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INTRODUCCION 



INTR.ODUCCIDN. 

El lenguaje y la comunicacidn en general son 

caractertsticas profundamente humanas. Aunque cada ser 

humano sea único e i rrepet ib le se encuentra inserto •n un 

Qrupo humano que resulta ¡¡er algo .as que una serie de 

individuo• reunidos. 

La cultura, •Se algo mAs, es entendida ca.a la 

totalidad de fo1-mas de relación y de acuerdos establecido¡¡; 

ella media la constitucidn de los individuos ast como la de 

la sociedad miama. La Yisidn que se tiene del mundo, del 

pasado, del preaente y del futuro es el resultado de ideas y 

sentimientos gen•rados y difundidos por la sociedad misma. 

Entre los acuerdos establecidos es de especial 

importancia el lenguaje, que per•ite conceptualizar y en 

consecuencia actuar en el mundo en que se vive; pero ello 

serla posible sin la intervencidn del otro lado de la 

moneda, que es la afectividad, la parte no racional de la 

saciedad que colorea el ~undo con el blues, con el amor y el 

odio. 

Para que la cultura sea posible, es necesario que la 

gente comparta palabras, gestos, acciones y sentimientos. A 

estos elementos -y a otros como mAs adelante lo veremos-

puede denomin.lrseles simbolas. Los slmbolos 

cambian y se conservan por un proceso que 

establecen, 

m.:..s allá.de 

los individuas, y ese proceso es el de la comun1cacidn. La 

comunicacidn es el espacio que media al suJeto cognoscente 



de lo cognoscible, porque conocer es poner nombres y 

discursos a lo cognoscible. Cuando esto sucede, y esas 

palabras y discursos •• hacen de uso co•ún en la 

colectividad o •n parte d• ella, la realidad de •sa sociedad 

se ha ampliado o comienza a hacerla, trátese de la idea de 

que el mundo no es plano o de que el lugar de la mujer en 

esta Boci•dad no ea solo en la cocina. 

Pero los cambios en la sociedad no son producto solo de 

la raflexidn, del razonamiento. Lo• sentimientos -como el de 

explotación o como el sentirse discriminados- modifican 

también a. la sociedad. La identificación con un grupa, el 

orgullo, la fé y la esperanza impulsan movimiento& sociales, 

estados de cosas. 
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Los simbolos tienen sentido solo cuando se ·~ueven" en 

la comunicacidn. No hay una persona concreta a quien se le 

pueda atribuir su invencidn, cambio o desaparicidn sino a la 

colectividad misma. Se trata de un proceso $OCial en el que 

los individuos deben sumerQirse y participar para formar 

parte del mundo, aOn si no se está de acuerdo con él y se 

busca cambiarlo. De esta forma, cada individuo lleva en su 

intrrior a la sociedad misma. a sus palabras, a sus simbolos 

y esto es desde el nombre que lo identifica y distingue, 

hast~ las formas inconscientes de relacionarse con los 

demás. 

La movilidad de los s1mbolos parte de la forma misma en 

que están constituidos. Cada simbolo posee uno o varios 

s1grd ficaclos que en el contexto gramatical y situacional en 



3 

que se dicen puede recrear sentidos convencionales, pero 

también otros inéditos, que abren la puerta a nuevas ideas, 

a ideas .as co-.pletas, a correcciones o ratificaciones de lo 

que se sabe, se cree, se •upone, se siente a da por hecho. 

De ahl a un c...t>io en la ~or91a en Que se vive o se actóa an 

ese respecto hay un p•queño espacio. 

La cocaunicacidn e5 la pu•,.t• en movimiento de los 

ai.t>olos, que permiten to•ar acuerdos que a su vez ordenan y 

dan sentido a la realidad que se cocnparte, pero al mismo 

tiempo hacen de ella un proceso, algo mutable que -ae puede 

cue•tionar y cambiar, que no es l• misma que ayer y tampoco 

ser• la mis•a da mañana. 

La realidad, como la sociedad, es construccidn, 

deconstruccidn y reconstrucción colectivas., y un dinamismo 

continuo que se t::eje por medio de la coawnicacidn, y la 

comunicacidn es un proceso social. Parte de ello constituyen 

los conc•ptoa del tiempo y del •spacio, que como veremos m•s 

adelante son también construcciones sociales. 

La psicosociolo9ia es una ciencia que parte de la 

comunicacidn, de aquello que existe entre los individuos y 

la sociedad, de las convenciones que hacen posible la 

existencia y el proceso de las culturas, de Las sociedades. 

La comunicación esta presente en las culturas, en las 

sociedades, entre y dentro de los individuos, porque su 

proceso constituye y modifica a todas estas entidades, que 

hiln sido simbolizadas y son en sf mismas conceµtos. 



Esta disciplina hurga en ese mundo no material que se 

descubre como sutura invisible con la que se construye el 

mundo "duro". V es que la conceptual izacidn del mundo va de 

la mano con la forma en que se act'1a en 41, aunque ello no 

implique la existencia y divorcio de "dos realidades", sino 

más bien de dos aspectos da una Onica substancia. 

Este enfoque no ha sido el Onico dentro de la 

psicologla social, y de hecho aün se encuentra en el proce50 

dl' terminar su consolidac:ión y su presencia p'1blica. Es 

heredero de la tradición fenomenológica. 

El objetivo de este trabajo es resaltar los elementos 

teóricos que brinda la pstcologla social en el estudio del 

proceso social, de la forma en que las sociedades 

constr·uyen y cambian y para ello revaloran conceptos 

tales como m~moria colectiva y movimiento de masas, que 

ti l"nen su origen la psicologla social europea de 

principio~ de siglo. En el fondo, ello implica una refle:<ión 

sobrt> el papel de la psicosociologla en esa construcción 

colectiva de la realidad, tanto en su teorización como en su 

incLdencia. 

Se trata de una investLgación teórica que no por ello 

e:<clusivamente bibl iográ.fica. El trabajo teórico consiste 

analizar los conceptos de memoria colectiva, movimientos 

de masas y proypcto de sociedad no como conceptos separados 

sino como oarte rle un mismo proceso, que es el social4 
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Una investigacidn tedrica se distingue de una revisidn 

bibliográfica en que incluye la visidn del propio 

sustentante, resultando de esta visión un en'foque inteQral 

del problema"' y adem.is porque "se analizan los aspectos 

teóricos " 1 que slf consideran en el trabajo. 

La tarea efectuada consistid en la · realizacidn de 

anlllisis y sintesis de los marcos teóricos de los tres 

elementos conceptuales y los puntos coeu.nes que permiten 

insertarlos en marco Ñs a91>lio -el de la 

psicosociologia-, de forma tal que se les pueda considerar 

como parte da un solo proceso social .. A partir de esto se 

llega a una reflexión del quehacer del psicólogo social y de 

la discipina misma en la sociedad 

De ahi que se argumente que la t•mporalidad sea uno de 

los requisitos que teorla social deba poseer. El 

presente trabajo se propone aportar ele•enta5 psicoldgicos 

para la constitucidn de esa teorla. partiendo de la idea de 

que el proceso de la comunicación es en mucho el proceso 

social y sus posibilidades .. 

La tesis se presenta en cuatro capitules .. El primero de 

ellos alude a los fundamentos teóricos de la psicosociologia 

que apuntalan este trabajo. En él~ se justifica la eleccidn 

del ámbito conceptual; se delimita al espacio C041lunicativo 

como objeto de estudio de la disciplina y también 

esclarece la relacidn con lo Mconcreto• del proceso social. 

• •Jnstructu'lo pan la Ehbar.1c1ón de h Tes•s". Oivi51~n C!' u\udurs :.n.'.lh:sion1ies, f;.:u1tao ce 
Psicoloqu l.IW'f. 1985 p 4. 



La realidad "concreta" no es &prchensible sino 

simbdlicamente. Los cambios culturales en ella el 

resultado del movimiento de ideas, conceptos y sentimientos. 

Pero los cambioii no culturales los fenómenos 

naturales- son también convertidos en simbolos, cuando se 

cuenta con una e>eplicacidn sobre ellos, sea cientifica, 

religiosa o cuando se le tiene 111iedo, respeto o culto o 

simplemente porque se le pone un nombre. 

En los siguientes capitules se hac@ ref@rancia al 

proceso social, a la forma en que las socied¡ades¡ -y las 

culturas- se constituyen y ~e transforman. 

Un proceso hace referencia il una trans1'ormacidn, que 

obliga a considerar a las cosas en un antes y un despu~s, a 

lo que ha sido y pretende ser. 

Fn la segunda parte hace referencia desde la 

co~unicacidn al pasado, primer elemento del proceso social. 

La memori~ colectiva es una reconstrucción del pasado desde 

el presente. Maurice Halbwachs es quien introdujo el 

término, y pnr alguna razdn ha permanecido marginado dentro 

de la psicologia; su tesis parte de que los recuerdos son 

construidos con palabras, afectos y eGperanzas, es decir, 

el mundo simbólico, social de suyo. Los eventos 

sucedidos y aán los que pudieron haberse dado repercuten en 

las posibilidades del presente. 

No e:<iste pasado ánico, existen diversas 

interpretaciones sob1·e lo sucedido, y aán sobre si las cosas 

~u~edieron o no, como por ejemplo la postura neonazi que 
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afirma que durante la gegunda guerra mundial murieron 

400,000 jud1os2 • Por supue•to, a cada visión del pasado 

corr•aponde una visidn del presente, que pueden tener 

entrecruzamiento5 en ciertos aspectos. 

Una de las posibilidades del presente -muy estudiada a 

principios de siglo- es la irrupción de las masas, evento 

que clara•ente 'far•a parte del proceso social sin que ello 

siQnifique que no existan o seM1 poco i .. portantes otras 

for•as de cUlbia, de cuagtionamiento o de inconfor•idad. Sin 

menos cabo de lo que externamente colabora a su surgimiento, 

&• las analiza aqui como una de las manifestaciones 

afectivas del proceso social. Las •asas son constitucidn de 

acuerdos, rea1'iraaan como hechos cierta parte de las 

cre•ncia,;; colectivas y forjan aquellas que se quieren para 

el futuro. La.s convenciones son una parte importante en la 

construccidn colectiva de la realidad. 

La5 masa1ii ,.on un evento afectivo que crea, ajusta y 

remueve al proceso 5ocial, surgen de la maraña colectiva de 

aentimientos, esperanzas, ilusiones, coraje y comunicación. 

En su irrupción convergen pasado, presente y futuro porque 

por un lapeo se despegan de la lógica del tiempo, aunque 

de la memoria colectiva hacia un proyecto de sociedad. 

El futuro es desde el pasado y e 1 presente una 

posibilidad, una esperanza que surge de lo que indigna, pero 

también de lo que impulsa. Es una imagen que direcciona al 

2. tlarllnez 1 Sanju.aM •Grupos de aaruhos jóunes neonuls proliferan 1n toda Europa•. Revista 
•Proc1101 Wo 796 1 l de febrero de 1992 1 !thlco pp 4S·U. 



s 

proceso social, aunque no llegue a concretizarse.. Por su 

caracter afectivo es un proyecto cultural, de formas de 

vida, de mundos con su propia estética, con una 

caracter1stica propia que va mAs allA de formas lógicas de 

organización y de producción; en él viven 101i deseos de 

relación, de afecto, de emoción, de invención. 

Asi., puede verse que en lo uimbdlico la difer11ncia 

entre pasado, presente y futura no es muy clara, forman una 

unidad porque son parte de un mismo proceso, que es la 

construcción social de la realidad y de la sociedad por la 

sociedad misma, fenómeno eatudiado desde la psicologla 

social. 

El proceso social es un camino que se va forjando 

mediante la comunicación, a veces lenta a veces rApidamente, 

ya sea por los cambios contenido -la invención, 

transformación y muerte de s1mbolos y sus sig:nificadas-, a 

par las cambios en la forma de relacionarse, es decir, 

formas de comunicarse y repetir lo ya comunicado, pero el 

camino acuerda exclusivamente con argumentos y 

razones, también con orgullo, coraje, amor y re&entimiento. 

Por Ultimo, las conclusiones hacen referencia a que el 

quehacer cient1fico, incluido el de la psicosociologia, se 

encuentra inserto en el proceso social. Los cient1ficos son 

parte de la oaociedad, y en el caso de las disciplinas 

sociales, es a su propia sociedad a la que estudian, a ellos 

minmos; de tal manera que la ciencia es un elemento que 



ayuda a construir la realidad de la que ellos forman parte. 

Ello conlleva responsabilidades y limites diferenteG a 

los convencionales., que parten de una manera alterna de 

concebir a la sociedad, a su proceso y por tanto a su 

ciencia .. 
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CAPITULO 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

La psicolo91a social. 

b: El modelo tripolar y lo •Ubjetivo como lo social. 

e: La comunicacidn y la construccidn social de la realidad. 

Hablar sobre psicologta social es hablar de algo que 

tiene significado diferente seg6n el contexto en que se le 

sit4e. Este capitulo se refiere brevemente a las distintas 

manifestaciones de la dis;¡ciplina. Hacia el final de la 

prim•ra parte se especifica cu~l de ellas ha sido el 

cont•xto elegido asl como las razon•s que condujeron a esa 

eleccidn. De ahl se pa&a a una def inicidn de la psicologla 

social referida al proceso de la comunicacidn, pilar de la 

tendencia en la que este trabajo se apoya.. La seounda y 

tercera partes especifican las caracteristicas conceptuales 

de la psicosociologla, qu~ se refieren a la naturaleza 

simbólica del ser humano, atributo que lo hace social, asl 

como su papel en el proceso cultural. 

Desde su nombre la psicologla social es una ciencia 

hlbrida. Por un lado hace referencia al individuo y por otra 

a la sociedad. Su metodologla puede tomarse también como una 

desavenencia, dado que cada una de esas tendencias optó 



mayormente por alouna, s~gO.n se conceptualizace a un 

individuo contra la sociedad o a una sociedad que forma 

individuoso.. En la tendencia paicoldoica (cargada al 

individuo> ha predominado la metodologla positivista y en 

la sociologista (cargada a la sociedad) la hermen4utica. 

En cierto sentido la historia de la disciplina ha sido 

proclive a al1¡1una de éstas r;irandes concepcione& 1 lo que 

implica la delimitación del mismo objeto de estudio: al 

individuo o la iiociedad. Esto "fue asl hasta el surgimiento 

de la posición más "reciente", que se sito.a en medio de 

ambas, rompiendo la linea recta que forman los polos 

opuestos de una dicotomia, d.indo paso a un triángulo, pues 

se cuenta con intermediario que no se afilia ni al 

individuo ni a la sociedad. Intermediario que se instala 

el campo tan etéreo como contundente de la comunicacidn. 

La siguiente breve referencia a los tipos de psicologia 

social se presenta únicamente con la intencidn de clarificar 

el ~entido de la postura elegida. 

Aunque probablemente se ha hablado del ser humano y de 

la sociedad desde la gestacidn del lenguaje, no se habld de 

psicologia sino en los albores del presente siglo, cuando 

Wundt inagurd su laboratorio de ps"icologla <Davidoff, 1980) .. 

Este autor en su poco mencionada obra ''Volker Psychologie" 

afirma que no todos los aspectos del ser humano pueden 

estudiarse exµerimentalmente, como por ejemplo los mitos y 

las costumbret>, en breve, toda aquella parte cultural para 

ln cual proponia la interpretacidn de las realidades 
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históricas <Buceta, 1979, pp 20-21>. De esta forma, la novel 

disciplina debutd escindida desde el primer acto, alrededor 

de la seounda década de éste siglo. 

Halb\llachs, Tarde, Durkheim y Le Bon entre otros son 

algunos de los autores de este primer periodo de la 

psicologia social; su preocupación se referia la 

construcción de macrotecrias que pudieran explicar a la 

sociedad en general, al "esptritu de los pueblos•, a las 

magas y su surgimiento. Problemas uociales y cuestione5 

pol1ticas eran parte importante de su obra (Vr Buceta, op 

cit, para los tres Oltimos). 

1:: 

Durkh•im <que en realidad no era psicólogo social sino 

socidlogo) por •je•plo, conceptualizaba a la sociedad como a 

un organismo que necesitaba que todos sus "sistemas" 

trabajaran bien para poder sobrevivir. Las normas y valores 

sociales debian respetarse para que el organismo no 

"enfe-rmara". De esta forma los individuos eran determinados 

por la "funcidn" que deblan desempeñar por la sociedad 

<Durkheim, s/f). 

Le Bon, por otro l.ado se preocupó por las masas, ese 

"animal social que ha roto su correa" <vr 1895 y Hoscovici, 

1980), refiriéndose a ellas como un estado emocional y 

colectivo provocado por un individuo (el llder> y extendido 

por "contagio social". 

El segundo acto de la psicologia social es el que ge 

caracteriza por el uso del método cientifico. La medición, 



el control, la comprobación experiemental y el empleo de la 

estadistica son los cAnones de éste. Su intención es buscar 

proposiciones universales que expliquen la conducta. La 

resolución de problemas especificas hace las 

estorbo•os. macroteorlas coma elementos bien 

Desarrollada principalmente en norteamérica, sus temag se 

dirigen a elevar el nivel de productividad de las empresas o 

a adaptar a los ciudadanos por ejemplo a las condiciones de 

crisis. De ahl que el e._tudio de las actitudes, la dtn.l.mica 

de los grupos, cooperacidn y competencia e influencia social 

estén entre los temas m•s trabajados. 

La aplicabilidad de la teorla es lo mismo que su grado 

de verdad, aunque el "tamaño"" de la verdad se limite a 

situaciones especificas como los problemas particulares que 

ha estudiado. La ciencia se piensa conio una acumulacidn 

progresiva de conocimientos. La mayor parte de la psicologia 

social leida y publicada en México es de aste tipo, en gran 

parte por la influencia estadounidense. 

Esta postura, supone segO.n Stryker <1983, pp 31-32) 

"una imagen mecanicista del hombre, imagen que determina que 

el comportamiento e~plique por estimulas externos, 

13 

minimizando las motivaciones internas como explicación del 

comportamiento y estudiando de una en una las relaciones de 

causa efecto; lo que implica aceptar ••• una metodologia 

ldgico positivista que exige la eleboracidn de una teorta de 

la comprobacidn del significado, una teorta operacional1sta 

<opcrationalist> de la definición y (por inferencia> que se 
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reduzca el papel de la t•orla como fundamento de una 

orQanizacidn lógica de los hecho&" <paréntesis el 

original>. 

Si la mi&ma enunciacidn d• las caracteri•ticaa de esta 

psicologla social paree• ser una critica, ello se debe en 

parte al tercer acto, que comenzd a final•• de los aRaa 60, 

ya que en él el _.todo cientlfico •• fuerte•ente criticado y 

con ello lo es la psicologta positivista <y el positivismo 

en general). La supuesta neutralidad de la ciencia, 

defendida por eiiita tendencia, de'iicubre como 

convención cierta poaicidn politica, que apoya y 

proiaueve al sistema vigente, pue& lo califica de ina•ovible 

y en su caso solo perfectible por los e~pertos, pero no por 

las personas en general <Israel, 1972). Como si se hablara 

del ~er humano como de al90 estático, de fendmenos que 

repit•n invariablemente, p•ro no de la casualid&d, de la 

pasidn ni del capricho o creatividad humanas lvr ó.ltimo 

punto de Nicol,1950>. Su emergencia comienza con un periodo 

de crisis y se caracteriza por la producción de material 

referente a la historia de la disciplina y a sus fundamentos 

epistemológicos. 

El -por ahora- dltimo capitulo trata de erigir a la 

psicologf.a social un nuevo campo que se sitó.a el 

espacio que media al individuo y la sociedad; al suJ•to 

cognoscente y el objeto cognoscible: la comunicación. 



El enfocar los procesos sociales desde el punto de 

vista comunicativo equivale a abrir una ventana hacia una 

nueva dimensidn que es el mundo simbólico .. Este enfoque 

surge a partir de la tradicidn fenomenológica <vr Husserl, 

1962>, de su reflexión sobre aquellos aspectos no racionales 

del. ser. Sobre los limites de la ciencia positivista. 

La realidad que vive una sociedad es una realidad en la 

medida en que se le ha simbolizado, tan extensa COfaO el 

sistema simbólico con el que cuenta. Las representaciones 

sociales, las minorias activas y la construcción social de 

la real Ldat..I son parte de sus principales temas, no es raro 

encontrar que se retomen temas abordados durante el primer 

periodo de la psicologta social. Autores como 1'1oscovici, 

Tajfel e IbAñez son algunos de sus representantes. En 

adelante, cuando se haga referencia a la psicosociologia se 

hablará de este último acto. 

Debe aclararse que aunque cada una de estas formas de 

psicologia social aparecid en diferentes momentos, ello no 

significa que las fronteras entre cada una de ellas sea 

tajante, ni que al aparecer una se borrara completamente 

otra. Especialmente las 6ltimas dos conviven y florecen en 

los mismos lu9ares y al mismo tiempo <en México por 

ejemplo) .. 

Dos son los motivos para elegir al contexto 

comunicativo con10 fundamento del presente trabaJo .. 



El primero alude al mismo planteamiento del trabajo, 

aunque se nombran conceptos como memoria colectiva y 

movimiento• de (fácilmente ubicables dentro del primer 

periodo de la psicologla social>, estos son analizado& a 

partir de la comunicación¡ en otras palabra& lo que se hace 

aquf. es retomar esos temil.s bajo los supuestos del tercer 

periodo' técnicamente indispensa.ble partir de los 

principios de la psicosociologla. 

El segundo 11DOtivo se refiere a que la elección de una 

teoria invariablemente equivale a una toma de posición; a 

asumir ideas sobre el ser humano, la sociedad y la relación 

existente entre estos (como lo argumenta Israel, op cit). 

La teoria psicosocial asume al ser humano como un ente 

activo, capaz de modificar su de•tino y •1 de sociedad, 

la cual es no un objeto terminado sino un proceso. Esta idea 

prevalece a lo largo de est• trabajo. 

Ahora, ¿Qu6 eu la psicolog1a &acial desde el punto de 

vista de la psicasociologla? Desde este contexto puede 

decirse que la psicologla social es "la comprensidn <y 

narracidn) de los procesos (y contenidos> de creacidn <y 

dtttitruccidn> de simbolos <y significados> los que una 

colectividad grupo concuerda real id ad vi tal" 

<FernAndez, 1989, p 23>, cuyo principal método el 

an41 is is cualitativo del proceso social, por lo que 

importante considerar los aspectos afectivos, histdr1cos y 

anecddticos del mismo. 

16 
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b1 El mod~lo tripolar y lo subjetivo 

como lo sao ia 1. 

Dado que el modelo teórica elegido es el comunicativo, 

es necesario empezar a hablar un poco sobre lo que ésto 

significa. 

La comunicación es un procesa triá.dico con el que la 

colectividad construye la realidad .. Pero antes de explicar 

coma la crea, veamos por qué es triádica. 

Para la psicologia social de causa y efecto, la 

comunicación es bipolar, un emisor y un receptor que 

trasmiten un mensaje entre ellos, eventualmente los dos 

elementos pueden cambiar de papel. Para la psicosociologla, 

el t'venta es más complejo. En efecto existe quien habla, 

quien escucha y el mensaje que se transmite, pero existe 

todo un e~cenario en donde esta acción tiene lugar, y ese es 

un lugar común para toda la colectividad: el uso de las 

palab1·as, gestos,. lugares,. costumbres, jerarquias, etc. 

En otras palabras,. para poder comunicarse con alguien 

mAs, necesario contar con palabras que ambos cono:::can, 

con gestos que puedan interpretarse como "no entiendo" 1 "qué 

interesante", "si, pero \;engo prisa". Si alguna vez el 

lector se ha comunicado con alguien que habla un idioma 

diferen\;e, recordará que al principio ':ie empled un buen 

tie:t1po par;l ponf!rse de acuerdo que iba a significar cada 



cosa, incluso el pronunciar los nombres de los hablantes 

señal.Andase a sl mismos. Esto es, se establecen acuerdos 

sobre lo que significarAn las palabras y acciones. 

Pero en nuestra colectividad mucho se ha convenido 

desde antes que el lector naciera y esos acuerdos permiten 

que nos comuniquemos con personas con las que personalmente 

nunca nos habíamos puesto de acuerdo, pero también a ellos 

les ha permitido hacer lo mismo a otras personas que nunca 

conocimos -en el pasado, por ejemplo- ni conoceremos -en el 

futuro-. Visto de otra forma esto significa que existe 

acuerdo que va más allá de los individuos. Todo~ los niños 

que hablan español aprenden en sus ca.sas el mismo idioma 

porque todas sus mamás se los enseñan, a pesar de que todas 

las madres y todos los hijos sean diferentes, aunque eso 

hace que se asemejen. Para poder formar parte de la sociedad 

es indispensable compartir los acuerdos con los que 

puede comunicarse. 

Cuando se hace referencia a la comunicación se alude a 

esta relación tripolar: 

18 
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sistema de palabras 
y acciones acordadas 

hablante oyente 

Este sistema de len9uaje y acciones acordadas puede ser 

llamado sistema simbdlico. Triádico también porque cada 

slmbola implica siempre un sentido y un significado, como se 

verA más adelante. 

Los símbolos pueden ~er de dos tipos: imAgicos 

lingüísticos <Fernández, 1989, inédito A, Mead, 1932>. Los 

lingü15t1cos, como su nombre lo indica, se refieren a las 

palabras, a ese sistema simbdlico que es capaz de permitir 

el razonamiento, la refle:<idn incluso sobre las palabras 

mismas. Puede presentarse como sonido o como letra. En ,11as 

se encuentra la razdn y la consciencia, los argumentos, ya 

que el que los signos puedan pensar sobre si mismos 

s1g11ifica que el ser humano puede pensar sobre si mismo con 

ayuda de ellos. 

El lcnguaJe es un acuerdo colectivo que tomamos para 

har.erno'!:i consc.ientes de nuestro mundo, exper1encias 

ident1dades <vr Head, op c1t). 
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Las palabras permiten el conocimiento; el mundo en que 

vivimos es un mundo que nombramos, las cosas y los eventos 

tienen su nombre y constantemente se buscil.n exp 1 icaciones 

<no solo cientlficas> para nuestra realidad, es decir se 

busca contar con un discurso de las cosas que existen. 

Afurtunadamente habita también la inconsciencia del &&r 

humano en los slmbolos: las i•égenes¡ irracionalidad y 

pasidn que no puede expresarse sino sentirse. 

No podemos explicarnos todo, muchas cosas solo las 

sentimos imaginamos pero no podemos sino torpemente 

referirnos a ellas con palabras, •ayormente metáforas, es el 

caso del enamoramiento y otros afectos. 

Los s1tnbolos imágicos o icdnicos son aquellos que 

comunican sin palabras. Pueden ser visuales, tactiles, 

auditivos, olfativos;. y de otros tipos que no pueden ser 

nombrados porque no hay palabras que los conceptualicen. 

Entre el los se encuentran los gesotos, el tono y volumen de 

voz, las posturas, las ca.ricias, miradas, sentimientos e 

inclus;,o los espacios dentro de los que nos movemos, pues 

como veremos m.i.,; adelante los lugares son de suyo 

comunicativos .. 

Por supuesto, ambos tipos de simbolos tan 

estables como su clasificación, porque el sentido puede 

moverse en ambos lados de la cancha; las imágenes pueden 

producir palabras y viceversa. El ser humano es conciente y 

racional, pero no de tiempo completo. 
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El segundo componente de la relac1dn simbólica es al 

significado, que es lo que el simbolo quiere decir, es el 

acu~rdo -arbitrario- que se establece sobre lo que se va a 

entender con ese stmbolo - también arbitrario. 

Lo arbitrario no debe entenderse como cadtico, más bien 

debe tomarse el o¡¡entido de que simbolo puede 

significar •dlo una parte de todo el sentido posible, o sea 

que una palabra tenga tres, cuatro o quizá más sentidos 

posibles, pero que seg<an el contexto soe pueda entender 

claramente un solo significado cuando necesario, o dos si 

habla doble sentido, pero no una infinidad de 

significados que finalmente no querrtan decir nada. 

Por ejemplo, la palabra "hombre" se refiere la 

especie biológica en la frase "todos los hombres son 

igualPs"; aunque bien pudiera referirse al género masculino; 

pero de ninguna manera quiere decir o hacer referencia al 

conceplo de Arbol, o zapato o ningún otro. Para quien habla 

español queda claro que estas seis letras "hombre" hacen 

referencia al aue es capaz de comunicarse, y e 1 

significado de la palabra se pone discusión "Solo as1, 

apr~h~nditmdo el significante, como decia Pierce, yo 

aprehendo algo más, y esto algo más lo aprehendo 

aprehendiendo en el fondo algo menos, o sea e:<cluyendo todas 

las demás interpretaciones que habr1a podido dar de la misma 

e:<presidn" (Eco, 1989, p 25> 

Pero en verdad que cualquier palabra podrta significar 

C.\1:llqui1:1r cosa; "hombre" podria. dec1r&e "bre-hom" o "man" o 



11 herr" o cualquier otra combinación de letras; por eso se 

dice Que el slmbolo y su significado son arbitrarios\. Los 

slmbolos y lo que ellos signifiquen forman un acuerdo 

colectivo que permite la comunicacidn ••• que la vez 

permite el acuerdo colectivo. 

El último elemento de esta relacidn es el sentido y 

puede entenderQe como la interpretación única <por ejemplo 

ese tomarle como doble sentido) que en ese momento y en ese 

contexto se le dA al significado del shnbolo. 

Esquemáticamente, la relacidn entre estos tres 

elementos es tripolar tambi~n: 

sentido 

símbolo significado 

1 Otro 1j11plo H ta d1no1inacl6n que "tos lrlli 1t .. en\os han recibido: Pi111c1, Rud, io1c1, 
ltosco,ici 1 olro; los hi.n no1brado de loraa dihun\u npm1ntu1n·inhrpa11hnl1 • objeto¡ tndicr 
reprt11nhcl6n • Icono: pri11rldad·ncundidi1d ·hrcarid;ad; yo· olro ·1i: e~o·a\ter ·objeto, 9\e ln 
Farnindu. Chris\lltb, 19891 



La interpretacidn que se le dá al simbolo, o sea su sentido 

está en relacidn al significado establecido socialmente .. 

Cabe mencionar que esta realcidn triádica no 

cada elemento puede transformarse en otro 

estática, 

la menor 

provocacidn; cambian de lugar las luces de 

marques~na, por lo que un modelo tripolar estático es 

la fotograf1a del movimiento. 

Tdmese como ejemplo una pieza musical. Los simbolos son 

los sonidos y sus ritmas; el sentido lo forman las imágenes 

auditivas y corporales que genera, es decir la forma en que 

nos hace sentir y el significado depende del contexto, uno 

puede pararse a bailar en una fiesta o a apluadir en una 

sala de conciertos. Pero también el baile puede tomarse como 

simbolo, con un significado segón el ritmo y la sensacidn de 

soltura o formalidad, con un sentido 16dico y un significado 

de unidad. Hay un sin fin de posibilidades cuando se van 

introduciendo nuevos elementos en la relación triádica. 

Esta movilidad es precisamente lo que hace de la 

comunicación proceso. Puede tomarse acuerdo, 

cualquiera que este sea: que la tierra plana, que los 

reye~ sean descendientes de dios, que la familia sea el 

núcleo de la sociedad, que la verdad sea la 

eKperimentalmente comprobable, etc. En todo caso se trata de 

concepciones expr-P.:H1bles solo simbólicamente y por lo tanto 

potenc:ialme11te d1scut1bles, de ahi que su significado pueda 

cambiar y con 6 L la forma de concebir la realidad o de 

r-elacionarse entre sl. 
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En toda conversación (o también en una comunicación no 

lin9üistical los elementos del tritln9ulo se ligan al 

conte:<to .. es decir, al resto de los acuerdos existentes y 

puestos en movimiento los tre& elementos pueden crearse 

nuevos sentidos ya que cada nueva combinación puede 

traducirse en nuevos significados, nuevos conceptos que 
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eventualmente llegarán constituirse formas 

alternativas de pensar, vivir y relacionarse. 

Los slmbolos están ahl, como el teclado de una máquina 

de escribir, con ellos siempre hay una nueva historia por 

anotar, una pregunta que formular, un amor para vivir, una 

propuesta que hacer, algo de qué protestar. He aqui que 

aparece el caracter constructivo y prepositivo del ser 

humano .. 

El si9nificado de los simbolos está ~iempre en la 

comunicacidn, aó.n si uno habla solas con aquellos 

elementos simbdlicos que siempre 1 leva dentro. Los sf.mbolo..-

suponen siempre un interlocutor y serie de 

convenciones establecidas <sentido> que permiten la 

comunicacidn.. Los sf.mbolos no son propiedad de los 

individuos, son de la colectividad que los ha creado y que 

mantiene vivos con uso, son el contexto con el cual la 

sociedad se construye a sf. misma, es algo así como el agua 

al pez, que vive en ella pero en mucho está también formado 

por ella. 

Tratar de situar la comunicacidn dentro de los 

individuos supone la existencia de algo que se genera en ~u 
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interior independientemente de su conteKto, lo que eqivale a 

hacerle esquizofrénico, incapaz de comprender a su sociedad 

qui"n por su lado tampoco le entiende <y lo califica de 

loco>. Si en cambio la persona tiene la capacidad de 

transmitir esos slmbolos, ideas o croaciones se habla de un 

artista, de un innovador, que es tal en el momento en que 

"sus" simbolos son entendidos por los demás y pueden hacer 

uso de ellos, en otras palabras cuando se han hecho pOblicas 

y ya no pertenecen a nadie en concreto, sino a todos. 

Aún la rebeldia y la oposicidn que están en contra de 

lo instituido en ese contexto, -.on coherente~ con él en el 

sentido en que lo toman en cuenta para cambiarlo. 

Por eso el ser humano visto desde el punto de vista de 

la comunicación es social, para vivir en el mundo la gente 

debe sumergirse esa atmós~era simbólica que es de 

naturaleza social. Este mundo conocido también como 

subjetividad compartida -intersubjetividad-. <Vr 

introduccióu dr. Moscovici 1961, J'od•let, 1964). 

La comunicación y la construoc~ón 

de la. rea.l ida.d. 

l. Qué tiene que ver toda esta conceptualización con la 

contundencia de la realidad? Tienen tanto en común que son 

una misma cosa. A la realidad tanc;ible y contundentl'.:' uno no 

puede metérsela a la cabe~a para conocerla y manejarla, como 
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tampoco es neceaario qu•marse para conocer el fuego; el 

acceso a ella es por medio de tiU simbolizacidn~ V para ello 

basta con entrar al sisto111a comunicativo de la sociedad en 

cuestión, al orden y sistematización de su mundo; desde alli 

se puede ayudar a crear 111.i.s palabras o for••Si de vida que 

ensanchen el horizonte de la sociedad.. (Ver Berger y 

Luc:kman, 1967 y He ad, 1932) .. 

Por eso, "cuando el lenguaje habla de si mismo, en 

realidad esta hablando a la vez de las cosas de la realidad" 

(Barcia, 1989, p 50> 

Por •Jemplo, un fendmeno como los hoyos negros no forma 

parte de nuestra real id ad representada hasta que se le 

conceptuallce o imagine, y puede existir independientemente 

del -oer humano, pero entonces da igual que existan o no, 

porque no forma parte de la realidad social aOn si de alguna 

manera la afectase. 

Por supuesto que la real id ad no espera !iiiempre a ser 

representada sino que a veces irrumpe como lo hacen los 

fenómenos naturales; impacto'li de la realidad o elementos 

extralingütsticos que han de ser conceptual izados 

imaginados para existir en la realidad representada, 

realidad en la que vivimos. De cualquier forma cuando aún no 

acaban de suceder ya se les conceptualiza como castigo 

divino, fenómeno cientificamente explicable o aón como "algo 

a lo que se le tiene miedo'', pero de cualquier forma se le 

aprehende y 

e>Cpertmentan. 

"integra" a la realidad de quienes los 



Uno de los el•mentos que engrosa la real id ad 

cotidianamente es la ciencia y su tecnologia. Piénsese 

momento en la inmensa cantidad de cosas que lil ciencia ha 

aportado a la vida diaria <Ver por ejemplo a Hoscovici y 

Hewstone, 1984). Remdntese el lector a lo que recuerda o 

recuerde haberse enterado de la vida en la ciudad de Hé><ico 

en los años 40, sin tv a colores ni videocaseteras que 

conectarles, sin grabadoras portátiles ni hornos de 

microondas. 

Pero los cambios en las formas de vida no se deben 

exclusivamente la ciencia; cuestiones econdmicas, 

politicas, de género, transculturales, imperialistas <Véase 

por ejemplo la novela "Tra9icomedia t1eMicana" de José 

Agustin) o a cualquier otra que se pueda mencionar, incluso 

a fendmenos naturales como el temblor de 1985. Todo ello ha 

modificado de alguna manera la "forma en que se vive, 

no presente, porque modifican las ideas 

sentimientos que de la realidad se tienen. Los cambios 

la cunceptualiz:ación o en los sentimientos son cambio• en la 

realidad porque de ellas está hecha el acuerdo sobre lo que 

e!> la vida .. 

Quizá los ejemplos más claros sean el tiempo y el 

espacio; ambos son algo más que dimensiones ffsicas, pues 

contienen tarnliión atribuciones sociales, lugares sagrados, 

buenos tiempo~, tiempos rápidos, lugares peligrosos. Ambos 

punt.as serán analisados más ampliamente. 
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Detengámonos un momento en éste punto. Recurramos a 

Gdtnez de Liaffo (1909> para hablar sobre una sociedad con 

simbo1os diferentes a los que conocemos, can el fin de 

asDflllar nuestra imaginación una realidad diferente y 

recorrer el velo de la relación entre el ..undo social y 

construcción sobre el andamio de la estructura simbólica. 

El ejemplo es la sociedad totémica australiana, que 

bajo el enfoque de este autor • ••• constituye con toda 

probabilidad la forma más antigua y pri~itiva que conocemos 

de organización religiosa y social, o lo que es casi lo 

mismo, la forma compleja más primitiva de pensar la realidad 

y actuar frente a el la practicada por el hombre" <Gdmez de 

Liaría, 1989, p Sb> 

Los grupos 'familiares• se organizan por la linea de la 

descendencia materna, occidentalmente ca.da uno de estos 

grupos es denominado 'clan•, y cada clan posee su tdtem. Dos 

orupos con un mismo tdtem 5on secciones de un mismo clan. 

Los hermanos maternos ¡¡on conocidos todos como .. padres" y 

todos sus hijos son "hermanos". t1.i.s amplia que esta 

agrupacidn es la clasificacidn de las fat-rias -grupos de 

clanes-, usualmente cada tribu esta constituida por dos de 

ellas. Independientemente de estos dos tdtems, existe uno 

por cada se:<o y otro mAs que es individual. De esta forma 

cada individuo posee por lo menos cuatro tdtems. 

Un tdtem es un stmbolo, es un dibujo de un objeto 

animado -usualmente animal o vegetal- y menos frecuentemente 

de uno inanimado como el sol, la lluvia o el viento <que en 
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su concepción quizh. sean también animices). Corrientemente 

estos iconos aparecen en los utensilios y tumbas de los 

sujetos (individuales o colectivos>, pero tiene su P•Pel 

religioso mAs importante las 'churlngas', piedraso 

alargadas marcadas con los simbolos que al ser depositadas 

cuevas les otorgan el caracter de lugares sagrados. 

Un tótem es " .... asi mismo, la marca visible de la 

personalidad colectiva, que lleva sobre si todo aquello que 

forma parte del clan" < op cit pp 89-90> .. En otras palabras, 

con ellas se elabora el sentimiento que la sociedad tiene de 

sf. misma y ademlis le da continuidad. 

El individuo mismo se convierte en su propio tdtem y se 

pinta el cuerpo con el icono respectivo, a parte de poder 

adornarse 

correspondiente. 

plumas, pieles hojas del objeto 

DP una mirada, la persona puede establecer su 

parer1tesco con quienes comparten su mundo. 

Para Pl )ns -continúa el autor- "el mundo se reparte en 

diez clanes; o m.'is bien en diez fami 1 ias entroncadas cada 

una con un tdtem especial. De esta raf.z comOn obtienen toda 

su e:<istencia todas las cosas clasificadas en el seno de un 

clan, pues 

totémico ••• 

relamoaga, 

Las cainc1be como modalidades del ser 

considera la lluvia, al trueno, al 

las nubes, al granizo variedades del 

cL1crvo. Estas diP:: familias de cosas cont>tituyen, reunidas, 

una 1·~presentacidn completa y sistemática del mundo ••• Lejos 

df' c•-o.lar llmitado a una a dos categorías de S(!res, el ámbito 



de la religión totémica se extiende pues hasta los 6ltimos 

limites del universo conocido " <op cit pp 93-94) 

El identificar a los tdtems, sub-tótems, tdtems de 

clases clases sexuales e individuales "equivale a conocer 

una forma orgAnica, perfectamente clasificada, todo el 

universo del saber con unos rasgos, por otro lado 

asombrosamente plásticos y vivos ••• " (ibid) 

La identificacidn con un tótem implica también un 

conocimiento del objeto ¡¡imbolizado y quienes lo portan 

asumen actitudes, movimiento5 y características de lo 

representado. Comúnmente quienes mejor lo 

quieneu mejor lo utilizan, de esta forma se distribuye la 

caza de ciertos animales o la preparación de ciertas plantas 

para diferentes usos "•·.de este modo la sociedad en su 

conjunto tiene en todo momento la seguridad de contar con 

•expertos· en cada una de las cosas que son esenciales para 

su conservación. Basta con reunir los miembros de 

diferentes clanes para que la asamblea obtenga una visión 

sumamente completa del estado de las cosas de su mundo. Por 

e5o deciamos que la sociedad totémica es ••• una viviente y 

plAstica enciclopedia ••• en el que el conocimiento de la 

cosa no se resuelve en una abstracción cognosc1t1va , sino 

que es el fruto de un proceso de identificación vital can la 

cosa ... " <op cit, pp 97-90) 

La realidad de la sociedad está hecha de simbolos. Un 

nuevo fenómeno o individuo es tal hasta que se le denomina o 

se le siente. 
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De más está la aclaracidn de que nuestra sociedad está 

hecha de lo mismo. No llevamos el tótem pintado en nuestro 

cuerpo, pero podriamos decir que si lo vestimos, lo 

peinamos, o lo actuamos de ciertas formas (modo de hablar de 

ca.minar, de asearnos) de modo tal que con un vistazo uno 

puede saber si la gente es formal, informal, de dinero o si 

trata de un mendigo, de alguien femenino o masculino. 

Además poseemos apellidas por linea paterna y materna asi 

como un nombre propio que nos hace ser quienes somos. 

En la de'f1nición del modelo triádico, se mencionó que 

la as1gnacidn de sentido dependia del contexto .. Pues bien, 

el contexto está formado por sistemas simbdlicos comunes, 

que todos comparten y dan por hecho .. El significado del 

slmbolo se establece al acudir a otros significados que son 

la escena en donde se recrea el significado. 

En ot1•et.s palabras el mismo 'sentido común· no es más 

qu1..• una construccidn social. Por ejemplo, si una joven 

acerca al lector a preguntarle sobre el lugar en donde 

encuentran lo~ baños: 

1) Habrá que ponerle atención 

2> Y darle una respuesta 

Pero de ninguna manera se le cuestionará sobre el 

significado de la palabra "baño", sobre si Quiere entrar al 

de hombres al de mujeres, tampoco le dará 

e;;pl ir:ar:idn dt• por qu~ los lugares públicos existen 

dtferentes espacios para hombres y mujeres. 



En otras palabras, la realidad es un acuerda construida 

por la comunicación, que es un conjunto de simbolos -con ~us 

respectivos sentidos y significados - en movimiento; son 

posibles gracias a acuerdos anteriores <el lenguaje, por 

ejemplp), porque se establece que las cosas son as1 .. 'Lo que 

es asl' nos remite a lo que es la cultura, la historia, a 

una realidad creada colectivamente, que de ese mismo modo 

-colectivo- sigue construyendo nuevas culturas, nuevas 

historias, nuevos sentidos. V que, como la comunicación 

es un proceso, permite el cuestionamiento de de los 

acuerdo&, el replanteamiento del proceso social. 



CAPITULO II 
LA MEMORIA COLECTIVA 

s> LA MEMORIA COMO UN PROCESO SOCIAL 
- ~Qué es la memoria colectiva? 
- ¿por Qué es social la memoria? 

bl LA MEMORIA COLECTIVA V LA VIDA COTIDIANA 
1 LA RELACION ENTRE MEMORIA Y LUGAR 

- El individuo como espacio 
~ LA RELACION ENTRE MEMORIA V TIEMPO: EL INVENTO DE LAS 

FECHAS 

El proceso social es la forma en que las sociedades y 

las culturas se crean. se transforman. Es el camino que 

recorren desde el pasado hacia el futuro, pero que en el 

presente puede ser cambiado, replanteada, olvidado. Estas 

posibilidades del presente son resultado de los acuerdos y 

desacuerdos entre las corrientes de ooinidn Que coexisten en 

la sociedad, de su proceso comunicativo. 

El casado es cosa del presente. Los acuerdos tomados se 

respetan, existe el orgullo, la identidad, el rencor. la 

vergüenza, la fraternidad: acciones y palabras oue mantienen 

vivo el pasada. 

Cl ur~sente cae:. tul o refiere lo oue ocdr1a 

cons1derarse como el orimer tiempo del proceso social visto 

desde la comunicación: la memoria del casado. 

Dado Que esta realiza con oalabras e imágenes es 

oarte del oroceso comun1cativo. Pero la caracter1st1ca 

soci~l de la memoria limita a ella. 1ntervi~ne también 

la convent..idn sobre lo oue ha de recordarse v d<: 

ol;.q:larse. Su importancia trasciende a la vida cotidiana. es 

dec.11· en la forma en oue la sociednd vive su realidad ':-J de 



ahl aue sea la parte principal en la construccidn de la 

identidad del grupo y en la constitucidn del individuo. 

Este capttulo comienza trazando una definicidn del 

proceso y argumentando su c:arAc ter social. 11As adelante 

hace referencia a sus puntales: el lugar y el tiempo; 

ellos se encuentra la importancia oue la memoria tiene en la 

vida de la colectividad, aue es la construccidn de la 

realidad y de la sociedad misma, su proceso. 

a> La memoria como un proceso 

social. 

1- LQué es la memoria colectlva? 

La realidad en la que vivimos es el resultado de ideas 

-algunas materiali~adas y algunas no- que surgieron en algón 

momento del pasado. Esto no significa que la sociedad esté 

consciente de todas ellas, algunas no se piensan solo se 

viven. 

La memoria colectiva es el proceso que logra que las 

l.deas se perpetúen; hace aue a las palabras no se las lleve 

el viento. 

En palabras de Fernández. Christlieb <inédito B. p 23> 

"Por memoria pu<=!de entenderse el proceso de localizar los 

recuerdos contenidos en los objetos, o sea el acto de 

revivir e~per1encias y hacerlas oresentes ••• El casado es 



hecho del pasado, pero la memoria es un acto del presente en 

busca del pasado, por lo cual, en rig:or, es innovadora ••• " 

En efecto, el pensar sobre el pasado solo puede hacerse 

desde el presente. Pero el recuerdo no es una narracidn de 

los hechos tal cual sucedieron, corresponden la 

historia o'ficial de hechos, nombres y fechas con rigor. 

Desde definicidn, el recordar no un acto 

objetivo; su etimología el ''latin recordAri ••• ev1dentamente 

quiere decir •traer al cora2dn', •volver al corazdn'" 

<Garc1a, 1989 p 41) 

La reminiscencia del pasado es reconstruida desde el 

presente 11 
••• Nuestros recuerdos no son reproducciones, sino 

reconstituciones y reconstrucciones del pasado en funcidn de 

la experiencia y de la ldgica colectivas" (Blondel, 1928 

Fernández Christlieb, in~dito B, p 15> 

Mead <1929> señala como una de las orincioales 

caracter!sticas del pasado, visto desde el presente. a la 

certeza de conocer el final (al menos el prov1s1onal) del 

presente. De esta forma. los numerosos y salpicados eventos 

de antaño son hilvanados con la aguja de la congruencia. 

Algunos resal tan sobre otros de modo tal que los segundos 

giran alrededor de los primeros; otros pueden parecer 

irrelevantes y no aparecer en la colectividad, al menos 

mientras no correspondan a la situacidn del oresente 11 No 

hay ••• pasado inmutable independiente de la experiencia 

presente, sino un pasado siempre recomen2ado y 

reconstituido" <Ramos, 1989,, p 67>. 



Algunos sucesos pueden parecer incoherentes con el 

presente y hacerse de lado por esta razdn, como las 

costumbres de los inmigrantes aue no concuerdan con la nueva 

situac:idn o las del triste caso de los indios aue quieren 

dejar de serlo. De esta forma. la memoria colectiva no está 

solo en lo oue se recuerda, sino en aquello que se olvida, 

al menos momentáneamente~ El olvido colectivo tiene que ver 

con la formación y desintegración de los grupos, como más 

adelante se verA. 

Mauri~e Halb1.a1achs~ osicdlogo social francés, el 

teórico oue desorral ld brillantemente su conceptualización y 

escribid tres libros sobre ella (1925, 1941 y 1950>1 mismos 

aue en México no se encuentran al alcance público. 

2. - LPor qué es social la memoria? 

Halbwachs, t1 (1925): 'Les Cadres Sociaux de la ttémoire'. 

Parls¡ Preseas Universltares de Franca. 

Hatbwa.chs, H l 1941): 'La Topogrphie Legendalre des 
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Eva.nglles en Terre Sainto. Etude de l"lémoire 

Col lectiva•. Parf.s; Presses Univorsitares de 

Franco. 

Hnlbwe.r;hs, M t1052): 'La Hémolre Collectlve•. Parls; Presses 

Univorsiti1ros da Franco. 1906 



Cuatro son las razone~ de por qué la memoria es 

colectiva y lo que 1 i9a a estas cuatro ra::ones es e 1 

caracter sociocomunicativo de la construcción del pasado por 

medio de la memoria. (vr Ramos, op cit, p b9> 

1- El procaso es tripartito. 

2- Se realiza lin9üisticamente 

3- Los marcos de la memoria son sociales: tiempo y lugar 

4 No hay recuerdo sin vida social, pero tampoco hay vida 

•acial •in recuerdo 

Los primeros dos puntos ser.in justificados en este 

apartado. No as1 los dos óltimos, ya que por su importancia 

y extenaidn serAn lo que dé cuerpo al resto del capitulo 

El proceso tripartito, es quiz~ el argumento más débil 

que proporciona Halbwachs -continOa Ranos-. Este consiste 

en las condiciones en las que se dA el recuerdo. Se trata 

de alguien (1) que recuerda a uno o m.ts sujetos -quizA él 

mismo- (2), en una situación, en cierto tiempo y lu9ar (3) 

La relacidn triAdica de éstos elementos nos remite a la 

vida en sociedad. El recuerdo de un ser social no puede sino 

ser social. AO.n cuando uno sea el misma objeto de 

remembranza (memoria individual> se recuerda a uno en una 

situación con otras personas -o en su ausencia, pero en un 

contexto relativo los otros- " ••. Los recuerdos son 

colectivos y nos son traidos a la consciencia par otras 

personas, aún cuando se trate de hechos que nos han ocurrido 

sdlo a nosotros y de objetos aue únicamente no .. .>otros hemos 

visto. V es aue en realidad nunca estamos solos. No hace 
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falta que otras hombres estén presentes, que se distin9an 

materialmente de nosotros: siempre llevamos en nosott"os y 

con nosotros un cierto número de personas inconfundibles .. u 

<Halbwachs, en Aguilar, intdito, p 2) 

Incluso, esas personas no presentes pueden set" 

abstractas, corno la razón, la justicia, lo verosimil, etc .. 

Otilcilmente en la actualidad una imagen de nosotros mismos 

cortándole la cabeza a un dragdn cuya san9re se convierta en 

Un ave de mil colores podrla pasar par un recuerda, a menos 

oue se le contextualice como el recuerdo del sueRo de 

anoche. 

La diferencia entre la memoria colectiva y la 

individual radica en la complejidad que para 1iU evoca.cidn 

necesita el recuerdo. Ambos son 5uccionados simbdlicamente, 

han pasado por di-ferentes flujos y reflujos de opinione•, 

v~rsiones y trastocacíone9. Mientras que para rememorar 

nuestra infancia durante un psicoanAlisis en una plAtic& con 

nosotr-os mismos, acudimos a lo que nuestros parientes o 

personas cercanas nos dijeron~ o medio dieron a entender, 

asi como atendemos a aquellos lugares en los que vivimos, 

para rememorar el 2 de oc:tubre el proceso se torna m~s 

intrincado. 

Consideramos, por una parte a estas mismas personas 

-parientes- aue nos han dicho su opinión -no siempre en 

palabras-; pero por otra consideramos la de la comunidad 

universitaria actual, a los libros que hemos leido - o sobre 

i o Q~1e de el los hPmas escuchado- .. la.s películas, 



testimonios o recuerdos de alguna gente que estuvo presente 

en esa o en otra situación análoga (la del 71, por ejemplo) 

y esa sensacidn que el tema causa a la gente cuando platica 

o escucha el tema. 

Como se vé, cara mencionar lo que yo sé de los atroces 

hechos en Tlatelolco he debido situarme en el entrecruce da 

una red mtls compleja y abundante que la primera. Halbwachs 

(en Aguilar, op cit, p b) concluye "· •• Estos recuerdos que 

nos parecen puramente personales tal como los conocemos y 

somos capaces de reencontrarlos, se distinguen de otros por 

la complejidad de las condiciones necesarias para que saean 

evocados; se trata de una diferencia de grado." 

De ahl que Oudet (s/f) afirme que en la memoria 

colectiva participa el proceso de influencia social 

(convencimiento y sugestidn). 

La segunda justificación de Halbwachs se refiere a la 

forma de la evocacidn. El pasado no puede ser tra1do al 

presente sino simbólicamente. 

Aunque los recuerdos pueden surgir en forma imAgica, el 

lenguaje es el sistema simbdlica que permite hablar de la 

,memoria y "· •• El lenguaje, por su parte es en s1 mismo un 

recuerdo, en el sentido de que tiene que estar presente •••• 

cada palabra contiene una etimolog1a, una metáfora, una 

historia, una evolucidn ••• que en un momento dado pueden ser 

reencontrados y reactualizados; hay en cualquier palabra un 

conjunto de e:tperiencias. en este instante desconocidas, que 
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pueden ser despertadas y otra vez hechas realidad viva, pero 

que no eidstirian desde nunca si no existiera tal 

palabra ••• "<Fernández Christlieb, inédito B, p 14> 

Ahora bien, una palabra o un discurso siguen siendo 

simbolos que remiten al interpretante a un significado, a un 

evento sucedido en el casado. Como se eKpuso en el capitulo 

anterior, los s1n1bolos son una creación y una convencido 

social "Asoc1ar de algún modo una x. con una l5. significa usar 

una como significante de la otra ••• realmente afirmar que 

ello es un fenómeno semiósico es poco más que 

trivialidad." <Umberto Eco, 1989, p 12)2. 

El lenguaje concebido como recuerdo tiene otra 

caracteristica social; y es su flexibilidad, que permite 

decir una misma cosa de diversafi maneras " .... lo mismo <que> 

se diga de varios modos instituye ese ·10 mismo· como una 

realidad ••• <ello> promueve la continuacidn de ese proceso 

de decir lo que está dicho una y otra vez, por boca de uno o 

de otro, que es la manera de hablar dominante asi en los 

tratos polit1cos coma fam1l1ares'' <Garcia, op cit, p 49). 

2 •Fenó•ono &o•ió&lco• haco referencia a un evento suceptible de 
a&tudiarse por la seaiótica, que Helena BeristUn lDlccionarlo de 
Retorica "/ Poética, Ed. Porr6a, 19651 define •seaióllca y se•iolocta so 
e•pl ean, en general, co•o tér•ino& sin6nl•os qua no•bran la joven 
ciencia lnterdisclpl lnaria que e&tA. en proce&o de constitución y que 
contiene, por una parte el proyliilcto de una toorta ceneral de loli signos 
-su naturatez:a, &u& funcionas, su funolona•iento- y por ot..ra parte un 
inventario y una descripción de lo& dstaaas do sienas do una co•unidad 
histórica y de las rolaclones que contraen entre sl ••• lncluglve algunos 
to6rico& co•o BARTHES y ECO, consideran quo todo& lo& fen6•enos de la 
cultura pueden &er obsorvados coao r;:i&teaa& de &igno& cuya función o& 
vohicular, contenidus cultura1o&. por ojo•plo, el culto, ta •oda, la 
etiquuta, el aaquillajo, las fiestas, los juegos, la arquitectura, ole.• 
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A los niños, por ejemplo, se les procura proteger del 

frlo, se les mantiene lejos de peligros potenciales y en las 

escuelas se manda llamar a sus padres cuando tiene que 

hablarse de algo 11 importante''. Por otro 1 ado, uno puede 

sorprenderse o indignarse por la situacidn de los "niños de 

la calle", quienes por demás parecen no ser tan frtagiles y 

si ser responsables de sus propios actos .. Cualquiera de los 

dos casos nos remite a esa imagen de lo que es o debiera 

ser un niño; tiernos, inocentes y que además alguien sea 

responsable de el los .. Esta idea es una de esas convenciones 

que se repiten desde varias bocas de la sociedad y en 

infinidad de actos. 

Conforme 

no material 

habla, uno toma esos simbolos del espacio 

el que se instala la sociedad y "la 

c~rrelacidn (de signo y significado) no estA basada en la 

simple equivalencia automática, sino en un principio incluso 

elemental de inferenciabilidad ••• el sentido de una expresidn 

es ..... un conjunto, potencialmente bastante amplio, de 

instrucciones para interpretar la expresidn en diferentes 

contextos y para deducir, como dec1a Pierce, todas las 

consecuencias hilatiYaoa mAs remotas, es decir, todos sus 

interpretantes" <Eco, 1989 p 24>. 

Para que exista un hablante y un escucha forzosamente 

existe el lenguaje, y éste no es sdlo todas las palabras, 

también la estructura que permite mt1nejarlas: la 

gramática. 
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Esto nos coloca en la situación de que no todo recuerdo 

es consciente; aunoue la gente hable correctamente, 

diflcilmente puede decir de qué reglas gramaticales se vale. 

La relación entre las palabras también interviene en la 

reconstitución de un recuerdo. La frase "cuando llegamos lo 

primero que vimos fue la playa" permite hilar, por su propia 

estructura que: 1) se viajó a esa costa desde otro lugar, 2> 

que se recuerda muy bien una imagen visual y 3> que después 

se vieron otras cosas. 

Entre l lneas también pueden surgir los recuerdos a la 

freudiana 1 los lapsus linguae, los acto& 

fallidos o los sueños " ••• Y sin embargo, parece que no puede 

pensarse en un aislamiento mutuo entre la organiz.acidn 

subconsciente o gramatical y la ordenación consciente y 

voluntaria del discurso, sino más bien en relaciones entre 

ambas: en un sentido, en cuanto a organización misma de una 

frase, los elementos que ella ha hecho aparecer y las reglas 

que ha puesto en juego, puede sugerir al hablante (real) y a 

su interlocutor también, ideas que intervengan en la 

ordenación de su discurso ••• " <Garcia Calvo, 1989 p 40). 

Las imágenes funcionan de manera m~s o menos s•mejante. 

Cuando uno recuerda una imagen visual, uno puede recordar 

una fotograf1a o una pintura, pero también puede recordar el 

movimiento, como por ejemplo con quién fue ver esa 

exposición, 

sintió, etc. 

dónde estaba, cdmo era el lugar, cdmo se 



Pero además, las i•ágenes pueden ser má.s ricas sin 

limitarse a ser visuales, una canción nos puede recordar a 

una persona o un olor a un sentimiento <por ejemplo el copal 

an dla de muertos). 

Asi, la gente participa de acuerdos sin tenerlos muy en 

claro en todas las veces. 

En general, podria decirse que aquellos eventos 

altamente afectivos o carQados de i.a.igenes son los que dejan 

una huella •As nitida " ••• Los datos más divertidos son los 

que se recuerdan mejor" <Dudet, s/f, p 100> 

No debe, sin e.t>argo, creerse que por su caracter 

simbólico la memoria colectiva es sdlo un recipiente de 

ideas, " ••• Una semiótica es por definición un •ecanismo de 

actualización de la mente y por lo tanto un mecanismo para 

producir actos intencionales ••• • <Eco, 1989 pp 23-24> aón si 

se trtata de una idea que no puede materializarse de 

inmediato. 

En efecto, el pasado traido al presente de alguna forma 

es el material con el que se cuenta hoy para construir el 

futuro. 

b) La memoria colectiva y la vida 

c::::otidiana.. 

La memoria colectiva está en el mundo ~imbd 1 ice y de 

ahi que sea muy importante en la construcción de la 

real id ad. 
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"El rumbo que pueda tomar un rumor, un relato o una 

imagen en un determinado grupo, es el producto de una serie 

de relaciones •aciales suce~ivas diferenciadas. La sociedad 

provee los medios para pensar de un modo det•rtninado los 

recuerdos, a través de la comunicacidn ..... " (Stoetzal •n 

Dudet, op cit, p 99) 

Una campaña que promueva el uso del preservativo para 

evitar el contagio del SIDA tendrá sus problemas en una 

sociedad donde el sexo es un tabú. El sentir .niedo durante 

un temblor na es sdlo por lo que se siente en el presente, 

sino por lo que se sabe del pa-aado. 

"La vida contempor6nea est.i hecha de memoria' las 

ideas, estilos, humores, que se usan en la actualidad nacen 

en algím emplazamiento de la cnemoria colectiva ...... 

(Fernández Christlieb, inédito C, p 26) 

En el capitulo 1, cuando se hizo referencia a que el 

modelo tri.idico se dá sobre 

simbd 1 ico que asume como 

contexto, 

hecho, 

si&tema 

hablaba 

precisamente sobre aquello que es obvio y que por tanto no 

se cuestiona. La memoria colectiva esta ahl también, en esos 

significados obvios y en la convención que las hace obvios. 

Todas esas convenciones -se dec1a en el mismo apartado

son la realidad "representada". Podrla decirse as1 mismo que 

ese conte)(to la cultura. 

Asl, es la cultura lo que da sentido a las ideas, a las 

tradiciones, a los actos, a las fantas1as, a los movimientos 

sociales y a nue~tras actividades diarias. 
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En resumen, la memoria colectiva nos da sentido a 

nosotros mismas, a nuestras fa•ilias, a nuestra nacionalidad 

<aOn siendo inmigrantes) y a nuestra humanidad; son esas 

convenciones que mantienen viva la cultura ... 

Significa esto que la cultura -y por tanto la memoria 

colectiva- es nuestra identidad. 

V es que a la par d• la •emoria, la identidad es un 

conatructo &acial "Para ser, los hoebres tienen que 

recordar" (Ramos, 1989 p 65) .. 

Para ser lo que se es, es necesario preservar lo que se 

ha sido: la forma que el ser tiene de preservar es la 

memoria .. Y la memoria •a social .. 

ºPero continuidad e identidad son datos ni 

originarios ni firmes; se trata más bien de construcciones 

posibles y siempre precarias. De ahf que construir y 

preservar la continuidad da la experiencia y la identidad 

del experienciar s•an reto9 tareas con los que se 

enfrenta.... todo aquel lo que se resista a l¡¡ fragmentación 

inmediata de la corriente de la experiencia" <ibid>-

Pero la identidad que la memoria configura na es sdlo 

la del grupo, que &e fragua en un .. nosotros", sino también 

la de los individuos, que son la que les ha ocurrido, un 

"yoº. V es que si bien la memoria es un constructo social, 

lo igualmente el individuo. 

Ello será argumentado en la siguiente sección. 

Cierto es también que no absolutamente todo lo que ha 

ocurrido aOn se preserva, y on parte asta es porque no todas 
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las identidades se preservan " .... La memoria de una sociedad 

se extiende tanto como puede, es decir, hasta donde alcanza 

la memoria de los grupos que la componen .. No es por mala 

voluntad, antipatia, repulsión o indiferencia que la memoria 

colectiva olvida una gran cantidad de eventos o personajes. 

Sucede que los grupos que guardaban el recuerdo han 

desaparecido. Es dificil decir en que momento ha 

desaparecido recuerdo colectivo, y si ha salido 

defin1 tivamente de la memoria de un gruoo, precisamente 

porque es suficiente que se conserve en una parte limitada 

del recuerdo social para que se le pueda reencontrar ••• 

<Halbwachs, en Aguilar 1bid, p 16) 

Un ejemplos durante varios siglos después de Cristo los 

geroglificos egipcios p<Lrecian inde&cif'rables ya que el 

grupo que los utilizó habia desaparecido siglos antes .. En 

17q9. oficial -francés descubrió en Rosetta, un lugar 

cercano a Alejandría, una piedra con algo escrito en tres 

idiomas diferentes .. J .. F .. Champollion, egiptólogo francés 

estudió la piedra y encontró que se trataba de un decreto 

emitido por faraones de origen griego, y estaba escrito en 

el egipcio sacro, utilizado las pirámides, en un egipcio 

más coloquial y en griego .. De eoata forma, el contacto <y 

eventualmente fusión) entre las culturas egipcia y griega 

permitió el acceso a los secretos de las pirámides y del 

Ljbro de lo~ Muet•tos. 

Aunque el grupo griego también habla desaparecido, sus 

~,,m!Jc.tlos 1ot•man parte aún de varias lenguas modernas <entre 



ellas la nuestra> y permanecen en sus etimologias, de ahi 

que la traduccidn de la Piedra Rosetta ~uera posible. 
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En el presente, la memoria dá sentido al mundo en que 

se vive y a quien lo vive "• •• Esa memoria que retiene sus 

tradiciones (las del grupo) se erige en columna vertebral de 

la vida colectiva: ésta consiste en participar de una 

memoria colectiva .... " <Ramos, 1999 p 77) 

La estructura social. la& for••& establecidas de 

relación Y al lencuaje •is•o son parta de la •e•oria 

colectiva, pero inclu&o noclonos tan bi1sica.Et la vida 

cotidiana, qua l•pl lean laa de tieapo y espacio, 1 o &on 

ta•bl6n. 

B.1 La relación entre la memoria colectiva y el 

1 ugar. 

Tiempo y espacio son nociones que han cambiado de 

significado durante los diferentes momentos del proceso 

social. Ambos fueron los pi lares de la flsica clásica de 

Newton cuando fueron consideradas como como entidades 

absolutas, regidas por una causa ~ltima y divina, Dios. Ya 

Hume (1739) desde su empirismo critico coincidia con l(ant 

que la naturaleza de estos conceptos era nominal, es decir, 

de nombre, porque ambos "son maneras de percibir del sujeto, 



48 

y, a decir verdad, el l&pacio la manera de percibir la 

coexistencia, y el tiempo, la manera de percibir la sucesión 

de impresiones. La mente suela ver en ellas ideas reales, 

pero no son sino abstracciones, y a las abstracciones nada 

corresponde la realidad"' <p 7>. Hume define como 

conceptuales estas entidades. 

En el presente enfoque, tiempo y espacio se conciben 

también como conceptos, lo que implica enfocarlas como 

construcciones sociales. 

Para Halbwachs, como buen discipulo de Durkheim, tiempo 

y espacio son construcciones &aciales. Aún más lejos, 

Fernández Christlieb <inédito B> sitO.a 

tempoespacial como el 'espiritu' del que habla la psicologia 

de principios de siglo. 

El argumento que se maneja es bAsicamente el que ambos, 

tiempo y espacio son conceptos; como tales son elementos 

simbólicos. En otras palabras, son el resultado de un 

proceso comunicativo. 

Primero se hará referencia al espacio .. 

El espacio es social en dos sentidos, el primero de 

ellos se refiere a lo concreto .. La construcción de ciudades .. 

de presas, la tala de bosques ••• 12in duda el espacio es 

modificado por el crecimiento demográfico, por causas 

económicas, utilitarias y estéticas, " ••• pero el espacio es 

social en un sent1do mas profundo y decisivo. Lo es porque 

nei se l imi. la a ser un mudo orden de relación entre cosas, 
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sino que se manifiesta como un denso bosQue de simbolos 

sociales. Las i:osas también hablan .... Evocar ese espacio es 

ta.nto como evocar esa época y ese mundo social" <.Ramos, 1989 

p 771 

Cuando nuestra generacidn - y no~otros con ella - llegd 

al mundo, este ya e)(istia. Siglos antes se habia fundado y 

conquistado el imoerio azteca. Hoy podemos visitar lo que 

queda del templo mayor (considerando adem.ts que siempre se 

supo que ahi, bajo la calle estaba), o ver una pequeña 

pirAmide en el interior de una estacidn de metro. 

Pero a6.n si hemos ido ahi, sabemos que las 

frecuentes inundaciones son causa del la~o desecado sobre el 

cual vivimos, que a su vez también proveed el "rebote" del 

temblor en el 95 <por cierto que la forma en que este evento 

es evocado por la memoria colectiva puede ser consultado en 

Zapata Cs/f]). 

Quizá también habremos comprado fayuca e'n la calzada de 

Tacuba o transitado sobre la via rápida de Tlalpan. Un fin 

de semana pudimos haber comprado plantas en Xochimilco y de 

paso haber disfrutado un paseo en las floridas chalupas. La 

otra opcidn pudo haber sido 

Chapultepec. 

dia en el bosque de 

Lo cierto es que estos y otros muchos lugares de la 

ciudad ya estaban ahi, cuando aquel imperio. Sus nombres 

prevalecen. La actual ciudad ha respetado el trazo original 

que los aztecas le dieron.. V que aunoue los 

conquistadores derrumbaron memorias al derrumbar templos, 



tuvieron " ..... respeto al vac1o., en los tra:?:os de la ciudad 

sigue habitando la memoria" (Fernández Christlieb, inédito 

B, p :S:?l 

Pero la memoria no limita al nombre otor9ado., los 

lugares tienen también un sinúmero de "indicadores" de 

comportamiento, de etiqueta., de respetot uno no puede hablar 

a gritos en una iglesia, ni vestirse de rojo intenso en una 

funeraria so pena de "estar fuera de lugar" .. Y es que un 

"cambio de lugar significa cambio de pensamiento" <FernAndez. 

Chistl1eb, inédito B, p 20> 

La clasi.f1cac.ión de los lugares en profanos y sagrados 

es quizá el ejemplo más claro de ello. No en valde las 

ruinas arqueológicas fueron sumamente concurridas el di& del 

eclipse del 91. El sol y la luna fueron adorados por sus 

constructores, de ahi que el eclipse tomara un "&abar" mas 

auténticamente mitico .. 

Pero no debe uno c::auedarse con la idea de que sólo los 

luga1·es monumentales "históricos" guardan memoria, 

" ..... todas partes tienen sus decretos y sus secretos: cada 

espacio tiene su publicidad y su privacidad" (Fernández 

Christlieb, inédito e, p 26). Los lugares son igual que las 

palabras, en ellos siempre hay un recuerdo que puede 

reconstruirse, aún por la estructura inconsciente Que la 

mantienen en pie " •.. los lugares son un pensamiento de 

piedra.... (un lugar> es el pensamiento mas pertinaz, y 

constituye el s1ml>olo de continuidad de la memoria y la 



'fortaleza de identidad die los orupo5 .... " tFernAndez 

Christlieb, inédito B, p 30). 

Las casas,.. los baí=ios y las rec.\maras t.a.mbién son el 

resultado de un procesa '" ••• una cierra la puerta de su 

cuarto y se queda a. sola'i'i $JOrque hace doscientos años se 

decidió que a.hi tenia que hab•r una puerta oa.ra cerrarse 

tr;is uno, y uno quedarse a solas ••• " (Fern4ndez Christl ieb, 

in•di to e, p 2) 

La invención, 1ROdificacidn y uso del esoacio 

c•llejonéan al lado de la comunicacidn y de su~ formas~ 

En ~u arttculo '"El emplazamiento de la memoria 

colectiva" Fernilndez Chistlieb <inédito C) &n)umenta esta 

id•a. y resume .. que el e&p1ritu cal1tctivo piensa y siente 

mediant• espacios., por lo que éstos deben entenderse como 

verldicas personas colectivas, que se 11ueven, no entre la 

consciente e inconsciente, ni entre la racional y la 

pasional, ni entre lo social y lo individual, sino entre !a. 

pOblieo y lo privado" (p 29, subrayado en el original) 

De éosta foT'rn&, la plaza póbl ica de los grie9os es 

inseparable de su democracia y de los sofistas y 'f'i lósofos 

vagabundos, <:090 las calles 9dtic:a.e <además de su función 

protectora para. perder al enemigo) lo eran de que la gente 

se encontrara sorpresiva•ente varias veces y que en cada una 

de ellas se parara a platicar .. 

Este tipo de relacidn na es posible cuando ae ha 

inventado la prisa y a los individuos preocupados por 

mal9astar el tiempo, porque tlae is aonoy. Por eso las urbes 
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actuales procuran ser viables y rápidas, para evitar que-las 

personas malgasten su tiempo platicando entre s;1 o dando 

vueltas inútiles. Por ahora es coherente la 

proliferación de esos aparatos de desconecte 1 lamados wal k 

•an. 

El desenlace de esta secuencia ubica en el 

individuo, espacio inventado cuando ca~i se posesiona de los 

otro!:> lu9ares la organización técnica de la sociedad 

modt.>rna. Los conceptos de consciente e incon¡¡ciente hacen 

referencia a espacios dentro del espacio individual. Por 

cierto, cuando se concreta este esoacio es cuando se inventa 

la psicolo~ia y se deja de leer en voz alta cuando uno lee 

para s1 <Ver Fernánde:: Christlieb, inédito C>. 

Pero r·egresando al individuo, se le considera un 

espac:io porque "cuaja" como esoacio comunicativo, y es que 

los debato~ del café-, ahora se hacen dentro del individuo 

cuarldo comad~mente lee el oeriód1co en su casa. 

í\l situarse un espacio comunicativo dentro del 

ind1viduo, las causas de su conducta, el sentido de su 

origen y de fin, se ubican asi mismo ahi, se le sitúa 

como " ..... un ser Que se concibe como una entidad viva 

autogenerada, circundada oor un medio ambiente ajeno y 

e::te1·1or, ~· cuyo único objetivo y sentido es implantarse 

1ndiv1du1.:1 dentro de la soci.edad, esto es, poderse 

c:<Presar v reñli.•ar mediante los autoatributos congénitos 

del c:1 eac1on1smo, or1g1nalismo, 

11h~rtac:ian1sma .•• f cuyas ver1ticaciones de é~ito o fracaso 



se encuentran en la posesión de las jerarquias del querer, 

sentir, saber, poseer, aparecer, de los cuales son 

arquetipos la fama y el poder en cualesQuiera vericuetos de 

su liillberinto" <Fernández, 1991, pp 118-119> 

Lo que aqui pretende hacerse notar es oue el concepto 

de individuo <y por tanto el de personalidad> es análogo al 

de espacio visto como memoria colectiva. 

Ambos son lugares dentro de los cuales se entrecruzan 

corriente'iiii de opinión.. Ambos guardan un sinú.mero de 

recuerdos Que dan congruencia e identidad a sus poseedores. 

Igualmente ambos son "indicadores" de conducta.. V si al 

individuo se le puede conceptualizar como lugar, entonces a 

los lugares les puede considerar como personas; asi 

existen lugares formales informales, divertidos y de 

etiqueta, ricos y pobres, etc .. 

El problema del individuo olvidar su origen.. Nunca 

podria ser ajeno a la sociedad, porque una creación 

social. Para ser individuo debe entrar al mundo 

simbólico: deben compartirse las convenciones para poder 

proponer cambios. Un individuo opuesto a la sociedad tendria 

que ser un psicótico, incapaz de comunicar nada la 

sociedad, que por su parte no podria comprenderlo. 

En rigor, individuo no pude constituirse sin 

compartir la memoria colectiva de Que hay individuos. El 

grupo y los 1ndiv1duos se hacen a s~ mismos a través de los 

espacios y lugat'e-s. 
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Para Halbwachs. el espacio es tan importante la 

memoria aue sobre ello trata su segundo libro. y lo que 

más. mediante él termina por definirla 11 
••• Por tanto no es 

exacto que para recordar tengamos que transportarnos en 

pensamiento fuera del espacio; por el contrario es sólo la 

imagen del espacio que, en razón de su estabilidad .. nos 

proporciona la sensacidn de no cambiar a través del tiempo y 

de encontrar el pasado en el presente: es as! como podr1amos 

definir la memoria: únicamente el espacio es lo bastante 

estable para poder durar sin envejecer ni perder ninguno de 

elementos" (en Aguilar, op cit. p 22> 

La construcc1dn de lugares implica la construccidn de 

comportamientos, etiquetas, reservas, juegos, coqueteos, 

relaciones. La memoria colectiva eso "la construción y 

distribución dl" espacios logradas poco a poco" <Ferntindez 

Christlieb, inédito C, p 2> 

Participar de una memoria colectiva permite 

desen•1olverse en la vida colectiva, en la sociedad que se 

habita, inc:lus~ s1 en ella existe el concepto de individuo. 

B.2 La relación entre la memoria y el tiempo: el 

invento de las fechas. 

Al igual aue los espacios. el tiempo está dotado de 

significado sot.J . .il. La identidad se conforma oor etapas aún 

tan poco sofi-:tt1cadaq como el "antes" y el "ahora" .. El 

l1emnu es "e~~·J" aue oasa mientras una sociedad sigue su 
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paso. A "eso" se le dota de un nombre que permite organizar 

los recuerdos - y con el la a nosotros mis.os- "· ... De hecho., 

la colectividad ha fabr1cado una especie de objetos cuya 

(anica finalidad es contener experiencias: las fechas ••• e9 

una suerte de maPa Que fija, ordPna y secuencia, los 

acontecimientos cualesquiera de aue puedan ser 

localizados cuando haya menester; las fechas son las marcas 

dejadas para señalar diversos a.contecimientos .... (sin las 

fechas> las cosas serian inlocalizables .... y quien se mueve 

en su interior es el pensamiento colectivo" <Fernci.ndez 

Christlieb, in~dito B, pp 25-26> 

Varias han sido las formas o ara 'atrapar' ese 

movimiento .. El calendario azteca, las dinastias chinas, el 

A.C. 

Igualmente sirven como referentes las estaciones del 

año e incluso los periodos de vida, como el 'cuando yo era 

joven' o el 'cuando yo era niño habla tv•. 

La memoria de un grupo es su identidad, por ello 

" ••• Rehacer la propia memoria, frente y contra la historia 

oficial u otras historias dominantes~ es un fenómeno tlpico 

de aquellos movimientos sociales que requieren de 

justificación y una identidad, esto es, demostrar el derecho 

que se tiene a ocupar un lugar en el mundo, porque un lugar 

en el mundo es un lugar en la memoria de la colectividad'' 

<Fernández Christlieb, in~dito B, p 26) 



Baste can el elocuente caso de los grupos étnicos de 

nuestro pats que se oponen activamente a que el 12 de 

octubre del 92 sea una 'celebración'. 

A veces, también puede cambiarse una fecha a condición 

de no perder la tradición; el dla de muertos lo hizo al 

sincretisarce con el de 'los fieles difuntos'. 

Las fechas contextualizan el recuerdo. Si, por ejemplo 

hojeamos la bibliografla de articulas, y encontramos una 

referencia a Halbwachs con fecha de 1971 <año en que su 

libro "La topografla legendaria de los evangelios en tierra 

santa" fue reimpreso), obtendremo,.. una -falsa imagen de las 

circunstancias histdricas en que el libro fue e~crito. Para 

empezar Halbwachs murió e 1q45. La obra a la que se hace 

reterencia se publicó por primera vez en 1q41 (vr Aguilar op 

cit y Fernández Christlieb, inédito C>, lo que sitúa al 

lector en una situación distinta. 

La depresión navideña, el fin de siglo y las promesas 

de año nuevo pueden tomarse como muestras también. 

Por el simple hecho de existir, las fechas indican que 

hubo un tiempo y que algo debio haber pasado en él y 11 
.... por 

fuerza, hay recuerdo que debe ser reconstruido" 

<Fernández Chr1stlieb, inédito B, p 28> 

No son raras las secciones de periódico que hablan 

sobre lo que pasó ese mismo dia hace años <tómese "Hace x 

años", que apare el! en la seccidn ed1 torial del periódico 

'E:tr:••lsior'). Hay también programas radiofónicos y 



estaciones cuya programación es de música del pasado y parte 

importante de ello es que el locutor diga •año de •••• 

Qué decir igualmente de los objetos de colección 

(piezas arqueológicas o automóviles) cuyo valor <5e estima 

mtt.s al to mientras mayor sea su antigüedad. 

Para llegar a nuestros recuerdos, nos situamos en el 

escenario tempoespacial con el que los reconstruimos. Un 

momento con nuestra pareja es recordado con diferentes 

matices 'iii se ubica en una fiesta o en la 1ntimidad. Pero 

hay otros elementos del ámbito que pueden llevarnos 

sO.bitamente a cualquier rincón mnémico, una sonrisa, una 

fotograf1a. Pero esa cosa, cualquiera que sea es un simbolo. 

Por eso, el recordar es siempre un mismo proceso, un stmbolo 

que encaja en una malla de significados, como la pl.eza del 

rompecabezas o la piedra Rosetta que acta.a como llave de una 

puerta .. 

V la puerta abierta inevitablemente nos lleva a un 

lugar, en un momento, al paraje más completo. 

Es igual que las palabras, que par su estructura o aún 

por su fonética nos liga algo mas: a otra estructura 

simbólica donde aparece el recuerdo. Los lugares pueden 

caerse y el tiempo escurrirse, pero su si. lueta ha sido 

plasmada en los simbolos. 

Pero la sociedad cambia, avanza hacia parajes 

diferentes. Los cambios en parte surgen del pasado, ya sea 

porque se le crl.t1ca, por que se le quiere conservar o 



porque no debe repetirse. Veamos ahora cdmo la memoria está 

eh el cambio-del presente. 
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CAPITULO I I I 

LA IRRUPCION DE LAS MASAS 

a> La masa como crisol de nuevos significados 

b) De la pl~tica cotidiana al movimiento de masas 

e) Los lugares donde se deposita la masas el lider, los 

partidos politices, las revoluciones. 

Este capf.tulo se ubica como el "segundo momento" del 

oroceso social, el presente. En el presente el pasado puode 

ser revivido, olv1dado, construido 

Un movimiento de masas es sólo una de las formas en que 

el procesa social se muevQ. Cualquier acto comunicativo 

puede modificar ~entidos y significados y las masas lo hacen 

porq1,1.e san un evento afectivo. 

Con una ldgica propia ligan el pasado con el futuro, 

con rompimientos, creaciones, "parches•• emotivos. Dado su 

orjgen y consecuencias afectivas, no todo lo que en el las o 

a partir de ellas se da es suceptible de e:,aresarse en 

palabras, pero no por el lo deja de ser 1moortante en los 

aror~sas cumuni~at1vos y de la sociedad. 

Se comien;!a e:<ooniendo su relac1dn la memoria 

colectiva en cuanto antecedente, y hacia el final del mismo 

refiere a la construccidn de lugares. 

Un ejem11lo direcciona el caaltulo -el movimiento de 

ma5a5 de la ciudarl de Mé~1co de 1988- y fué elegido por 

rercanla y la facilidad para encontrar personas cue pudieran 
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evor.ar dicho evento. Ocho personas contaron sus recuerdos y 

e:~oeriencias sobre el movimiento. De es<¡;a forma, lo aue 

el los contaron fue el recuerdo de un movimiento de masas. 

El lo no pretendió ser un estudio emoirl.co, si.no sólo un 

ejemplo. Por eso sus relatos no son oresentados ni 

analizados a fondo: su oert1nenc:ia -se aloja bajo la premisa 

de aue la realidad simbólica estA disponible cara todas las 

personas de su sociedad. 

al La masa como cr~sol de nuevos 

si.gni.f :lc::a.doa .. 

Las masas, acontecimiento inolvidable para propios y 

extraños. Impresionante e imponente .. Es una marea humana oue 

convierte al espacio en 

colectivo. 

No sorprenda e 1 

escaparate del sentimiento 

lector de la descripción 

sobreadjetivada de las masas. Quien se refiera a ellas debe 

hacerlo asi, cargado de imágenes porque el lenguaje no 

alcanza - o quizá sobra- para concatenar 1magos. 

La masa un acontecimiento de prominentes afectos,. 

mucho de ella no puede ser descrito, hay que sentirlo; no es 

visible, es interpretable. 

Las germinan en los c:amoos de la memoria 

colectiva, ~us ratees están enclavadas en la tradición y se 

elevan hacia e\ cambio. Los movimientos colectivos no solo 

contorsionan a la masa, hacen palpitar conceptos. "El id~al 



colectivo deja de abrevar unicamente en las herencias 

ancestrales para hacerlo preferentemente en las aguas de la 

modernidad" <Arciga, 1989, p20> 

ºHasta la victoria siempre", "Tierra y libertadº, 

"Patria para todos", "Venceremos", "sufragio efectivo no 

reelección"... consignas, eslogans, corridas... frases 

<algunas más gastadas que otras> transpiradas desde la masa 

que forjan como tradiciones. De esta manera, las 

aspiraciones y promesas que le dieron vida se mantienen y 

renuevan. 

Oudet (s/f, p 103) afirma "· .... La memoria colectiva 

tiene su manifestacidn mAs profunda en las irrupciones de la 

vida cotidiana, cuando hay desequilibrio o quiebre del orden 

social establecido, porque precisamente esa identidad 

colectiva que controlada situacione5 ·normales•, 

revive en situaciones de crisis; propiciando el surgimiento 

de movimientos colectivos, de masas ••• " 

Y si la masa es producto de la cultura, a ella 

revierte frutos, que abonan el terreno en que 

irrumpieron, conservándolo fecundo. "El poder de las 

multitudes na reside en su violencia o en su irracionalidad, 

sino precisamente en su capacidad de canstrui r y proponer 

acciones alternativas a la que supone la cultura" (Arc:iga, 

op cit, p 23> 

Y como la cultura es de todas, " ••• El verdadero impacto 

cultural de las masas radica, no en su mera presencia, sino 

bl 



en su incidencia en la esfera pública de la sociedad 

(subrayado en el original, FernAndez, s/f, p 43> 

La masa es sentimiento del sujeto social; es el 

corazdn enamorado de la colectividad, capaz de realizar los 

episodios m~s desalmados y las proezas mAs excelsas. El tipo 

de s{mbolos que utiliza son imágenes, y esto porque ella 

misma es una imagen. " ••• psicológicamente, la masa no es 

aglomerado, sino una unidad en sl misma, una especie de 

monolito mental, cuyo rasgo más saliente es, por una parte, 

la pasionalidad, la emotividad prendida y prioritaria, y por 

la contraparte, la reducción al minimo del intelecto y el 

raciocinio. Asi, la masa no entiende argumentos ni palabras, 

sino que piensa sólo a trav~s de im.t.genes, como en los 

sueños; imágenes que resultan intolerantes, dogmáticas, 

tozudas: primitivas. La masa no duda, nada le es increfble, 

nada le es imposible de hacer, y ademAs apresta 

hacerlo, porque para ella no hay distincidn entre idea y 

acto, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre pasado y 

futuro, puesto que la masa es presente e:<clusivo .. La masa 

vive en un estado de omnipotencia, de autosuficiencia acorde 

al hecho real de que brota y se nutre de sl misma: sólo se 

necesita a S1 misma y ella realidad. A pesar de todo 

lo anterior, la masa es fugaz ••• '' <Fernández, 1989 a, p 5) 

La multitud es movimiento, la gente parece ser atraída 

hacia un centro, en medio de la masa, que por moverse no 

puede localizarse nunca. Además expansiva, a su paso 

aterroriza, pero atrae, Jala hacia si a los observadores. 



La masa es una obra de arte, en ella conciben nuevos 

simbolos, significados y sentidos se dan a la luz 

pública; su estética es el movimiento, por un lado porque es 

un puente entre el pa~ado y el futuro, un paso no 

necesariamente lógico, sino abrupto, tosco a veces;: por el 

otro porque la posibil1dad de establecer nuevos 

parámetros para la interpretación de la sociedad misma, 

funda esperanzas, taladra costumbres. 

La construcción y deconstruccidn de mi tos, tradiciones 

e ideas son los pincelazos que imprime al proceso social. Su 

papel ha sido importate desde su surgimi~nto " ••• siempre han 

tenido su nicho en la historia. Masas, en su sentido 

original, las que cruz¡a,ron o sintieron cruzar el mar 

rojo, las que marcharon a las Cruzadas, las que asistieron 

con t.anta puntualidad a todas las ejecuciones públicas y las 

qut~ cierta regularidad defenestraran monarcas. En 

tét1:dnos r.ontemporáneos, todavia derrocan gobiernos, aunque 

con mayor frecuencia levantan motines o perpretan saqueos, 

colman estadios deportivos y conciertas populares, celebran 

ruidosa e iconoclastamente fiestas nacionales y de guardar, 

incomodan los poderes politices y las buenas 

costumbres ... " <FernAndez, 1989 a, p 3> 

Las revoluciones son hijas de la masa, y es que sea en 

la direccidn esperada o na, las cosas cambian. 

Las mul-t 1tt.1des son distintas de las gentes que 

j1..1ntan, por eJemplo, para entrar cine, aunque 

eventualmente éstos últimos pueden convP.rlirse en nlasa, s1 
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se enclava en una coyuntura precisa .. Graumann y Kruse- e 1904) 

mencionan <con algunas diferencias> que: 

1) Las masas tienen si9ni ficado social 

2> Tienen un objetivo manifiesto < a favor de un partid~;-_de-~ 

la iglesia, por la paz, etc> y 

comunicación misma) 

implicito (la 

3) Historicidad. Forman parte de un procesa, comenzado en el 

pasado con miras al futuro. 

4) Van en contra de las normas. Toman por asalto los 

espacios aunque no est~n echos para el lo" hacen pública 

su afectividad por medios no oficiales, por lo qL•e son de 

suyo subversivas. 

S> Existe una accidn colectiva, una unidad afectiva: una 

comunión 

6) Son impredecibles 

Pero las masas no sólo son lo que parecen ser. La 

caracteristica de masa no e<5 casa empirica, no es cuestidn 

de ndmeros, desde definicidn la masa es estado 

psicológico más allá del individuo, envuelve a más de uno 

" ••• cada vez que se juntan dos personas con intenciones 

comunicativas (en oposicidn a pretensiones informativas o 

instrumentales> esto es, con intenciones de construí r una 

experiencia mutua. Ahi, en esa circunstancia, aparece el 

dato no dicho de la necesidad de comunicacidn, presto a 

saltar: cuando dato se protagoniza sin la mediación del 

lenguaje u otro sistema simbólico reconocido. decir. 

estamos cuando encarna sin necesidad de palabras. 



presenciando el estallido de un movimiento de masa: Cuando 

la comunicación se desarrolla en acto de por si 

incomunicable. inexplicablemente la masa ha aoarecido ••• " 

<Fernández 1989 a, p B>. Esta caracterlstica es la que 

también Alberoni <1982> desarrolla y que los hace afirmar 

que el enamoramiento es un movimiento de masas ••• de dos. 

Las masas son un evento páblico y propalan su sentir 

el espacio. Las masas de dos hacen de los lugares intimas un 

espacio compartido: donde come uno comen dos. Lo mismo 

sucP.de con las masas de más de dos; no solo hacen uso de los 

lugares públicos, los crean. En un sentido porque dotan de 

significado a los ya e>eistente'ii, embutiendo en ellos el 

recuerdo de su presencia. La Bastilla, El Zdcalo, la Plaza 

Roja ••• en fin, se hace de la calle un centro de discusión, 

donde los argumentos que si son escuchados son los que no 

se hablzn. 

Los enamorados también sentidos, comparten 

nombre~ secretos mundo, conmemoran fechas 

signJ ficativ.'1.s y transforman a sus participantes; nadie es 

igual despu~s de enamorarse. El enamoramiento es asl mismo 

intensamente recordado. 

Pero las también erigen individuos. Las 

fantasías, expectativas y esperanzas guardadas 

espacios inventados para ello: los lideres, los partidos, 

las revoluciones. 

Primero veamos cdmo se construyen los símbolos. 
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b) De la plát~oa cotidiana a los 

movim~entos de masas 

Las masas surgen as1, arrebatadamente como sal idas de 

la nada. A veces surgen con una eKcusa muy clara, para pedir 

vivienda digna o bien por un fraude electoral, como en la 

Ciudad de México en 1988. Pero en otras, parece invadir la 

escena sin que exista una razón clara. En 1905, después del 

temblor, la sociedad civil se organizó para resolver la 

emergencia, pero también se manifestó en contra del pago de 

la deuda. En el 87, el movimiento estudiantil atrajo la 

atencidn y el apoyo de mucha gente ajena a las reformas 

universitarias. 

Otras veces, pareciera que las circunstancias son 

semejantes a las mencionadas, como las elecciones del 91 o 

el aumento de precios a finales del mismo y nada acontece. 

Ello es asl, porque los preteKtos " .... son en rigor 

eKternos a la masa, indiferentes en lo referente a la 

afectividad colectiva que se analiza; estos, no obstante, 

son de tipo social, cultural, pol1tico, econdmico, como por 

ejemplo unas elecciones y un fraude, un partido de futbol y 

un triunfo, un magnicidio y unas exequias ••• Estos pretextos 

operan si no está presente el corazdn de la masa, porque 

la brota de si misma, y no de los lideres de los 

eventos: entonces, la magnitud del pretexto no es 

correlativa al estallido de la masa: a veces basta una 



palabra, a veces sobra una masacre; los ritmos de la masa 

estAn en el orden simbólico, no en el arden lógico de los 

acontecimientos ... ,." <Fernández Christlieb, 1989 ª" p 

Las multitudes son básicamente impredecibles, nadie 

puede decir con absoluta certeza cuándo una masa surgirá o 

desaparecerá, o qué hara o Qué dejará de hacer. Es como 

cuando uno se enamora, no puede planearlo, pero tampoco 

evitarlo. 
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¿ne ddnde surgen las masas? La respuesta no puede ser 

sencilla, en la psicosociologla no hay eventos de causa 

efecto. Evidentemente se trata de una coyuntura. Algunas 

circunstancias pueden ser extrasimbdlicas, como las 

condiciones económicas, pero éstas y cualquiera otras son 

suceptibles de aprehenderse simbólicamente, porque se les da 

un lugar en el mapa simbdlico de la realidad, ya sea con una 

explicacidn (p.e. culpar al gobierno de la crisis económica> 

o porque recae en la vida cotidiana en forma de im:t.genes <la 

scn~-1cidn que produce dejar de comer carne todos los dias, 

tener que viajar solamente en camiones, etc>. 

Sin embargo, Arciga <op cit, p 221 menciona tres puntos 

respecto al ámbito simbólico que deben e~tar presentes en la 

coyuntura de donde la masa se escurre: a) se carece de 

creencias generales que eMpliquen la realidad <o una porción 

de ella>, b> las fuerzas morales han perdido su credibilidad 

y e) los argumentos y las opiniones públicas se notan 

esté-riles para la creencia popular. En estos momentos hay 

una gran movilidad de ideas; se analizan y discuten las 



instituciones .... " De cualquier manera, estos indicadores 

aprehensibles simbólicamente y lo importante es su 

medicidn, sino la sensacidn que provocan en ese conte:cto 

especifico <significado>, en esa circunstancia. 

La sociedad vive en ambiente simbd 1 ico, presente y 

disponible para toda la sociedad. Por ello esta atmdstera se 

manifiesta en diferente forma y lugar ••• "en la arena social 

donde se enfrentan principios que pugnan por organizar la 

realidad ..... (1dem, p 19> 

Lo simbdlico se mueve, realiza un ciclo en cada 

Cuando algo pierde sentido, cuando parece tener 

significado, en la realidad aparece un hueco, algo que 

"falta••, ese algo estA presente, aún si es en esa sensación 

de vacio. De la tradición y de la ilusión, se va creando una 

posibilidad, que la masa intenta -y aveces consigue- hacer 

realidad. Sin embargo, la realidad que la masa deja no 

tan fugaz como ella misma, como tampoco -necesariamente- se 

forja tan rápido como ella dura; puede dejar los elementos 

necesarios para que otras formas de comunicacidn acaben de 

con5truir sobre la estructura que la masa ha dejado. 

Asi 1 literalmente respira el sentir de la 

colectividad. Tómese por ejemplo el movimiento de 1988. 

Antes de que surgiera, los supermercados, los 

camiones, la gente en los puestos de revistas, los taxistas 

con sus clientes, todo mundo comentaba sobre la corrupción 

del PRI y las nuevas expectativas con Cárdenas. 



Los recuerdos respecto 

principalmente tres punto~: 1 

estas pláticas señalan 

a> La gente Yeia al gobierno como culpable de la crisis 

económica. pero también de muchas otras cosas: la 

corruoción, la burocracia, el despotismo de la policia, 

sindicato~ comprados, etc. 

bl Falta de credibilidad; se asegura que los gobernantes 

se han enriquecido con el dinero del pueblo. Se duda 

de la legalidad de los gobiernos anteriores, de todos 

los "carros completos". Tarde o temprano, por obra del 

"deda::o" los influyentes serán funcionarios: los 

funcionarios del maAana gozan de sus -injustos-

privilegios hoy, y se espera que el voto ayude 

cambiar la situación. 

el Un sentimiento de que el gobierno no guari a un futuro 

como lo gueria el pueblo .. De seguir as1, el pais 

quedará en la ruina y empeñado por la deuda. 

Nótese que, en el inciso b, la gente comienza 

cue~tionarse ~obre el pasado, la idea de que siemprp hab1an 

hecho fraude implica una reconstruccidn del pasado, 

evento comunicativo del presente <la masa) favorece una 

nueva interpretación del pasado <Memoria Colectiva). 

1 El eje1plo da Ciu1•4 Juhiu. an 1966 n an~to&o al da la Ciudid da t\hico •n 1S65. Lu nnsaclonn 
nspeclo al gobiuna pa~i•:: 11 nla1lido de ta un ¡on tu •in1¡¡ qua \¡¡ aqul npunln ug6n un 
idllsis dt 33 antruistas ua\iudo por ti aulor, 1 pir\ir dt un •aterla.1 ncohclado por !.ilia 
~er.c¡on A&ullara tDE.1t-llll.l:1E.~J..l\I y Da.tia Batnn hnoll IEUHl para un asludlo &obre b pa.rticip¡cl6n 
porular feHnina en h dol'!r.U del •olo, Ciudad luira1, Chihuihui, 1962-19696, pr6ti10 a publica.ne 
por el Colegio de llhl::o. 
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La memoria colectiva se hizo lo suf1c1entemente 

categdrica como para desconfiar por anticipado del gobierno. 

Conforme se acercaba el dia de las elecciones, la masa 

alrededor de los partidos de oposición crecía, y los 

volantes, recuerdos de otras elecciones, articulas 

periodisticos y hasta cursos de cómo evitar el fraude se 

hicieron más frecuentes. 

La plAtica al respecto parecía acelerarse, ideas y 

sentimientos eran cada vez mAs manifiestos; se repetia lo 

mismo de diversas formas (consolidando un acuerdo sobre la 

realidad>, como el vapor dentro de una olla de presión; 

movimiento que produce más movimiento; sentimientos e ideas 

que producen má.s sentimientos e ideas, en una situacidn de 

presión que busca una salida • 

• • • V entonces la masa se posesionó de la ciudad. Los 

resultados oficiales fueron a favor del PRI, y la masa se 

derramó en el zócalo, ocupando mAs espacio del que podia 

ofrecer. 

Actuando las imágenes que producía, la masa fu~ clara 

" ..... al no utilizar sistemas simbólicos elaborados y 

codificados, y por lo tanto susceptibles de distorsión, las 

masas no mienten; no pueden mentir porque no cuentan con 

simbolos lo suficientemente alambicados como para ser 

distorsionados. Al hablar la masa tampoco puede di.alogar 

con el exterior, y entonces. las masas no negocian n1 

pactan." CFernc.ndez, 1989 a, p 8> 



Carteles, muñecos, consignas. Se tomd como acuerdo que 

el gobierno era ilegitimo, y al parecer, por los resultados 

del 91, dejó las bases para que después también pudiera 

pensarse que las elecciones no son el camino para el cambio 

de gobierno. Pero la convulsidn no quedd ahi, porque muchas 

fueron las imágenes que se pusieron en juego. 

En un movimiento de masa, como cualquier acto 

comunicativo, puede alterarse la relación entre slmbolo, 

sentido y significado. La acción de votar (simbolo) puede no 

haber tenido mucha importancia antes, pero en las 

circunstancias que la sociedad cree necesario un cambio 

si; el participar la decisidn de quién ha de ocupar el 

lugRr en el gobierno <sentido>, adquiere una importancia de 

primer orden (significado>, que debe ser respetado. 

Debe mencionarse que los cambios y acuerdos no solo se 

dieron en lo referente a la excusa por la cual surgió la 

ma<:>a ~ los simbolos general cartuchos 

int"rrr:tmbiables, como las piezas de una computadora; están 

asoc1ados entre si de tal forma que si una imagen cambia, 

cambia tambi~n su relacidn con otros simbolos, modificando 

la red subjetiva la cual la sociedad vive. En otras 

palabras hay cambios la sociedad cada movimiento de 

masa~ y estos no se limitan sólo =i la 'e:cc:usa consciente' 

QUC hizo surgir la masa. Estos puedPn encontrarse en los 

lugar·cs menos imaginados, y ah1 reside la eficacia del 

camb10. 



Moscovici <1976) hace una distincidn 1nuy clara entre 

ambos tipos de influencia al referirse las minar1as 

activas. La influencia manifiesta se cDfftpone de aquellos 

109ros sobre el objetivo explicito; pero hay cambios también 

en aspectos nunca hablados, en ámbitos semejantes o de plano 

alejados; la influencia oculta. 

Por cierto, en este mismo libra, se detalla que el 

·estilo" es parte importante en el proceso de influencia, el 

cual es por demás también una expansidn de simbolos. El 

"estilo" consiste en imágenes: fora1as de vestir" de actuar, 

de los espacios ocupados las asambleas: las 

sensaciones que se producen al interlocutor. 

No as de extrañar pues, que esta influencia oculta se 

dé abundantemente en la masa, ya que ella misma es una 

imagen " ••• La masa es básicamente una imagen. Es un 

sentimiento de carne y hueso, <Ferná.ndez Ch, 1990 p18) ••• es 

sueño colectivo soñándose a si mismo .... <Op cit, p19>" 

A parte del temor y atraccidn que ejerce, el 

interior de la masa hay sentimiento de unidad, de 

comunión. Pero el sonido de cientos de pasos, el murmullo de 

la gente, los gritos, porras" injurias o gemidos (aunque 

duela> no importan tanto por lo que dicen como por el ritmo 

que tienen, que atraviesa a las personas y sincroniza sus 

corazones en el solo latir de una 

La pro;.c.imidad de los cuerpos hace que la gente 

e><perimente otras imágenes antes no sentida~ <alguna de 

ellas llamada por Cannett1 la "inversión del temor a ser 



tocado"), siendo esto más evidente Rn las masas de dos, en 

donde la temperatura, la textura y el olor los 

protagonistas de la sinfonla imágica. 

Las banderas, el movimiento de amiba, el confeti ••• 

todo ello produce sensaciones, qua la masa produce y pone en 

movimiento. 

Por lo mismo es dificil situ01.r exactamente en ddnde 

ocurrid el cambio. Quizá sucedió en el aumento de la 

desconfianza de la gente hacia los medios de comunicacidn, 

después de la campaña "No veas 24 horas", pero puede 

situarse aún más lejos, en las relaciones lntim.u¡, en las 

familiares, en que ahora haya pellculag más interesantes; en 

situaciones que quizá aún no puedan ser traldas a palabras. 

V la gente sabe esto. Cuando se les preguntd sobre lo 

que el movimiento habla logrado, mencionaron en efecto el 

'hacer consciencia·, en hacer pOblico lo que sentlan sobre 

el fraude 1 el haber hecho que el gobierno supiera que la 

gente estaba inconforme y el haber puesto las bases para un 

cambio real el gobierno; pero también se mencionaron 

otros aspectos 1 como ol habar hecho más amistades, el 

revalorar la situacidn de sus hijos, el que las mujeres 'ya 

se dejaran de sus maridos• ••• en fin, varias ideas 

-algunas ya en actos- que se esconden en diversos lugares de 

la sociedad, desde los más pOblicos hasta los más privados. 

V es que cada idea, cada sentimiento que hay en la 

soc i f~dad e~ en potencia una masa que puede surgir segtln la 

61tuación socia1 1 segOn la estructura simbólica. 
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e> Los lusares donde se dapos:lta la 

ma.aa.1 el l :lder, 1 C>S pa.rt:ldos 

pol:lt:lcos, las revoluc::lonas. 

Pensar en los lideres usualmente nos lleva a ubicarlos 

como seres especiales., como personas con caracteristicas 

extraordinarias. Por ejemplo, Sigmund Freud, en su articulo 

cl.tsico "Psicologa de Masas y Análisis del Yo" <1921) dice: 

11 (Le Bon> En fiU opinidn, tan pronto como unos seres vivos se 

encuentran r•unidos en cierto nl1mero, se trate de un rebaño 

de animales de una multitud humana, ponen 

instintivamente bajo la autoridad de un jefe" <p 77) y 

-continó.a Freud- "La masa es un rebaño obediente que nunca 

podria sobrevivir sin señor. Tiene tal sed de obedecer que 

se subordina instintivamente a cualquiera que se designe su 

señor" (ibid). 

Continuando con estas ideas., Freud sitúa a las masas y 

al 1 ider como resultado de diferentes ~pulsiones sexuales· 

ya sea del lider o de la masas., es decir,. de caracteristicas 

individuales inconscientes parte (vr también la 

concepcidn de Freud en Moscovici, 1981). 

No olvidemos que los lideres o lideresas también son 

gente, también se lavan los dientes, escuchan m6sica y hacen 



el amor .. En otras palabras, habitan también en el ambiente 

simbólico de su sociedad. 

La diferencia entre los líderes y la gente se encuentra 

más bien cómo el resto de la gente los concibe, en la 

cantidad de atributos con que les inviste, los tengan o 

no. 

Por ejemplo, veamos lo que las personas con las que se 

conversó, contaron acerca de los discursos de los lideres 

<segan los informantes Cárdenas, Castillo, Muñoz Ledo> 

Los discursos corno realmente fueron no importan. Al 

evocarlos no aparecen la ideas partidistas, ni les 

procedimientos legales para evitar que vuelvan a cometerse 

fraudes, la creacidn de instituciones que se encarguen de 

revisar la legal id ad de los padrones electorales, la 

repartición y control de credenciales de elector, ni nin96n 

otro de los elementos que aparecen en un discurso polltico~ 

Lo que recuerda aquella parte del discurso que 

coincide c..:on las ideas y sentires de la gente, porque una 

parle del discurso del partido coincide, en efecto con la 

afectividad colectiva. En otras palabras, 1) el ver al 

gobierno como culpa.ble, 2) el no creer en promesas y 

acciones y 3) en afirmar que no se quiere un pais como el 

que busca el gobierno. 

Los discursos san recordados segt'.&n la pauta de la 

pl.;itica cotidiana, por lo que pudieron haber sido -y de 

hecho fueron- proclamadas por cualquier otro, si se quiere 

dL• d1 fere11te forma. 

75 



76 

El 11der es un simbolo, su propia persona se convierte 

en el envase que encierra el material de la masa; as un 

espacio donde la colectividad deposita afectos, sus 

fantasias, y ve ah1, en ese individuo lo que quiere ver .... 

la masa inventa un mito ••• el lideres creacidn de la masa y 

estA hecho d•l mismo material, de la misma masa. 

" ••• La intensidad del sentimiento colectivo de bósqueda 

(de ideales>, comunica su fuerza a la representación de los 

objetos valorados socialmente, los cuales al crecer en 

certeza, permiten la aparición de un sentimiento mistico que 

se proyecta sobre per6onas, ideales y formas de gobierno que 

engloban la esperanza, la fa y la confianza que se depo~ita 

en aquello que alimenta nuestra ilusidn y reaviva nuestra 

esperanza ••• •• (Arciga, 1989, p 21>. La masa, su afectividad 

y 105 símbolos que modificó y/o inventó ahora pueden ser 

evocados en conjunto cuando se evoca al lider. 

Asi, un individuo puede, en el sentido expuesto en el 

capitulo anterior, ser tambi~n un partido politice, alguna 

asociación o un espacio cualquiera, una construcción social 

que puede servir como marca palpable de un evento, de 

&1mbalos creados; igual que un monumento histdrico. Asi, lo 

construido socialmente puede conservarse; se ha r.reado 

objeto en donde se deposita la masa. 

En los partidos de oposición tambi~n se depositaron las 

ideas respecto al gobierno: verlo como culpable, creerle 

ni pensar que se quer1a futuro igual. Quizá lo que m.is 

ayudó a estos partidos (especialmente al PRO> 
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entonces fue su indef inicidn, que le perm~tid ser un simbolo 

ambi9uo, más fácil de interpretarse bajo varias fantasias. 

Las revoluciones surgen de las masas. Son también 

resultado de eventos afectivos que se constituyen cama 

formas de vida. 

Para Sorel <1906>, el mito (componente afectivo su 

teoria> es indispensable en el proceso social, como lo es 

i9ualmente la violencia (fuerza revolucionaria>. "Para 

actuar, no podemos menos de salirnos del presente, y 

acerca de ese porvenir que parece condenado a quedar siempre 

fuera de nuestra razón. La experiencia nos hace ver que 

ciertas construcciones de un porvenir indeterminado en el 

tiempo pueden poseer gran eficacia y muy pocos 

inconvenientes, cuando son de determinada naturaleza; lo 

cual se produce cuando se trata do mi tos en los que 

manlfiestan las más fuertes tendencias de un pueblo, de un 

partido o de una clase; tendencias que se ofrecen a la mente 

con la insistencia de institntos en todas las circunstancias 

de la vida, y que confieren un aspecto de plena realidad a 

unas esperanzas de acción prd:<ima en las cuales se basa la 

reforma de la voluntad. V sabido es que esos mitos sociales 

no le impiden en absoluto al hombre sacar provecho de todas 

las observaciones que ha formulado a lo largo de toda su 

vida, y que no son obstáculo para que lleve a cabo sus 

ocupaciones narm~les" tp 183) 

Hoore <1978) coincide en señalar la importancia de lo 

afl!r-tivo en el proceso social, en las revoluciones; pero 



también en aquel las ra::i::ones por las cuales la masa no se 

levanta. El por qué de que un pueblo obedezca o revele 

surge en los sentimientos colectivos de justicia, 

injusticia, sacrificio, venganza, envidia, etc. 

Los lugares creados por la masa no sola guardan lo que 

la gente ided e hizo en el pasado; con ello mueven los 

significados, continuando con el proceso de la sociedad. 

También hacen lo mismo con las fantaslas sobre el futuro. V 

es que el futuro empezd a construirse desde ayer. 
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CAPITULO IV 

EL. PROVECTO DE SOCIEDAD. 

&) El tiempo impuntal o el tie~po_mitificado. 

b) La enjundia cultural del proyecto colectivo. 

:Este óltimo capitulo comienza refiriéndose al concepto 

del tiempo y su relacidn con el proceso social, lo que nos 

conduce a hablar sobre la pieza faltante que es el futuro. 

Al ioual que los dos primeros tiempos, éste es 

bllsicamente un constructo social, enclavado el flujo 

cultural, tiene caractertsticas afectivas y relaciona con 

las construcciones ¡;¡aciales sobre el pasado y las 

posibilidades del presente. 

No se trata de una meta sino de un camino sugerido 

desde el pasado, que, sin embargo, puede modificarse. Esta 

hecho de material simbólico y es parte de la cultura, de la 

realidad social. 

a> El ti.ampo convergente o el ti.ampo 

m:I. ti.f i.ca.do. 

Para Halbwachs como para Durkheim, el tiempo y el 

espacio son construcciones sociales (Ramos, 1989). 

El mAs riguroso argumento al respecto recae nuevamente 

en el lenguaje. "Tiempo" es una palabra, un símbolo cuyo 

signi~icado representa una convención. 



En ese sentido, 11 futuro" podria ser "pasado" y el 

.. pasado" padrla ser "presente". Este razonamiento es lo que 

le da cuerpo al presente capitulo, palabras, conceptos y 

sensaciones son convenciones respecto una realidad 

cambiante, pero instituida. 

El contexto simbdlico o cultural tiene también mucho 

que ver con el significado del tiempo. El tiempo era algo 

diferente otras épocas <Berman, 1981). Es hasta la 

sociedad industrial Que junto a la prisa 1 se comienza a 

desperdiciar algo, que es el tiempo, y que entonces resulta 

importante. 

En la edad media -continlla Berman- el tiempo era una 

noción ciclica, el sol y la luna, las estaciones del ario, la 

resurrecidn, pero " ••• uno puede hablar de una 'congruencia' 

general entre la ciencia y el capitalismo a principios del 

pertodo dP. la Europa moderna. El surgimiento del tiempo 

l 1neal y del pensamiento mecánico, el igualar el tiempo con 

el dinero y el reloj con el orden del mundo, eran parte de 

unci misma transformac idn y cada parte ayudaba a refor:::ar a 

las demás." (Qp cit, p 57). El tiemoo desde entonces pudo 

medirse y ahorrarse. 

La temporal id ad convierte -según 

conceptualtzacidn del capitalismo y la ciencia de la 

modernidad- en una linua recta; lo de ayer ha quedado atrás, 

el iuturo sólo se encuentra adelante, el presente es el 

puntn que ascendentemente en esa linea, de forma 

t.al fl'.l"" el presente se esfuma tan pronto como aparece, 
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porque pronto se convierte en pasado. Respecto al proceso 

social, el tiempo se hace algo muy simple. 

Asi, el progreso esta hacia adelante, lo de atr.:.s es 

anacrdnico. La ciencia de la modernidad <representada la 

psícologia por el conductismo acrf tico o segundo acto de la 

psicolog1a social), pretende hacer mundo cdmodo, 

predecible y controlable; aquello que parece serlo es 

"primí tivo". El pasado -como los recuerdos- es algo tan 

inmóvil como los lugares y es coherente entoncen que exista 

una ciencia que busque datos objetivos sobre el pasado, como 

si hiciera una diseccidn del cadáver de una saciedad ajena, 

oxtr•ña. 

Pero el tiempo para la psicosociologia no puede ser 

1 in ea recta inamovible. El tiempo es una maraña 

movimiento en el proceso social. El proceso social mismo es 

planteado y replanteado continuamente, lo de antes y lo de 

despu~s creado ahora diferentes versiones según 

diferentes convencionesl. " El tiempo no es real e)(cepto en 

la medida que tiene un contenido, es decir que ofrece una 

materia de eventos al pensamiento. Es limitado y relativo, 

pero tiene una realidad plena" <Halbwachs en Ferndndez 

Christlieb, inédito B, p > 

Y es que el mundo es plural. No e:<iste una verdad, s1no 

muchas verdades, puntos de vista. No quiere decir esto oue 

l Respecto a las caracterlslicas de la t111ponlidad en la psicoloila it'Clill consUlhn Hplintntt Gil 
Ju1rez 119921. Vhse tnbién 5"u propuesta de la 'P&icolocla Sociil! de Proce¡os', &obre una 1>1icoloch 
que lnhnh lnhtrar pasado, preunlt '/ futuro en ti estudio dt la auloconstrucción de h socieibd 
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tenga que caerse en un relatív1smo <vr Habermas 1970>, pero 

es necesario reconocer que e:dsten vísiones distíntas a las 

propias, incluso en la concepcidn de lo ya acontecido. "Nos 

dedicamos a alargar hacia atrás lo que está ocurriendo de 

forma tal que los pasos que estamos dando sean un continuo 

en el progreso hacia las metas de nuestra conducta .. " <Mead, 

1929, p 54). 

No hay pasado, hay muchos, tantos como grupos 

perduran.. Según las circunstancias y eventos pueden 

repentinamente ser evocados sucesos aparentemente olvidados .. 

El pasado, ahora, no puede ser traído nuevamente tal como 

sucedid. Es una idea, interpretacidn. Es una red 

simbdlica cuyos nddulos pueden eventualmente cambiar de 

significado y relacidn. La memoria colectiva es un pasado 

moved~ "lo caracteristico del pasado es que conecta lo 

qL•E: no est.:i conectado en la fusi~n de un presente con otro " 

(Mead. 19::9, p 58>. 

Pero el pasado no solo está en lo que pasd: también en 

lo que acontecid y pudo no haber sucedido, en aquello que 

devino pero pudo evitarse, en lo que pudo haber sido y 

fué, en el ''nunca deber~ repetirse''.. La culpa, el 

arrepentimiento y la satisfac:c:.idn están sdlo •l 

oasado, son un presente que favorece un futuro. Lo de antaño 

no es fijo, porque el orgullo pasado puede convertirse en 

vE:!1·gUenza pre~ente y entonces mitos, monumentos y criptas 

pul:'dl'n echarse a tierra. " El pasado es un desbordamiento 

del presente. Est6 orientado dpsde el presente. Est~ 



emparentado., por lado., nuestras 

fantasiosas" ésas en las Que reconstruimos el mundo de 

acuerdo con nuestros deseos afectivos ... y, por el otro, con 

la selección de lo que es significativo la situacidn 

inmediata en lo aue ha de ser asido y reconstrutdo., pero su 

caracterfst ica decisiva hacer retroceder las 

continuidades que son condición del presente" <Op cit, p 

5bl. 

Pero además, el presente puede disolverse el 

concepto del tiempo .. Los enamorados, por ejemplo, estan lo 

suficientemente embelesados como para reparar en el tiempo, 

el cual por lo demás parece correr, no pasar. Las masas, 

como un corazón cautivo también pueden pasar por alto la 

noción. Surgen Junto a la evocación, pero mientras son, 

tienen idea del tiempo. Es como si elevaran en una 

cápsula por encima del mundo y sus significados para 

aterrizar con otros 

La masa, al alejarse momentaneamente del lenguaje 

"olvida" acuerdos y convencionalismos, entre ellos el 

concepto de tiempo. La masa as la convergencia del tiempo, 

porque en ella estAn todos los tiempos cuando los ltmites de 

su conceptualizacidn efervecen .. Siendo estos limites una 

convencido social, la están presentes los 

sentimientos y rencores pasadas junto con las esperanzas del 

futura .. 
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Los cambios y creaciones de la masa reptan hacia el 

pasado y el futuro. "Lo que sigue fluye de lo que se fué" 

<idem, p 57>. 
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El futuro es en gran parte pasada y presente. Ah1 se 

depositan carencias y satisfacciones de hoy, que aparecieron 

desde ayer. El futuro ya está aqul en aquello que se desea 

que pase, en lo que parece va a pasar y quiere evitarse, 

también en el "nunca debe repetirse". "Lo nuevo está ya ahl, 

en el presente, y ha introducido rupturas que tenemos que 

enmendar para conseguir aproximarnos con certeza al futuro .. 

i:.l futu1·0 emeryente tiene, pues, un carácter hiootético ••. 

pero los aspectos particulares que asumirán dependen de los 

ajustes que el presente, con sus novedades e)(igirá" Cldem, 

1929, pp 57-SB>. 

Esto se da igualmente en el lenguaje, por ejemplo, 

tómese la frase "por una parte, influye la gente autorizada, 

pero por la otra la gente en general''. Aqui puede notarse 

desde el pt·1ncipio en "por una parte" que se hablará de más 

de una parte; y en que "influye la gente autorizada" que en 

alguna de las otras interviene algo diferente a la gente 

autorizada. 

Ahora bien, si esta frase se tomara como parte de una 

plática de un te:<to escrita- intervendr1an más 

''indicadores'' sobre lo que se va a hablar: gestos, ademanes, 

l:onoo, de que anticipan cuáles son las partes más 

impdctantes, er,¡ocionantes e interasantes. No es raro que 



todo esto vaya acompañado de comentarios y preguntas de lo 

que todavía no se dice. 

Lo mismo sucede en el surgimiento mismo de la 

psicosociologla, ésta estaba impl ici ta en la predominancia 

de la psicologia positivista, de manera tal que la primera 

es mucho una critica a la segunda; diflci lmente hubiera 

surgido como lo hizo sin ese "algo" que tratar de 

per'fecccionar. El revisar el indice, introduccidn y 

conclusiones de un libro sirven iQUalmente para saber si lo 

leeremos o no. El futuro es una posibilidad desde lo remoto. 

"Los proyectos se hacen de memoria; los proyectos son la 

resonancia de un trayecto" <Fernánde::: Christlieb, inédito B, 

p 191. 

t"'ero en el proceso social, los s1mbolos que lo 

anticipan están también insertos en los estilos de vida. 

Pasado, presente y futuro forman una hermandad~ son 

hijas de la comunicación y su relacidn es triádica: 
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presente 

pasado futuro 

No puede entenderse una sin las otras dos. Como en la 

relación entre simbolo, saentido y significado, no siempre 

puede distinguirse exactamente cual es cual. "El pasado 

surge con la memoria. Unimos los limites anteriores del 

presente con las imAgenes que rememoran lo que acaba de 

ocurrir. Drl mismo modo, poseemos im4genes de lo que vamos a 

deciT. Con5tru1mos en ambos limites. Pero las imágenes están 

en el presente ..... (l'\ead, 1929, p 52). 

En efecto, uno puede convertirse en otro. La idea 

presente de que el gobierno hace fraude conduce a la nueva 

interpretación del pasado de que siempre lo ha hecho, ello 

con vistas a un futuro donde se espera intervengan más los 

partidas politices de oposicidn 

Tiempo~ dif1ciles y de bonanza, tiempos peores, tiempos 

mejores, todo tiempo pasado fue mejor... tiempos de 

can,l1iu ••• El conc:epto de tiempo va de la mano del proc:eso 
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social y de su naturaleza simbdlica depende en gran parte 

cdmo serll vivido, recordado y que tan abundante en las 

posibilidades de accidn sea para exhibir a sus habitantes. 

El constante , cambio de la sociedad sl mismo la 

sucesidn del tiempo y el proceso social mismo. -La identidad 

es la continuidad de los tres tiempos 11 <Fernández 

Christlieb, inédito B, p 24> y las sociedades y los 

individuos son trayectos "Cuando sentimos la continuidad 

hemos alcanzado la seguridad que buscamos.. (Head, 1q29, p 

60>.. El tiempo solo tiene sentido en el camino de la 

sociedad, entre sus transformaciones. 

b> La enjundi.a cultural del proyecto 

col eotS.vo. 

E 1 Proyecto colectivo es mayormente una imagen. Es una 

esperanza, un sueño, una fantasia sobre como debiera ser la 

sociedad. 

Como sucede con la memoria colectiva, los individuos 

poseen expectativas y fantasias propias sobre el futuro, 

pero existe un proceso más alla de ellos que les sirve de 

escenografia a sus sueños. Aó.n la fantas1a de un individuo 

supone un contexto, algo respecto a la organización social, 

como minimo el que siga existiendo mientras ellos viven. 

Para cada memoria colectiva existe un proyecto de 

sociedad. En otras palabras, cada grupo busca seguir 

existiendo aO.n cuando se obligado cambiar ciertas 

cosas para conseguirlo. Cuando cambian las espectativas, se 



urga en el pasado para encontrar algo que resulte coherente 

ahora. El pac:iente de un psicoanálisis busca, junto 

alguien con quien puede comunicarsE", 

pasado que le permita vivir diferente. 

nueva visión del 

El proyecto de soc~edad más o menos encausa el proceso 

social, las movimientos de masas, las revoluciones, etc. 

Este no necesariamente se cumple en su totalidad, ya que en 

su construc:c:ión intervienen las diferencias de opinidn y 

puPd~ cambiar segl'.ln el convencimiento y la coyuntura en 

general, ltl que emerge como las posibilidades reales de 

con5t1tuirse. No es una meta, es un camino. V es que la. 

sociedad no tiende a una inactividad, que la primera opción 

implica, sino al cambio, al replanteamiento de las cosas" 

que es el proceso mismo de la comunicacidn. 

0 ..... la t'eal idad socío-históríca e9 una construcc.idn que 

apoya sujetos sociales que reactúan sobre las 

circ.L1nstancias Que les son externas..... te!:itas prácticas) 

lle9<.!n a c:ri!:ital izar en estructuras e:1<ternas... Son las 

prácticas que conforman a la estructura 9egón una direccidn 

posible; direc.cidn que convierte en realidad material 

segón distintos ritmos .. De ahi que la objetividad incorpore 

a la subJetividild propta de l<ls voluntades sociales, además 

de consistir la articulación de planos de distinta 

nat.ul"'ale::a, Sl'lJÚn la din.imica de las orácticas sociales. 

E€.t,t;.>- plantenrriiPnt.o permite pensar las potencialtdades de la 

1·t.•.4l1dad no como productos de mecanismos e:<teriores a los 

su;vt•:J<:> sot: 1al~-.3, sino c:omo propias de la roalidad entendida 



como creación cultural de las -voluntades sociales ••• " 

tlemelman, 1907, p 5>. 

El de la colectividad en efecto un proyecto 

cultural, de formas de relación, de estilos de vida, 

necesidades y caracter1sticas humanas; de ahl se puede 

intuir una forma de organización y no al revés. Es un 

proyecto genuino porque se vive, es flexible y es creación 

de quienes esperarlan vivirlo, no una imposición. 

Se trata de imAgenes, no siempre estructuradas ni 

dispuestas a emerger como discurso. El proyecto colectivo no 

debe confundirse con el de asociaciones particulares como 

por ejemplo los partidos politices. V es que el de los 

segundos, es cosa de expertos, se mueve la lógica de la 

exclusidn de la colectividad por media de la 

representatividad y de la cuantificación de la opinión por 

el número de votos -que muchas veces son pactados por fuera 

del debate-, no de la comunicación ni el convencimiento; es 

un juego ajeno a la colectividad. Y es que, al parecer, los 

caminos de la colectividad y los del gobierno rara ve:;!! 

convergen excepto para obstaculizarse. 

Aunque también sucede que los partidos politices 

retoman ciertos aspectos de estas fantastas de 1 a gente para 

ganar votos <Vr Habermas, 1960). Un auténtico partido 

politice seria aquel que lograse traducir el proyecto 

colectivo acciones pol1ticas. Pero el gob11c"rno es 

administrador, lo gente busca vivir y en general siempre 

ha organizado por si sola. 



Es por el lo que los movimientos masivos en favor de 

lideres o partidos pol1ticos no deben ser interpreta.das 

eKclusivamente de la manera obvia y llana de que se les 

apoya, el sentido de ello no se limita 9010 a ese eventa, 

sino que envuelve al proceso cultural en su totalidad, a las 

caracteristicas del mundo aimbdlico y no a elementos 

puramente 11 pol 1 t ic:os." .. 

La propuesta colectiva se mani~iesta de diferentes 

formas, no solo durante las movimientos masivos. Enqui~tado 

se encuentra en forma negativa en aquello que nos indigna 

del presente .. En la guerra, en el hambre, en la relación 

Onicamente violenta. El a1ecto colectivo es pues parte 

importante para su anAli&is .. 

En forma positiva, se encuentra la comunicación, lo 

lúdic::o, lo amorosa¡ incluso cosas como la presunción y la 

acumulación de capital hace referencia a una relacidn .. Pero 

la verdadera comunicación e'SO pa.rtic:tpacidn, pluralidad, 

cambio y ac::u.erdo. l..a comunicación anticipa una forma de 

relación, en donde el futuro se construye colectivamente y 

sus promotores son los mismos que piensan vivirlo. Por ello 

parte de la propuesta colectiva estA an las formas de 

relac1dn, un la resolución de sus problemas y en la apertura 

de formas de ver y vivir la vida. 

Eca.ta 1dea es planteada ya por Mead " - .. ~lo esencial de 

un símbolo s1c_in1 f1cante es que el gesto que afecta a otros 

a:f~~t~ al tndlv1c1uo miGmo de igual niodo .... La comun1cac:ión 

huj1.~na tient· lugar grac;ias a tales slmbolus significantes, y 



el proclema es organizar una sociedad que haga posible tal 

cosa.. 51 el sistema de comunicacidn oudiese ser hecho 

teóricamente perfecto., el i.ndividuo se afectar1 a a si mismo 

como afecta a los otros en todo sentido. Este ser:.a el ideal 

de la comunicación .. un ideal alcanza.da en el raciocinio 

lógico, donde ouiera oue este sea entendido .... El raciocin10 

universal es, pues, el ideal formal de la comunicación. Si 

la comunicacidn pudiese ser llevada a cabo perfectamente, 

existir1d el tioo de democracia al Que me he referido, en 

que cad!il individua llevarla en s1 la reacción que sabe que 

provoca la comunidad. Eso es lo Que hace de la 

comunicación., en el sentido significante., el. proceso 

organizador en la comunidad. No es simplemente un proceso de 

transferir simbolos abstractos; es siempre un gesto en un 

acto social, un gesto que provoca en el individuo la 

tendencia a realizar el mismo acto que se sucita en otros 

<Mead, 1932, pp 336-337>. 

Pero la comunicación no solo es lenguaJe:; las imágenes 

son parte fundamental de la misma, aunque su papel sea 

marginado en una soc:iead adoradora de la razón. Ello implica 

que el proyecto de sociedad impl 1cito en la comunicación es 

tambi~n afectivo, lúdico, festivo a veces, como aquella 

parte de las culturas tercermLindistas en general <Fernández 

Christlieb, 1989 b) y la popular urbana en particular 

<Delgado, 1989> 

En otras palabras, la comu11idad ilimitada de 

comunicación e~ también una socied.:1d Que puede enamorarse, 



qua es caprichosa y chistosa, es un lugar en donde el 

humano pone las reglas del juego y no el juego juega con 

uno. 

El futuro- es en mucho lo que ahora hacemos, los errores 

aue han cometido y lo que la misma cultura per111i te 

hace desear. ¿cuál es entonces el papel de la 

psicosociologia en este conteKto? 
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CONCI..USIONES 

L...a sociedad y la realidad aue ella vive son 

construcciones levantadas con material simbdlico a través 

del oroceso de la comunicacidn. 

La comunicación es movimiento QUe instituye, remodela y 

demuele acuerdos, ideas, creencias, mitos, pasiones; 

simbolos en general. Pasado, presente y futuro son 

conceptos, simbolos cambiantes seg~n el contexto en que se 

evocan y reconstruyen. Las nuevas expectativas para. el 

futuro favorecen formas diferentes de interpretar el pasado 

y de valorar y vivir el presente. 

El proceso social y su realidad son construcciones 

colectivas edificadas con la comunicación. Son acuerdos 

establecidas y conservados por lenguaje imágenes que 

pueden ser cuestionados y modificados segO.n se modifique su 

significado gracias a la impugnación o proposición de partes 

de la colectividad, cuya pluralidad garantiza el movimiento. 

El cambio puede ser resultado de la argumentación, pero 

también de la pasidn. La posibilidad de replantear la 

realidad y el camino de la colectividad es la que la 

c:omunic.ac.ión 

c:oncretizable 

permite, 

ilusiones o repulsiones. 

tanto en lo inmediatamente 

el emplazamiento de esperanzas, 

El cueo:,tionamiento del proceso social implica et 

entredicho del antes y del después; una reconstrucci.dn en 
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doble sentido entre pasado, presente y futuro. El cambio en 

alguno de elos lleva consigo cambios los otros dos. 

presente 

/~ 
11 ', 

/ ', 
/ \_ 

/ ' / \ 
I \ 

I 

pasado futuro 

Es;to nos lleva a esclarecer el proceso social, que 

consiste una sociedad que se interpreta, cuestiona, 

modifica y/o siente a si misma por medio de la comunicacidn. 

comunicacion proceso social 



El camino de la sociedad no está trazado de antemano, 

se va abriendo según se vaya acordando. Lo mismo sucede con 

la ciencia, cuya forma de hacerse puede cuestionarse y 

cambiarse. 
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La sociedad se va construyendo a si misma y la ciencia 

-como la psicologia social- forman parte del proceso social. 

Su surgimiento obedece a circunstancias sociales o a cambios 

en las concepciones del mundo, a neceQidades que resolver, a 

consciencias Que escuchar. 

La ciencia tiene sentido cuando camina junto a la 

colectividad, cuando se piensa desde y para su misma 

sociedad, como elemento ajeno ella. Todas las 

disciplinas pueden incidir el pensamiento de la 

colectividad, ya en al concepcidn que tienen de si o de su 

mundo. ya en la forma de vida -aunque se desconozca el 

"cómo'' de la tecnologia. Pierde sentido cuando se vuelve en 

contra de ella, sea por destruirla, desarticularla 

dominarla. 

Al partir deo un concepto din~mico de temporalidad, la 

psicosociclogia puede eventualmente convertirse en una 

psicología de proyectos, a la manera de Gergon <1970, 1988) 1 

es decir, siendo apto para estudiarse no solo aquello que se 

encuentra en los 1 imites estrechos de lo que se considera 

'presente' sino que puede volverse al futuro y ser 

prepositivo. 

La psicosociolagia se dedica a narrar la forma en que 

la colectividad s~ construye a si misma, por ello tiene la 



oportunidad de participar en esa construcción haciéndo del 

dominio pdblico sentidos, discursos y afectos imollcitos 

el p~oceso social, para lo cual es necesario el anAlisis de 

esa construcción, explicitándo el proyecto que la sociedad 

tiene de si misma y proponiendo acciones que colaboren en la 

realización de esos mundos posibles .. Ello puede conseguirse 

por medio de la difusión de esos elementos de forma tal que 

produzcan argumentos y también sensaciones sobre la sociedad 

y su realidad, en otras palabras, haciendo opinión pública. 

El proceso de la sociedad se encuentra inmerso en una 

temporal id ad que le da ese caracter dinámico, de 

establecimiento y cambio. Partir entonces da una teoria que 

sea lo suficientemente flexible con.o para permitir hablar de 

temporalidad es un paso importante para construir una teor1a 

de la sociedad. Esta es una posibilidad de esta psicolog1a 

social. 

Otra de las aportaciones de la psicosociolog1a es la 

integración de la parte afectiva al proceso social. 

Fenómenos como la memoria colectiva, la irrupción de las 

masas y el proyecto de sociedad estan formados en mucho por 

imAgenes, por la parte no racional de la sociedad. De ah1 

que en el futuro no deba buscarse solo una forma racional de 

organización, debe incluir formas de relación que ayuden a 

encontrarle ~entido a la vida. En otras oalabras, ayudar en 

la construcción cultural oara vivir en mundos lúdicos. Lo 

l.:&dico hace referencia a las sensac:iones, a lo afectivo, a 



lo emocionante, a la opcidn de hacer del mundo algo gozable, 

que valqa la pena ser vivido <vr Berman, 1qao1. Mundos que 

que satisfagan los imperativos afectivos de la humanidad 
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Para ello importante no hacer de la psicosociolog1a 

una prisionera de la torre de marfil. Si ha de incidir en la 

opinión pública, es decir en la vida colectiva, debe ser una 

ciencia de difusión, facilitando su llegada a esa sociedad 

que se construye a sl misma y de la que forma parte. Lo que 

sugiere por un lado, la necesidad de buscar canales alternos 

la publ¿cación en revistas cientificas en libros 

especializados, alejados ambas del público en general, y por 

el otro, la utilización de un lenguaje menos técnico, menos 

e:tcluyente, a cambio de otro que recree m:ls imá.genes, que 

permita la aprehensión de un mundo afectivo; lo cual no 

s19n1f1ca la ut1lizac1ón de lenguaje pobre, sino mAs bien 

la consideración Sieria del lenguaje, como transformador de 

realidades, recreadora de imAgenes. 

Por supuesto, las revistas especializadas tienen una 

función importante hacia el interior de la disciplina, esto 

es enriquecer el trabajo de la disciplina y socializar el 

trabajo realizado. 

Sin embargo, e~<iste un peligro con esta ps1cologia y es 

el 1ustificar cualquier acción como el resultado de una 

co11:.trucción snc:1al, como afirmando auP cualquier camino que 
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la colectividad elija sea válido. Ello equivaldrla a 

justificar caminos como el fascismo o el imperialismo. 

La psicologia social puede caer en un relativismo si no 

•stablece sus par6.metros .. No importa que esos parámetros 

sean también una convencido social y que puedan ir 

cambiando, porque ellos deben servir como puntos asibles 

la construccidn de nuevos mundos. V ellos son conceptos 

tales como los derechos humanos, la participación, la no 

imoosicidn y otros que permitan el proceso de comunicacidn. 

Lo oue significa que la ciencia siga teniendo sentido sin 

destruir, desarticular o dominar al mundo. 

Si bien la comunicación permite construir en muchas 

direcciones, es imprescindible el que siga varias reglas, 

como las gramaticales en el caso del lenguaje. Si ellas no 

existieran, la comunicación no tendria sentido, no podria 

realizarse y dejarla de ser. 

De igual manera, la construccidn de mundos sin 

01 reglas", conceptos ideales que respetar tendria 

sentido <vr. Habermas, 1970). 

En otras palabras, la psicosociologia. -y la ciencia en 

general- deben ser cr1ticas, cuestionando los acuerdos 

tomados, confrontándolos con los proyectos de socieadad, con 

la memoria colectiva. Su papel equivale a refle:<ionar y a 

sentir. echando andar el proceso de comunicación. 

caracteristica profundamente humana. 
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GLOSARIO 

Para la elaboración de este qlosario consultaron 

diccionarios, libros y articules recientes. En cada una de 

las o al abras def in1das se 1ntentó agrupar los ountos de 

vista del osicoanAlisis, de las ciencias conductuales, de la 

osicologia general, del co9noscitivismo, de material 

actualizado y el de la osicosociolog1a. Cuando no fue 

posible encontrar toda esta información se señalaron ideas 

afines o se describió el tipo de cosas encontradas. En el 

caso de las definiciones psicoanal1ticas. conductuales, de 

epistemologla genética y de psicolog1a general, la 

referencia se señala con un número, que corresponde al 

diccionario consultado. En cualquier otro caso la referencia 

se señala con el sistema autor-año. 

Al final del glosario se enlistan las obras consultadas 

para su elaboración, manteniéndola aparte de la bibliografta 

Las referencias del material actualizado se localizaron 

en los tres número<;. más recientes del PS~.Jchological 

Abstracts (de agosto octubre de 1991 >. Para las 

definiciones de memoria y lenguaje, se acudió directamente a 

los números m:..5 recientes de las re.vistas especial1:?ada5 en 

esos temas. 

Todas las referencias son te:<tuales, excepto las de 

psicosociolog1a 1 que se tomaron del cuerpo de la tesis, para 

ellas, se señala el número de cao1tulo 

profundiza. 

donde se 
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AFECTXVXDAD 

Psicoanálisis 

(afecto) Término general los Gentimientos y 

emocioneG. No e~iste una teor1a de los afectos 

generalmente aceptada, pero se hace una distincidn 

entre 'afecto de descarga•, que acompaña a la expresidn 

de un impulso, y •afecto de tensidn', que acompaRa a la 

c:ontencidn de un impulso. Se c.onsidera que los afectos 

están incorporados a las ideas, pero no a la viceversa. 

Los conceptos afecto y emoción difieren en que 

mientras el primero los considera como fijados a las 

ideas, el segundo los considera como experiencias 

válidas, independientes. 

Ciencias del comportamiento 

1. Tendencia a reaccionar fácilmente con sentimiento y 

emocidn. 2. E:<periencia emocional muy generalizada p. 

ej. la que no puede identificarse con ninguna emocidn 

en particular. 3. La cantidad de emoción o sentimiento 

que se evidencia en un momento especifico. 

Psic:ologia general 

Capacidad de reaccidn ante el sentimiento, aunque la 

expresión •sentimiento• se presta a malos entendidos. 

E. Bleuler vio en este concepto la sintesis de afecto, 

emocidn y sensacidn de plac:er y displacer. H. 

Roscharch, apoyándose Bleuler, utilizó la 

afectivid<>d como diagnóstico para determinar la 

labilidad, la estabilidad, la fuerza y la debilidad de 
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los afectos, asf como también su ·dominio, falta de 

dominio, represión o libertad". 

Epistemologia genética 

Por este té-rmino entendemos los sentimientos 

propiamente dichos y emociones en particular, varias 

tendencias consistentes en •tendencias superiores•, y 

en particular la voluntad. 

Material actualizado 

No encontró definición. La mayoria de las 

investi9aciones recientes hace referencia a los estados 

psicóticos, aludiendo a alguna de las definiciones 

tnenc ionadafi anteriormente, aunque sin definirla 

expl ici tamente 

Psicosociologia 

Es una de 1&5 tantas for•as de comunicación que se 

realiza por medio de slmbolos imAg:icos (sensaciones, 

sentimientos>, los cuales no siell)J>re son suceptibles de 

expre&arse verbalmente. Co~o todo simbolo, el afectivo 

es una creacidn social, por lo que aón en la intimidad, 

el individuo "siente" con elementos sociales. En otras 

palabras aunque la tristeza, la alegria o el amor sean 

experiencias individuales, todos los individuos pued•n 

sentirlas. No es extraño entonces que los afectos sean 

para compartirse, y se den también entre parejas, 

grupos o masas. La afectividad es a un tiempo un 

acuerdo, por esta caracteristica común para todos, la 



empatia tcapacidad de sentir lo que el otro siente) es 

cosible. 

COMUNICACION 

Psic:oanál is is 

Tal como Szas2 se~aló con todo énfasis, buena parte de 

la teor1a osicoanalitica puede, y debe ser redeclarada 

térmi.nos de comunicación y fracasos de la 

comunicación antes que en términos de funciones y 

trastornos en las funciones de individuos aislados. 

Esta critica, sin embargo, se aplica más directamente a 

la t.eor1a de los instintos y a la teor1a de los 

obJetos, ya que el acento de la primera en las 

relaciones con los objetos contiene la idea de que el 

individuo busca comunicación y que las neurosis 

constituyen fracasos de este intento. 

Ciencias del comportamiento 

1. Proceso por el cual la energia fisica actUa sobre 

recentar ~~nsorial: un estimulo es comunicado al 

organismo. :!. Transmisión o recepción de iJ:lformación, 

señales o mensajes por medio de gestos, palabras u 

otros s1mbolos de un organismo a otro. La información 

debe referirüe a algo que puede distinguirse de otras 

cosas por ambos organismos. 3. U<. Lewin) Fuerte grado 

de dependencia dinámica entre dos regiones personales 

c;:it·acter1sticas, de modo que los cambios en una 

ocasionen cambios proporcionales en la otra. 



(unidad de comunicacidn <<t:eoria de la comunicacidn>>> 

Una unidad compuesta de un emi.-.or, un canal y un 

receptor. El emisor manda un mensaje con cierto cddigo 

a través de un canal al receptor.. quien decodifica la 

ser;a1. Se establecen paralelos en\.re los sistemas 

mecánicos y el organismo humano 

Psicolog1a general 

La forma más importante de int:eracción social, el 

proceso de transmisión informativa estos 
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componentes: el comunicador y el comun 1cante (que 

actóan unilateralmente o rec1procamente>, los medios 

<signos lingüísticos o no lingüf.sticos>, los canales 

(ac<.asticos, ópticos, etc de per5ona a persona o a 

través de las determinados medios masivos ••• ) y lo~ 

contenidos de todo tipo. La com.unicacidn unilateral y 

bilateral (face to face) tiene lugar mediante el 

lenguaje, la mirada, la mlmica., los gestos, los 

escritos., etc. El hombre en interacción no puede menos 

de comunicarse (Watzlawick) y toda conducta puede ser 

serial. Aronson ofrece un esquema de las posibilidades 

de malentendido entre comunicado y comunicante 

<trastorno de la comunicación>; Watzlawick da un 

principio de solución <terapéutica de comunicación). 

Epistemologia 9enét1ca 

No se encontró ninguna definición. 
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Materi~l actualizado 

C ••• J Para plantearse la pregunta "¿Tienen loa 

problemas conduc::tuales una func:idn comunicativa"? uno 

debe partir de una de~inición de la comunicacidn. 

Algunos investigadores han reportado que el sentido 

comunicativa puede inferirse al examinar el lenguje 

dentro del conte~to social. Sin embargo, una inferencia 

no puede funcionar definicidn operativa de 

comun1cación o del sentido de la c:cmunicacidn. Una 

def1nicidn operativa debe ser consistente al clasificar 

los fenómenos como eventos comunicativos o no. Si la 

medición requiere de la inferencia del observador, este 

sistema tendria poca confiabilidad [ ••• J la 

comun~cac1ón d~be def1nirse aqu1 como una relación 

tomooral entre eventos observables, observando las 

variables relevantes, tanto antes como después de la 

conducta comunicativa. <Cipani, E, 1990) 

Psic:osocioJcg'ia 

La comunicac:1ón es la. relación básica de la sociedad 

porque con ella se crean y re-crean los acuerdos que le 

permiten colectividad compartir espacios y 

tiempos .. Por su simple ejercicio se toman acuerdos 

sobre lil "realidad" en que se vive .. Es proceso 

porque todos los acuerdos son suc:eptiblE!S de cambio, 

sus elementos (los simbolos) cambian de posJción, de 

significado, de tal forma que el proceso de la sociedad 



Material actualizado 

C ••• 1 Para plantearse la pregunta "¿T1enen los 

problemas conductuales una función comunicativa"? uno 

debe partir de una definición de la comunicacidn. 

Algunos;, investigadores han reportado que el sentido 

comunicativo puede inferirse al exam1nar el lenguje 

dentro del contexto social. Sin embargo, una inferencia 
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puede funcionar como definición operativa de 

comun1cacidn o del sentido de la comunicacidn. Una 

def1nicidn operativa debe ser con~istente al clasificar 

los fendmenos como eventos comunicativos o no. Si la 

medición requiere de la 1nferencia del observador, este 

sistema tendria poca confiabilidad [. .• l la 

comun1cac1dn debe definirse aqui como una relación 

temooral entre eventos observables, observando las 

variables relevantes, tanto antes como después de la 

conducta comunicativa. (Cipani, E, 1990> 

Ps.ic:osociologia 

La comunicac1dn es la relación básica de la sociedad 

porque con ella se crean y re-crean los acuerdos que le 

permiten una colectividad compartir espacios y 

tiempos. Poi~ su simple ejercicio se toman acuerdos 

sobre la "realidad" en que se vive. Es proceso 

porque todos los acuerdos son suceptibles de camb10, 

sus elementos (los símbolos) cambian de posición, de 

significado, de tal iorma que el proceso de la sociedad 



es un proceso comunicativo, porque las formas de vida 

cantbian de significado. 

CULTURA 

Psicoanálisis 

La palabra ~cultura· designa toda la suma de 

operaciones y normas que distancian nuestra vida de 

nuestros antepasados animales, y que sirven a dos 

fines: la protección del ser humano Trente la 

naturaleza y la regulación ·de los vínculos reciprccos 

entre los hombres C ••• J Reconocemos como •culturales· 

todas las actividades y valores que son útiles oara el 

ser humano en tanto ponen la tierra a su servicio c ••• J 

Es notorio que belleza, limpieza y orden ocupan un 

lugar particular entre los requisitos culturales c ••• J 

C ••• J Pero en ningtln otro rasgo creemos distinguir 

mejor la cultura que la estima y el cuidado 

dispensados a las actividades pstquicas superiores, las 

tareas intelectuales, cientificas y arttst1cas, el 

papel rector atribuido a las ideas 

hombres e ••• J 

la vida de los 

c ••• l Como último rasgo de una cultura, pero sin duda 

no el menos importante , apreciaremos el modo en que se 

relegan los vinculas reciprocas entre los 

humanos: los vinculas sociales que ellos entablan como 

vecinos, como di~pensadores de ayuda, objeto 

se:<ual de otra persona, como miembro de una familia o 

un estado <Freud, 1931) 



Ciencias del ;·comportamiento 

1. La- forma en la que vive cierta. sociedad 2. La 

totalidád 'de costumbres y valores de una sociedad dada, 

inclusive de su sistema econdmico, su estructura 

l•)é 

politica, ciencia, religidn, educacidn, arte y. 

entretenimiento. 3 .. Los aspectos intelectuales de la 

vida, como ciencia, arte y religión. 

Psicologia general 

Ennoblecimiento y potenciacidn de la naturaleza por el 

hombre. Según Hellpach ·ordenac:idn de todos los 

contenidos de la vida y formas de vida de una sociedad 

humana desde el punto de vista de un valor <o grupo de 

valores) superior, determinante de todo' .. SegO.n este 

autor es necesaria la petrificación. Sin este proceso, 

existiría el fenómeno de cultura, no se alcanzarla 

la tranquilidad y la firmeza que requiere la cultura. 

Thurnwald entiende por cultura 'el conjunto de usos e 

ir.stituciones que refieren la familia, las 

formac1oncs pol 1 ticas, la economla, el trabajo, la 

moral, las costumbres, el derecho y el modo de pensar, 

ligadas todas ellas a la vida en comunidad en la que se 

desarrollan y que perecen 

Episten1alogla genética 

ella• ••• 

No <E.e encontró ni.nguna mencidn. 

Matnrial ~ctualizado 

No se enc.:mlró ninguna definicidn. Las investigaciones 

f'ec:ientes h;;..-:en referencia sobrEc> toda a los cambios 



culturales de los inmigrantes norteamericanos, pero no 

se define lo que es cultura ni lo que es cambio 

cultural tse mide camb10 de actitud, manejo de lenguaje 

y en general un desenvolv1ento adecuado en el nuevo, 

medio). 

Psic:.osociologia 

Es la identidad colectiva, se refiere a las formas 

establecidas -aunque cambiantes- de comunicación, tanto 

de forma (quién le habla a quién y cómo lo hace l 

jerarquias, costumbres, papeles sociales, arte, 

artesanias> como en el fondo (qué se le d1ce: los 

contenidos de la comunicacidn; temas comunes, temas 

prohibidos, lugares donde cierto tipo de plática esta 

permitido o prohibido). La cultura se constituye y 

modifica en la vida cotidiana, la plática y 

relación de sus habitantes, es creación colectiva de 

el los y es propiedad de ciertos grupos porque 

origen y uso son público-s. 

ESPACIO 

Psicoanálisis 

No se encontrd ninguna mencidn. 

Ciencias de la conducta 

<Espacio vital>:<K Lewin> conJunto total de los 

fenómenos del ambiente y del organismo que influyen en 

la conducta presente en la posibilidad de emitir algón 

comportam1ento. Se subraya la interacción entre el 

organismo y su ambiente dentro de un camoo organizado y 
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unificado. <También se define espacio conductual, 

hodológico y psicológico). 

Psicologia general 

La natur.aleza del espacio se ha interpretado de modos 

CúYersos .. Para la filoo;¡ofia idealista, el espacio es un 

modo de ver las cosas subjetivo, que hace posible 

e:<perimentar el mundo e)(terior, mientras que para la 

psicologia realista es un~ forma de manifestación 

objetiva de la realidad. En las matemáticas, el espacio 

t.r1dimensional que nos da la e:<perienc1a, junto con la 

correspondiente geometrla euclidiana, considerada 

como un caso especial: pueden someterse al cálculo 

espacios con más dimensiones o con menos y pueden 

elaborarse las geometrlas correspondientes, aunque 

podemos representarnos espacios.. En la ilsica, el 

e<E:Opac:io es el sistema ordenador de los cuerpos y las 

rad1acion~s, el sistema de reierencia de las medidas. 

Ln vivencia del espacio tema de la psicolog1a. 

Aparect.•n primer término las cuestiones de la 

s;.erc:epc1ón del espacio, desarrollo de o la vivencia del 

~spacic, alterac:ione~ potenciales de la vivencia del 

espacio y otros. 

Epi~temolog1a genética 

t. .. J El espacio es una organización de los 

muv1mientos, tal, que imprime a las percepciones formas 

cada vc:z m.'!ts coherentes. Pero el espacio mismo no es un 

sl-mplP "c:onl1ne11te" .. Es el conjunto de las relaciones 
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establecidas entre los cuerpos que percibimos o 

concebimos, o, para decirlo meJor, el conJunto de las 

relaciones que utilizamos para estructurar esos 

cuerpos, y por lo tanto para percibirlos. Para hablar 

con propiedad, la lógica del mundo sensible, o Pº!" 

lo menos uno de los dos aspectos esenciales <siendo el 

segundo precisamente el tiempo> de la lógica de los 

objetos. 

Mat~rial actualizado 

No se encontró ninguna definición. Las investigaciones 

recientes hacen referencia a la percepción del espacio 

o al desarrollo de esta habilidad. 

Psicosociolog1a 

El espacio en que habita la colectividad no es sólo un 

lugar fisico .. Las calles, las casas, los estadios, los 

bosques o el mar lugares que además de sus 

caracteristicas fisicas contienen significados, 

recuerdos que se constituyen "indicadores de 

conductas" y que transforman la materia -fisica en 

material vivo: sitios sagrados, intimes, póblicos, de 

tolerancia, etc. De esta forma, los espacios son 

estructuras fisicas levantadas por el esp1ritu social, 

en ellas permanece la creación de otros tiempos. 

LENGUA:f E 

Psicoanálisis 

Aunque constantemente 

encontrd una definicidn. 

habla del lenguaje, no se 



Ciencias del comportamiento 

No define e1 término <menciona: centros cerebrales del; 

ge&tual o oostural; grAfico; irrelevante>. 

Psicologia general 

Estudiado por muchas ciencias, el lenguaje no designa 

propiamente un obJeto idéntico. Aun dentro de alguna de 

e'iitas ciencias el lenguaje aparece con un significado 

equivoco. El lingüista de Sassure dintinge LANGUE 

(Lenguaje como lengua especifica y concreta: inglés, 

francés, etc> PAROLE <lenguaje como proceso actual que 

se mueve en el marco de una langue>, LANGAGE <lenguaje 

como capacidad lingü1stica general, como posibilidad de 

producir o emplear langue y la parolel. 

En la medida que la psicologia se interesa 

primar1amP.nte por los procesos y sus condiciones y 

efectos, le atañen mAs las dos últimas variantes del 

concepto de lenguaje, mientras que la primera 
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corresponde más bien a los supuestos de la sociologia o 

a lo sumo de la psicolog1a social. Esta se ocupa del 

lenguaje en general dentro del marco del modelo de 

comunicación, y estudia las implicacones tedricas de la 

psicologia del lenguaje ••• la psicologia del lenguaje 

debe anali~ar tedrica y emp1ricamente el modo como el 

usuario del lenguaje elabora y maneja, en conducta 

lin9üistica receptiva y productiva esta organizacidn 

jerárquica e~tratificada del sistema lingüistico y las 

expresiones lingülsticas que de ~l nacen. En ninguna 



otra esfera de la conducta se ha visto obl 1gada la 

psicolog1a a analizar la conducta a tan alto nivel de 

diferenciac1ón como el lenguaje, a través de la labor 

previa de ta lingUistica ••• las tendencias a considerar 

cada vez mAs la conducta lingU.istica desde puntos de 

vista pragmáticos y desde circunstancias situacionales, 

como accidn en el conte:<ta social, tiene como 

con&ecuencia una nueva complejidad del anAlisis tedrico 

Epi9temolog1a genética 

Para él CPiaget> el desarrollo del lenguaje cons~ituye 

sd lo un producto del desarrollo de otras operaciones 

cognitivas no lingü1sticas .. El lenguaje , digámoslo 

a&l, es simplement• un sintoma de la semiotizacidn 

automática de las operaciones cognitivas en desarrollo, 

que consiguen la reversibilidad y hacen posible 

fendmenos como la permanencia del objeto" etc C ••• J 

<Bruner, 1986, p 174> 

Material actualizado 

La psicolin9üistica la ciencia que estudia la 

". 

relac1dn entre el pensamiento individual -privado y en 

fluJo continuo- y el lenguaje -institución pOblica 

producto de la tradicidn. HcNeill se propone abordar el 

aspecto básico de esta ciencia, la dial~ctica entre las 

fuentes individuales y sociales c ••• ] Los gestos 

espontáneos que acompañan al discurso se convierten en 

la principal fuente de informacidn sobre los procesos 



mentales durante la verbalización y el 

pensamiento.e ••• ) 

c ••• J En dos de los capitulas el libro se refiere al 

"contexto del habla", respondiendo al hecho de que todo 

lo dicho siempre se sitó.a en un conte:cto sensitivo. El 

primero de ellos se refiere al conte:<to social del 

habla, y considera ideas originadas en la filosofía y 

la sociologta desde los aspectos de la teor1a del acto

verbal hasta los del di~logo. El segundo se refiere al 

conte:<to in"formAt1co, princ:.1palmente de la cohes1v1dad 

y dei:<is. 

[ ••• J En el ó.ltimo capitulo <Acción, pensamiento y 

lenguaje) <McNeill) argumenta que para hacer la 

comunicación posible el pensamiento imágico y el 

sintáctico deben ser sintetizados. 

[ ••• J Como se mencionó antes, los simbo los tienen un 

valor intr1nseco y el lenguaje uno constante; además 

son "afectados por el conteuto total, del cual forman 

oarte·, y, punto central para McNeill, "los stmbolos se 

generan espontáneamente -tienen la habilidad de surgir 

sin que nada los provoque".[ ••• ] El pensamiento no es 

el ·input• de procesos que evoquen discurso 

s1mból1co. M,)s bien, los simbolo5 de la conversacidn 

interior, junto la imaginerta constituyen el 

pensami!!-nto <Fillenbaun, 1990). 



Material actualizado: 

La concepcidn original de Chomsky acerca del 

dispositivo oara la adquisición del lenguaje tDAL) tes> 

atribuible cn.i.s 5us entusiastas seguidores en 

psicologia que al mismo Chomsky. Esta concepción 

mantiene que la adquis1cidn de la est.ructura 

sintáctica., formal .. del lenguaje ajena al 

conocimiento del raundo o de una interacción social 

privl legiada con los hablantes del lenguaje. Tal 

concepción supone c ••• l una versión milagrosa de 

adquisición del lenguaje. 

[ ••• l Esta teoria., en la medida en que considera 

suficiente asumir la maduración espont;ánea, fracasaba 

debido a su vaguedad o por el peso de todos los datos 

que pcdian ser considerados como pertinentes.( ••• ] 

Creo que podemos afirmar que la investigación de la 

Qltima década apoya decididamente la concepción de que 

la adquisición del lenguaje es~A Influida por el 

conocimiento del mundo que posee quien lo adquiere, ya 

sea antes de d1chd adquisición o durante ella. Influyen 

también la maduración y la privilegiada relación social 

entre el niRo y el adulto t ••• l <Bruner, 1986, pp 174-

175>. 

Comenzaré con la premisa de que el mismo medio de 

comunicacación mediante el que se realiza la educación 

-el lenguaje- nunca puede ser neutral, de que impone un 

punto de vista no sdlo acerca del mundo al que se 



refiere, sino también sobre el empleo de la mente con 

respecto este mundo. El lenguaje impone 

necesariamente una perspectiva hacia lo que se ve. No 

ocurre simplemente, segó.n frase de moda, que el medio 

sea el mensaje; el mensaje mismo puede crear la 

realidad que está transmitiendo y predisponer 

aquel los que lo oyen a pensar acerca de un mundo 

particular (op. c1t. p 198). 

Psi..cosoc i.olog1 a 

Es el sistema s1mbdli.co mas estructurado que permite la 

comunicacidn verbal. Es el conjunto de palabT'as que 

crean :.. re-crean relaciones y contenidos, pero es al 

mismo tiempo su propia estructura <la gramatica) que 

mantiene esta creación dentro de parámetros entendibles 

para los demás. Aunque no se puede separar 

completamente, se le distingue de los S)mbolos imágicos 

<sen\; imientos, imágenes, sensaciones). Como todos los 

simbolos, es. una creacidn colectiva, e<:> un ac.uerdo 

compartido por qu1enas hacen uso de él. De esta manera 

permite el acuerdo para la construccidn de la realidad 

compartida y ha.bitada .. 

LJ:DER 

Psic:oané.1 is is 1 

<Psic:olorJ1a de masas) Freud considera que la masa surge 

por relacié11l 11bid1nosa. Asi, por ejemplo, la 

relacidn er.lre hipnot1zador y el m~d1um se llama masa 

Je das. S~g~n Freud, el elemento m~s lmportante para la 



formación de la masa es la identificación con el 

dirigente. La 1dentif icacidn del individuo con. el resto 

de los miembros de la masa se lleva a cabO a través del 

dirigente. El dirigente se convierte en e ideal del yo 

para la masa. Freud añade al respecto "El dirigent.? 

sdlo necesita posee!"' l~s carac.tertst1cas típicas de 

estos 1nd1viduos, de una forma más a9ud~ y pura, para 

dar la impresión de que tiene mayor fuerza y mayor 

libertad libidinosa, de modo que sale del paso de una 

necesidad de contar un caudillo fuerte, 

invistiéndole as1 con la prepotencia, a la que, de otro 

1 ~5 

modo, quizá no tendria ninguna pretensión. Las otras 

personas cuyos ideales del yo se habrt an 

materializado en persona sin e~perimentar 

correcc1ón, son atraiadas por sugestión, o sea, por 

identificación'' [ ••• J. 

Como fundador que ft..e de la psicologla 1nd1vidu.:d,. 

Adler también parte del 1ndi v 1du.:1 sus 

consideraciones sobre el fenómeno de masas ( ••• J "En la 

segurida del dirigente, que siempre causa una 1mpres1ón 

tan grande entre la masa, se deberia considerar la 

inseguridad que ésta supera, desplaza y oculta. A 

menudo, el dirigente es aquel que supera su inseguridad 

mucho mayor é:<ito que cualquier otro miembro 

individual de la masa"[ ••• J 



Ciencias de la Conducta 

<Liderazgo> 1. El ejercicio de la autoridad la 

direccidn o control de las actitudes o conducta de 

otras personas con su consentimiento. 2. Aquellas 

caracter1sticas aprendidas o de personalidad que hacen 

e:dtoso el control o el direccionamiento de otros. 

Psicología general 

<Llder de opinidn> Personas que recogen muchos de los 

temas y opiniones de los medios de comunicacidn social, 

y despul>s de haberlos elaborados a n1vel mAs o menos 

superficial los pr~senta como ideario personal ••• 

Ep1stemologla gen~tica 

No sa encontró ninguna definición. 

Material actualizad~ 

No encontró ninguna definición de lider. Las 

investigaciones recientes se sitOan mayormente en 

conte:<to laboral, algunas otras en uno familiar. En 

general investiga sobre las caracterlsticas de 

personalidad y a veces sobre la influencia que ejercen 

o sobre la aceptac1dn-rechazo del grupo. 

Psicosociologia 

A d~ferencia de otras tendencias, la psicosociologia no 

conceptuali~a al l1der institucional, es decir respecto 

a las jerarqutas laborales o de organizaciones como 

sindicatos, partidos o gobiernos formales. El término 

se reser'./a petra los movimientos sociales, en donde el 

lí,der es un depósito de los afectos, esperan::!:as e 

"" 



historia colectivas que se concentran en una sola 

persona, grupo o a veces organizacidn. Se trata de un 

mit-o que la sociedad construye en el intento de imponer 

su sentir como una nueva realidad~ Es un slmbclo 

5i9nificativo para el proceso social. 

MASA 

Psic:oanál isis1 

Concepto ambiguo. Agrupacidn de 

por un motivo especial y durante 

no.mera de personas 

tiempo determinado, 

1L! 

que se caracteriza por el descenso del nivel de 

conciencia o de su claridad entre sus miembros, por la 

con'formidad en los senl=imientas e impulsos, y por una 

disposición especial hacia las e~plosiones af@ctivas de 

cu~lquier tipo. Según Freud "el sentimiento de masa se 

forma primero en los grupos infantiles, a partir de la 

relación de los niños con los padres, como reacción a 

la envidia inicial con la oue el niño mayor acepta la 

presencia de otro menor. El niño mayor quisiera 

reprimir por celos al mAs pequeño, manteni~ndolo 

alejado de los padres, quitAndole- todos sus derechos, 

pero a la vista del hecho de que tanto éste coma los 

hermanos posteriores son queridos por los padres del 

mismo modo, y ante la imposibilidad de mantener su 

actitud hostil sin sufrir él mismo las consecuencias., 

el niño mayor se ve obligado a identificat'se con los 

demás, de tal modo Que se forma entre los hermanos un 
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sentimiento de masa de comunidad, que descués 

experimenta un desarrollo posterior en la escuela" 

<Psicologia de masas> Oenominacidn con que se designa 

la psicologla colectiva según puntos de vista 

analiticos y psicoanaliticos, para diferenciarla de la 

psicologla de las masas, dentro del marco de la 

sociología. 

Ciencias de la conducta 

<Movimiento de masas <sociologia>> Un intento unitario 

de varios individuos que, trabajando como grupo, tratan 

de realizar cambio social. 

<Psicologla de las> Estudio de la conducta en grupos o 

muchedumbres. 

Psicologia general 

1. En psicologia general designa la muchedumbre, en la 

que la conducta del individuo manifiesta gran 

homogeneización en los impulsos volitivos y en los 

sentimientos. 2. En psicologia social y en sociolagia, 

concept.o genérico que engloba diversas formas 

agrupaciones humanas con escasa estructura interna, 

pero cuyos miembros estAn relacionados entre si (por 

ser públicos; reuniones festivas o por los afectos>. 

Brown también las clasifica en agresivas, fugitivas, 

captativas o expresivas~ 3. En la antigua psicologia de 

las m~~as, este concepto designa toda agrupación humana 

con los rasgos de pérdida de central racional, aumento 

de la SUC'JP~~lib1lidad, contagio ~n.oc:iQnal, imitación, 



sentimiento de omn1potencia y anonimato para el 

individuo <Le Bon>. 4. En p-&icologia experimental de 

las masas (Moede>, la masa no es sino la agrupación de 

p•rsonas que realizan el m1s~o trabajo, por lo cual las 

acciones de cada miembro están sometidas a influencia 

reciproca (facilitación, inhibic1ón, nivelac1ón>. 5. En 

fi losofia de la cultura, .nasa es un término de valor 

derivado en parte de la antigua psicologia de masas, 

pero sin la actual aglutinación de sus componentes 

Cdispersed mass> 

Epistemologia genética 

No se encontró Ninguna definición. 

Material actualizado 

No sa encontró Ninguna definición. 

Psicosociologia 

Se trata de un evento comunicativo llevado a cabo 

mayormente con imágenes, sent imi entes, afectos 

colectivos que surgen de coyunturas históricas, pero 

también imágicas, de sent1mientos .. Se caracterizan por 

ser poco verbalizables y porque durante su presencia 

aparecen explosivamente y sin orden lógico muchos 

acuerdo& que pueden ir tomando fuerza en el sentir y 

pensar colectivos .. Las masas pueden ser violentas, pero 

también festivas, destructivas o herdicas, pero siempre 

intensas, emotivas .. Aunque usualmente se le piensa 

como una multitud, la cualidad numérica no es parte de 

su def in icidn, 1 a psicold91c.a si. 



MEMDRXA 

Psicoanalis1s 

La memoria cumple la función biológica de permitir que 

los organismos respondan a las actuales circunstancias 

a la luz de las experiencias pasadas y, en 

consecuencia, de reemplazar re¡¡cciones simples, 

automáticas, "instintivas", por respuestas complejas, 

selectivas, aprendidas. La teoria de Freud sobre la 

memoria es en realidad una teoria del olvido. Supone 

que todas las e:(perienc1as o al menos las experiencias 

significativas, son registradas, pero que algunas cesan 

de estar disponibles al estado consciente 

resultado de la represión, ya que este mecanismo es 

activado por la necesidad de disminuir la angustia. 

Pese a que esta teor-la explica estas instancias del 

01· .. ido en las que puede demostrarse una relacidn con el 

conflicto neurdtico, otros factores contribuyen 

p;·esum1blemente al hecho de que la amnesia la 

infancia y en las primeras épocas de la niñez sea 

universal, y que no disminuya aun bajo los analisis 

"más profundos". 

Ciencias de la conducta 

<o recuerdo> 1. Caracterlst1ca de los organismos vivos 

de revi'.•ir las experiencias pasadas, la cual consiste 

cuatt·o fases: aprendizaje, retención, recuerdo y 

reconoc:imitmt.o. 2. Totalidad de las e:!periencias que 

¡.uede;. recordarse. 3. E:~per1enc1a pasada espec:lfi.ca que 



se recuerd;a <se define también asociativa, 

c1nestll.sica, corto y largo plazo, de pantalla, 

encubierta, fisiológica, inconsciente, oculta, organica 

y racial). 

Psicologia general 

<<Se entiende por memoria el hecho de que entre los 

proc~sos conscientes hay algunos que deben considerarse 

como efecto ulterior de procesos que transcurrieron 

anteriormente <percepciones, por ej.) y que son vividos 

por el sujeto con el conocimiento que trata de 

impresiones que se tuvieron antes>> <Paul i >. Las 

manifestaciones de la memoria pueden clasificarse 

esencialmente dos clases 11 Procesos de 

reconocimiento. 2> Recuerdos de percepciones, de ideas. 

La reaparición de contenidos de vivencias anteriores se 

llama reproducción. La producción voluntaria de la 

reproducción es la evocación. Para e:<plic.ar las 

manifestaciones de la memoria, supone que las 

vivenci.as dejan huella'S tresiduosl, que hacen posible 

la reaparición de aquellas. Respecto a lo qua sean 

dichas huellas, el<isten dos opiniones: trata de 

modificaciones en las células nervio;:;as (engramas) o de 

algo puramente psiquico. El curso de la reproducción 

está esencialmente determinado por la traba~dn entre Sl 

de diversos contenidos de la memoria y por ~l contenido 

actual de la consc:ienc1a, es decir, por asocia::iones. 

Pero no son suficiente3 las asociao::iones por s1 solas 



para explfcar el ·proceso de la memoria. En la mayoría 

de los casos, intervienen decisivamente otros factores, 

t,~les como las relac:iones ldgicas y las cone:tiones de 

sentido en la vivencia total; también tienen gran 

influencia la actitud del individuo y la situacidn 

emocional. Se distingue entre la memoria asociativa o 

mecánica y la memoria ldgica o de sentido. El proceso 

de formación o inscripcidn del contenido de la memoria 

es el aprendizaje. Si un contenido no se reproduce 

durante un cierto tiempo, pierde gradualmente fuerza y 

acaba siendo olvidado. La memoria inmediata se refiere 

a impresiones recientes; es necesario, por ejemplo, 

para comprender una frase larga. Deben diferenciarse de 

la memoria las impresiones consecutivas. 

Epistemología gen~tica 

La memoria reconstitucidn del pasado, un 

"relato", como dice P. Janet, lo cual cierto en lo 

referente a las planos suoer1ores y verbales de la 

actividad, o una reconstrucción sensoriomotr1z en los 

planos inferiores. Como tal, recurre necesariamente a 

la causalidad C ••• J 

Muterial actualizado 

Una linea de investigacidn ha aportado evidencia de que 

los recuerdos de cosas y eventos son una construccidn a 

partir de unidades mném1cas más pequeñas. Algunos les 

llaman esqu~mas, scripts o estructuras. Bartlett (en 

1932> demo,..trd que comúnmente la~ oersonas incluyen 
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sus recuerdos informacidn ajena la cuestidn, 

argumentando que los recuerdos de eventos complejos 

incluian proceso reconstructivo en el que se 

combinan elementos mnémicos durante su recuperacidn. 

Investigaciones subsecuentes apoyan la nocil3n de que 

los recuerdos 

recuperacidn. 

bibliografial. 

vece5 se reconstruyen durante su 

rEl original proporciona amplia 

Para que la memoria pueda ser reconstruida, es 

necesario ldgicamente que existan unidades b;,,sicas con 

las que se pueda construir. Lejos de la obsolecencia se 

encuentra la idea de que los recuerdos de eMperiencias 

pasadas se representan en series de unidades simples, 

Underwood Cen 1969> propuso que los recuerdos de un 

evento se componen de atributos quasindependientes como 

las relaciones espaciales entre los estlmulos., su 

frecuencia y otros c ••• l CTippens 1 M, Lammers, W et al, 

1992) 

Psicosoc.iolog1a 

<Memoria Colectiva> La memoria colectiva 

reconstruccidn presente sobre el pasado en la que 

influyen las esperanzas para el futuro. $1!' trata de una 

serie de acuerdas -suceptibles de cambio- sobre las 

caracterlsticas del pasado comi:in, compartido. La 

identidad de quienes recuerdan un mismo contenido de 

dtferente forma se sostiene de esta reconstrucc1dn. la 

memoria individual es una variante e:<clus1vamente de 



grado, porque para su reconstrucción han intervenido 

menos intercambios de opinidn y puntos de vi~ta. 

Por otro lado. todo recuerdo es construido por medios 

simbólicos. lo que significa que se hace de material 

social. palabras, sentimientos, etc. La reconstruccidn 

se inserta en discursos o estructuras de dominio común, 

accesibles a cualquiera. 

PROCESO SOCIAL 

Psicoanálisis 

No se encontró definición. 

Ciencias de la conducta 

1. Interaccidn social entre personas. 2. Cambio social 

Psicolog1a general 
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Segdn a.c. Homans, los procesos sociales fundamentales, 

de los que proceden las estructuras y sistemas 

fundamentales de la sociedad, son los procesos de 

intercambio: la conducta social del hombre es funcidn 

de su~. consecuencias; todo caso, Homans supone 

tambi~n que la recompensa o el refuerzo de las acciones 

no posel.' un valor absoluto; con Sl.t tercer principio los 

relativiza, reconociendo que pueden ser m.\s o menos 

valiosos para uno y que la probabilidad del ejercicio 

de una actividad depende del valor de recompensa para 

el individuo. 

Epistemalogia genética 

No se encontró definición. 



Material actualizado 

No se encontrd definicidn. 

Psicosoc iolog i a 

Es la trayectoria de una sociedad: un pasado que puede 

modificarse segOn las necesidades afectivas y 

racionales del presente, un presente donde eKisten 

ideas encontradas y un futuro que es una posibilidad. 

El proceso social es en realidad proceso 

comunicativo que le da a todos estos elementos la 

posibilidad de modificarse, según las circunstancias y 

el convencimiento. El proceso social constituye la 

identidad de la colect1vidad. 

PSXCOLOSXA SOCXAL 

Psicoanálisis 

No se encontró definicidn. 

Ciencias de la conducta 

Rama de la psicología que se ocupa del estudio de los 

individuos en grupos. Estudia los procesos psicológicos 

y las interacciones interpersonales dentro de los 

grupos y entre los mismos. Se subraya más la conducta 

individual que la del grupo como unidad. 

Psicolcgia general 

Parte de la psicología (y de otras ciencias sociales) 

que estudia principalmente las conductas <y las 

vivencias) del individuo en interaccidn con los demAs. 

La definicidn incluye la dependencia de los procesos y 

estructuras individuales de la persona respecto de los 

125 
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intecambios la conducta de otras personas(en 

grupos> y respecte de la influencia través de 

productos inmateriales y materiales de otros hombres en 

la historia Y. en la actualidad; además, el tl!rmino 

intercambio o interacción implica la contribución de la 

persona 'socializada• a los productos y estructuras de 

los otros <la sociedad). 

Los problemas fundamentales de la psicologla social 

fueron abordados ya en la antigüedad desde el punto de 

vista fi losdfico: ..!.Cdmo transmite generación su 

cultura y sus formas de pensamiento a la siguiente? lEn 

qué consiste la naturaleza social del hombre? [ ••• J. 

El hecho de que actualmente la psicologia social no 

ofr~';:ca una imagen cerrada y unitaria se debe., de una 

parte, los intereses generalmente humanitarios o 

progresistas de los investigadore,; y, de otra, a la 

plural id ad de los enfoques teóricos dentro de la 

psicologia general [ ••. J. 

El estado actual de la psicologia social es dificil de 

exponer con nitidez, dada la pluralidad de enfoques que 

siguen e:<istiendo, sin una concepcidn teórica unitaria 

ni coincidencia en el objeto de investigación. Los 

recientes manuales de psicologia social, publicados por 

Lind;;?ey y Aronson y Sraumman~ siguen estos métodos y 

orientaciones: teoria estimulo respuesta, 

psicoanA.1 isi~, corriente cognl.tivista-fenomenoldgica, 



teorla de campo, teor1a de lcis roles, teoria del 

sistema a de las organizaciones. 

Es frecuente, todavla, considerar la ps1caJ.og1a 

social una parte de la sociologla lo muy afin a 

ella), y el tema de su propio obJeto no es estudiado 

con suficiente profundidad: en lugar de e:c:pl icar los 

fenómenos a nivel superior de análisis términos 

sociológicos, la psicologla social retrotrae la 

explicacidn al plano del análisis psicológico, 

decir, trabaja con nociones de la conducta individual 

en interacción con otros individuos o sus productos (p. 

los s1mbolos, los si9nos y contenidos 

lingüisticos>. Se podria concebir la psicologia social 

como la totalidad de la psicologla general, ya que no 

se da conducta humana sin contexto social t ••• J. 

Epistemologla gen~tica 

No se encontró definición. 

Material actualizado 

t ••• J <Ignacio Hartln-Baró>, un escritor prolifico, sus 

escritos abarcaron una gran cantidad de temas, aunque 

la mayoria de ellos se referla al análisis del papel de 

la psicolo91a -y de la ps1cologla social en 

particular-, a la explicación y predicción de las 

conductas de la gente que habita los paises menos 

industrializadas de Latino América. Hart1n-Bard sent1a 

que gran parte de la psicolog1a se basa en aspectos 

culturales de las naciones industrializadas de América 
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y Europa, donde se ha desarrollado m:..s el trabajo 

tedrico de la psicologia. Una de sus preocupaciones 

gl.raba alrededor de que la mayoria de las teorias 

psicológicas poco sirven para e:cpl icar la pobreza, la 

guerra civil, el subdesarrollo, la dependencia 

ideológica, la represión politica y otros muchos 

probelmas que han aquejado a Latino América durante el 

siglo XX. 

Martin-Bard argumentaba que la psicologia en América 

Latina, y por eKtensión en los paises menos 

desarrollados, está ligada a la psicologia de las 

teorias de Estados Unidos y Europa, y que es servil a 

sus intereses, por ello se necesita una "Liberación''• 

Esta psicologia de la liberación necesitarla contar con 

tres elementos (comO.nmente conceptual izaba 

triád:icamente): un nuevo objeto de estudio e.un "nuevo 

horizonte">, una nueva epistemologta y 

praxis. El énfasis en las realidades de La.tino América 

permitirá liberar a la psicolog1a de las realidades 

sociales de otras naciones. Una epistemologia para la 

psicolog1a debe considerar el punto de vista de los 

sujetos estudiados. Seria una psicologia de la gente y 

no sobre la gente, una psicolog1a que mirase a la 

real id ad desde la perspectiva de los sujetos 

socialmente marginados. Finalmente, nueva praxis 

implicar1a la necesidad de que los psicólogos 

comprometiet·an el cambio soc1al, al dejar de 



trabajar desde la perspectiva de quienes están el 

poder <p. eJ. los gobernantes. los dueños de la 

empresas, los directores de escuelas) y s1 haciendo más 

part1cipat1vos a los mieinbros de la comun1dad. (f1ar1n, 

G, 1991) 

Psicosociolog1a 

La psicosociolog1a se dedica a narrar la 'forma en que 

la colectividad se construye a si •isma. Co•o esta 

construccidn se levanta con material simbdlico, 

busca la oportunidad de participar en esa construcción 

haciendo del dominio p(lblico sentidos, discursos y 

afectos implicitos en el proceso social, para lo cual 

necesario el análisis de esa construcc idn, 

explicitAnda el proyecto que la sociedad tiene de si 

misma, promoviendo sensaciones y proponiendo acciones 

que colaboren en la realización de mundos 

posibles. Esta tarea puede conseguirse al difundir esos 

elementos de forma tal que produzcan argumentos y 

también sensaciones en la sociedad y su realidad, en 

otras palabras, haciendo opinión póblica. 

REALIDAD 

Psicoanálisis 

El psicaantilisis combina una fidelidad al punta de 

vista cienti~ico natural -o de sentido com6n-, de que 

debe hacerse una distinción entre fendmenos externas 

que son ºreales" o que "están realmente alli", y los 

fenómenos mentales que son imágenes subjet1vas, can la 
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convicción de que los fenómenos mentales son de 

consecuencia dinámica y, por lo tanto, en algún sentido 

tambil~n reales. Como resultado, utiliza, "realº tanto 

para dar a entender algo objetivamente presente o 

subJetivamente significativo. También supone que todos 

los fenómeno& objetiYos ocupan un espacio e:cteríor al 

sujeto que es llamado "realidad externa" <con menor 

frecuenc.ia, "realidad objetivt1.">, y que existen 

imágenes, pensamientos, fantasias, sentimientos, etc. 

que ocupan un espacio dentro del sujeto y que es 

llamado "realidad interna" "realidad psiq ica" 

[ .•• Estol permite al psicoanálisis pasar por alto los 

problemas de significado al equiparar "significativo" 

con 11 real" y ignorar las diferencias entre los 

pensamientos creados por el hombre y los fenómenos 

externos, al tratarlos a ambos como objetos existentes 

en el espacio procedimiento que permite al 

psicoan."llisis e~<presar que es una ciencia natural y 

una moral. 

Ciencias de la conducta 

1. Todo lo que e~iste. 2. El mundo está constituido por 

unidades u objetos pequef\os a los que Herba.rt llamó 

"reales". Todos los reales reaccionan ante la presión 

e:tterna con el propós1to de sobrevivir. El alma humana 

es uno de esos reales, y las ideas o representaciones 

mentales so11 las reacciones de autoconservacidn del 



alma. La totalidad de esta_s ideas constituyen la 

conciencia. 

Psicolagia general 

Dice Jaspers que las cosas que nos parecen más 

<<evidentes>> acostumbran también ser las "'"s 
enigmáticas, como el tiempo, el yo, la realidad. Se ha 

definido la realidad como lo que existe en si, lo 

objetivo, el verdadero ser, lo que e)tiste en el tiempo 

y el espacio .. Se habla de la vivencia de la realidad 

como un fenómeno que no deriva de otro. Es real lo que 

percibimos con nuestro cuerpo, lo que nos ofrece 

resistencia y lo que "vivenciamos como real en la 

conciencia del ser" (Jaspers> .. Para hacer inti ligible 

el concepto, ve t1atzger cinco posibilidades: 1> 

Realidad es el ámbito de lo que existe fisicamente, de 

lo transfenomena 1 sentido amplio. 2> Es la 

efectividad del mundo vivido .. 3> Es lo que se encuentra 

por observación, difcrenci.a de lo Que está 

simplemente presente .. 4> La rea~idad nos muestra la 

diferencia entre 'algo• y ·nada·, entre lleno y vacio .. 

5> La realidad destaca como verdadera de lo 

meramente aparente. 

Epistemologia genética 

<Realismo epistémico) El conocimiento no podria ser una 

copia, pues es siempre una vinculacidn entre el objeto 

y el sujeto, una incorporacidn del objeto a esquemas, 

debido a la actividad propia y que se acomodan 



sencillamente a él, haciendolo comprensible al sujeto. 

En otros términos, el objeto no existe para el 

conocimiento, salvo en las r~laciones con el SUJeto, y 

si el espiritu avanza cada vez mas en la conquista de 

las e.osas, es que se organi.za en forma cada vez más 

activa a la e;<periencia, lugar de imitar desde 

afuera una realidad ya hecha: el objeto no es un 

"dato", sino el resultado de una construccidn. 

Material actualizado 

C ••• J El esc.ri to de Ferenczi < "Confusion of tangues 

between adul ts and the chi ld") se adelantd varias 

generaciones tiempo su propuesta 

constructivista de la realidad. Esas ideas no fueron 

reconocidas sistemáticamente hasta las investigaciones 

monumentales de Piaget. Aunque estas contribuciones han 

sido muy importantes para la ciencia cognitiva, 

aplicación al psicoanAl is is ha sido 1 imitada por el 

hecho de que Piaget sdlo consideró el desarrollo 

cognitivo ambiente esta.ndard. La influenci.a de 

quienes cuidan al niño nunca fue sujeta 

investigac.idn. Aunque Winnicott no utilizó el término 

'construc.ci~n de la realidad', esto es esencialmente lo 

que describ~ utilizando la palabra creat1vi.dad. A 

diferencia de Piaget, W1nnicott no se interesa en el 

desarrL31 lo de estructuras cognitiva;;, en el 

problema d~ los limites entre realidad objetiva y 



realidad subJeti~a. 01f1ere de Piaget en que piensa que 

la construccidn de la real1dad del niño no puede 

separaT"se de un amb1tinte faci l. i. tador parental. t ••• ] 

Espero demo$trar Que el asunto - ¿la realidad de 

quié-n7- no sdlo es una cuestidn filosófica sino Que 

tambien tiene una relevancia c:llnica directa r .... J. 

Los niños construyen su propia realidad, pero al mismo 

tiempo., par su se9url.dad en el mundo, dependen 

totalmente de la construccidn de la reall.dad de quien 

los cuida. llega el momento en que el niño comien~a a 

descubrir discrepancias entre su c::onstrucciOn de la 

realidad y de quien los cuida. 

t ..... J la teor1a del objeto transe: tonal de Winnicott 

indica cdmo, l!'n condiciones normales, estas dos 

construcciones sociales de la rea1idad, la del niño y 

la de la madre~ interact~un- Se trata de una teor1a de 

realidades compartidas- Es aquí que Winnicot.t oostuld 

una tercera área de la realidad., que él llamd espacio 

potencial entre el niño y la madre.. Es un mundo 

ilusorio que no pertenece ni al sujeto ni al objeto; no 

es una realidad interna, pero tampoco externa .. <t'tadel, 

A 1991l. 

Psicosociolog1a 

La realidad que habitamos no es sdla un conjunto de 

dimensiones "físicas, constata.ble y medible~: Dios, los 

hoyos negros, la envidia- la muerte >' el amor no están 
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presentes ni influyen en nuestras vidas ni la 

sociedad hasta que les conceptualiza o se les 

siente.. La real id ad es también un acuerdo, una 

construcción social .. La sociedad se ubica en un tiempo 

y un espacio, los cuales son también acuerdos, la 

~poca, lo imaginable, las aspiraciones favorecen que la 

sociedad descubra o invente cierto tipo de cosas, de 

realidades .. 

SJ:MBOLO 

Psicaanál is is 

En gentJral, un simbolo es algo que está referido o que 

representa alguna otra cosa, en contraste con un signo, 

que indica la presencia de algo .. En este sentido,, las 

palabras, los emblemas, medallas, etc .. , son todos 

simbolos, ya que derivan su significación del hecho de 

que refieren a otra cosa, estando basadas sus 

í'eferencias, las cone:<iones entre el las y sus 

referentes, en la asociacidn de ideas y, generalmente, 

establecidas por convencidn .. En todas estas instancias, 

sin embargo, la conexión entre simbolo y referente es 

consciente, mientras que la teoria psicoanalltica del 

simbolismo estudia la sustitucidn inconsciente de una 

imagen, idea, o actividad oor otra ( .... J .. 

Ciencias dP la conducta 

(simbol 1smo> 1. Empleo de stmbolos. ::?.. Uso de s1mbolos 

oara repre-:.entar materiales reprimidos. <se define -

abstracta, <-:naqdg1co, cr1ptogén1c:o, de umbral, de 



sueño, funcional, se)(Ual, verdadero, ·de u'n constructo, 

fálico). 

Psico1og1a general 

1. Signo, señal, alegarla con que significa alguna 

cosa, no sin conocimiento de la conexión entre el 

stmbolo y lo que representa. Puede ser representación 

de un miAterio. El simbolo es racional e irracional al 

propio tiempo. Hay stmbolos religiosos .. Son también 

stmbolos muchas reglas de la vida social, el llamado 

lenguaje de la flores y muchos otros. El psicoanálisis 

estudia el contenido simbólico de los actas de la vida 

cotidiana, el arte, etc. Ast, ciertas imágenes e ideas 

tienen la significacidn de simbolos [ ••• l. 2. El 

simbolo "transforma el fendmeno en idea, y la idea en 

imagen, de suerte que la idea la imagen permanece 

~iempre infinitamente activa e inasequible" ((3oethe). 

En la psicologia analitica se al slmbolo en este 

sentido y se distingue netamente del signo que es 

representación de otra cosa, como la bandera es 

representación de la nacidn correspondiente. 

El simbolo de naturaleza cosipleja y abarca lo 

consciente y lo inconsciente, lo racional y lo 

irracional, es al mismo t1empo imagen y dyna•ts, y hace 

referencia las cuatro funciones: pensamiento, 

sentimiento, intuición y sensación. A causa de esta 

funcidn mediadora posee gran importancia en la economta 

de la psique, ya que puede conducir, como 
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·transformadora de energ1a' CJung>, la imagen 

inconGciente al conocimiento consciente y actuar en 

sentido positivo como unidn de contrarios. Encontramos 

los simbo los principalmente en formaciones del 

inconsciente como sueños, imágenes, cuentos, mitos, y 

en el arte y la religión. 

3) El simbolo es una clase especial de signo, en lo que 

la relac.idn entre signo y lo designado está regulada 

por convenc idn. 

Los signos simbdlicos distinguen asi de todos 

aquel los signos en los que se supone una relacidn 

natural entre la forma designante y lo designado, como 

es el e.aso del signo icdnico y el signo indice. El 

grupo positivo importante de signos simbólicos son las 

palabras del lenguaje natural. Seg6n el principio de 

arbitrariedad entre la forma designante y lo designado, 

en estos signos no se puede incluir, normalmente, de la 

forma verbal a propiedades de los objetos designados 

por aquella o a su significado. Esto explica por qué a 

objetos o cosas iguales &e ordenan en los diversos 

lenguaJes naturales formas designantes diversas. 

Epistemologia genética 

El slmbolo la condición necesaria, pero no 

suficiente, de la aparición de los signos. El signo es 

general y abstracto (arbitrario); el slmbolo 

individual y motivado. 



Slmbolo y signo no son mAs que dos polos, individual y 

aocial, de una misma elaboración de significaciones. En 

&1mbolo es una imagen evocada mentalmente o un objeto 

material elegido en forma intencional para designar una 

clase de acciones o de objetos. 

Es una concentración de ideas y sentimientos diversos 

en una sola imagen que los resume a todos. Es, pues, un 

embrión de concRpto, cargado aón de afectividad. 

Material actualizado 

Dos son las corrientes de pensamiento que se refieren 

al simbolismo y a la formación del simbolo -una cercana 

a las ralees históricas del psicoanAli5is y la otra no. 

Una proviene directamente de Freud, que dice que la 

simbolizacidn es el resultada de la dese:cualización de 

impulsos, para que puedan expresarse correctamente. La 

otra conceptualización es menos estrecha, muy cercana 

al trabajo de Susanne Langer, especlficamente de su 

libro "Phylosophy in a new key"'. Est:e libro bAsicament:e 

explica por qué cualqu1er acto humano implica una 

simboli.zación. La contribución de Langer fue mostrar 

que no sólo lo racional lo cientlficamente 

cognoscible transformado a simbolos para poder 

entrara la mente. La formación de slmbolos es también 

el proceso que ll•vamos a cabo para conocer lo ambiguo, 

lo intuitivo, que com6nmente se le denomina metaf1sico. 

[ ••• l Trataré de resumir breve~ente el trabaJO de 

Langer. Ella se basa en la definicidn de hombre de 



Ernst Cassirer - que por naturaleza somos animales 

creadores de s1mbolos. De ah( argumenta que ampliando 

la def1nicidn de construcción de s1mbolos puede 

estudiarse esa esfera de la vida mental que ha sido 

ht!cha a un lado por los epistemó lagos. Considera que 

algunas &reas de la vida mental como la intuición, la 

inspiración para el conocimiento y las respuestas a la 

música y el arte -Areas consideradas como metaflsicas

pueden estudiarse tan sistem.flticamentel como aquellas 

actividades mentales que pueden expresarse directamente 

por su verbalización. 

Para La1'lger, la tarea de .,estudiar" estas Areas, es 

apl'endcr cómo se organiza, absorve y metaboliza 

nuestra mente ta información generada por el estimulo. 

Lo que ella afirma es t ••• l que se pueden organizar 

Principios de "cdmo conoce algo" áreas que 

1.3-t3 

indiosincráticamnete han sido calificadas como 

dl•masiado emotivas o intuitivas para ser estudiadas 

sistemáticamente. 

C ••• J Lo-s simbo los representan algo ausente que puede 

ser trabaJadn y reconstruido en terapia, ya que un 

s1mbolo es siempre un esbozo de un gran contenido que 

encierra en si <Derí, P, 1990). 

Psicosociologia 

E1 proceso de comun1cacidn 1 leva cabo con 

palabras, con sentimientos, con sensaciones y acciones. 

1 ref.ntndo;,e ¡l P'iittinlll'i.IS 



E~tos elementos son simbolos porque pueden ser 

interpretados por cualquier miembro de la colectividad. 

Los simbolos pueden ser de dos tipos, los imAgicos y 

los que conforman el len9uaje. 

Los simbolos imAgicos o icdnicos son aquellos que 

comunican s!n palabras. Pueden ser visuales, tactiles, 

auditivos, olfativos y de otros tipos que no pueden ser 

nombrados porque hay palabras que los 

conceptualicen. Entre ellos se encuentran los 9estos, 

el tono y volumen de vo::, las posturas, las caricias, 

miradas, sentimientos e incluso los espacios dentro de 

los que nos 

En cuanto a los lingüisticos, como su nombre lo indica, 

se refieren a las palabras, a ese sistema simbólico que 

capaz de permitir el razonamiento, la reflexión 

incluso sobre las palabras mismas. Puede presentarse 

como sonido o como letra. En ellas se encuentra la 

razón y la consciencia, los argumentos, ya que el que 

los signos puedan pensar sabre si mismos significa que 

el ser humano puede pensar sobre ~1 ~ismo con ayuda de 

ellos. El lenguaje es un acuerdo colectivo que tomamos 

para hacernos conscientes de nuestro mundo, 

experiencias e identidades. 

Las palabras permiten el conocimiento; el mundo en que 

vivimos es un mundo que nombramos, las y los 

eventos tienen su nombre y constantemente se buscan 

e>eplicaciones (no solo cientificas> para nuestra 



realidad, es decir se busca contar con un discurso de 

las cosas que existen, porque lo que e:Kiste es un 

discurso y sensacidn. 

SOCJ:EDAD 

Psicoan.li.l isis:S 

(Sociedad y si Rli5mo> Cuando el niño nace, la fami 1 ia 

de la cual forma parte representa los objetos del mundo 

•Kt•rno. L& familia lo ayuda a •obrevivir, !iin su ayuda 

el infante moriria en breve tras su nacimiento. Al 

principo 1 su madre, ambos padre9 1 la -familia y los 

amigos constituyen la sociedad a la que aprende a amar 

u odiar. Freud señala que el superego la 

representacidn y el sucesor de los padres que 

supervisarán sus acc1ones en el primer periodo de vida. 

Las drdenes y orientaciones que recibid el niño se 

convierten recuerdos ~ue lo guian y ayudan 

satis-facer los deseos aceptables y a lnhib1r los que 

lo son c ••• J 

Ciencias de la conducta 

1. Gran cantidad de personas mutuamente independientes. 

2. Organizacidn social; grupo formado por el desempeño 

camón de cierta tarea. 

Psicologia general 

1. Los hombres, en general. 2. La estructura social: 

relaciones y posiciones en pluralidad de 

agrupaml.entos de personas, que -funciona como unidad 
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superior. 3. Unión duradera de personas bajo una 

determinada forma juridica. 

El concepto sociológ\co t2> difiere sustancialmente del 

término "cultura'". La soc1edad posee una determinada 

cultura, es decir, en sociedad rigen determinados 

usos, normas y leyes de la conducta [ ••• l 

Desde el punto de vista de la psicologia social, la 

sociedad tiene dos s1gn1ficados: de una part•, se habla 

de sociedad, en un sentido no definido ni definible, 

como pluralidad social en oposición al individuo; y de 

otra, la sociedad es un constructo personal idóneo para 

ser causa imaginaria del propio fracaso o des9rac1.a 

(entendiendo por sociedad, por ej., los masones, o los 

comunistas, o los capitalistas). 

Epistemologia genética 

La sociedad es el conjunto de relaciones sociales. La 

~ociedad com1en2a a partir de dos individuos 

cuanto las relaciones entre ellos modif1can la 

naturale~a de sus comportamientos. La sociedad no es 

otra cosa que una serie to mAs bien un entrecruzamiento 

de series> de generaciones, cada una de las cuales 

presiona sobre la siguiente t ••• J 

Material actua1i2ado 

No se encontró una definición del té-rmino. 

Psicoo::;ociologi.a 

La soctedad u11 conjunto de ideas, sentimientos, 

costumbres y v 1nc:ulos que se transforman a través del 



superior. 3. Unión duradera de personas bajo ·una 

determinada forma Jurldica. 

El concepto sociológ1co (2) difiere sustancialmente del 

término "cultura". La sociedad po1mee una determina.da 

cultura, es decir, una sociedad rigen determina.dos 

usos, normas y leyes de la conducta c ••• J 

Desde el punto de vista de la psicologia. social, la 

sociedad tiene dos significados: de una part•, se habla. 

de sociedad, en un sentido no definido ni definible, 

como pluralidad social en oposición al individuo; y de 

otra, la sociedad es un constructo personal idóneo para 

ser causa ima9inaria del propio fracaso o des9racia 

<entendiendo por sociedad, por ej., los masones, o los 

comunistas, o los capitalistas). 

Epistemologia gen~tica 

La sociedad es el conjunto de relaciones sociales. La 

sociedad comienza a partir de dos individuos 

cui\nto las relaciones entre ellos modifican la 

naturale~a de sus comportamientos. La sociedad no 

otra cosa que una serie <o más bien un entrecruzamiento 

de series) de generaciones, cada una de las cuales 

presiona sobre la siguiente [ .•• J 

Material actualizado 

No se encontró una definición del término. 

Psicosociologia 

La sociedad conjunto de ideas, sentimientos, 

costumbres y vínculos que se transforman a través del 
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tiempo y en la cual se insertan los individuos. Posee 

caracterlsticas propias que la hacen ser algo más que 

un conjunto de seres interdependientes. Eli el lugar 

comO.n donde se conserva y transforma la cultura, las 

formas de vida. 

SOCXOLOBXA 

Psicoanálisis 

No se •ncontrd una definicidn. 

Ciencias de la conducta 

Ciencia de las sociedades¡, grupos, organismos 

instituciones humanas. 

Psicolog1a general 

Ciencia de la sociedad. Descripcidn y teorla de la 

estructura social y de la conducta colectiva.. Si 

estudian solo la interaccidn, la ccmunicacidn o los 

roles y la conducta de roles, la sociologla queda 

reducida al "microplano" y sus temas asemejan a 

algunos temas de la psicologla social; s1 se estudian 

grupos, colectivos y otras categorlas sociales, cabe 

hablar de plano intermedio de la sociolog1a; y el 

estudio de circulas culturales, capas, estamentos y 

clases lleva al macroplano de la sociologta. E~isten, 

además, las sociologtas especiales de la familia, la 

juventud, la profesidn, etc.. En relacidn la 

psicologta social, la sociologta es ciencia auxiliar en 

el sentido de que sus abstracciones definen algunas 



variables independientes, análogamente a como lo hace 

en psicoflsica su ciencia auxiliar: la ffsica. C ••• ] 

Su derecho a desarrollarse como ciencia independiente 

fue repetidamente puesta en duda por algunos de los que 

cultivaban ciencias afines, la himtoria, el 

derecho, la economfa politica y la psicolaola. 

Actualmente ha desarrolado métodos experimentales 

(sociometr1a) y ha afirmado su po&icidn. Se cl>Alpr•nd& 

que mantenga puntos comunes y estrechas relaciones con. 

la psicologla social. Sin embargo, existen diferencias 

en los métodos de trabajo, puesto que la psicologla 

social toma como punto de partida al individuo con sus 

manifestaciones psS:quicas de relacidn interhuniana, 

mientras que la sociologia "considera COfftO fendmeno 

socioldgico fundamental al grupo11 (Vierkandt>. 

Epistemolog1a genética 

No se encontrd una definicidn. 

Material actualizado 

No se encontrd una definicidn. 

Psicosociologfa 

MAs que un interés por definir lo que la sociologla 

hace, el incluirla el glosario responde a la 

necesidad de definir el papel de la psicologta social 

frente a otras ciencias sociales ésta. El 

11 repartir 11 la realidad sectores como si esta 

estuviera formada de mddulos intercambiables responde a 

la idea de campos delimitados y s;,ectores propios de 



cad& ciencia. Par definicidn, la psicosociologla acepta 

otras formas de e>eplicar la realidad, pero lo que las 

distin9ue es el enfoque que sostienen, el discurso del 

cual parten o en otras palabras la pl-.tica en la que 

participan. En ese sentido, el estudio de la sociedad 

na •pertenece" a una ciencia particular y la 

distincidn entre psicologla social, sociologla y 

cualquier otra ciencia social responde al ll!larco 

conceptual del que surgen. 

SUB:JETJ:VJ:DAD 

Psicoaná.lisis 

(Obj•tivo y subjetiva>: •Son t•rininas filasdficos y 

fisioldgicos que distingu•n los conceptos y sensaciones 

que tiene una causa •><terna, de aquellos que surgen 

solo an la mente• <Fowl•r>. De ahl que el dolor ftsico 

sea un 'fendmeno objetivo y los sueños y alucinaciones 

f•ndmenos subjetivos. El psicoanálisis interesa 

bAsicamente en la interconexión entre los fendmenos 

objetivos y subjetivos, y es descripto algunas veces 

como una psicologla mixta sobre 1<11. base de que toma 

conocimiento de ambos tipos de fenómeno-. y de que 

utiliza conc•ptos derivados t<11.nto de la observacidn de 

la conducta como de l¡¡ introspección <ya sea por el 

observador, esto es, el analista, o •l &Uj•to, •sto es, 

el paciente>. En ese sentido difiere notoriamente del 

conductis•o, que intenta elaborar una psicologla sin 

hacer referencia a la consciencia, y menos notoriamente 



a la fenomenologla, que se interesa solamente en cómo 

el sujeto se experimenta a sl mismo y en su relación 

con el mundo eKterior. El hecho de que el psicoanalista 

utilice dato& subjetivos marca el punto de part1da de 

las criticas que se le hacen. sobre la base de que es 

no cientlfico. Esta critica solo se sostiene si uno 

define a la ciencia de una manera tal que solo pueda 

aplicarse a las ciencias naturales y e:~cluye todas las 

ciencias morales, tales como la li.ngüistica, la 

semántica, la socialogla y la antropolo9ta. 

Ciencias de la conducta 

<subjetivo): 1. Relativo al sujeto o persona.. 2. 

Relativo a la experiencia a la cual solo tiene acceso 

el sujeto de la misma. 3. Que caracteriza los 

sistemas de psicol09la que se centran en el sujeto y 

sus experiencias personales. 4. No suceptible de 

validacidn por concenso. 5. Perteneciente a los juicios 

emitidos sin el empleo de aparatos o instrumentos. 6. 

Relativo a las sensaciones que se originan en estados 

internos. 7. Alucinatorio, ilusorio. B. Que depende de 

los propios prejuicios y experiencias estandarizadas de 

la persona. 

Psicologia general 

t. Cualidad de lo que existe solamente para el sujeto, 

para la conciencia del que lo experimenta. Es una 

caracteristica esencial de los procesos pslquicos, que 

solo por el sujeto son conocidos directamente. 2. 

14:· 



Unilateralidad en los jutciDS, que se for•an a base del 

punto de vista propio. Intensa referencia al yo en los 

juicios. 

Epistemolo91a genética 

No se encontró definición. 

Material actualizado 

No se encontró definicidn. 

Psicosociologia 

En general, se refiere al mundo no material y la parte 

no material de lo material. Nombres, conceptos y 

discursos por un lado <s1mbolos lingüisticos>, y 

sensaciones, sentimientos, afectos y lu9ares por el 

otro (5imbolos icdnicos, im~gicos o no verbales>. 

La subjetividad es ca.partida, es un acuerdo al que 

tienen acc•so todos los miembros de una colectividad, 

esta es la razón por la cual t1oscovici <1961) la 

denomina • intersub Jetividad •• 

TIEMPO 

Psicoanálisis 

El tiempo, y los interrogantes filosóficos asociados a 

él, surgen en la teorla psicoanalltica en tres puntos 

especificas: (a) la distincidn entre los procesos 

primarias y secundarios se hace parcialmente sobre la 

base de que los pri~eros hacen abstraccidn de la 

categoria tiempo, mientras que los Oltimos toman 

conocimiento de él. Teniendo cuenta que -segón 

algunas teorlas sobre el origen del sentido del tiempo-



surge como resultado de experimentar una demora entre 

el deseo y la sattsfaccidn, las propensiones a ta 

realidad del deseo de los procesos primarios hacen 

negar el tiempo, mientras que las propensiones 

adaptativas de los procesos secundarios conducen al 

descubrimiento del tiempo. <b> La teoria de Freud de la 

memoria supone que todas las experiencias pasadas estAn 

representadas en el presente y 9on cap&ces de ejercer 

un efecto sobre el presente. <e> Todil.s las definiciones 

de si mismo y del sentido de la identidad incluyen, 

inevitablemente, una referencia al tiemoo. 

Ciencias du la conducta 

(de adaptacidn, de asociación, de r•accidn, de reacción 

cognoscitiva, de reacción d, de reacción asociación, de 

reaccidn de discriminactdn, de reaccidn de preparacidn 

motora, de reaccidn de preparacidn sensorial, de 

respuosta selectiva, de recuperacidn, de respuesta, de 

reflejo, entre respuestas y tiempo fuera)ª 

Psicolcgla general 

El concepto de tiempo, como el de espacio~ ha sucitado 

una extensa problemática. Además de 5U gran importancia 

f1sica, fi losofla, en las teorlas de la 

causalidad y otras áreas, tiene un interés de primer 

orden en psicolog1a en cuestiones como el fendmeno de 

la vivencia del tiempo como especial interiorización 

del tiemoo y la suce5ión en todo acontecer. Un tiempo 

vaclo, sin acontecimientos, es inconcebible. En sentido 
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amplio. el tie1apa es S9ie1apre vivencia del tiempo a 

tiempo vivenciado. La conciencia del tiempo depende en 

gran parte del modo de ser pslquico individual. Se 

añaden estos teaa.s 105 9'{lltiples aspectos de 

cuestiones como las del desarrollo de la vivencia del 

tiempo <cuando empieza tenerla el ni~o>; los 

proble•a.s de lil percepción del tiempo los estados 

psicológicos •speciales,. len¡ esotados l hli te y los 

estad045 psicopatoldgicaso. 

Para la investigación de la cantidad de tiempo 

necesaria para los diversos procesos de trabajo, se 

divide el t;iempo total en peque~as unidades, 

corr•1ip0C1dientes a los 90yimientos efectuados Estos 

estudios son la base de la ordenación del trabajo y los 

premiOtiii a la productividad. Se distingue entre el 

•tie-.po •anualª y el •tiefllPO .a.quina•, seg6n se trate 

del trabil.jo 1Danuill o del efectuado por un4l 111Aquina. 

[ ... ] 
Evaluacidn del. tiempo: Cuando se trat4l de periodos de 

tiempo prolongados, las te..,oradas felices, vividas con 

sensacidn de placer parecen ••r ~~s breves, para 

tietnpas iguales, que son vividas con la tonalidad de 

displ.acer. También los periodos c:on escasas 

variaciones., sin acontecimientos destacados. parecen 

más cortos. e ••• l 
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Epistemolo91a genética 

El tiempo esa la coordinacidn de los movitaientos: se 

trate de desplazamientos flsicos o snovimientos en el 

e\ipacio, o de esos movimientos internos que son las 

acciones simplemente esbo:!:adas, anticipadas o 

reconstruidas por la memoria, pero cuya culminación es 

también espacial, el tiempo representa, respecto de 

ello'<i, el mismo papel que el espacio respecto de los. 

objetos inmóviles... El espacio es una in•t&ntAnea 

tomada del tiempo y el tiempo es el espacio en 

movimiento c ••• l 

<tiempo psicológico>: co..o el tiempo fisico, el tiempo 

psicológico basa en dos wistemas diferentes y 

fundamentales, ante todo de intuiciones y lueoo de 

operaciones: el orden d• sucesión de los 

acontecimientos y al encaja~iento de l•• duraciones que 

los vinculan entre sl. La dnica diferencia consiste en 

que i;e trata de acontecimientos vividos, a la vez, 

eKteriores e interiores, o puramente interiore•, y no 

sólo da aconteci•ientos comprobados con idep•ndencia de 

de la acción propia; y an el acto se ve que se trata de 

una simple diferencia de grado, y en •anera alguna de 

la naturaleza. 

Material actualizado 

No se encentró una definición. La mayorla de las 

investigaciones hacen referencia a diferentes medidas 
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(de reaccidn, p.ej.), o a la percepción del mismo en 

pacientes psiqui~tricos. 

Psicosociologta. 

Al igual que los espacios, el tiempo esta hecho 

también de significado social. La identidad se conforma 

por etapas aún tan poco sofisticadas c090 el "antes'" y 

el "ahora". El tiempo es "eso" que pasa mientras una 

t1aciedad sir¡¡ue s.u paso. A •eso" se le dota de un nombre 

que permite organizar los recuerdos - y con ello a 

na'liotros mismos- " ••• De hecho, la colectividad ha 

fabric:il.do una especie de objetos cuya única finalidad 

es contener experiencias: las fechas ••• es una suerte de 

mapa que fija, ordena y secuencia, los acontecimientos 

cualesquiera de ••nera que puedan ser localizados 

cuando haya menester; las fechas son las marcas dejadas 

par& señalar diversos aconteci•ientos ••• (sin las 

fecha5) las cosa& serian inlocalizables ••• y quien se 

mueve en su interior es el pensa•iento colectivo" 

<Fern~ndez Christlieb, inédito B, pp 25-26>.. Se 

coincide con la definicidn de Piaget, agregando sdlo 

que el acuerdo subjetivo es forzosamente social. 
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