo; lo ~aduco 9 ta!'lbién anuncia una nueva 

perfección, expres!ndolo de manera fi::;ur?..da c.·rao si&ue: "Toda 

cultura arrasta en sn avance tejidos ~aclucos.o.cargazón de m~ 

teria cónea, estorbo a la vida y tóxico residao".307/ 

El autor dice 'lue en es" 'halance dianóstico 'coree 

el mismo le llama, predominan los factores adversos •obre los 

favorables, hallándose entre los primeros ese tipo de hombre a 

quien no le interes:•n l<ls principios de la civilización, as1 el 

hombre-masa es un primitivo o_ue nace en un Mundo civilizadoa 
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La civilizaci6n es concebida entonces·' como un artificio que r.!_ 

quiere un artista o artesano. De este modo, plantea los proble

mas que la compleja eivilizaci6n ofrece al ho~bre-masa mencion~ 

do entre ellos el nacimiento del bolchevismo y del fascismo·: 

11 No traen la mañana de la mañana, sino la de un arcaico dÍa"••• 

Pero, si bien Ortega y Gassct habla de ellos, es s6lo para dest~ 

car su facción anacrónica y no hist6rica 9 pues el autor insiste 

en su neutralida~polí.tica y para sustanciarla aleg;a: "No es m& 

ni menos masa el conservador que el radical, y esta diferencia 

no impide ni de lejos que ambos sean un mismo hombre, vulgo re

belde".,308/ 

En suma: Ortega y Gasset examina un nuevo hecho S,!?. 

_ __¡:~~-~u e a_par~c~--!~_!tlstor_i_a __ de_Eur_opa_por __ pr_imern-vez.-es to- ----

es9 el hombre vulgar que decide y se ha resuelto gobernar el 

mundo. El ofrece una descripción de la estructura psicológica del 

hombre masa como sigue: 

1 .. El hocbre-masa tiene la impresión de que la vida es filcil, s-.2 

brada y sin limitaciones tr.ligicas. por lo que 4::ada·indi'?idu~ ti_2. 

ne la sensación de dominio y triunfo~ 

2 .. Da por bueno y C(lmpleto su haber moral e intelectual, lo que 

le lleva a cerrarse, a no escuchar y a no poner en tela de jui

cio sus opiniones y ~o contar con los demáso 

3 .. Ese hombre-masa interviene en todo, e impone su vulgar opinión~ 

sin mira~entos ni reservas, esto es 9 segfin la 'acción directa•9 

Este repertorio resume el modo de ser del hombre

masa~ al que categoriza como 'niño mimado•, 1 b~rbaro•; 1primit! 

vo rebelde•G El obj~to de su ensayo es un primer ataque a ese 



hombre que triunfa 9 al llamado •niño mimado de la historia 1
9 e~ 

yo repertorio comportamental es una de las deformaciones que ha 

producido la historia humana~ 

La tesis de Ortega y Gasset; es que la civilizaci6n 

del sigo XIX haEroducido automáticamente a ese hombre-masa; y 

analiza dos de las dimensiones resultantes de esa civilización: 

la democracia Uberai y la tllcnica 9 refiriendo "Ssta última como 

,ln'barbarie del especialismo 1 o Ambas son presentadas como gcner~ 

doras del hombre-masa .. El designa por~: 11 Un l!lodo.rlc ser de 

hombre que se da en todas partes; y en todas las clases sociales, 

que impera y representa a nuestro tiempo"., Entonces 9 la ciencia es 

contel!lplada como la raíz de la civilizaci6n, y el hombre moderno 

---~!:__' b!l:~~ar~oderno 1 ,_ej. __ é_sp_e_c_ialJsta_,_que_no-se-puede-subsumi:r-- -

a la categor!a· de sabio per<l t<1mpoco de ignorante, sin ernbargo 9 

se comporta como hombre-masa en casi todas las e.sferas de la 

vida., 

Ortega y Gasset· identificar5. al hombre-masa/hombre de 

ciencia como el si'mbolo del imperio de> las masas y su barba:d.e 9 

atribuyéndole la desmoralización europea. Finalmente, el autor 

conviene que la misi~n de las masas no es la de dirigir, sino la 

de ser diri~idas,·influidas, representada~, organizadas, y neccsi 

tadas de la dirección de hombres!;.~c-elentes., "la rebeli6n de las 

masas es el no aceptar cRda quien su destino, sino -el rebelarse 

contra sí mismo".309/ La acción de las masas llevará a la viole!l 

cia, por lo que- hace una analogía de esta con 'la ret6rica de 

nuestro t!empoo .. 
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El expresa que una de las modalidades a trav~s de· 

las. cuales la violencia s~expresa y permite su continuidad es el 

nacimiento del~stado moderno el cual nace con ella: npero aGn 

cuando no sea imposible que haya co!!!enzado a men;;uar el presti-

gio d, la violencia·como norma c!nicanentc establecida, continu!l; 

romos bajo su r~gimen, bien ~ue en otra forma ••• me refiero al 

peligro mayor que amenaz:l.'. a la eivilizac.iSn europea.,Hy que. con_! 

.t.ituye una de sus glorias: el estado moderno"., 310/ 

Ofreciendo una serie de comentarios a ese propósito, 

muestra el papel ·del estado como 11máquina que funcionao<~~ode una 

maravillosa eficacia.,ooel producto m;:ls visible de la civiiización"., 

Lo interesante es la relaci8n ~ue establece entre el hombre-masa 

.'1: el estado,~!_~fi~lar gue~.!_~~IJ1_i_)_re-masa_y.!_y__a9m_i_r_¡;¡, ___ a_l"' es_t_aci_t):¡, __ 

para asegurar su vidao No obstante, no tiene conciencia de que 

~Sste es s6lo una creación humana 0 y lo vé como un 'poder anónimo'., 

-As1. 9 como el hornbre-l!lasa es en s{ aniínimo, vulgo 9 se identif'icv. 

~! al estadv por su mismo anonimato., 

De esta manera, el hombre-masa le confiere al estado 

la resolución de todas sus dificultades, favoreci~ndo pues su 

_intervención en todos los niveles vida.ij~'Como la masa se 

identifica con ~l diciendo: {}. estado soy yo ••• tenderi!i a hacerlo 

funcionar con cualquier pretexto, .a aplastar con él toda minoria 

que lo perturbe en cualquier orden: político, industrial 9 ideol! 

gieo, ete0" 311/ 

En este !lentido, el estatismo es laforma ml'i.s acabada 

de violencia y acción directa constituidas en norma a través del 
{\!) 



estado, y a las masas actuan<l.o :por ellas mismas., Ortega 7 Gasset 

concluye que la rehelión de I;:.s masas es un producto de la civi

lización europea ; su dohle car~cter producto del crecimiento 

fabuloso de la vida humana,ll'ientras que el reverso de ese :tenéll

meno es tremebundo = s<>gl'ín el autor.- "Yasue la rebelitin de las 

masas es una y misma cosa con la desmo;¡ralizaci6n de la humanidallt11 ., 

312/ 
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En este caso se expondrán los aspectos más gen~ 

rules que hace Canetti,E .. (1981) sobre las masas en: J<la~a y Poder., 

Su investigación sobre este fenómeno social es tratado emplean-

do modelos cognocitivos basados en la fenomenologla y diallctica 

de los símbolos. Metodolog!a que le permite vincular datos bis-

tóricos y sociolÓgicos en su análisis del comportamiento colect! 

vo. 

Canetti empieza su ensayo haciendo una rerlexión 

sobre el miedo a ser tocado, ~ara descrlb.ir c~n esto: el miedo 

al contacto, aquello que mantiene las distancias, cuando por 

ejemplo los individuos se mezclan en la calle, entre muchos ho!. 

bres, en restaurnntes, ferrocarriles, etc. y extiende esta im~ 

gen al miedo de estar cerca y poder contemplarse unos a otros, 

expresándolo de la siguiente manera: 

" Todo ese nudo de reacciones psíquicas en torno a ser 
tocado por lo extraño, en su extr_ema inestabilidad 
e irritabilidad, demuestra que se tr~ta de algo muy 
profundo ~ue nos mantiene en ~cardi~ y que nos hace 
susceptibles de un proceso que jam1'i.s abandona al 
hombre una vez que se han establecido los límites de 
su persona"o 313/ 

Por el c()ntrario 1 ese te1nor a estar cerca 9 a ser 

.tocado, a invadir los limites personales, el espacio propio, se 

traduce en lo contrario al estar inmerso en la masa 0 dice Cane-

tti: n Es la f-nica situación en la q_ue el hombre se redime de 

ese temor al contactoaoolli~n vez que uno se abandona a esa ~ 

masa no teme su contacto".314/ Y hace talllbién un s1mil del"'!!.-

tar dentro de un cuerno•~ sensaci6n que se convierte no sólo en 
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en la igualdad de ser uno sólo, sino también el de ser proteg! 

do por todos: 11 eooVa a proteger a los integrantes propagándose 

el alivio y la inversión (s.,..) de ser tocado".315/ 

~ntonces,¿Qué sirnifica la masa para este autor? 

Canetti del in ea una de sus definici•:nes como: "Una aparición tan 

enigm!tica como universal es la ·masa que de pronto aparece donde 

antes no habla nada". 316/ Su primera aproximación a ella, será 

la idea de un enigma. 

A partir de esos elementos, entra a hacer una disti~ 

eión de la masa. en términos de masa~~ y cerrada siguiendo 

características tales como: sus metas, límites, contagio, espon

taneidad, crecimiento, descarga. distancia, etc. 

I>.or lo. q.ue to.ca. a .su. es.pontaneidad,. esta es. refer-ida

por Canetti no. tan espontánea como parece, especialmente en su 

'nÚcleo do origen•, os decir 9 los primeros integrantes de la masa. 

Esto le permite proponer posteriormente como su más importante 

rasgo: su crecimiento. La masa natural es la masa abierta, su 

crecimientQ no tiene limites prefijados pero su misma config~ 

ración fr!gil; r~pida la lleva al peligro de deFintegrarse. 

En oposición, Canetti presenta a la masa cerrada, 

cuyos limites, analógicamente los compara con: "Un c5ntaro en 

el que se vierto el liquido; sabe siempre cuanto liquido puede 

aceptar", para ofrecer con esto un~ imagen visual mi!s clara de 

los espacios delimitados¡ de los limites impuestose 

Siguiendo ésta idea sobre los limites, estos los 

formula entonces en términos de estabilidad, ya que impedir~n 

al aumento desordenado de la masa; sus funciones sor~n: superar 
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la disolución de la masa al incrementarse de ese modo, las 

posibilidades de volverse a reunir en al¡;ún espacio, es d~ 

cir 9 su repetición. 

Otra de las propiedades que le atribuye a la m~ 

sa es la descarga e igualdad, para referir que" ••• se trata 

del instante en el que todos los que pertenecen a ella qu~ 

dan despojados de sus diferencias y se sienten iguales 11 .317/ 

Pasa entonces, a comparar la posición social y la distancia 

que mantienen los miembros de la masa con molinos de viento 

sobre una extensa llanura, " ••• se encuentra el hombre de pi6 

expresivo y en movimiento; hasta el próximo molino no hay n~ 

da".318/ Desprendi&ndose de esta imazen, un ordenat1iento so

cial en t~rminos de categor!as, mismas que son categorizadas 

como impedimentos en la aproximación de uno3 a otrose Por el 

contrario, su visión sobre la masa implica cohesi6n 9 a la 

manera de un orgnnisr.1o cohesionado que elimina todas las di~ 

tamcias y consigue por ello 0 un enorme ~· Esta sensación, 

el autor la formula como: 11 Ese instante feliz• en que ninguno 

es *•ninguno es mejor que otro 0 los hombres se convierten en 

:nasa 11 e319/ Pero esa sensación de alivio y la ilusión de igua,! 

dad confronta un peligro: la disolución de la masae 

Canetti contin~a del mismo modo su desarrollo so 

bre las masas dotfí.ndolas ahora de imnulsos de destrucción, con 

lo que significa: la sensación de sobrepasar l!mites de su p~ 

sona, alivio• y rompimiento de distancias imrüestaR en su vida 

cotidiana independientemente de la sociedad en la que se viva. 

ya que algunas hacen hincapi~ - sobre diferencias sociales, de 
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origen, de ocupación, otras de propiedad -; es por ello 9 que 

la descarga inci tarll. a la masa a la destrueci6n.,)fecanismo que 

le permite compararla analógicamente con: un grito al unisono 

que contribúy~ a su encanto segfin el autor .. " Son los vigor_! 

sos vagidos de una nueva criatura, los gritos del reci~n nac! 

do".,320/ Y llama la atención e:t este punto sobre el rumor, a 

quien le atribuye un valor predictivo, ser~ el que augura lo 

que sucederá y lo llama: " ••• .feliz presagio de lo que suceder& 

a continuaciÓn".321/ 

~i rumor, entonces, es explicndc ecmo parte del 

proceso derestrucción en el· que la masa está inmersa, y lo 

simboliza como la libertad que se expresa en el grito, en el 

rumor, en el golp_eteo, en lll: <!_estru~ciÓI!_ile _i_¡;~_~gene_!! __ q!le ..r~P.r!_. 

sentaban jerarquías y que ahora se desconocen, ruptura de ritos, 

de ceremonias, utilizando también, la ima~en del fuego corno si~ 

bolo y recurso importante de destrucción, atracción y de exti~ 

ción: 11 Es visible a .;ran distancia y atrae a otras personas .. De2, 

truyendo de manera irremediable .... la masa que incendia se cree 

irresistible ••• y después de toda destrucci5n, el fuego al igual 

que la masa, debe extinguirse".,J22/ 

El est¿,llido de la lilasa es contemplado asimislilo 9 el!! 

t~rminos de una b~squeda de crecimiento repentino, r!pido e il! 

mitado, y lo conceptualiza como: "Repentina transici6n de una 

masa cerrada a una abierta". 323/ Con lo cual el autor no sólo 

refiere el rompimiento de los lirnites.de la masa vistos en~l 

sentido espacial~ sino. también a la insatisfacci6n al interior 

de ella 9 esto es 9 al deseo de los participantes de ~r 7 
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alcanzar a ~eAl estallido le atribuye así, cualidades de 

potencia y pasión salvajes,"insatisfacción como expresi6n de 

inconformidad: " La masa ya no se conforca con piadosas cond,! 

cioneR y promesas, ~uiere experimentar el supremo sentimiento 

de su potencia y pasi&n s:,l vajes 11 ,.324/ Siendo esa ins•· tisfacc,! 

ón manifestada como un apetito q_ue incorpora en ella a ~ 

los hombres .. 

Otro de los rnsgos característicos de la masa 

según Canetti, es el sentiniento de r>ersccucHín 9 que lo define 

como: " Una peculiar y furiosa sensibilidad e irritabilidad re!i 

pecto a los eoemi¡;os señalados como tales 11 e325/ Para explicar 

ese sentimiento de enemistad y persecución, el autD~ parte de 

un-hecho- b5s-i-co-: e-I- d-e-seo- -de- ·c·re·c·im·üm:to-de -l!,"llfa-sa; por eso·~

todo aquel que se le opone desde afuera es con1.emplado como si 

la quisiera restringir es su enemigos 

Canetti dintingue dos tipos de ataques: externo e 

interno.Zl primero, lo describe como aquel que tiende a forta-

lccer a la masa, a eohesiona~la, e ilustrando este punto con 

la imagen del policía que dispersa a la masa y die~: 11 ••• es 

como una mano que pasa sobre una nube de mosquitos 11 .,326/ 

El segundo, 2sea el ataque desde ~dentro, es eons! 

derado el mas peligroso, ya que es visto como un acto 'inmoral' 

en donde cada uno de los integrantes de la masa ~on'pequeños 

traidores~é De este mouo 9 compara a la masa con una fortaleza 

sitiada de manera doble 9 interpretada así como doble amenaza» 

y emplea las siguientes figm•as: fortaleza sitiada • muros que 

son cercados por sitiadores desde afuera; por lo que toca a su 
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interior, los traidores son descritos en el s5tano 9 describiendo 

con ello la acción oculta y traicione~a; asi~iso, ica~ina a 

los nuevos integrantes d~> la!!asa como su alimento. 

La necesidad de alimento para el crecimiento de la 

masa se le compara a las carencias de un organismo hambriento 

en estado de ayuno. Esta idea, la remite al ayuno reli~ioso, 

para con esto explicar la domesticación de la ~asa por las rell

gione,,. Las reli;_;ioncs,- dice Canetti •• "aspir,._n a un2,rnasa uni

versal, en el que toda alma le pertenezca11 .327/ k'ero, h!l;y que 

recordar que la desintegración y la desconfianza de la masa sic~ 

pre estar5 presente en la masa misma. Por eso, lo que desean las 

religiones es un obcdienze rebcño, en donde la ~ción se co~ 

vfert_, en lo- mÍÍs importante~ El autor refiere a los fieles como

corderos obedientes a un gufa, quien empleando el principio de 

r~peticiSn del ritual religioso como mecanisMo de dependencia 

les administrará de una maner;josificada y repetitiva: la unidad@ 

En el caso ~el nánico,Canetti lo utilizará para ex

plicar el elemento más importante en la desintegraci6n de la masa. 

Peligro común que favorece la aparición del mieclo 9 desplebándose 

de ahi el pánico común a toda la masae Asi, la desintegración 

violenta, violencia ~ue es expresada en la encrgla de fuga y recb~ 

zo es confrontada con la imposibilidad del movimiento com6n. 

El autor mencion~como uno de los factores desencade

nantes del pánico: el fuc~o. y la emergencia de la masa misma 

ante ia sfibita visión de una llama o al grito de fuego!. El fu~ 

go en esta versi5n es el simbolo de masa que ha entrado en la 



aconomla p~l~u~ca de la masa y conlleva una parte inalterable 

ile ella, y en donde la ima¡;en de pisotear sobre otros seres 

humano9 sicnificnrl un des~o inconsciente de "pisotear para 

apa¡:;ar el fue¡;o" .,328/ 

De ahi, Canctii pasa a analizar el _!l.apncio de la 

masa, llamando la atención sobre un tipo de masa doblemente 

cerrada como es el caso de 12 Are:na. ~~ es para <31. au• 

tor ln imiJr~si6n de una DUralla inanimada contra ~a ciudad, 

en rlc!ldc hacia ,.::dentro se: le'Vt';nta tnmbién una muralla de bo!! 

hres t;ue le dc.n la eH:::>alda a la ciudad m Parece que. é¡;tá. SUP,S?. 

sición i:nplica la ruptur:· ·del orden de la ciudad¡ ya que la 

re-unión en torno a la arena esta sujeta a una condici6n: la 

descarga ~Jc la masa hacia aC'cnt!'o• Ln e5tas. condiciones, la 

masa se nscr,1eja a nn anillo cerr1Hlo en el que los :roztro& fg 

cinados y .superpuestos son casi homo¡;Sneos., 

Antes de proponr!r una divisHln de la masa, Canetti 

resume cuatro de los rasr,os que se rlestacan co1:1o pror,iedad de 

la masa: 

1-~~ sie~pre quier~ ~~1 no hay disposiciones que pue~ 

an evitnr el creciiilie·nto de 1~ r.:afia._, no o-bstante,_ si los llmites 

son creado.:> artificial....rn:tmte cono!!!n :!.as instituciones, éstos 

son utilizarlos para la conserv<cción de masas cerradas, pero 

siempre será posible un est~><llido de masa., 

2- Bn el i'!!tcrior 1te 1~. ITasa_rc-i,P.a la ig,ualdad9 esto posee una 

importancia fundarnnntal que se JH;,tlria decir que el estado de 

la masa direetomente es un ~tado de absoluta i~alEI!!€11 .. 

3- La masa ama sienpre la den~~da~t no hay den~idad que!e alea~ 

ee., 
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4- La masa necesita una direccH>n, ~sta puede ser una meta que 

coincida con todos, pero tc.mbién por el mismo temor r~ui' tiene 

de des1ntegrnrse es posible que se oriente hacia cualquier obj~ 

tivo, l1der 1 etc. 

De estos elementos. el autor conforma una divisi6n 

de las masus en relación a su crecimiento que denomina: ~ 

cerradas y abiert<~So Por otra parte• por lo que concierne a 

la {_gualdad y d<!nsid2.d las desic-nará cono: mn..;a r.ÍtL1i;:!a y rete 

~o Zn la retenida, la masa vive con mir~s a su descarga; todo 

grito cor.1tin expre-s~1r1i e-ntonces~ l~ i_:;-tutldaú. En cuanto a la r!.i 

mica, densidad e ig.ualdad coinciden desde- el co::J.ienzo, <'ista ren.!, 

te al. movimientO" .. Por lo ctne toca a la natur~leza de su meta, 

l.~§_reJ_1_~r~_~omQ_: lentas v _rá~id.:u;'!- L~~-t~~t S~_Fán las masas re!.!. 

ginsas cuya meta es la lejanía; por e1 contrario las r~pidas, son 

las masas po!lticas, deportivas~ b~lic:~s, e"tco 

Canetti pasa a dcscrihir el ~1 para referir-se 

al. movimiento., del ca1o.inar, GO·Ipear. saltar que lle-v"" a la masa 

m tm e.s.tado de· ex:citació.n- coiUÚn . .B'~~J:2J~¡!?!_~; en donde- stt imacen 

es simholiza:da. a tr,t.·<rlfs: d'.e· ra danza: <>La eqnívaleneia de cada 

mitO de Ie,s, partfcípantes se r~nifica en la e•!uivalenci a de sus 

miewbros.,o . ., " De este modo." densidad e il;ualdnd se hacen uno 

mismo" una so·la criatura son les !lrazos, piernas~ etc~ en el <pe 

todos lo hombres se sienten una valuntad'".,.329/ 

Por IG que hace a la masa retenida,esta es compacta• 

no es pC!sihl_e anp movimiento· libre, es pnsiva ya que espera.,.,. ya 

sea una. cabeza. un. discurso .. comhate-~ pero lo- que importa es la 

densidad Y' su pol.o, siml;tr·ic.zyt la pres:Hi;;, que har1t que se perci 

ha tam-hi.lln p<:~r .~m tm:id:Hl' y su magnitud., La descarp·.,. • el auilioo s 



la voz de la masa que expresa su espontaneidad, Canetti las 

cita como el desgarramiento de la masae 

Entre las masas religiosas se dan todo tipo ·de gr5::. 

daciones - desde la inmovilidad hasta el silencio,- pero el gr5::. 

do más elevado de pasividad que le es posible alcanzar le es 

impuesto con violencia desde fuera., Por otro lado,. las masas 

silenciosas vienen a ser los enemi~os muertQs despu~s del en

frentamiento de la batalla., Aqu1 la meta del combate es enmude

cer al otro, voz enmudecida para siempre que aguardará el dia 

de la resurrecc:!J)n., Dfce Canetti. " ••• que la tierra que los unew 

es su densidad 0 d~ndoles la sensación de estar muy cerca unos 

a otros perrnaneciéndo tendidos hasta el juicio final".,330/ 

Canetti describe a las _[;lasas _lentas _e_n_ re]._a_ci_ó_n_ a. 

metas lejanas y cuyo trayecto ser5 largo, por lo tanto, la des

carga no est& permitida antes de que hayan alcanzado la meta. 

Dentro de este grupo se encuentran las masas religiosas 0 cuya 

forma es de convoy .. La historia de su marcha es la historia de 

te de las masas lentas es comparada con una red fluvial y sus 

afluentes., •• 11cuya meta es el mar11 .331/ un ejemplo de ellas son 

las peregrinaciones hacia la }leca, que vendrS:a a ser como el 

mar en donde desembocan.Una tercera forma de masa 0 corresponde 

a aquellas formaciones cuya meta es invisible e inalcanzable en 

la vida• su princ*pal caracteristica es que la descarga no apa

rece en este tipo de masaeEsta vive de la fé y sólo por medio de 

tist.!il se podr!i llegar al más allli, ya que la meta adquiere signi

ficado en la lejanía., 



Otro tipo de masas la constituyen las masas ~ 

vis.!_!;>~E!! que aparecen ligadas a la idea de muerte, de invisi

bilidad, de densidad• tambi&n de movimiento de los muertos que 

permanecen invisibles a la mayor1a de la gente 9 pero sólo los 

hombres con dones especiales como los chamanes edicen lo que 

ven"'o332/ Esta visi6n de esp!r~tus -la ilustra Canetti con dis 

tintos ejemplos que remiten a leyendas de tipo ~itico, relig!o 

soo La idea expresada por Canetti a propósito de este tipo de 

maó.as se rodria decir ~ue simboliza el conienzo de las reli~i~ 

ncs dado "el espfritu de los creyentes estl poblado de tnles 

ideas"o333/ 

Entonces, para mantener su vigencia cadn reli~ión 

configurarl y ruanipularl la creencia en esas masas invisibles 

de acuerdo a sus propias mC'tas, esto es. ID<•nt:iene vivas esas 

imágenes alimentando los te •.. ores del hombre, ya que en la per!! 

pectiva de este autor: "Esos invisibles forman la sangre de la 

fé".334/ Entre las masas invisibles, Canctti incluye la~ 

~ para simbolizar con ella: ".ocla infinitud r¡ue en la 

descendencia no es visible para nadic 11 .335/ Implícitos están su 

crecimiento y el deseo de no ser interrumpida su sucesión y 

su unidad. El autor recurre a sfrnbolos descritos en leyendas, 

mitos 0 tales como: las estrellas del cielo y la arena del mar, 

que los ~binos refieren como 'nube de langostas• si•bolizando 

con ellos el vir.or de la multiplicación, la continuidad de la 

descendencia o 

l>!Ús adelante.Canetti aclara ro.ue en la actualidad 

la idea masiva de la descendencia y su destino se lla perdido 
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pero se ha transferido a la humanidad en su conjunto. Tambiln 

su contenido se ha transformado• ya que en la actualidad el 

ho,hre enfrenta otros tenores !JOr ejenplo, hacia los bacilos: 

"Ahora su atr.<:_ue va diri~ido contra el cuerpo del hoMbre 11 .336/ 

y no contra el alma como en otras 5pocas. 

Canetti clasifi~a de nuevo a la masa pero 

ahora, en tér~ino~ de afectos refiriendo con ésto el conten! 

do afectivo nue domina en cada una de las variantes, mismas 

!1ue a.·~·ru~:krá en 5 tillOS: de aco::-;o y_ fusa: éstas se present!!n 

t<~nto e~ los nnimales como en el hombre. ·De prohil.J_ición, rever 

si&n y festivas: de contenido especlficcmente humano, y las 

describe con1o sigue: 

Hasas de Acoso ._s!t _c_QI:l_s_t;i_:t_uyen_c_on_un _f_in :_la

consecuci6n r4pida de una meta, por ejemplo, matar. Aqul_la 

v!ctima,- dice Canetti, es la meta, es el objetivo en el que 

se concentra la acción conjunta. Y coincide en la prosecusión 

de la emrresa: meta, densida~y r:<pidez., La formación de masas 

ree<y¡onde en esta modalidad,a la necesidad de librarse de la 

amenaza de muerte sobre ella misma; y toda clase úe afectos se 

expr~>'ó'arán durante la ejecución, el ritual: prisa, euforia, exc,!. 

tación, cohesión, etc. 

Hay dos tipos de muerte que ln horda o el pueblo 

impone al in<lividuo: la expulsión, y la muerte colectiva. Bn 

la primerai el individuo se le abcndona, y la expulsión del 

:;rupo de pertenencia es su c.~stigo, su so leda€!, Por lo que toca 

a la ser:unda, t<:nto la muerte por lapidaci<Sn o por f'uego que 

se inflige al individuo expresar~n el rechazo y el deseo de la 
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muchedumbree Por otro lado, algunas religiones de las llamadas 

'infernales• utilizan la idea de expulsión al infierno al 

igual ~ue la muerte colectiva por fue~o, co~o s!mbolo de masae 

Todos los ejemplos que ilustran el 'anc!"stral deseo de. matar 

colectivamente' se convierten en algo concreto frente a la ej~ 

c;~ión$ Aqui la masa es vista en t~rminos de ajusticiadora,de 

verdu:;o, como se puede apreciar en las revoluciones, en ctonde 

la víctima es de~rndada al nivel ~~ la masa y es i~ua!ada con 

ella, como es el caso de los reyes ~uillotinarios. Canetti es-

cribe "La dcsinte¡;raci6n de la masa de acoso, que ha cobrado 

su vlctima 9 es particular~ente acelerada, los detentadores del 

poder son muy conscientes rle este hecho, y arrojan una vfctima 

atención sobre este hecho, diciendo que en la actuaJ.idad las 

ejecuciones pt'.iblicas no han de,,parecido como prúctica, sino m.11s 

bien se han estabilizado• p~rticipando de ellas en lo cotidiano 

a travls de los medios de comunicación masiva. 

y la intensidad de su ·~ irecci ón. En estas, el peligro se per-

cibe de un modo común, repartido; en las fubas las distancias 

se vuelven ir re levc.ntes. Sin embargo • todn su energ:l:a se con-

vierte en nánico ante el encuentro de obst5culos 9 cambiando su 

cadicter en lucha contra todo lo que se encuentra en el c;.:.minoe 

Las masas dé fuga extraen toda su fuerza y energía de un objeto 

conún: su coh~si.Sn y movimiento codin. El fin natural de la fuga 

es alcanzar la~. El autor anota una distinción de este tipo 



de ~asas, en el que la meta es denasiado lejana, el medin hostil~ 

y la gente pasa hambre, se debilite y cansa. Sin embargo, de todns 

las variantes de masa,ésta es Lo ¡;¡,';s tenaz, por--ue los intc¿;:rantes 

permanecen juntos hasta el final, este es el caso de la 'Grande 

ArmeeQ '- de Napole~n~ 

}lasas de Prohibici~n, E>sta clase de masa se conf! 

gura mediantE> una prohibici6n: la nE>cesidad quE> surr;e dE> los pr2_ 

pios afectados, su orden es absoluto y su ras~o esenciél es su 

car5cter negativo. Cane~ti las des~grl~ como 1masas·nec3tivas'.338/ 

dado que la resistencia es el ele!'lento <:;Ue la configura. La ~ 

.e¿,_ es un ejE>mplo de E>lla, porque la susrensión de bbores iguala 

a los trahaj1l!lor'es." Su i¡;ualrl:ui ficticia• de la que se les habla, 

pero que ciertar.u:·nte no y!l más allti: del uso Ue l_:~s ~anos~ se ~~": 

ce pronto real •• ~cuand~ suspenden el trabajo, es co~o si todos 

dejaran al mi.sr.~o ticr.tpo los brazos cu!dos, codo si tuvieran que 

empellar sus fuerzas en no vol ver a alzarlos t indif'erentes al ha!;! 

breque Jlasa la gente".339/:':stc tipo de ;,asas se c:racteriza por 

la or::;;·¡nización 1 f! u e tiene !a función de est;tdo _J::}sc;:~·ún el autor 9 

arlernás de acusar dos rascos car~cterist!sticos e incluso únicos: 

la di&nidad y la responsabilidad, 11 porcrue mientros permanece fiol 

a su esencia es r~acia a toda destrucción". 340/ 

Masas de Inversión, la inversión para Canetti pre

supone una sociedad estratificada. Las revoluciones serian el 

ejemplo típico de inversión d:cdo que"lo.s r¡ue estuvieron indefe_!! 

sos enseñan los dientes de pronto".,341/ A este ti:p9 de masa cuya 

de~cn.rgn co-nsi3te principalmente en una lib-:~r~ción conjunta de 
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'a¡;-uijones Órdenes' le llama mns<1 de inversión, porque "••e 

toda orden deja en ar¡uel que está ohli¡:;ado a ejecut<•rla un 

penoso a:!:ui.ión 11 .342/ Desde esta perspectiva, se dice <¡ue es-

te tipo de masas suelen pre,oentarse en situaciones tan dive.::, 

sas como son los levantamientos de e~clavos contra sus scfio-

res, de soldados contra oficiales~ etc. pero siempre s;_~ man,! 

fiesta cuando los o~rimidos se levantan contra los opresores; 

aunque es un proceso que ataca a toda la sociedad y puede t~ 

ner éxito al comienzo, generalmente lleKa al final lenta y 

dificultosamente. Tanhién Canetti presenta este tipo de masas 

como la proPJesa del más al.Hi• dado r¡ue fa idea cc[ltral es de 

reanima~i6n (cono es el caso de al~nnas reliciones 1 de los 

célebres reviv<>ls, en los que se .r-<:?curre al efecto de r~uerte/ 

re·tnimaci6n}. La invcrsi6n ~ue suceda en este 6ltl~o caso, no 

concierne a la· de las revoluciones, sino a su polo opuesto, 

que vendria a ser la idea de sometimiento de los hombres a·los 

mandamientos de Dios, este proceso es comparado por Canetti 

con una domestic<'ción. No obó't;.nte, cabe señalar <].UD el ~ 

to común a ambos procesos es: la masa., 

~lasas Festiv<:>.s 9 dentro de esta modalidad se fav~ 

recen los acercamientos personales menos usuales; ao._uí la a!, 

mósfera es para el individuo de distensión y no de descarga., 

La meta es la f-iesta., La densidad es grande; la i:;ualdad 9 en 

cambio, se debe en buena parte a la situación y a la algebr!a, 

esta densidad de objetos y hombres el autor les darl la sisni-

ficación de vida y su mul.ti;,lic.,ción. 
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Otra modalidad que presenta Canetti es la ~ 

~: hombre y mujereso Vivos y muertos, es un juego doble, 

una manera de conservar la doble masa, ya que la existencia 

de una depende de la otrao Este proceso .Canetti lo designa 

como de cornparacitin: 11 Sea que sa enfrenten en el juego y ml:, 

dan sus fuerzas 0 sea que se amenacen una a otra, la visi&n 6 

la representación de la otra masa no permite que la primera 

se desintegre"o343/ La tensi6n se trocar! entonces, en presión 

sobre el propio grupo, que'en palabras de Canetti expresa: 

"~~_,que el contra~otros influye sobre el propio grupo nos-otros"., 

344/De esta forma manteniendo con vida a la otra hay un equi

librio de fuerzase ¿ Cu~l es el origen,entonces, de estas masas? 

El auto~p':\xj:~ ~ _tref>_ ..9.P.CJ~J:J.Et$ __ b.1isicas • la- pr-imera-9 aparece 

entre hombres y mujeres; la segunda, entre vivos y muertos; y 

la tercera,entre amigo y enemigoe 

Si se considera la primera divisi6n, en esta el 

autor se remonta a ejemplos extra!dos de relatos de Asia, América, 

Africa9 El subraya que 1 las condiciones de vida más espont~neas 

de estos paises' permiten extraer una imagen distinta de la que 

ordinariamente se conoce sobre esta forma de oposici.Sn., Canetti 

la ilustra citando un ejemplo de una fiesta en Brasil 9 en el que 

hombres y mujeres est~n estrictamente separados entre s! en ca

sas diferentes, pero próximas., Estos- hombres y mujeres - no 

pueden verse 0 no tienen ningún contacto f{sico, sin emüargo 9
11

fto 

.,.,.profieren los misotos gritos y con ellos se exaltan unos a 

otros hasta llegar a un estado de excitación de masa común a 

amb~s~'" 345/ Ca¡::etti nota qua los rasgos histl!iricos típicos de 



una fuga de masa que no puede llevarse a eabo dado que pesa 

una grave prohibición sobre ellas y "huyen sobre un mismo s,! 

tio 11 .,346/ En esta versH'in 9 este tipo de masa estl!í prof'undame.!. 

te arraigada • Ambas masas pertenecen al mismo pueblo y dope.!, 

den unos de otros. Ambas estan dispuestas recíprocamente, po~ 

que la influencia ie las mujeres sobre los hombres tiene un 

significado doble tambi!n: otorgarles un poder peculiar en la 

guerra, adem!s de su protecciónG 

Una segunda cposici6n.s~ refiere a aquella de 

los vivos y los muertos, y corresponde al tipo de.masa que t~ 

do ser humano se enfrenta, siendo atraído hacia ellae El par 

v~a/mu:rte e-"'. simbo!_-!_;1;~~~.!1-~ ~_ombat_e_eutre dos .enemigos.-de. 

fuerza desigual, y de peculiar car~cter intermitente, en las 

palabras de Canetti: 11 Para algunos pueblos la masa de los mue!:. 

tos es el arca del agua de la que surgen las almas de los nu~ 

vos v~stagos.Depende de ellos que las mujeres tengan hijos¡ a 

veces los espíritus se aproximan en forma de nube y traen ll~ 

via"., 347/ 

La tercera forma de doble masa es la de g la guerra ... 

En las guerras se trata de matar por montones. Todas las pala

bras que designan hechos b~licos expresan: " • .,.,mares de sangre 

que tiñen de rojo los rfos, asi se habla de 1matanza' 9 'carnic~ 

ria•, 9 de rev~s' 11 348/; común a todos estos t~rminos, ya se 

trate de los caídos sobre el campo de batalla, de reveses, de 

pestes• o enfermedades,·est~ la imagen de rnonttn de muertos 

percibida como ~ .. 
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La guerra ofrece -para este autor• la imagen 

de dos masas doblemente ~ntrclaz(H1as e E.l lazo, es el rr:!sul tado 

de la participaci5n y pertenencia a dos nasas sinultSreaacnto 

para su ~ente pertenece al de los vivos; p~r · el b:·nrlo cnntra

t"'io aÍ ~e los muertos. La rlur ción de l.:s (.ilerr.tJS son tratadas 

en e~ta perspectiva: ~ como vinculadas con la pulsi&n n5s 

profunda de la masa: mantenerse en su es t.qdo ::.:·u do, no dcsinte

~rlndose, so~uir siendo masa".J49/ 

Ca.netti se prc¡"";Unta G ~u~ induce al hombre a arrie~ 

gar todo? ~1 cree rJue para forfi¡~r una ~asa b~licn cohesiona<la es 

necesario apelar a la ~~ cuy¡¡ función es la de tiiri¿;ir a 

todos los integrantesv2n este nivel, los integr~ntes se sentir&n 

de dos m::sas e.·:uivaldr!a a rnnntener:se en convicción y acción~ La 

muerte es anunciada como sentencia colectiva parn enfrentarla en 

forma activa, ya que nadie ·de~=.ea enfrent:·rlc. sólo~ Para este a2! 

tor la tensión típica de lr;.s ~uerr!!:::; tiene dns causas: Qlierer 

adelantarse a la m u el' te 'Y a e tuar en w.as~, ~?st.-, e:- la clave del 

¡;xito., 

Cristales de masa, el autor de~igna de este modo a: 

pe~ueños ;rupos de hombres ~ue sirven para de~encadenar masase 

EStos grupos se earncterizarán por su ~ y su duración más 

que por su titmafio 9 fen6meno ~ue contr;Rta con la masa cis~ac 

11 Cualquiera que sea la masa a la que da origen :r por mucho que 

parezcc. amalrramai .. se con ella¡ nunc:· perder~ t-Otaloente el sent,!. 

miento de singularidad".350/ Zl cristal de masa aden:l\s, es est! 

tico a diferencia da la masa cerrada que en cualquier momento 

puede estallar y sus actividades están prcfijndas., 
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s.f.nbolos de l·iasa~ son designados como s!mbolos 

de masa aquellaE unida¿es colectivas que no est&n formadas por 

l1o~lJrcs y quet no ob~tan~e, son percibidos como masas~ Tales 

unidades san: el triRo, el host~ue, la lluvia, el viento,la ar~ 

na? el rn~r y el fue~oe Carla uno de estos fen6menos contiene en 

Rf l~s caractPristicas de la masa y la representan en mito y 

suefio, en conversaci6n y ca11to simb6licamentee 

Cvnetti utiliza estos s!rnbolos para aproximarse 

a ln ~as~ misma, y dice - '' ál contenplar sus stmbolos arroj~ 

~1os sohre elln nueva luz y seria co~eter una torperza cerrarse 

a esa luz". 351/ 

Zl fue~o. es uno de los rnfis importantes símbolos 

d_~. w,-:>,~'- ~:._?u ~-~~~~e-n -~:11~~-~~~-': .. ~~o ___ '~!:_ca inexti~ui_h!_<:' ~-~.E ~!!. 

labras de C<!netti ••• " rco¡,lizada al rojo vivo 11 e 351/ En esta 

v¿rsión,este sínbolo tiene ~últiples significados, así, el fu~ 

se propaca, se conta~ria r es insaciable, siendo la violencia 

con que desvasta una de sus caracter!sticas m&s relevantesc El 

fucKO une al fundir todo en llamas¡ en ese nivel todo se i~ua

la: cnsat criaturas 9 etcG no tiene l{mitess Otro üe sus rasgos, 

el poder producirse en todas partes ya queeoe 11 posee una oculta 

onniprescncia <'UC puede manifestarse en todo tiempo y lugar"a352/ 

0e es0 modo, se distingue por su multiplicidad; destructividado 

Su único rival ser5. el a:cua., Canetti nota como el hombre al d.2_ 

minar el f~e~o. y aislarlo lo ha cautivado tratandolo como si 

tuviera vida propiao 

El nctralelis;no r¡ue hace entre el fueg-o y la masa 

es el siguiente: " ••• aparece.una imagen sorprendente: ya que 
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celeridad, es contagioso e ins.aciable, múltiple y destructivo, 

tiene un enemigo, se apaga.y actúa corno si viviesee" 353/ 

Por lo tanto, posee todas las propiedades de la masa y sus 

atribut01i; 9 y agrega: 11 la masa es igual a si misma en todas 

partes, en ~pocas diversas, entre los hombres de toda proce-

dencia 0 idioma y educación 9 su esencia es la mismao Alll do~ 

de aparece, se incrementa con mayor violencia., Pocos pueden 

resistir su contagio, no tiene limites prefijados de antemanoo 

Puede constituirse en todas pa~tes en donde haya hombres re~ 

nidos; su. espontaneidad y prontitu.d es inquietante .. Puede ser 

destructiva., Es amortiguada y domada; se apaga tan rápido c.2_ 
-----~ 

m o aparece 9 - tie-iie vida]>ropia u e 354/ 

Estas semejanzas entre el fuego y la masa han 

hecho del fuego su slmbol~ en la historia de la humanidad 0d~ 

do que entre los rassos más peligrosos de la~ se encuentra 

su tendencia a incendiare Tendencia que encuentra su ra!z - s~ 

gfin el autor, en el incendio de bosqueseEl bosque tnmbi~n si~ 

bolizará a la masae Aqui se observa que mientras los animales 

llliiiyen del bosque en llamas, la masa humana aunque también se 

echa a correr se siente a la vez atralda por el fuego, a.e.es 

conocido el mágico efecto que tienen los incendios sobre los 

hombres"o 355/ Esta atraccion por el fuego, pertenece-a los 

instintos más fuertes de la masa,representada en la actualidad 

en la caja de fósforos que llevan los hombres en el bolsil}oQ 

Dice Canetti 9 " es un vestigio que representa un bosque de tro.!'! 

cos singulares~ provistos de una cabeza inflamable. La tendeneia 
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del hombre a convertirse en fuego aparece en diversas culturas 

y 6pocas por ejemplo la dan~a de los bfitalos entre lo navajos 

de N"' evo M~::d.co 9 el }ledievo que cree en el infierno y el,!.uego 

eterno, etc., 

Mar, el movimiento del mar y su cohesi6n son 

comparados en esta perspectiva~ con el sentir de los hombres 

que forman parte de la masa: 11 Una ductilidad hacia los dem¡s 

como si uno fuera ellos 9 oooaparece una sensación de fuerza, un 

impetu que dan todos en conjunto" .. 35:i'/ Este símbolo tiene míil-

tiples significados en el lenguaje del autor, as! a la voz del 

mar le atribuye: paciencia• dolor 9 c6lera y tenacidad, por lo 

tanto, la imagen de una masa que quiere perdurar es ~epresen

tada PI:)_::_ e_~ lll~~ .. ~·~ __ 'ranto __ :l_l_¡;.':l !_!ll~e!:~.c~_o _en __ f.;_l!_X:.ebe_l_~x:_s_~_ 

recuerda una sola criatura que comparte estas caractcrlsticas 

con él: la masa11 .358/ La pulsi<ín de la masa por atraer mirs y 

más hombres es simbolizada en el oc~ano indomable e incolmable 9 

para esto 9 Canetti refiere: .... " si el mar no fuese incolmable 9 

la masa no tendr !a imagen para su propio ser insaciable" .. 35 !V 

El mar en este caso, es el modelo con el que el autor compara 

a la humanidad saciada en .s!, en la que desemboca toda vida y 

todo lo contienee 

~. esta es percibida como ~' pues su 

caida representa - en esta perspectiva. la descarga de la masa, 

y su desintegraeióne 

~. lo que llama la atención de este elemento, 

es su dirección, su decis·i.Sn de mnrcha 0 su incorporaeión de a

fluentes y la ausencia de reposo 9 Este s!mbolo es confi~rado 

por el autor con un 'inegable carácter de masa 1 o El rfo vieme 

a ser la representación de las manifestaciones, m's bien qne 



182 

que de la propia masa$ Representa las foro.aciones de caracter 

fluvial como las procesione-s que se aproximr1n y confluyen en 

l_!corriente principal o El río es la m~1sa en su ~~f~n..::i .. lo 

que se exhibe 9 su meta inr::ediata no es rcoal!':ent.:;_in]Jor-t::mte 

siho su longitud. El r!o acarrea todo 5 por lo cual se le 

designa corno el sínbolo de l'i masa ~,.ya que es símbolo 

~ del estallido, o mas que su re!_ 

' lidad 11 ., 360/ 

~~ este es utilizado tarnhi~n come símbolo 

de masa. En la visión del autor, el bosc;ue es tratado cooo 

un modelo de recoF:imiento , .su densidad es su protecciÓn¡ é§. 

ta la ubica arriba, por encina del honbre, poi" lo que• "~'"' 

cci6n superior ••• el bos1ue anticipa el sentirtiento reli~ioso 

al estar ante Dios entre colorr.~as y pilares"ó361/ Canetti r.s;_ 

fiere que entre los fenómenos natur~les del entorno no bay 

otro que est~ por enci~a de él y , a diferencia de 

es su inmovilidad, resistenciatt r¡ue han hecho de él, un s!m-

bolo del ejlrclto~ 

Tri;;:o, este es Cot:lparado con un bosque reducido, 

pero por sus caracter!sticus físicas: flexibilidad - que se 

convierte en sumisi5n, densidad, ritno, etc. se enc~entra en 

poder del honbre. La igualdad del aol'lbre ante la nuerte se 

vé con a¡;rad·o en la ioa;-;en del trigo: porque "có'.e recordc:udo 

la mue•·te colectiva en las batallas".3G2 
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voz_y su direcci~n,lo que lleva al autor a irnagin1rselo como: 

" algo vivient_e por su cantar' e Simboliza para Canetti las 

m~sas invisibles pues just~mente po~ su invisibidad que recue~ 

da el aliento, esp!rituse Per o+ro lado, hace una analog1a de 

las banderas con al viento, diciendo:" Los pueblos, como si 

fuer2.n capaces de dividi.r,el vicnto 9 se valen de t;¡ para séñ,! 

lar el aire que est!í sobre ellos y el suyo propio11 .363/ 

~,Canetti toma las.propiedades de la~ 

para destacar su nef!uefíezt y lo infinito de ella., As{ se la 

ima¡dna cono 1m sínbolo .de I:Jasa por su incesante movimiento 

ya P,ue forma olas como el mar; puede arremolinarse en nubeso 

Un ras¡:;o definitiva de .f~ta es la amenaza 9 ya que ahoga al 

hombre de un<";;EW.nera traicionera .. También de ella se ha dicho~ 

1ue es un s!t~bolo de la descendencia, 

}lontones• el montón en este caso refiere para 

Canetti: el resultado de una actividad 0 .ya sea cosecha~ rec_2 

lección, etc" n ToGo cosechar 9 es pues ,un atuon-toÍlar ritmicon $ 

364;~1 autor llnma la at~ncién sobre su t~mañe, para recordar 

los afios de la buena cosecha• de la ce!ebraci6n da fiestas. 

por lo tanto, seguridad econ6micae 

habla 
Montones de Piedra, tawbi6n Canetti de montones. 

:pero ahora de car!lctel' distinto: el de peruurar 9 "de esfuerzo~ 

{~uc e-n ei len;;uaje de\ &lt" Representen los rtue sea contienen 

el esfuerzo concentrarlo de incontable" y arduos cami¡jos".,365/ 
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De aqui 9 Canetti pasa a estructurar a Las masas, 

y para ello 9 se remite a la unidad más antigua y Qrigen mismo 

de los cristales de ¡¡¡asa y de la ~: la muta., Y arguye que 

es necesario partir de la muta para explorar los orígenes d~l 

comportamiento de masaso La muta es un grupo de hombres exci

tados que lo. Gnico que desean es incrementar su número 9 es d~ 

cir 0 ser más con objeto de emprender la caza 9 la guerra, etce 

La muta se constituye a partir del grupo y expresa un senti

miento de unidad muy pcculiac que lo direrencfa de la masa 

en la actualidad, y en la ~ue el hombre moderno se pierde por 

completo., Por esto. la falta de densidad de la muta es reemplí:!:. 

zada_p_~r la !_~ten_s_i_<!~·- _ 

El autor scfiala que la mu.ta comparte algunas de 

las propied"des de la masa como son: la iGualdad y direcci.2aa 

U.dad;as:l.mismo 0 maniriesta la pulsión de incrementarse en n! 

mero al :!,·gua! que la masa moderna" Las mutas son agrupadas en 

cuatro diferentes formas: muta de caza~ de lamentaci.6n, <l® 

multiplicación y de guerra~ y su rasgo predominante es que 

son fluidas. pues se pasa con facilidad de una modalidad a la 

otra. La muta es una unidad de acción 9 apareciendo en forma 

concreta. Es la forma m~s antigua y delimitada de hombres,ya 

que exist!a antes de que hubiese masas hum~nas en el sentido 

moderno de la palabra. 

E~ t5rmino~ recuerda la formación de un grupo 

de hombres cuyo modelo es la manada de animales que cazan j~ 

tose Por ejemplo !a caza del loboo La-palabra muta entonces~ 

remitir~ a la ~9 al movimiento apresurado y a una meta 
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cuncreta. Se deriva de esta.forma 0 del lat!n medio 'movita 0 

que significa movimiento. Por su parte el antiguo 1 meute 1 ti~ 

ne un doble signifiCado: 1 alzamiento' 9
1 levantamiento• o tambi~n 

'partida de caza 1 • Tambi~n las palabras como 'amotinador'• 's~ 

dición', y 'motin• son derivados _de la antigua palabra france

sa; aparecen alrededor de 1500e 366/ 

~!uta de Caza~ se constituye en todas partes en 

donce el objeto es ir tras un potente animal que ser~ compartido 

por el grupo. La meta es darle alcance y cercarlo9 dando lugar 

posteriormente al repartoo El significado del reparto describe 

" Un fuerte sentimiento de unidad que irradia la muta"$ 367/ 

Muta de Guerra,~s~a_p~esupone ~n~ s~gunda muta de 

hombres; y se caracteriza porque las dos mutas tienen exactame_! 

te la misma intención: la determinación de matare 

Muta de Lamentación~ se constituye cuando un mie~ 

bro del r,rupo muere. Canetti describe este apartado relatando 

la muerte de uno de los ~arramunga de Australia Central~ Este 

suceso ilustra la excitación de los integrantes de la muta. El 

frenes! del lamento; su- duración. el ritmo a que se incrementa 

y se acelera la muerte del enfermoeSegún el autor, el comport~ 

miento de toda la gente que se aglutina alrededor del enfermo 

·expresa un deseo de morir con ~1 9 pero una vez que ha muer, 

to ese deseo se convier~e en repu~nancia y se huye del cadávere 

Se exhibe el dolor y el coraje expresándolo ~ediante la auto

mutilación ante la impote~cia de la muerte. Tambi~n este impu! 

so destructivo se manifiesta en la destrucción de sus pertene~ 
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de Canetti recuerda la fobia destructiva de la masae 

La Muta de HultiplicaciÓn 9 la palabra ~;mlti-_ 

plicaeión' sugiere a Canetti : la pulsi6n que llevó al hombre 

a su propagac:Hino En este caso, "El deseo de ser m's• de auae!. 

tar de número de gentes a la que se pertenece, siempre debe hJ! 

ber sido profundo y urgente 11 .,368/ Con frecuencia aparecen las 

propiedades esenciales de l.!!masa moderna: la pulsión a incre

·mentarse~ se manfiesta ya en la muta.Todas sus formas de cree!. 

cia 0 sus ~itos, ritos y ceremonias est!n llenas de ese deseo 0 

que en el transcurso del tiempo lograron de esa manera la for-

re--los aeto_s_'ae lnultipficaci.Sn Canett:!.-mendia 

na la comuni6n, rito que simbolizar5 la entrega. de un trozo del 

animal abatido a todos los participantes: " .... algo de un cuerpo 

pasa a todos11 .369/ Esta comunión primitiva_de los cazadores 0 r.;, 

cuerda la forma actual que aún mantienen las religiones actua

les, ritual que lleva tmplicito el deseo de ser más; multipli

carse el n6mero de creyenteso 

Canetti subdivide est~s cu~tro formas de muta en: 

mutas ~nternas y externas: silenciosas y ruidosase Las externas 

las caracteriza porque se mueven hacia una meta que est! situa

da en el exterior,.incluyerido dentro de esta categoria a las m~ 

tas de caza y guerra.Por otro lado• entre las mutas silenciosas 

y ruidosas. se menciona a las mutas de lamentación, las de caza 

y guerra. Entro las silenciosas. la imagen común es la esperan

ma9 para designar con ello; la espera en el m~s alla"',. 



Todas las formas de la ~ata que han sid® descritas 

tienden a transformarse unas en otrase El alcanzar la meta J!r 

seguida trae como consecuencia un cambio inevitable en su const! 

tuei6ne Desde la ~ en com6n que lleva al reparto, a la ~ 

r:i.a en la que acababa el enemigo y l!i!tu:has veces degeneraba em. 

saqueo 0 hasta el lamento que conclu!a con el abandono del mue~ 

too Estas 'inversiones• de las mutas - como las llama Canetti9 

es un proceso que se encuentra en todas partes y en todas las 

esferas m&s diversas de la actividad humana. El dice que: "•• • 

sin un conocimiento preciso de ~1 1 no hay fen6~ene social eua! 

quiera que sea. su naturaleza~ que pueda ser comprendido del t~ 

do "• 370/ 

Esta--observación-conduce--al- au:tor-a- preguntal!"se¡¡· 

de qu~ manera es que las as! llamadas 1 inversiones 8 se tornan 

estables en los contextos actuales; y señala a ~as religiones 

como uno de los elementos que en la actualidad son representat! 

vas de la continuidad de las mutas., e~nversi6n' en ese sentido9 

jemplos de formaciones sociales y religiosas sobrevivientes de 

las mutas tales como: las religiones de eaza y gueK-ra; de tiUlt! 

plicación y de lamento - en ~sta última eatran ei Cri•tianismo 

y las variedades del Islamismo~ 

Entre las de caza~ Canetti hace re~ereneia al si~ 

bolismo r~ligioso que ~e otorga al botln de guerra ( por ejemplo 9 

entre los j!baros del Ecuador-las 1 tnza~as' o· cabezas reducidas• 

encarnan un bot!n alucinante por medio del cual se consigue ~: 

animales plax:rtas y ·hasta la propia gent~.,) 



Pa~m ilustrar a las religiones de multiplicación~ 

~~ menciona el significado que para los indios ~eblo de Am~r! 

ca del no_rte tiene la lluvia y el ma!z como símbolos de -multi¡ll,! 

cación alrededor de los cuales se articula la vida de esa grupo@ 

Por fo que toca a las relirriones de ~uerra 0 ~sta significar! 

un medio claro de obtener el botin 9 conformándose alrededor de 

ella una especie de religión de guerra de estado cuya intención 

dice Canetti: "oeotiende a las más célebres multiplicaciones. 

pero en é'sta ser& de las masas invisibles11 e 371/ Entre estas 

cita al Islamismo como el ejem,-lo más claro de religi/3n de gu~ 

rrae Aqu1 las masas invisibles se acrupan en dos~ fieles e i~ 

fieleséLos primeros si~nificarán la esperanza, en t~ato que los 

llltimos encarnar5n el terror; su destino serli el eterno :"o_m_?<>:.~e, 

eonfigur1índose as! la llamada • guerra santa•., 

A diferencia de la modalidad anterior, estlin las 

religiones de lamcntación 9 cuya maxima expre:-:ión es el Cristia 

~e Estas se conforman alrededor de una,!eyenda sobre un hO!:!, 

bre o Dios que perece injust·amente., Siempre será la historia de 

una persecuci6n 0 ya sea una caza, o un acoso 9 o un proceso ~n-

justo vinculado con ello., La caza o la persecución es represe~ 

tada con todo detalle, es una historia exacta que se mantiene 

como algo personal; en donde siemp¡;e correrá sangre, incluso en 

la más humana de las pasiones 9 por ejemplo 9 la de Cristo0 La 

cacería o acoso siempre se desarrolla a partir de una víctima; 

en torno a ellá se configurar! la muta de lamentaci6n cuyo 1~, 
Ll 

ento tiene una nota especial: 11 Un muerto ha fallecido por am-

or a los hombres que lloran: su salvador"., 372/ De esta lll!anera 
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la lamentación entra en 4®S fases: la primera es el querer 

retener a la víctima quieD no deberia haber muerto~la otrav 

el desPo de multiplicación de la masa de fielese En este ca

so~ el núcleo de la religiéln e" la lamentación., 

Canetti hace una t-e:flexi6n sobre las masas que 

se adhieren a las religiones_de lamentación; y dice que en 

ellas.se busca la expiación o redención de la culpa de matar 

en mutas, aunada al miedo a la muerte = por ejemplo 0 en la 

religión de los ~s religión oficial de Ir5n y Yemen. En 

~sta. el lider espiritual es el Imam que corresponde a la 

figura del Papa en el Catolicismo,. El Ima,m desciende de l!us!, 

a in el ' Profeta 1 cuyas tribulaciones son el s!mbolo del ·I!, 

lame Llorar, lamentarse y estar de luto por las desgracias 

y persecuciones de la familia de Ali y su martirio es el asu~ 

to primordial de los verdaderos fieles, el delirio que se ob~ 

serva y hace presa a las masas dolientes es inimaginable, ci

ta el autor: 11 .,.,.,se podrla califid[rselas de orquestas de am!.r 

gura; y su efecto es el de un cristal de masa".,373/ 

Tambi~n Canetti examina el significado de los ~ 

bolos en las naciones partiendo de la similitud_entr0 Nación 

y ReligiÓno En principio, el individuo miembro de una nación 

debe estar relacionado a una unidad mayor que no!,e limita a la 

unidad geogr~fica del pals, ni tampoco al lenguaje ni a la 

historia de la nación sino a la ~asa, al s{mbolo de masa.. Sus 

caracter!sticas est~n ligadas a las ya mencionadas para la 

masa en general, es decir,.a su densidad, crecimiento y aper= 
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trua. cohesión, ritmo común 9 súbita descarga. eteo Estos 

slmbolos significar5n en esta perspectiva: la identidad del 

miembro de la nación, ya que éste : " ••• siempre se vS a si 

mismo disfrazado a ~t en rígida relaci15H con un s!mbolo de 

Tomando como base los símbolos, Canetti entra 

a describir algunos ejemplos entre los que se menciona a 

Ino;laterra por su sentimiento y si;-;nificado hacia el ~G 

Luego se ocupa de los Hol:,nde,;es para quienes su símbolo 

de masa también es el mar 9 pe~o su diferencia estriba en 

que la ticrr<'- que habita tuvo que gan!í.rsela al ~ Para 

los Alemanes en cambio• el.~Ímbolo de masa es el ~jéreito 9 
--"---"---es--~-------

el que representad~ con un ~)OSq:Ie eu t;Jarcha e El sentiw..iea, 

to del bosque para los Alemanes ~er5 entonces ló rígido y 

paralelo de loa árboles erguidos; rectos., En ese sentido, 

el alemán se identifica con el bosque y_ el ejéréito conf! 

gurando as! su carácter y su efecto en el romanticismo del 

basqueé Por otro lado, Fr~ncia aparece ligada a su ~= 

~- Dice Canetti.u"que la masa. durante siglos victima 

de la justicia real 9 "ejerce justicia ella mismH.,375/ Cons~ 

cuent0ment~ 9 el símbolo para los Franceses es su revolución 

y en la libert~de Por lo que concierne a Suiza, el sentimie~ 

to de los ~ hacia las montañas representa su seguridadQ 

Para ~. el torero sorá su símbolo de masa, ya que el 

español se contempla asimismo como.matador y dueño de la 

muchedumbree Y fi~almente el puebl~judio es referido como 



el pueblo m~$ dif~cil de comprender.De los pueblos antiguos 

es el'único ~ue aún migra'~ As{ la imagen de la muchedumbre 

que cruza años y años por el desierto se convirti6 en su si~ 

bolo de masaG Los judíos tienen una meta como ninguna masa 

tuvo jamtis - dice Canetti - 11 Alrededor de ellos s61o hay IU'.!. 

na 9 la más desnuda de las masas; nada podria llevar m&s alto 

el sentimiento de estar a solas consigo mismo propio de este 

convoy en marcha que es la imagen de la arenn11 .376J 

Por último. para concluir Canetti pone en relieve 

la significación do los s!mbolos como elementos en los que de!_ 

cansa la identidad y continuidad del sentimiento nacional. di

ciendo: " Con l'il y sólo con 61 9 var'la la autoconciencia de una 

--nac~H;n-;--eTlo puede :permitir alguna esperan~n respecto a la 

existencia de la humanidad",. 377/ 
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V e EPILOGO: 

Se intentar5 resumir brevemente algunos de los 

puntos tratados en este :rabajo. haciendo hincapié en que ciert:i 

mente, éste marca s5lo un momento en la b~squeda emprendida a 

propósito de nuestro objeto: La noción de 'masas'- v su irnan~ne 

De esta manera, las preguntas que se formu!uron a ese propósi

to fueron un señalamiento para dar cuenta del objeto a partir 

de la tentativa de extraer algunas imágenes y resortes psicoso

ciales que sobre las masas se vincula a través de la lectura de 

Le Bon 0 ( 1879); Freud,{t922); Reich 9 (!933}; Ortega y Gasset, 

( 1937) y Canetti (1981Jo 

Por principio 0 se intentó establecer el campo de 

investigación que se propuso~ La noción de masas 9 tratando de 

aproximarse a la misma, luego, aunque no de manera rigurosa apr~ 

ximarnos al marco conceptual en el que se intentó ubicar nuestra 

lectura sobre los citados autores, esto es: La noción de repre

sentación social, marco que nos permitió esbozar una modalidad 

propuesta por Hoscovici, SQ (1985) y que hemos utilizado más 

bien en términos de orientación, dado que en sentido estricto 

este trabajo no corresponde a la linea de investigación eclásica 1
9 

llevada.a cabo hasta ahora, (estudios de campo y de laboratorio)., 

Se ha visto, que la segunda parte está dedicada a 

la revisión de las ideas fundamentales que 'sobre las masas fueron 

e~puestas por Le Bon, Freud, Reich, Ortega y Gasset y Canetti., 

Autores que adoptan como objeto de reflexión a las masas/multitudes. 
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y se esfuerzan por dilucidar tal objetoo En este sentido• se han 

mostrado varios intentos para resolver este problema; desde aqu~ 

llos que señalan la .realidad de las masas como una entidad homoz! 

nea y que han sido objetados por Turner y Killian (1957), o como 

un fenómeno asocial, hasta aquellos· que la consideran como un pr2 

ceso acelerado de interacciiSne Pero, en general el tema principal 

ha sido considerar a las masas corno una 'clase de anormalidad•, y 

por lo tanto, como un problema social. 378/ 

Pero esta noción ha sido descrita de distintos mo

dos por los cit<~dos autores., As!, a los ojos de Le Bon las masas 

son: " U., ser provisional compuesto por elem~ntos heteroe¡;neos so! 

dados por un instante"eooLas multitudes en est2 versión,~amb~~D-~~--

serán el 'alma colectiva' de la raza que les hace sentir, pensar, 

y actuar de una nanera diferente a aquella como pensarla, sentiría 

o actuaria, cada uno de ellos aisladament•·· ~lientras que para Fr!;_ 

ud, la no.ción de masa evocará un enlace libidinoso: " .... algo que 

los enlaza unos a otros" enmarcada esta idea dentro de su concep

~ción psicoanal!tica., Freud define a la masa desde la perspectiva 

de los individuos que la forman, en su identificaci6n con el líder 

dado y todos los efectos descritos anteriormente que dependen de 

.tal identificaciiSn., 

Reich por su parte, considera ~uc la interacción 

dial6ctica entre los factores sociales, pollticos, económicos y 

psicológicos determinan la psicología de masas. La psicología de 

masas entendida por Reich serii entonces la jJSicolo[;:Ía de lo banal, 

4e lo ordinario, de la vida co~idiana, del discurso de todos los 



días pronunciado por un ho.mbz·e cualquiera. el hombre-medio 0 

siendo esa ideolo~!a prlctica y difusa de la que se nutre el 

fascismo., 

En el caso de Ortega y C,asset. las masas son vis

tas coRo un hecho psicolSgico Y_ por masa se designa "Una clase 

o modo de ser hombre que se da en todas las clases sociales. y 

que representa - en su propio lenguaje -a 'nuestro tiempo' • 

.Por Último 7 para Canetti la noción de masa encarna un enigma: 

" IJna aparición tan eni¡;mática col'lo universal es la masa, de 

pronto apnrece donde antes no había nada"ooomiis adelante agr_! 

ga:".,~.,al;~o 'lUC no existe· hasta que la descarga la integra,.,.,., 

ese inst;onte feliz. en que ninguno es más, nin~uno ea mejor 

que otro; los il.ol!lbres se convierten en masa" .. 

En estas dos Últimas versiones ineluycndo·a Le 

Bon, según .r.loscovici (1985) se asiste a una masificac,ilín, es 

decir a la mezcla ••• de las categorias sociales., A partir de 

los diversos fra~mentos het~rogéneos se forma un complejo hu

mano homoc;éneo: la masa compuesta de hombres-masá., Ellos son 

los actores de nuestro tiempoo En cuanto a las razones de es~ 

te estado de cosas,., •• hay que buscarlas en los medios de comu

nicación, periódicos, radio 9 etc. y en el fenómeno de influen-

cia social., 

Que esas multitudes sean el slntoma de· un nuevo es-

tado de humanidad, de·· una rebelión venida de abajo _que amenaza 

el orden de la sociedad, es algo en el. que todos están de acue~ 

doe Pero. un acuerdo sobre los hechos no lleva9 sin embargo. a 

un acuerdo sobre su explicaci6rie As! se tiene que Reich. va a 
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optnr por una aproximación dianetralmente o_ruesta: <HiU{;].la 

que considera las cli.1ses cono .factoren de l~r historia€> Las 

multitudes aqu1 son la materia prima y las formas de la m~ 

sa trabajadora 9 Este model-o de sociedad da nn sentido a los 

mQVimientos colectiv~so379/ 

Freud en cambio, emprende la tarea de uplicnr 

el psicoanálisis a otro terreno tratando de rcduci.t"' los 

problemas sociales a prohleroas individuale3; la politice a 

la psicología. Freud hace su primera incursión en el dominio 

de la p.sicolor;!a social, de este r.todo 7 el t6rmino del a.ná-

lisis del 'yo' individual parece volver a encontrar la marca 

de lo social bajo la forma de las masas, no organizadas y 

__ ol-ganizadas~~y de los conductores., 380L_ ______ _ 

Lo e ierto es {:u e cada uno de estos pensadores 9 ha 

contribuido a su manera, a la descripción de la misma clase de 

fen&menos,.Cada uno de ellos ha sentado la formulaci&n razonada 

de un sistema de conceptos en la investicación de las causas 

cuyc conocimiento consolidá los perfiles de una ciencias Es 

un hecho histórico; se le puede conceder mucha o poca importan 

cia, pero en cambio - como ~íoscovici apunta P es difÍcil de ne

gar.381/ 

A mi entender, lo que se desprende de esta exposi

ción, es que según sea el punto de partida eleGido por cada a~ 

tor la idea de la noci5n de 'masas 0 va a adoptar distinto se~ 

go, presentando distintos matices. Sin er.Jbargo-, hay un acuerdo 

general en considerar la imagen de las ~ultitudes 5vidas de su~ 

misión, v!ctimas de sus impulsos y ~or definición inconscienteso 

.Subray;!indose laimport:mte trayectoria que sigue corno hilo con-
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ductor, las cc.te~.·orÍ<:s 1 su··,·esti.Ón/influencü,, 1 I,ono·~eneid::td 1 y_ 

lidera~~o como los principales rn~ortes y denoninador comGn que 

dan cuentn de la metnnorfosis extr~_ordinaria de les llanadas 

'formas colectivas•. (ver cuadrolo 

El mltodo ~ue se ha utilizado es el nn&lisis Je conte 

nido de ti no cuali t:>. ti vo 1 procedit;ndose de la si. ·uiente nanera: 

l•rimeramente 9 se aproxira6 tentoti varnente al te m~>:. fund.enental prE_ 

puesto, al explorar cé~o y ~u~ s~ dice acere: de la noción de na 

~9 .señal!tndose a lo largo de la expo.sición la orient<-.. ciiSn rosi-

tivo o negativa de las diferentes actitudes y ori•ionos ~ue hacia 

las masas exJ1resan los citados autores; el sigairic~do ·~tte tonv 

para cada uno de ellos. Despu~s, se {!escribieron l~s principales 

met.'iforas y :•n:>lo,e;fas con el obj .. to de e:-ctr'ler los sfnbolos e ir:5. 

~ principales asociad:>s con dicha n~J_ción e ilustradas _!'Or los _ 

autores. Se encontró que la función rue cumplen est2s fi~uras de~ 

tro de la estr~te~ia discursiva fu~ meraocntcel reiterar el sen -

tido del texto. Por Últir.Jo les catec;orías principale>s •;ue se extr!!, 

jeron para la interpretación del tema fueron: masac/Qultitudes y 

llder b&sicamente, y entre los ~rincipales resnrtec psicosociales 

a los ~ue recurren s~ mrnciona la influencin o su~rstióu·en sus 

diferentes natices:prcRti~iov fascinaci6n 9 poder, atea Identidad 

~: honogeneidad 9 tolerancia, uniforr.1idad, etc. y como cater;.2, 

rla central: eJ predominio de lo irracional sof,re lo r2cion~l~+ 

Los diversos tipos de cate~orías d~r5n cuenta de l2 visión 1 ~ersonai' 

d·:.: cada uno del,os autora::: ...:Stú~lecida a partir de los di 

v~rsos materiales. 

Estas interpretaciones no han si<lo arbitrarias, si-

no involucran un sister.w .. de v ·lores y representaciones, expre -

+ El an&lisis de textos de orient~ci6n psicosociol63ica exi~e ~ue 
In interprctnci6n sea hecha a p~rtir rle un sistcoa de nociones 
psicosociol8g!casQ {}l~rei,F.1S79) 
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sada en la visión que ofrecen.o creen reflejar de una realidad 

dada; que comparten en ciertos aspectos, a pesar de ~u e alr.u no-.. 

de ellos no pertencen al mismo momento hist&rico •. Sea cono fuere, 

ellos creían ~ue la sociedad atravesaba por un periodo ue cambio 

profundo. Todos los autores son eu,opeos; por lo tanto, ~us ideas 

e im;:{~cnes se encuentran re¡;idas por la inserción social dentro 

de ese mundo. Su e,ofuerzo entonces,e_s dar un sentido unificado a 

sus relaciones con ese mundo y su posición Bocial en su sociedad. 

Lo semejante, en este caso, serian los elementar comunes nue es-

t&n representrdos por la situ3ción europea. Pero, lo rlifer~te. 

es el contexto intelectual, nacional y 10ocial en ·~ue est~n situE:_ 

dos carla uno, y c¡ue influye sohre el modo •le ""presión elegido 

por c~da aut.oro 

Llama 1~ atcnci6n el hecho 1le ~ue c~si todo el tra-

bajo sobre la ;>sicolo:;ía rle la.e_masas ha ocurrido en tiem11os en 

~ue lstas han si~n conte~plndas como una dmenaza a la estabilidad 

de la sociedad o bien, en momentos de crisis, asl, en los prime-

ros trab¡-¡.jos se apunta una preocupación obsesiva por la eme.r:-Pncia 

del socialismo, tanto como en los trabajos m5s recientes qtedatan 

de la dP.cadn de los 1 o0so382/ 

Recientemente 1-ioscovici 0 S o ( 1985) ha expresado: 11 f}U e 

intent~r entender el alcnnce de los an5lisis ~a los cl&sicos, im-

porta com~render que sus 'teorías' han nacido de una reflexión s2 

bre la democrrcia libera~~OQ$Y sobre el curso tomado por las re-

vol1~ciones de l~s que fueron testigos de nuestro sif.:;loe .. 1gre gando, 

_que su reflexión se &.limenta del sentido ~' inmemorial, que· 

los amos del mun<lo y los pueblos conocen bien"o 383,( 
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Si e,,ta i_nt.erpretacióu es válida, se delinea la 

posibilidad de extraer algunas de las i~~cenes e iaeas que 

~esaltan en la lectura. As!, lR idea de las m~sas será asoci~ 

da en Le Don, con lo an~rquico llal~5ndolas ';o..n"~rqula actu~tl 

de los esplritus•, la falta de razonaMiento y la no rcflexi6n 

lo conduce a imaginarlas como un 'soñador'• lo influenciable 

de las multitudes con un 'rebaiio servil 9 
9 su poder se-rá. comp!_ 

rado con fuer~es columnas, y a la civilizacihn se la i@agina 

como un 'edificio carcomido'¡ la volubilidad la compara con la 

mujer, con lo·femenino 9
1voluhle coMo pluna al viento!, etce en 

fatizando ad(.)r.1ás, la homo~encidad; conta6iO 'So sugestión, ñnon.!, 

mato. 

Freud por su p~rte destacar~~!- ?_I)_l_a_c_e_l_i_b_i_d_ino_s_o_1_ 

la restricci&n del narcisismo, homoceneidad, la desaparici5n de 

la angustia social por la represión, loir;¡7 luenciable, su h6.sa.u:;_ 

da de ilusiones 9 la su~estión, y principalm~nte la importancia 

del lÍder. También se las imu~ina ilusas y accesibles al poder 

már:ico de las palabras 'sÓ"l:o las violentas tempestades les dan 

calma'• asimismo, compara la existPncia de m"sas pasajeras con 

olas breves, en tantri 'UG a lPs masas permanentes las asemeja a 

la inmensa superficie del mar,etc. 

Por lo q_ue toca a .:<eich, las rné\sas tanbién serti.• vis 

tas por su estructura irracional, siendo inposible sustraerse a 

e-llo, sobre todo si se pretende movilizar 8 la.s masas, aquf también 

la represi&n ei un factor clave,aLI como su necesidad infantil de 

apOJO; su sed de identificación con el lider y sus ansiao de au

toridad; asimismo, se las imagina guiadas por ilusiones y obnuv:i.-
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ladas, por lo tanto, místicas. suceptibles a.simbolismos, m6-

viles y V•~rsátiles, influenciables, a:;;resivas y s~dicas .. 

Por lo que respecta a Ortega y Gasset, las masas 

son irl~~inaCas como rnucheliumbres bárbarast indóciles, uniformest 

ineptas, como 'gigante cósmico', 'pasta humana que es lanzada 

como torrente a bocanadas•, mientras que. al hombre-masa le lla

r.Jará 'caparazón de ho¡;¡br•o', 'primitivo rehelde' 1 'niño mimado', 

e te-s> 

Canetti por su parte destaca a las masas por su 

igualdarl, su nece.sirlad de crecimiento y de dirección, el no t.::, 

mor al contacto, por lo tanto, su cohesión. pasión y potencia 

salvajes son el eje a trav&s del que elaborar!i. las siguientes 

-i má-g enes-:~1-wo-1-ino~~a-e-v i-e n t-o-•~, ~t-e-orrro-clint-aro-e-n~qu-e-sl!-vi-cr-t-e~- - --

li'luido 1 , 'nube de r.wsquitos•, 'fort•ileza sitiada'; y utiliza 

sfmbolos tales como el fue~o, como recurso de destrucción, atr~ 

cción y extinción de las r1asas • también las compara con 'la 

lluvia 1 por su descarga • a la 'arena del mar·• por su necesidad 

de ~ultiplicaci6n y asf sucesivawentee 

La imaben de conjunto que se.puede extraer de dicha 

noción, es la naturaleza común de los individuos en la m~sa y la 

imr.ortancia de los conductores de masa. Estos se hallan investidos 

de una misión extraordinaria, ya que la masa se reconocer& y se 

resumirá en ellos. 384/ Zsa imagen aunada ~una actitud dominant~: 

la constante desvalorización de la masa,con excepcion de autores 

como Canetti .. 

En lo esencial, lo criterios que consideramos rele-_ 

vantes para el estudio de esta noción dentro del campo de la psi 

colegia social son los siguientes: 
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1o =~e presenta un objeto socialmente v:1l ori?<:!.l~.o: lrts m~·~~<~s: e o 

rto ohjeto, consideradas producto ~ .. ~--.xpresil)n Je las rel;tci o-

fl<''l socialeso 

Son una realidad attt6rtoma, Ufi;l. forrE: colt~CTiva de vidne 

(~ioscovici,1Y85). 

30 Tienen un si[:ni.fic~~do histórico y ,so.-:- i.~~l, reprt:sent n.:o la 

materia ,rima de todns las instituciones polÍticas; la ~n~r:·i:~ 

de todos los movimientos sociales, el e~t-.:do ~rirJitivo \:.? U>t~~t::: . ~;;;; 

las civilizacioneso 

·l. La imagen de masa es recort~rln y c¡¡r~~da 0e sentido cor!o un2 

nuev8 forma social no co,~pc::·.tible con el order. esta1;lccic.1o" 

:3$ ;¡,,.Y una ruptura en el orden suh,i e ti vo de l\1s individuo:~· ~~ 

entrar en la masa y ad:11irir una nat~raleza cnnu~ ,uc~ da cor~sis 

Ge El itiner~rio se~1·ido ~or los rlif~rent0~; ~utores so~re la 

noci6n •le 'nasas' l1a ~ido i!1scrihir {iici.~ noci6n en s_I ur1i~~rso, 

des de masa y de1 ho!"<l.Ure-mn.sn ... oPodr!an C()':'""'~C.r.::se las tlftS"1[-i a un 
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montón de ladrillos ciespro,rist:o de ¿:siento y nr~-:raasa 1 ·--:ue 

el Benor soplo del viento hace venir3~ aiJ~jo, por f~lta d~ 

a~;:lutinante. Al ::ar a caCa intiividno l;· ir.1pre..;iÓn de una re 

1acl6n ~ersonnl, al h¡~cerlo con11l~Pr la mism~ idea, en una 

vi:--ibn del mundo i.déntic~, ~1 l.Í(~er le oi'rece un sustit-utivo 

de co~unie~rl 1 }¡: 3]1nricncia de un lazo rlirectoo jssta con 

alr;una~ im!i:_ .. encs r: tentesl con nn: o do::; rfl:}ul;·s :uc ·:-:.en~n 

'.1 irn .~.- b.J h.1 e-n 0 lo~ corazon,....s ,_ o con 1:-. e" ocaci6.!1 t:~ ·-:n:; ··ran 

cial ( Tajf'="l, 107::, .1''7.:;:11> 

t."'\l~.s C0"0; 

u C5ro se rerre~enta !l l!~er a las m~sas? 



Conviene a.r;re~nr 9 f!.Ue df!(ia mi inSuficiencia de fhrf:lación teórica. 

por lo ~ue concierne al an~lisis ue la estrategia de la estrato-

¿ia dise.Hr5::ii.•a, se imponen ciertos lÍr;¡ites al alcance de este tr!_ 

Finnlnente )'é.ra conr:luir, '1ueda destacar (!ue: 

'' Orir:;inalnente Le ~on dec:l'.a nue el hombre en la masa exhibe lo 

~)rutal del hor.d::re, E!lts hien lB-s masas en· la· sociedad exhibe-n lo 

hrnt.:.l de la sociedad •. ;i las las masas han tendido a ser un re 

némsno violento, no se ñebc ¿¡ la misteriosa naturaleza humana sl, 

no ~~~ bien al hecho de ~uc el 'odio y la intolerancia' no pueden 

desaparecer junto con todas las miserias que ellos provocan, sino 

hasta t¡Ue porlnr:1os entender íJUe los enemig:os reales de la humanidad 

n.o~ son~l-os--S'C-r-c·s-humi'-nos- .... -no-so-cl--l~o-s-m·i-emb-ros-ue sectas 1 razas 

o nQciones - sino sistemns sociales los cuales engendran y perpe

tl'ínn la injusticia y la explotaciÓn". ( Lol<enthal 9 1963, citado por 

Reicher,S.,)3::6/ 
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