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Se ha Intentado hasta aqul, hacer 
un trabajo de pslcologla, de una 

pslcologla que concibe a la 
sociedad y a la historia como una 

entidad pslquica. Por ella es 
pertinente preguntar por lo que 
puede hacer esta disciplina en 

tiempos de crisis.[ ... ] En efecto, 
hay algo Importante que la 

pslcalagla puede hacer y es 
trabajar en la construcción do otra 
conciencia y del Inconsciente qua 

le resulte, en la generación de otros 
modos de pensamiento, en la 

Invención de otros sentimientos, en 
la preparación de otra manera de 
percibir y de tocar el mundo, si 

quaremas otra sociedad, 
necesitamos otra conciencia. 

Pablo Fernández Chrlstlieb. 



INTRODUCCIÓN. 

Evidentemente el papel que ha jugado la psicología como marco referente para hablar de ciertos 

sucesos. de acontecimientos o de situaciones ha plasmado un actuar y una forma de 

comprender la realidad de manera completamente diferente a como lo habian estado planteando 

algunas otras disciplinas o áreas de conoc1m1ento Y para una forma de conoc1m1ento 

relativamente "joven" como lo es la ps1cologia. las aportaciones que se han generado por medio 

de ella marcaría definitivamente al pasado siglo XX S1 en el siglo antepasado. es declf, el siglo 

XIX. la pauta la /levarían la historia y la economía. e! siglo XX será. categóncamente. el siglo de 

Ja psicología. Aún con las escisiones que se relatan en su conformación como disciplina misma, 

su separación de la filosofía, sus pugnas constantes con la fls10logia y la soc1ologia. la psicología 

ha logrado responder a los embates. argumentando y contraargumentando. la mayoria de las 

veces con bastante lucidez La diversidad en Ja que se ve envuelta una d1sc1plina como la 

psicología misma. nos habla de los diversos ámbitos a partlf de los cuales uno pudiese abon::Jar 

Ja comprensión que va desde el actuar sohtano de un md1viduo hasta las manifestaciones 

afectivas que pudieran andar flotando por ahí La diversidad de los objetos de estudio 

entremezclados en Ja d1sc1phna. dará como resultado un sinfín de vanantes en la comprens1on de 

la realidad. De ahi que la ps1Cofogía. se pueda dar el /u¡o de revelar el actuar. md1v1dual o 

colectivo, de los acontecimientos 

Areas afines a un objeto de estudio determman qué es :o que se debe de explicar el responder 

del individuo por ejemplo, o qué será posible comprender. el 1nterrelac1onarse de una sociedad. 

como otro e¡emplo más Formas en las cuales se presenta la dinámica de una realidad Así. 

parte fundamental de todo ello es la representación de la sociedad y de las maner.Js que eusten 

de VISiumbraria Los comportamientos. las actitudes. los atnbutos a un determinado evento. la 

formación de estereotipos. los movimientos sociales por declf unos r.islros de la r~mona. formas 

de pensamiento sentimientos disueltos por dec1r otros todos ellos reclamanan una necesidad de 

ser revelados Objetos de estudio 1nic1almente 1dent1flcados con alguna area -nibnda de 

conoc1m1ento. entre Ja sociología y la psicolog1a. entro la h1stona. la etnolog1a y la antropolog1a 

Cuestión resuelta a partlf de una esc1s1ón de la rt11sma psicología reconcoda como un Jrea de 

conoc1m1ento propia e mdepend1ente. que nos permite. por un lado rearttcular los fenomenos 
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sociales; por otro lado, poder comprenderlos consistentemente a partir de sus basamentos 

teóricos y metodológicos. Aquí es cuando hacemos referencia a la psicologla social. 

Con ciertas /imitantes la psicologla social ha abierto una brecha propia en el camino de las 

ciencias sociales, algunas veces auxiliándose de ·otras· áreas de conocimiento ·más 

reconocidas·, la sociologla y la historia, la economía. la antropofagia y la estad/stica, 

irónicamente, confrontándose a ellas mismas en el afán de sobrev1v1r. Metodológica y 

teóricamente, la dinámica social estará inmersa en la realidad, el cómo se mueve. cómo se 

asienta, cómo se modifica. será parte también del ob1eto de estudio de la psicología social Y 

hablando de objetos de estudio, lo psico-social (como entidad, como supuesto. como paradigma) 

jugará un papel trascendental, bajo su cobijo se agrupan ciertas formas en /as que una sociedad 

se reafirma. dotando de significados la d1mens1ón social 

Un objeto de estudio "ideal" de la psicologia social se presenta en lo que se da a conocer como 

influencia social, explicada como maneras de relacionarse y de interactuar de los md1viduos. de 

los grupos, de las respuestas de unos hacia los otros. de las consecuencias y del reconocimiento 

mismo del proceso de mfluenc1a El mterés sugendo como un objeto de estudio se presenta 

desde las pnmeras mvest1gac1ones fechadas antes de Ja década de los cmcuenta . .,n 1948. para 

ser más exactos, y de ahí hasta finales del siglo XX. donde se contrastan los modelos que 

hablan sobre Jos procesos de mfluenc1a social Las maneras en las que se presenta la mfluenc1a. 

esto es. su permanencia como medio regulador, sus mod1ficac1ones constantes a la par que se 

influye, dan pauta para seguir hablando de ella mucho mas Una sociedad consigue 

desarrollarse por medio de procesos de influencia. de ahi la necesidad de esclarec1m1ento. pero 

también puede ser comprendida como forrr1as de pensamiento desprendidas o denvadas de esa 

misma influencia social. el reconocimiento gradual de ciertas ·maneras de ver la rea/idad" dónde 

parten y hacia dónde van. dónde quedan rezagadas y dónde logran sobresalir La transformación 

de una mfluenc1a social denvada de los actores que la cimentaron hacia una mfluenc1a social 

englobada en las formas de pensamiento que se extendieron La pen::epc1ón que se tiene es que 

Jos actores quedarán "rebasados" por lo que ellos mismos construyeron. la partic1paetón 

recíproca de los su)Btos en la conformaoón de una sociedad 



~nuooucc1on. 

Sobre ello está enfocada esta investigación, donde la intención inicial será adentrarse en un 

objeto de estudio propio de la psicología social, analizar/o y rediscut1r/o, desglosando /as 

investigaciones y sus maneras de presentarse y exp/lcar/o Y esto se presenta en el pnmer 

capitulo, donde es la influencia social la que se exhibe dentro de dos modelos que se examinan 

tanto en términos como en la visualización misma de ta mnuenc1a social Qué sustenta a cada 

uno de ellos y de qué adolecen también Tomando partido hacia uno. esto es. re1vmdicando el 

modelo genético de influencia social Es a partir de él que se ·rescatan·· los atnbutos y los 

comportamientos propios de tocios los actores sociales en una determinada dmam1ca social. la 

influencia que ya no se denva de una sola entidad s1 no de cualqwera que ponga en ¡uego y 

confronte la sociedad Bautizada ba¡o et término de mfluenc1a social m1nontana. precursora del 

cambio social (MoscoV1ci. 1976). se desatan. a partlf de ella, una sene de cuest1onam1entos 

donde todos los grupos, incluyendo y especialmente. los pequeños. las mmorias. serán capaces 

de reafirmar la reahdad (Mugny, 1981). Cualqwer su¡eto o grupo tendrá la capacidad de afrontar 

las situaciones. de reconducir /os acontecimientos. de introducir nuevos eventos Ba¡o ciertas 

caractenzac10nes estaremos hablando de "mmorias act1Vas" 

La perspectiva genética do influencia, roa firma el papel social do los su¡etos constructores y en la 

psicología social ha resultado bastante eficaz la comprensión de c1ertos fenómenos a partir de 

ella misma Los antecedentes de esta mvest1gac1ón. registrados en la facultad. se reconocen en 

los traba¡os de Mendoza (1997). qwen rearma un acontec1m1ento pol1t1co como una mmoría 

activa. El mOdelo -set'lala el autor· es capaz de reafirmar los sucesos y el desarrollo ps1Co-soc1al. 

pero es insuficiente para dar cuenta de acontec1m1entos de mayor amplitud la realidad ps1co

polit1ca /atmoarnencana Por su parte. Garcla Barron (2001) será qwen conftrme que el modelo 

de la mnuenc1a social 1nconsc1ente. que es el que 1dent1ftca a las mmorias activas puede ser un 

elemento fundamental en la 1den/1dad nacJOnal Una reconstrucción de la 1dent1d.1d a par/Ir de su 

cohesión y confrontam1ento Las /m11/antes que vislumbran tas dos in>-est19ac1ones permiten 

retomarlas. y éstas se presentan como el n1Vel donde se representan esto es. hablan de 

mnuenc1a social. la reconocen y re1vmdiean. pero ahi se quedan Nuestro cuest1onam1ento es 

c,qué sigue después? e.cómo se banal1za o transforma ta mfluenoa soc1aP .:,que pos1b1l1dad 

e:uste de que una minoria act1Va se presente ya como un fenómeno comun y comente? (.dónde 

es que pierde sus elementos para continuar prosentándose como algo novedoso y generador de 

conflicto?(. se llega a mampular una mmoria activa? El esclarocuT1Jento de estas 1rresoluc1ones es 
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Los Géneros Musicales .•• 

la primera intención de la presente investigación. Y de aquí es de donde se inicia. El bagaje 

teórico en el que se asientan las investigaciones. la formulación de conceptos. el rompimiento 

con el ··tradicional" mOdelo, permiten retomar to realizado y tratar de ampliarlo. de trasladarlo 

hacia un ·nueva·· nivel de discusión. englobando conceptos y explayando/os Si Moscovici 

introdujo y modificó la concepción de influencia ( 19 76). Ta1fel amplió la discusión ( 1981) y Mugny 

la concretó (1981). es factible que se proponga una rearl1culac1ón teónca sobre uno de los 

ob1etos de estudio pnmordia/es de la ps1cologia social Los estudios en influencia social 

(minontana o no) quedaron en el nivel en el que los qws1eron de1ar (001se. Mugny y 

Oeschamps. 1980). sin que por ello no sean roformables La ampliación de un nivel social hacia el 

ámbito colectivo. Y que se conceptual1zaran desde una escala colectiva donde se verían 

involucrados como formas de pensamiento. como vestigios de la memona. como afect1V1dad 

representada 

El sentido propuesto aparece. en el segundo capitulo, donde se esboza una postura que se 

presenta en un marco conceptual diferente a los establecidos. y esto habrá que anticiparlo. 

sabiendo que no es algo novedoso como tal. smo que permite aglutinarlo ba10 un concepto 

teónco. pensamiento social. y /as formas mismas en que éste se presenta Es a part:r de 

d1scus1ones. de confrontaciones desde diversas vertientes que se trata de dar una sencilla 

definición de pensamiento social Al exponerse. no se está haciendo referencia exclusJVa al 

campo de la psicología. que será el e_¡e conductor. se red1scute desde la '1/osofia la soCJo/ogia y, 

en algun momento. desde la literatura o simplemente con eJOmplos de la •·ida cot1d1ana En 

estncto sentido. puede que este capitulo contraste demasiado con su predecesor y con el 

postenor que están sustentados más en un análisis documental de tal o cual concepto o teoria. 

en el caso del pnrnero. una descnpc1ón y una narración de aconlec1m1entos y eventos sociales 

presentes en el tercero Es el segundo capitulo. por decirlo en pocas palabras. un ensayo teonco 

en ps1cologia Donde la mtenc1ón que se s19ue de éste no será el de arro1ar algo para ver qué es 

lo que se le puede responder. o cómo es que pudiese ser funcional. smo de que se sirva como 

un basamento teónco-conceptual. cntteable. por supuesto. pero que nos permlf1era narrar la 

colectividad 

Respaldado por vanos conceptos. por su desglose y su confrontaoón. el capitulo hace referencia 

al pensamiento social, y el punto de partKia -de entre muchos- son las llamadas categorías 
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sociales propuestas por Durkheim (1912). los datos inmediatos de la conciencia propugnados por 

Bergson (1888): tiempo y espacio. Entidades donde se desenvuelven los sujetos como las 

formas de los sujetos mismos. La visualización a partir de estos dos marr:os permite ir 

reconstruyendo una sociedad separada en sus elementos. reintegrarlos con sus significados y 

trascender estos mismos. La empresa parece bastante amb1c1osa. o inclusive ingenua. pero la 

pluralidad de perspectivas recupera una riqueza en la reargumontaCJón conceptual. cuestión que 

había sido dejada de lado en la invest1gac1ón social trad1c1onal En alguna parte del capitulo se 

introducen conceptos y confrontaciones teóncas. dando la 1mpres1ón de que los conceptos 

mismos estuvieran reñidos unos con otros. como en el caso do la rnemona. la afectividad y el 

pensamiento social, pero la separación necesana plantea el sintetizarla nuevamente. el 

desengancharse de las pautas mismas para rearticular. apelando también a una nqueza de la 

disciplina Desd1sciplinar la disciplina diría Medina' 

Es en el segundo capitulo donde sobresalen algunos términos. por e¡emp;o_ memona social. 

afectividad colectiva. ámbitos público y pnvado. lo efímero. la rapidez y la lentitud de los 

acontecimientos. Jos ob¡etos, los significados y la forma de perc1b1rlos. a /os dos. de sentirlos y 

decirlos. etcétera Desde estos términos se retoma la conformación de una sociedad. y por ende. 

de un pensamiento social Algo que hay que aclarar desde este momento. es que se da un 

segwm1ento de cada uno de ellos. entrelazándolos sm profanar demasiado. dilatándolos lo 

suficiente para que su esencia permanezca casi intacta En ningún momento es un traslado de 

conceptos do una d1sc1plma hacia otra. dando ta 1mpres1ón de que se están fac1!.tando las cosas 

De ninguna manera. lo que se esta postulando es una discusión a Ja luz de la desd1sc1plina Una 

propuesta teónca donde. con el prete>.to de discutir a la sociedad se discuta la ps1coloqia 

Rein1c1ar un marco referencial inmerso en los diversos ámbitos y que u111do a el. aparezcan las 

dinámicas sociales. propuestas desde los movtmientos sociales y los sujetos constructores de los 

mismos. por qwenes participan y reelaboran un conte>to social. as1 como tamb1en la dimensión 

social de los acontec1rruentos. su persistencia y desapanc1ón las formas en las que se presenta 

y se modifica. su bana/1zac1ón y resurr;;;1m1ento ongina/. su rastreo desde la memona y su 

permanencia o desvanec1rruento como afectividad La interrelación de los tres como un solo 

l A.atdn ~n.i. '~~y""~º c3e La FC!JiCUt,.~ ~ ~C#O,)ld: <k La U"'4.AM. ~¡ dik}U'\,J o:.r~ . ., (Of'l'IQ p.,.wtc ~ ~ c!.f~...t". 
óeSC.r1bla ~ ~ neces.itaba r"'1.1Tlr • otrH diso~ o ·e~ Oe CtY'0:.1rrvcnto'"' p.ira ~ dl..knt:Jir~ l"fi o~t"t01o tnxw~ y 
a-s,i r~f'l.cdr k>s accnt«'t!T~ rn:vncri. ~..anda su DO'~·"~ como et rapttkl ai Que- 1~ h.:k:~ rrler!"f"'W:i...a ~t.Ai u~"SO 
óe ~ i.ntf!"f"1CtÓO. y cerno ei, toóo L.! IO'.'O.~:»On P..9f"ol por k> mi4JT'IO 
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objeto de estudio, el segundo capitulo es un marco teórico donde se percibe a la vida cotidiana 

como la fuente del pensamiento social. 

La ejemplificación y el desarrollo de lo propuesto. es decir, las categorías que se desprenden de 

un fenómeno de influencia social, quedan plasmadas en el tercer capitulo. Unas categorias de 

análisis que se llegan a identificar con la continuidad propuesta desde un acontecimiento social, 

/a mod1ficac1ón de la innovación de una propuesta de influencia social plasmada en el desarrollo 

de una forma de pensamiento Los sucesos que están involucrados seran denvados de la 

sociedad, y parten de ciertos su¡etos constructores de la misma. por ellos es que e¡empl1flcamos 

a partir de los géneros musicales del siglo XX, esto es. y en estncto orden cronológico. el blues. 

el ¡azz y el rock; de su nacimiento. su conformación y, en algunas ocasiones. de su desapanc1ón 

De su 1dentificac1ón, las más de las veces. y de su apareamiento como cierto movimiento social. 

su narración como evento histónco permitirla desglosarlo y ana/1zar10. descnb1endo y 

confrontando Revisando /os lugares de donde parte. los su¡etos que se enfrentaron para 

mantenerlos. la trascendencia de sus argumentos, las formas de su retorno a ellos 

Indirectamente, nos permite adentrarse en el fenómeno y, para quién no sabia nada de éste. 

expone sencillamente un panorama general Una muestra de su analogía como si fuera una 

hístona de la modernidad ¿Qué es lo que estaba detrás de las expresiones que conformaron al 

siglo XX? ¿qué lugar tomaron como elementos de cambio socia/? G dónde fue que quedaron 

como influencia socia/? Nos enfrentamos. a partir de este momento. a -desarmar· lo que los 

géneros musicales conformaron durante todo el siglo. sus elementos generados en los actores 

sociales que los representaron. los comportamientos onginales y disimiles a través de las 

décadas. /os esfuerzos hechos para permanecer. su latente desapanc1ón como entidades 

independientes. sus elementos y sus ObJOtos. su confrontaoón con ellos mismos Una narración 

que permita desglosarlos. un relato que permita enfocarlos ps1cosoc1almente. todo sin perder de 

vista su papel como fenómeno social 0116 es lo que sucede en medio de su h1stona. por ello 

será importante retomarla. pero ademas qué es lo que permanece de!;pues de ella 

La forma de escoger y de afrontar estos acontec1m1entos parte de- que no se habían abordado. y 

su nqueza como fuente de discusión ps1Cosoc1al quedaba relegada siendo solamente 

identificados como matona/ para un documental propio de seguidores y fan.'Jticos. cuestión muy 

común en estos tiempos. dando por hecho su papel como agentes de cambio en una sociedad. 
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enfocados en un solo individuo y al nivel de biografla donde se describían los hechos que 

conformaban una sociedad. La obviedad se pone en tela de juicio. al presentar las posibilidades 

de la sociedad. Advertimos que no se trata de reivindicar su actuar. pero si. se pretende 

reivindicar su papel, hacer a un lado lo supuesto y revelarlo para confrontar Como un 

acontecimiento cargado de influencia que se pudiese descnb1r, plantean. ellos mismos. las 

vanantes que desde una psicología social -teórica e h1stónca- pudiese dar de sí 

La manera de abordarlos parte de una manera de comprenderlos. en forma de narración y en 

forma de ensayo, vinculándose uno con el otro para así dar cuenta de la permanencia de un 

acontecimiento. como influencia social, como formas de pensamiento El puente donde se 

reúnen los dos capítulos antecedentes y que delimitan. sin ser reglamento. aparecerá aquí, 

dando pauta a que se vislumbre el fenómeno y que mantenga su contmwdad La narración 

adqwere así un papel fundamental en esta investigación. perrnit1endo descnbir ob¡etos de 

estudio además de la forma en que se explican sus estructuras y procesos Su independencia 

dota de la misma al acontec1m1ento o fenómeno social Mencionaba Hayden Wh1te (1987') "La 

narrativa. no ha solido ser considerada ni como un producto de una teoria m como ta base de un 

método. sino más bien como una forma de discurso que puede o no ut1/1zarse para la 

ropresentac1ón de los aconteC1m1entos h1stóncos. en función de si el ob¡et1vo pnmano es descnbir 

una situación. analizar un proceso h1stónco o bien contar una h1stona" (p 42) Recuperando los 

s1gmfJcados. suginendo una reconstrucción teónca de los acontec1m1er:tos Aqui. recurnremos a 

R1coeur (1985) para explicitarlo "El acto de construcción de ta trama combma en proporciones 

vanabtes dos d1mens1ones temporales· una cronológica. otra no crono/og1ca La pnmera 

consfltuye la d1mens1ón episódica de la narración caractenza la h1srona como hecha de 

acontecimientos la segunda es la dm-.ens1ón configurante propiamente d•cha por ella. la trama 

transforma Jos acontecimientos en h1stona· (P 133) Hablar desde el mismo aconteCJm1enro pero 

a la luz de lo que la ps1colog1a social -sm ser exclusiva- pudiese apor1ar Indirectamente tenemos 

algo que proponer. retomado de Ja e.iempl1ficac1ón de este fenorn.eno soetal y que se pudiese 

resolver también como una descnpc1ón sobro la l11stona de la modernidad 

La discusión estará centrada en cómo Jos niveles de anal1s1s de la psicología sooal quedan 

inmersos en honzontes a nivel de la colect1vrdad. como. 1dent1fJcando t:;a¡o las categonas de 

análiSJs un fenómeno social se puede abordar m.:is allá de estas mismas La innovación y la 

VII 
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creación de un conflicto como una forma de pensamiento original. su banalización y 

revalonzación como un abuso de memoria social, cómo los estilos de comportamiento 

identificados valdrían más como interlocuciones afectivas. asi como la psicologización como una 

resignificación colectiva. Esto es lo que se presenta en el último apartado. las conclusiones giran 

alrededor de todo ello y permllen exponer los acontecimientos sociales desde una diversidad de 

vertientes -algo nada nuevo· reagrupando significados inmersos colectivamente y haciendo 

partícipe a todo aquél dispuesto a llevarlo a cabo La aportación que pudiese quedar de este 

traba¡o es una muy smcera. recuperar las aportaciones que desde la ps1cologia social se 

pudiesen hacer en la conformación de una sociedad. la critica de la realidad expuesta por medio 

de planteamientos teóncos sustentables, y finalmente. la res1gmficac1ón de cualquier 

acontec1m1ento deleznable. otrora admirable, otrora memorable 

Piénsese una forma de discutir la psicología. que comparta la esencia mtsma de las ciencias 

sociales. donde no importa qu~ perspectiva esté presente. smo que lo que esté presente sea la 

realidad viva de la psicología La cns1s como Ja reconfiguración propm de las noC1ones que se 

comparten y se entremezclan. denvándose en un resurgimiento gradual de elementos que 

conforman una sociedad. 



CAPÍTULO 1 

La influencia social minoritaria como 
objeto de estudio de la psicología social. 

Cada época. cada cultura e me/uso 
cada persona puede produar un 

número mfinao de nuevos conceptos 
Pero para que esos conceptos tengan 
validez sooal hay que bautizarlos con 

la palabra reconocida soaalmente. 
darles un nombre. y el regalo de un 

nombre no es un don gratuito o 
macabab1e. smo sometido a ta 

economla de la escasez y a las reglas 
del poder Sólo puede recibir un 

nombre la e>penenc1a que el grupo 
que comparte el lengua¡e está 

dispuesto a reconocer en su ex1stenc1a 
lndMduat1zada y este reconoc1m1ento 

es una deoSJón que entra/la relaoones 
de 1ntercamb10 y de dommaoón LJs 

e>penenc1as negadas o negadas 
parc1atmente por parte del grupo, no 

pueden acceeer s1qwera a un nombre 
comun y su recuerdo muen~ con la 

memona de qwen<'s qu1s1eron darse/o 

María de Jos Angeles 
Llbt!!rlJCión y IJropía 

Ourán 
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Capitulo Primero. La Innuencia Social Minoritaria como ... 

I. Una Visión Tradicional de Influencia. 

1. Qué es la influencia social. 
"Todo innuye sobre todo•. 

Michelet. 

Tratar de abordar la realidad es una de las tantas inquietudes de los seres humanos Para ello se 

ayuda de las diversas d1sc1plinas que conforman y sustentan los diferentes tipos de conoc1m1ento. 

algunas enfocadas haoa las ciencias naturales y otras enfocadas haoa las c1enc1as sociales o 

humanas. D1scus16n que en su momento recogieran Mardones y Ursúa (1982). y que a partir de 

ella es como. recopilando los datos a través de la h1stona. tratan de redefinir lo que iba a ser 

reconocido como las cienc;ias sociales y humanas, lo relevante de su aportac:on. es que aparte de 

esdarecer su punto de partida. el siglo XIX. resumen la pugna mantenida dentro de la trad1c1on de 

las ciencias. para lo cual apuntan ·unos exigían que las nuevas ciencias se acomodaran al 

paradigma o modelo de las ciencias verdaderas. es decir. de ias f1s1co-naturales y otros defendían 

la autonomía de las naoentes oencias· (P 15) Cuest1on que l1ace que se redefiniera la ciencia 

misma. a partlf de la introducoón de las ·nuevas· disciplinas. interesadas en dar cuenta de una 

comprensión de la realidad Esto. no hace que la d1scus1on termine ahí sino que permite. 

finalmente. ver que la disputa de las ciencias humanas y las naturales. es una disputa de la 

ciencia misma. y que por un lado la discusión propia de las ciencias sociales. tendra que 

enfrentarse con disputas teóncas y metodológicas. donde entraran en ¡uego las concepciones 

·v1e¡as o nuevas· de la sociedad. el hombre y su h1stona (Cfr Le Golf. 1977b) 

En nuestro caso. y haciendo momentáneamente a un lado la disputa de las ciencias nos 

valemos de una d1sc1pl1na que. es considerada tanto dentro del amb1to de las ciencias sociales 

como dentro del ámbito de las ciencias naturales. nos referimos a la ps1colog1a Anteriores 

d1sc1pllnas (filosofía. economia dereeho. soc1olog1a h1ston:i). tr:it:in de dcf1n1r su ob¡cto de estudio 

a partir de diferentes postulados. sin llegar a un consenso o " un m1n1mo acuerdo sobre tal En el 

caso de la psicología. se proponen d•versos ob¡etos de cstud•O para abordar la reahdad. 

d1v1d1endola en arcas a partir de las cuales nos enfocamos hacia los mult.plcs ob¡etos de estudio. 

citando a Medina ( 1981) "En la psicología abundan los planteamientos sobre cual debe ser su 

ob¡eto de estudio [ ] El desarrollo de la psicolog1a se ha caractcn.:ado por una d1aspora en sus 

aproximaciones teóncas· (p 36). es por ello que nos decidimos por la ps1colog1a social. en la cual 

también existe esa pugna con respecto al ob¡cto mismo. y tal como mencionara alguna ve.: Kurt 
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Danzinger. "Lo que es verdad para la psicología en su conjunto también lo es para la psicología 

social" (1988, p. 131), argumento que trae a colación lo que escribiera, tiempo después, Amalio 

Blanco, con respecto a la indefinición del objeto de estudio dentro de la psicología social: ·Hay 

tantas definiciones de Psicologia social y, en último término. tantas ps1cologias sociales como 

profesionales que la practican· (1988. p 12). explicando que "el Objeto de estudio de la psicologia 

social, va desde las actitudes y el liderazgo hasta los roles sociales y la interacción· Señal de la 

larga indefinición dentro de una disciplina como la Ps1cologia. llena de ·ob¡etos de estudio 

cargados con una trad1c1ón. que desde finales del siglo XIX y del pnmer tercio del siglo XX dotaron 

de riqueza a las d1sc1pllnas sociales. tratando de 1ncJu1r aspectos ps1cológ1cos de la relación entre 

el individuo y la colectividad" (Danz1nger. 1988) La discusión respecto a lo que es el ob¡eto de 

estudio de la ps1cologia social cambia y se modifica de autor en autor. de postulado en postulado. 

de paradigma en paradigma. todos ellos interesados en dar un planteamiento que despeje las 

dudas que sobre una ciencia nueva. o me¡or dicho, un campo de conocimiento ord1nano propone 

La psicología social. según Buceta ( 1979). adolece de muchas causas que conllevan su 

indefinición. pero es la propuesta derivada desde una v1s1ón ps1cosoc1al la que daría la fortaleza 

suficiente para que la ps1cologia social quedase con un ob¡eto propio y un campo de estudio y de 

conocimiento delimitado, cuestión que podria ser superada con una rev1s1ón y una propuesta 

teórica. Los cambios que conlleva la misma psicología social establecen que el ob¡eto no es algo 

estático y simple sino que la d1vers1dad del Objeto es lo que hace a la psicología social compleja 

La definición de las temáticas hechas Objeto de estudio dependera del enfoque que las 

investigaciones lleven a cabo. as1 todo elemento (formas y contenidos) es participe como ob¡eto 

de estudio de la psicologia social 

Existe por lo tanto. otra versión con respecto al Objeto de estudio de la ps1co1og1a social. esto 

es, el estudio de la influencia social Que s1 bien es de los temas mas abordados a traves de la 

histona de la psicología, no hay una definición clara y !in.al de la misma. mod•ficandose a la par 

que la sociedad misma da algo que deor Abordar la 1ntluenc1a social. es abordar el reflejo de la 

sociedad misma. el interés central de la psicología social radica en los procesos en los cuales esta 

suscnto el ind1v1duo y la colect1v1dad Y es en la influencia social donde confluyen los dos. muchas 

veces estableciendo un proceso homologo entre la 1nfluenc1a generada por un 1nd:v1duo y un 

grupo social Esto. es lo que permite su d1scus1ón La importancia de la 1nfluenc1a rad1c~'l en que 

constituye el interés mismo dentro de la psicología social. siendo v1suahzada como un proc~so 

central denvado de la 1nteracaon entre su¡etos 

(Cfr. Vgr. Asch. 1952. Hollander. 1967. Deutsci, y Krauss. 1992). siendo parte de esas v1s1ones 

qué surgieran de la "tradición ind1v1duahsta" de la cual nos hablara Blanco. y que denvanan de 
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todas las críticas antecedentes que dieran origen u orientarán las investigaciones en psicología 

social hacia el estudio del individuo (Blanco. op. cit.). 

Es cuando la influencia social, partiendo de esta concepción. se concibió como aquella entidad 

que engloba todos los aspectos de Jos que da cuenta la psicología, y tal como señalara Secord 

(1976): "En referencia a la psicologia social y la influencia. para un entendimiento completo de Ja 

influencia social se requiere un amplio conocimiento do Ja naturaleza de la 1nteracc16n de los 

ind1v1duos. así como do las caracterisllcas de personalidad y las estructuras s11uac1onales y 

relacionales en las que sucede el hecho. asi como del contexto social más grande o del escenario 

que rodea a los actores" (P 60). Según autores. (y esto sin importar de la trad1c16n de la cual 

partan). se diría que la influencia social es el ob¡eto de estudio par excellence de la ps1cologia. así 

como de todo Jo que tenga que ver con la realidad social Para ellos. Ja mayoría de Jos problemas 

que interesan al psicólogo social se fundan. de uno u otro modo. en relaciones de 1nfluenc1a 

(Vgr. Hollander. 1967, p 14); 's1gn1f1ca tener el pnv1leg10 de captar los aspectos más m1stenosos 

de la máquina social' (apud. Moscov1ci. 1976. p 22). o como acota Mugny (1981) "El tema de la 

influencia social constituyo sin duda uno de los polos de interés que han dominado en la 

psicología social incluso es uno de los "ob¡etos· aparentemente mas apropiados de esta 

d1sc1pl1na" (p 4) 

Desde las pnmeras investigaciones del psicólogo húngaro Serge Moscov1c1. como por 

e¡emplo. Ja de 1972 (cuya versión al castellano es de 1975) E./ hombre en interacción: máquina 

do responder o maquina de discurrir. se d1bu¡a su interés en la influenaa social a través de los 

procesos de atnbución. y tal vez Ja necesidad de 1ncJu1r, nuevamente. a la influencia social como 

ob¡eto de estudio per se do la psicología llevó a analizarla desde diversas perspectivas Como 

esto sea. las formas en que era abordada la 1nfluenc1a eran por demás muy controladas o 

s1stema1tcas. basadas en la oxpenmentación y el ·control total" de las vanables. enfocadas en las 

reacciones 1nd1v1duales y su respuesta dada (Cfr Vgr Shenf. 1948. Asch. 1952). cuestión que 

resalta a partir del argumento dado. nuevamente. por el psicólogo Secord "El ob¡et1vo del 

ps1cologo social es la descnpaon s1stemat1ca del proceso de influenaa En la base de esta 

descnpc1on esta una teoría de la in!luencia Esta leona consiste en los conceptos utilizados para 

descnbir el proceso y en una exphcacion de la forma en que dicho proceso funciona· 

(op c1t. p 62) La fundamentación de las tecrncas y de el método adecuado para poder hablar 

correctamento do una teoria de la influencia fue lo que ·gano·. la "pnonzac•on del me todo sobre la 

teoría. cues!tón nada extraña para ese tiempo. entre los 70's y so·s. pero que den;¡ana en el 

relegar a la teoría al plano de ·repehción instantanea·. la presentación de las consecuencias 

asumidas en la revisión y análisis del procedimiento a seguir fue ta parte central de las 
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investigaciones, estableciendo un dominio por parte de la metodologia, relegando a un segundo 

plano las aportaciones teóricas. cuestión que será revisada por aquellos que hablaron de la crisis 

de la psicología social (Torregrosa y Sarabia, 1983). Esto, nos lleva a una critica de la d1sc1phna 

misma (Mugny, 1981). y que a decir de Montero (1994b), todo tiene que ver con la pos1c1ón 

intermedia que Juega la psicología entre las ciencias naturales y las c1enc1as humanas. lo cual la 

había llevado a "adoptar el modelo o paradigma metodológico que había conducido a las ciencias 

naturales a obtener grandes logros· (p 31). y no es que tengamos algo en contra de las 

··1nvesllgac1ones s1stemát1cas· dentro de la ps1cologia social. es más, son los investigadores 

europeos buenos expositores de la misma, como la Escuela de Ginebra', pero el mencionar la 

s1stemat1c1dad imperante dentro de los estudios de influencia social nos permite v1sual1zar los 

1nic1os do la misma Los estudios en ps1cologia social cayeron dentro de esa misma 

·s1stemat1c1dad", apegándose a los canones establecidos ·para sobrev1v1r como ciencia" 

(Jiménez Burillo, 1983), y así "adqu1nr respetabilidad cientir1ca· (Ta¡fel. 1983). la 1mportanc1a y la 

reestructuración de los procesos do influencia, así como de todos los obietos do estudio en la 

psicología, radica en que permiten abordar la realidad desde todos los ámbitos que la conforman 

Es tanto una que¡a como una sol1c1tud hecha por parte do la misma psicología social, y de algunos 

de los más interesantes teóncos involucrados 

(Vgr. Moscovici. 1976, Mugny. 1981, Do1se. 1987. lbál\ez. 1987). lo que ha servido para que. 

aunque sea poco a poco. los hallazgos hechos por parte en las propias 1nvest1gac1ones sociales 

(Vgr. Moscovici, /oc cit. Doms. 1987. Mugny y Papastamou. 1982. Mugny y Pérez. 1987. Nemeth. 

1987: Papastamou. 1987) lleven por buen camino la disciplina misma. al fin y al cabo. según 

Secord (1976) "Nuestra comprens1on de los procesos de 1nfluenc1a también depende de nuestro 

entend1m1ento de la psicología sooal" 

Bien lo sol\alaban en su articulo. Moscov10 y R1cateau (1972) ·Para quienes estudian la 

influenoa, se trata de saber como vive el 1nd1v1duo en sooedad. cómo busca o evita su control. 

cómo la soaedad aparta el peligro potünc1al rcpresüntado por la ex1stenc•a de 1nd1v1duos y de 

subgrupos evitando. prev1n1endo o asimilando las 1d1os:ncras1as y los confltctos latentes· (p 189) 

Y puede que se pueda entender así. ésta propuesta es la que lleva consigo el redef1n1r a la 

1 
Dentro de Id [Sa,..l.J <k Gineb<J ,,,. tomenzó po< abonl.1< le,,; =tuclo. ~ n~ld '°""'' .i P"•t .. óe !><6 t><úptO'> 

ix>Stulados, ~~ 6.tos rnuy cl1fer("f1tc.-r. d k..)", pLVltej(jQs por !.l tTddlCÓ'l nortt'."arnen.:..:v\.l ti ~otto t"'f1 s.tlS 
nvestigac10ries s.e resume dentro óe cu.1tro wtCQO<l-Y> o ...,..,,.,..,..,.,,, ~ Ll'i cuab "' contorma t.1 "'"lldad 
(Ch Do~. er. di, 1980), Jur>Qt"'"" Hu9ny ( 1981), QU...,, ""\.1LY\a que .ola'><' hd dború.>clo kl nflu••no.t '°'..,,.,,., b<i. 
dos pr,,,_os n~. pe< le que toda exploc.><:IÓ<'I en c.~ nNd 11<>Qa a ....., pertWlf'flt1'. y n""JUf'-' '>Old lleq.J J "'xplocM Id 
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!"'OCDSOCi31 y busc.! w prop.., .vtKul.lc1ón l.nót'pnldient1'm<"Jlt<' de L~ innuenc..,. qu<- ""' le atzil"-'Y""" • ..., bJ't.tnt"' 
cohe<ent" en sus planteam•ent°" y "91utJJl.J a le,,; d~ ,.,,...,,.,.,tantcs ele Id tza<Joción M.tn>l.J<'J "" IJ'>ICDk>QiJ "°'"'' 
( Ctr Hum;!, l 989) 
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influencia social, tomando en cuenta las diversas formas en las cuales aparece. y por medio de 

las cuales se conforma Ja sociedad. Éstas. aceptadas a Jo largo de tas investigaciones y según 

autores, son Ja conformidad, la normalización y la última (y la que a nosotros nos interesa), la 

innovación (Cfr. Vgr. Moscovic1 y R1cateau, 1972; Moscov1ci, 1976; Levine y Pavelchak. 1984). Las 

cuales denvarian, desde dos perspectivas. contranas pero relacionadas la perspectiva 

mayoritaria o funcional1sta. preocupada por el orden y control social; y una psicología con 

perspectiva "genética". enfocada en el cambio soc1al2 

' El modelo sugerido dentro de las inveStigaciones en innuenc1a S<Xial ha sido, de""1e la ~pectiva func.ooahsta, un 
modelo unidimens!Oí\al, ,1samétnc.o, en donde solamente cstJn lllVOlucraóaS las resp.,.,,,tas directas y m.101fiestas que 
pudieran d.lr'ie; el modelo est.lba sustentado en una rel.>cl6n su)eto-ob)eto. Así pues, la 1nnucnc1a 1nrnedklt.l y \as 
relaciones de poóef con respecto el uno del otro era lo que óetennonaba la din.lmic<I de la H10Ut'flCla social. La 
confTOnt.lCIÓll de este modelo fue heála d través de una nueva propuesta <kfltro de la psicologid sockll, nvolucrando 
todo aquel fenómeno de esrudlCl de la m"'1Tld. ~'y Per<.onnaz, (1987), sei\aldn que la 1nnt.1erx:1a soci.11 no e-scapa 
a este esquema y englob.lrÍd un c:on¡unto óe me.de~ o:pllCdtJVOS, que siguen encdJdOÓO en este esquerrkl. El rnodelo al 
que se hdce referer><i.1, es un modelo de rorma temand, en contrapo!>ioón al modelo bin.lrlCl cL1sico que ut11a.ván 
psicólogos y socoólo<}os, y donde la' relaciones son de maner.1 ~ada entr" Jos· actores" JrlVOlua-~ en la dlflámJCa 
sock1I, en psicologid er.ln así. ''9<>-ob)<'to (e-o), estimulo-respuesta (e·r); en SOCIOlogid no vari.1b.• mw>0, la diferencia 
rddicarid en la pluralld.>d óe '°" •tetares: colectlvld.l<h>mblt'fite El modelo ternano, es '"tomado por M°""ovicl 
( 1984, p. 21 ). en donOe su part>eukvld.l<l consJSte en ·sustll\.11r la relación a dos termJOO<;, entre suieto y ob¡eto, por una 
reLlCIÓn entre tres ti'tm•nos; !>U)etO indrvidual-!>U)eto sociaH>bj<oto·. en otras p.1k•bras: eqo-aJt.,,-·Su)<'tO (e-a-o). La 
uitroduccoón del alter, como l!ldivlduo o grupo, r,._,,-mne "<lef1nor las rel.>cJOr>es con la realdld, con el ob¡eto SCICkll o no 
so<:i.•I, real o sunból1Co" { lbl<ktn) Lo Interesante de taóO esto, es el r=garn1Ctllo de la propue<.ta tri.\dic.a que 
rnant1e1lN1 las 1nVeshgaoooes en psicologi.1 soci.11, y es que pareciera CJU" Moscov•o. dio lectura a lo que en algún 
momento plante.ira George H. Me.ld (1863-1931) en su obra póstuma (1934) con el yo, el miy el otra. La propuesta de 
Me.ld, est.lb.l sustent..lda, óe manera general, en klS rep<esentaoooes simbólicas del ser, en este sentido, Schellenberg 
lo·~~-"' bien "A!.í. pues, es me<hante el uso de simbolos sqn1t\cantes, pnmero ¡untos a otrc:>S y sólo después dentro de 
nosotros en cuanto pensamiento, como lie9amos a ser los tlPD' c.arac.teri<.ticos de"""" que '>OffiO'i- (1978, p 60). Con 
este tipo de argumentos es como Mead, lle<]ó a 1nnu .. en ciertos psicólogo\ on.,nt.ldOs hac"' cuestiones más 5o0Cklles, 
soeodo h.lSt.l recomenc!aóo !>U curso de psicoi<.-.;¡id para ser tO<ll.)do. Lo que trae a <olación tocio esto, es que la 
propuesta que fuer a óesarrollacla por Me.ld, primero, clcs<k la Un~ de Modug&>, y cJes.pués de"'1e la de Choc.>go 
(Cfr Schellenberg, 1978), est.lba pk>g.~ de <>queilo que los mtSmOS tutores de M"""1 ext'<JSieron, entre ello!. "" 
<~>eontr.1b.lll, Jos"1h Royc.,, Wilham J.unes y su interlocutor, John Dewey Lo extraordinario de todos ellos, .,... que en 
"lqún momento de sus vld.lS tueron •>Muenciaó..1S, por el m.h reconocido lógJCo, matemJtico, SNrnótico 
(Cfr Scl>e<>k y Sct>eOI<. 1979), Chdfles S.'°"""- P.,.,-ce (1839·1914), tundaóor de la S<"flllÓtJC.J corno Clef>Ckl y .1utor de 
que <•I pr.19m.1trsmo norte.vner1C•v>0 fue<>e reconoclÓO, des<k 1878, como WI (C!r Abb.tganO, 1961, p 940), siendo el 
e)NllPlo m.1s claro Dewey, qu""1 ''" .11gún momento esttN>eta eri a\gul.l de sus cla<.es (Clr Acton, 1974) Ch.irles S 
P1erc e, fue C Oklt>ol aóo< del C t."Olury {J-c(IOllJt)' de 1S89 · 1891 y del lktU'U')' of Pn1'°"°PY .Jnd f'> yr/Joloqy de 1901 -1 902 
(ífr ~y Sebe<>k, np err ). C)("S.mnlló .1 p.>rt .. ce la semoótica una prop .. ..,.,ta p.>r<t c\e< .. citrar el per&Vnlt'nto, y<t que, 
tOO>O t'I mismo dic.,, 'Ll vlll..l ocl ¡>eoS.vnoento y de la <lt"llCld es la vd1 inhrren:e a'°' slC)flOS', e:rploc.Jndo <"1 ~"'"to 
d p..1rtar de re\dc.~ \n.'t<:hc.~. Ql..e (j(_~k' L.1 \iogllCJ o s.erntC>tK.d, conio c--t mr<,ll)() L.l IL\.rn..l, ~ cxphc.~ COfTIO ac.ono
uldoce·símbolo. y que de m.YV."<.l m.}<. 9('!...,,.dl lo CDm<"nt.l Al>b.>c,¡rlano ·un sogrlO .-. un ob)<'lo QUl'! ~.por un t.lao, et> 

tt"L.Kól cc...1 un OO)C'fll y, PCl" e-1 otro. rn re'..?.c.ión con un rnttrpn~1c h.KJJ LMld r'('LKJÓO con e4 Obj<"tO que (Ol'T~ d '5.U 

propkl rek-.c:ión con <"1 ob¡do fl ">ogrlO ""· pc.r lo t.>nto, una r"laoón tri.'><loc.d entre d sogno m1vno, su ob¡rto y "" 
1nter¡xet.10te· ( 1961, p. 1066) L.1 ~ld trl3<11C.l de Poerte, retom.ld.! y con ...,.,,..¡.'llll.K óe Ll de tiegef ffi su loqc.1 
( Ctr Acton. 1974 ). es la que r.os lleva a eritencl<T Ll conrormaoón de .. "' ~ ""1d<1 óes<le s.u<> mJStnas p.lrtes 
1r1volucr .;d.ls Lo QU" m.1ntiene al 311}UJ1lef>to tri.\doco µ.,in::eano es Ll nooón de ~t.lc 16n. QUt" .lp.lrt"C ie.-;i ..., el 
Dicoon.vlCl de r.losor~. y psoeoloq~• voium<'n 2. rC'<'\111.>áo en la recopdacoóo de ..rtoculos l!.&na<.ld lJ CJ<!'rXiJ de /J 
Semió(KJ( 1974). ~donó .. "" pk"1tea "(R!.'Pr.,.,...,.,t.lr e-s] est..v m ..i luo)oV de otrn, es óec ... <"St.lr en t.;t ref..KIÓn con 
otro QVC', para con"!:CJS propó<,.1tos, "" S<'·• trJt.>óo por c..,,-us rncita wmo "' "" ~a .,.,,., otro O-e !di lo.-rn.o que ~ 
esta!>lec.e una reklCIÓO de tres entes que, cddJ LOO pueóe tornar"' 1u9-V óel otro (01i-.ecuentemente [ ] Un dl3<}'am.t. 
una descnpoón, un cor><q>to, un.1 pr-ernr..a, un t.,.,_timonlCl, te<k>5 r.,._.-.,.,entdil alQun.l otra'°"'"'· de d~ m.~as. 
p.va mentes que.~ io. con<..:l<.."t.in· (P 43) ~ re-greso a la actualld..~. es,,.., L-,.; .,.,.....tq.1uo<>M dentro de la IJ"Co\Oq'3 
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2. Un Modelo Funclonalista de Influencia. 
Tratando de comprender la realidad. y la conformación de la sociedad como tal, es a lo largo del 

siglo XX cuando se desarrollan escuelas o tradiciones de conocimiento enfocadas en el saber 

social y cultural Una de estas tradiciones. es la func1onalista. señala Moscovici ( 1976). símbolo de 

"la pnmera generación dentro de la psicología social·. la cual se mantiene hasta mediados del 

siglo mismo y en donde conceptos como estructura. función. adaptación. conflicto y cambio. pero 

sobre todo la imagen de la sociedad como con¡unto const1tu1do ¡erárqu1camente por subsistemas 

se h1c1eron comunes y comentes (Cfr Donolo. 1981) 

Con respecto al modelo func1onallsta desarrollado en la 1nfluenc1a social. este deriva de una 

concepción del siglo XIX y de pnnc1p1os del pasado siglo XX. en donde se concebia un ·control" 

mayorítano de los ond1v1duos en la conformación de la sociedad La concepción de las sociedades 

seria parte importante del antepasado siglo y a él se apegarían los cánones en la formación de un 

pensamiento social Será con la presencia de las aglomeraaones y las multitudes sin control. de 

·aquellas que invaden el pensamiento de la sociedad" -v1s1ones provenientes de todos aquellos 

teóricos, entre filósofos y sociólogos- las que e~plican como se ·estructura· la sociedad 

(Merton. 1949) Era pues. el predominio de una v1s1on de las mayorias dentro de la realidad. todo 

con la idea do controlar a los grandes gn.Jpos de su¡etos. as1 como para mantener la coerción a las 

estructuras sociales y politicas (Moscov1c1 1983) De¡ando de lado las s1tuac1ones de 1nnovac1ón y 

originalidad dentro de las diversas formas de conformar a la sociedad. catalogando a los su¡etos 

de "desviados sociales" o como grupos anom1cos. los cuales estan fuera de ·1as reglas morales 

sociales' (Cfr Dur1<he1m. 1893. 1897\ Una v1s1on totalitana de concebir la realidad. aunada al 

empeanam1ento en el cual el 1nd1v1duo estat•co y con pensamiento uniforme es el que construye la 

misma. es la que daría pauta a esta nueva forma de concebir la influencia social. donde su función 

será la de controlar a los grandes grupos de 1nd1v1duos. una v1s1ón que nos lleva a una concepción 

func1onahsta de influencia. que con sus limites y v1r1udes. permaneció hasta mediados del siglo 

XX. hasta que se hizo pública la ·que¡a· hecha por Moscov1c• en 19'76. como parte de la 

1ntroducaón a su obra sobre 1nfluenc1a y cambio social "Hasta ahora. la ps1colog1a de la influencia 

social ha sido una ps1colog1a de la mayona. y de la autondad que supuestamente representa" 

(p 23) Sin más. la influencia soc.al se mantendria como uno de los pilares en la 1n ... est1gaoón 

social. adecuándose a ciertos niveles (1ntra e 1ntennd1v1dual) y al modelo predominante La 

confrontaoón y cntica al modelo establecido marcaría. inmediatamente despues de su 

soca.al. en las rclac.IOflC"!t de Wlt\.Je't')(lo.\ !oOCt..Jl, Ml ~\..:Vtl(UL..lf. des.ck Ó()f~ ~ dC.l..Vo.l et rnockk> tr'-ddJC.O Ó(" tt"J!k.l..)(], d'S~ pues., 
la n~a.a. en ot~ ca-;.o n11nc:.n~vl..1, ~ L1 pr~k! <X.~ atte-r QU~ p(:'f'Ynite h..xer P-.Vtictpe""S ..i ~ ~xton:.~. todo ~no 
dentro de un "mf'dkYY> pLtro" (don<le Mltr.>n en JU"90 L:l r~ión d<-1 "'""-'!". de l<!<i .><tftu<lM. y ,,., i.. pn,-""'>e"') 
con<,truodo por lo-. mi<.mO'> 

s 



____________________ Ca_~p_itu_l_o_P_rlmero. La Innuencia Social M1_~ritaria e~ 

aprobación. una avanzada conceptual que permeo en las ciencias sociales 

La idea sobre el control social imperante dentro de las diversas disciplinas que dan cuenta de 

la realidad será con el fin de mantener el equ1l1bno impuesto dentro de los sistemas sociales. así 

pues, "el comportamiento del 1nd1v1duo o del grupo tiene por función asegurar su inserción en el 

sistema o en el ambiente soaal ( ] Las condiciones a las que debe adaptarse el 1nd1v1duo o el 

grupo están dadas. la realidad se describe como algo uniforme y las normas se aplocan a todos 

por igual" (apud. Moscov1c1, 1976) La confianza y la autondad de los argumentos están 

depositadas en los grupos mayorotanos o en aquellos que detentan el poder. Ja realidad. asi como 

la concepción de lo verdadero. se localiza en los su¡etos que portan y del1m1tan el control social; 

·es fáal imaginar dónde so ubican los procesos de influencia soaal sirven al control social en 

tanto aseguran 1ntercamb1os estables. consensuales y conformes a las normas sociales" 

(apud, Mugny, 1981. p 14) La onentaoón que toman las invest1gac1ones sobre 1nfluenoa social 

asumen que el poder es la única fuente de influencia y de que la 1nfluenoa es la consecuencia o el 

instrumento del e¡erac10 del poder. las causales de la influencia tendrán que ver con determinado 

rango o status social o con los medios f1s1cos para llevar1a a cabo (Vgr Moscov1a. op Cll. p 85) 

Los su¡etos deberán de conceblfse como entes ·normat1v1zados. regulados y comunes·. se trata 

de "que los 1ntercamb1os sean estables. consensuales y conformes a las normas soaales ( 

Centrado excJus1vamente en los proce:s.os de unoform1zacion social y de reducción de la 

marginación" (Mugny. loe c1t) 

Asi. una de las tantas criticas al modelo funaona!1sta es la as1metria imperante en su 

concepción de la sociedad El modelo func1onal•sta es as1métnco en el sentido oe que la 1nfluenc1a 

es guiada de un solo lado, o sólo por un del1m1tado numero de actores que conforman la d1nám1ca 

social El papel que ¡uegan los mismos, tanto como blanco de 1nfluenc1a. asi como fuente de 

influencia, ya ostan sugendos. dados y delimitados La fórmula es simple los emisores de 

1nfluenc1a siempre seran los que conforman el grupo rnayontano o esta misma denvará de los 

grupos que detenten el poder (Y por lo tanto el control) Por otro lado aquellos que no se 

encuentren en situación pnv1leg1ada alguna con respecto al poder. seran concebidos como los 

receptores de 1nfluenoa Algunos autores como lbañez (1987) aclaran la ut1hzac1on del poder 

dentro de los estudios de 1nfluenoa social. para lo cual remarc.'l "El punto de vista que se 

man1f1esta a partir de una pos1c1on de poder goza do muchas pos1b•hdades para engrandar un 

automatismo comportamental por el que el su¡eto se alinea con el discurso de la fuente" (p 263) 

Cuestiones que def1noroan la misma d1nam1ca soca! dentro de la cual so lleva a cabo. y que a partir 

de ella se establezcan socialmente tanto el reconoc1m1ento como la validez como un actor soaal 

Finalmente. lbá.ñez acota "Como el poóer generalmente ac1~ntua ta cred.b1l1dad y la atraccion de 

., 
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la fuente, esto basta para comprender que haya sido concebido como un componente 

fundamental de los procesos de influencia" (op c1t. p. 264). Este modelo le otorga una 

importancia relevante a la dependencia hacia el grupo dominante. ya que será la misma 

dependencia impuesta la que determinará la importancia y dirección de la influencia social. la cual 

iuega un papel definitivo. porque dentro de ella se desenvuelven tanto los suietos que la imponen. 

es decir. los que detentan el poder y el control. como los que están supeditados a la misma para 

subsistir. 

Con respecto a este aparlado, sera Mugny. iunto con Stamos Papastamou (1982) quienes 

mencionaran. ·so se considera que lo que determina el carácter mayoritario de una entidad social 

no es la supenondad numénca de los miembros que la constituyen sino la posición on1c1al que 

ellos ocupan en una relación de poder. el contexto social de la 1nfluenc1a se hace 

considerablemente mas comple10 Entendemos por esto que la noción misma de mayoria debe 

matizarse" (p. 669). Claro que todo esto se encuentra determinado por el novel en el que se sotuan 

los ond1v1duos y los grupos dentro de la escala ¡erárqu1ca social Tratando de aclarar un poco este 

postulado. French y Raven. en 1959, intentaron clanfocar la teoria del poder como origen de la 

influencia y propusieron una d1stonc1ón fundamental entre dos tipos de poder el coercitivo y el 

normativo. El primero se man1festaria por la coerción en func1on de los recursos fis1cos y por la 

dostnbución do recompensas o castigos. ademas de que varia en función de la aceptación de las 

normas. por el otro lado. el poder nonnatovo se manifiesta de modo análogo en función de 

competencias y por la leg1umac1on de diferentes papeles sobre la base de valores y de normas. y 

varia en función de la resistencia que eiercen los otros miembros de la sociedad (citados por 

Moscov1ci. 1976) Siempre sera ·e1 1nd1v1duo o grupo que es supenor en dicha escala de status. 

quien teóncamente puede influenciar al ond1v1duo o grupo onfenor La as1metria de las posiciones 

desemboca en una as1metria de influencia· (Mugny 1981. p 14) La 1dent1f1cación de los 

participantes en una d1nam1ca social se establece por medio de las relaciones de poder o por el 

despliegue de recursos f1s1cos para dominar al contrano. esta es la parle fundamental en una 

relación asometnca Los medios son los que comprueban quienes so y quienes no pueden 1nflu1r. 

siendo estos mismos los que contrarrestan las intenciones de 1nfluenc1a por parle de otros grupos 

La influencia social so e:<phca como rolaoones de poder. donde lo que esta .~n iuego es el 

sometomoento de un grupo SOCtal a otro Con relación a esto. Moscov1c1 ( 1976) señalana "Los 

situados en la coma de tal ierarquia poseen mayor influencia que los que se encuentran abaio Al 

mismo tiempo. los 1nd1v1duos o los subgrupos que poseen un rango elevado se encuentran 

sometidos a una onfluenoa menor que los que poseen un rango débil" (p 42) 

ICI 
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Las investigaciones realizadas en torno a la influencia revisan lo que se conoce como 

dependencia institucional. que es cuando se presenta al individuo un conflicto para con el sistema 

social, esta forma de dependencia esta ligada a la satisfacción de una ·necesidad de los demás" 

La dependencia puede d1v1dirso en dos subcatogorias que. segun Moscov1c1 (1976). son a) la 

dependencia do efecto, en la cual existe una necesidad de afiliación hacia un grupo, es decir. una 

necesidad do aprobación social, en ella se dice que estos suJetos son mas propensos hacia la 

conformidad, ya que estarán menos capacitados a resistir la presión social. y b) la dependencia a 

la información, que será cuando se trata de obtener una exactitud en los JU1c1os y criterios sobre 

los fenómenos, para Jo cual so recurre a la op1n1ón y ¡u1cios do los demás a fin de verificar el Juicio 

propio. Es el grado de incertidumbre, el que muchas veces. onlla a Jos SUJetos a aceptar los JU1c1os 

de los demás y por lo tanto a sor suJetos de influencia La om1s1ón de cierta información. asi como 

la nulidad de una comunicación abierta. determinan el grado de dudas con respecto a un cierto 

argumento o grupo social Involucrados con es:e tipo de investigaciones seran Kelley y Th1baut. 

considerados como precursores de las 1nvest1gaciones sobre el 1ntercamb10 social y la psicología 

social de pequeños grupos (Cfr Morales. 1981). quienes oxpondnan ·cuando el problema en 

cuestión requiere opiniones y JUICIOS que no pueden ser verificados. la gente tiende a buscar en el 

acuerdo con los asooados un apoyo a sus opiniones" (citados por Moscov1c1 1976) La 

1mportanc1a do la 1ncert1dumbro conlleva la forma en la cual actuamos. esto es. s1 actuamos en 

conformidad o s1 adoptamos una actitud sumisa con respecto a lo impuesto dentro de la estructura 

social, y es que no existe una relación necesaria entre nuestm conv1cc1on sobre el grado de 

verdad de la opinión del grupo y el hecho de adherirnos a este. hay una diferencia muy grande 

entre si somos forzados a segu1r10 o sentimos el deseo de pertenecer a el (ib1dern ) Al aceptar 

una pos1c1ón dominante en un sistema dado no s1gn1f1ca necesanamento que se forme parte 

integrante del grupo dominante esta aceptacion podna muy bien ser ·e1 fruto de un Juego de 

dom1nac1on qua fuera desdo la represión pura y simple hasta formas 1deolog1cas mas sutiles" 

(Mugny y Papastamou. 1982) La confrontaoon de argumentos por un lado la as1m1laoon de 

ideas y comportamientos por el otro. hacen que un grupo social reaccione en lunc1on de la 

aceptacion o el rechazo involucrado. los part1opantes se redefinen y actuan de acuerdo a sus 

intereses y proyectos futuros Identificarse forma parte de la d1nam1ca sooal. hablese de sum1sion 

a reglas estableadas. de rompimiento de reglas imperantes as1 como de la 1ntr0ducoon de 

nuevos estilos. un novedoso discurso sot>re ·1a realidad·. seran los actores sociales los que se 

distinguen en los procesos de influencia social. parten y estan a la busqueda de una 1dent1dad 

propia que delimite su actuar y que amplie su 1deolog1a 
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Otro de los tantos postulados dentro de la visión funoonallsta de 1nfluenc1a social. es el que 

clama por aceptarla como una visión "ob1et1va" de la realidad. una norma desde la cual se recurre 

a los demás para ·c1anf1car" nuestros argumentos y JUICIOS Es aceptar el Juicio del grupo, todo 

ello, por ser el resultado de un consenso social Los acuerdos son la base de la 1nfluenc1a. por lo 

que la contrastac1ón de los mismos pone en Juego la leg1t1m1dad del grupo El argumento es que 

se defiende la ob1et1v1dad del grupo, la leg1t1m1dad de sus acciones y el porque de la d111ers1dad de 

opiniones, una op1nion diferente no perm111na un avance en la construcc1on de una sociedad 

estable y en vias de progreso; es el aceptar una sola respuesta para la realidad ob1et1va 

(Cfr. Mosco111c1. 1976) Tiende a explicarse como que s1 modelo de desarrollo de una SOCledad 

estuviera sustentado en el func1onam1ento equilibrado y regular del contexto social. donde el 

control imperante de un grupo dominante señalaría los limites en el actuar de los 1nd1v1duos y 

estos acataran las reglas evitando mod1f1car. el contexto social Con todo lo antenor. se puede 

dear que lo que mantiene a la trad1oón func1onahsta de 1nfluenc1a soc:al. es el argumento 

referente a la conformidad dentro de los 1nd1111duos y los grupos. esta sera la que sustenta al 

modelo Asi como señala Moscov1c1 ·se supone que la influencia social. cualquiera que sea. 

conduce al conformismo y que el confom11smo es el único fenómeno de 1nteracc1ón ligado a la 

iníluenoa· (op c1t . p 62) Los actores sociales. en este caso pasivos. retienen el mensaJe que les 

lleva a una aceptac1on que reíleJa la sum1s1on o conformismo social 

Es la tradición funoonallsta en 1nfluenc1a social la que se apega a la conform;dad siendo ésta 

la pnmera de las tres modalidades de influencia social conocidas y mantenidas a lo largo de las 

invest1gac1ones. donde es la mayoria la que simboliza a la vez la norma y ·1a realidad". mientras 

que la m1noria representa la excepcson. lo anormal y una cierta irrealidad Evidentemente. una 

manera muy cómoda de d1v1d1r. clas1f1cando. a los grupos humanos en forma d1cotomica (ib1dem ) 

El modelo funoonallsta desarrolla y mantiene sus venta¡as y llm1tac1ones a traves del argumento 

de la conformidad. de la pas1v1dad de los suietos de ·1a 11ers1on unica de la realidad" de la 

as1milac1ón total del mensaie as1 como del discurso ;mperante de la desv1ac1on social. siendo 

vanos los autores que re1v1nct1can al propio modelo 

(Cfr. Vgr Shenf. 1946. Asc:h. 1952. Hollander. 1967). cuestson que ha creado un sesgo en la 

concepaon de la influencia soaal. deJando a un lado la 1nfluenc1a que pudiera generar un solo 

md1111duo o un pequeño grupo. una monona. esto. sin embargo. ha sido revisado y explorado por 

otros autores (Cfr Vgr Moscov1cs. 1976, Mugny, 1981. Doms y Moscov1c1. 1984)' 

'Con respecto a estas~ v~ de 1n~.a soc..il, ~ dKe qu"' e-i fllC'd(--lc> hKl(IOf'\oll~Ll pren.·rr"W'" d«." un.J trad.c..:ln 
nortearT\("'ftLlf\d en psteok>gid s.oc..al (Ch AJv.YO, 199~). un.? tr.tdK:KYl 6'- cortr tune l()(\..\lr,,f,i. •f\.l.a..th1.iwxl0 d ~ actons 
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3. La Conformidad. 
Partiendo de las investigaciones sistemáticas de los años so·s. que sobre la conformidad hiciera 

Solomon Asch (1952). el núcleo que mantiene al modelo funcionahsta. es el que da la 

conformidad o conformismo. al aceptar las reglas o comportamientos impuestos por una mayoría 

de gente. los cuales llevan al ind1v1duo o grupo a aceptartas. por miedo o rechazo a los su¡etos 

que la proponen Más adelante, es en los traba¡os de Moscov1ci (1976). donde se da una 

definición clara de la conformidad. donde se señala como ·aquélla que define el comportamiento 

de un individuo o de un subgrupo. cuando este comportamiento está determinado por normas y 

expectativas legillmas de grupo La función de la conformidad es eliminar la desv1ac1on que 

amenaza de modo permanente la integndad de toda la entidad social" (p 201). Existe una 

tendencia a suponer que toda forma de influencia conduce a la conformidad y que ésta será el 

unico resultado de las interaccmnes sociales donde se descubren los procesos de influencia 

(Cfr. Moscov1ci y R1cateau. 1972) Por otro lado. algunos teoncos como John Lev1ne y Mari< 

Pavelchak, la conceptual1zan como una de las dos formas de 1nfluenoa social (la otra es la 

obediencia). señalandola como una relacion de cambio. que es ·cuando un 1nd1v1duo mod1f1ca su 

comportamiento o actitud a fin de armonizartos con el comportamiento o actitud de un grupo" 

( 1984. p 43) Esto llene que ver con la 1nteracaon entre su¡etos. aquellos que comparten una 

v1s1ón de la realidad. y a los cuales se acepta como iguales. por lo que conformarse o aceptar sus 

¡uic1os no causa nongun confhcto, es cuando entra en acc1on el cnteno de mov1m1ento. cuando 

podríamos hablar de influencia. y tendríamos sin duda la conv1caon de que una persona ha sido 

influenciada por un grupo si esta persona al pnncip10 estaba en desacuerdo con el grupo y 

después cambió para 1r hacia el (Lev1ne y Pavelchak. op c1t) Es en la aceptaaon de una 

argumentación. de una rnod1f1caaón en las actitudes y en el comportamiento. cuando la 1nfluenc1a 

social se está refle¡ando. al asumir un discurso dominante los su1etos so11 receptores de influencia. 

aunque muchas veces. la 1nfluenoa sera solo el apegarse a los =nones estableados. sin grandes 

mod1f1caoones al entorno. resultado que so entiende por conformidad Los cuesttonam1entos 

quedan hechos a un lado, so acepta una sola vers1on de determinado acontec1m1ento. y el 

acontecimiento mismo regula el entorno social La 1nfluenoa queda as1 exphc.-'3da como la 

presencia de la sum1s1on y del conformismo haoa una vers1on de la realidad dominante 

S.OCl.lle!o corno 3Ctores pavwos, ,}QU("llos qu., rrclt."'11 La nrluoxkl s.ocial, y a.:tore5 ""'""""· .t<¡u<"llo'i ~ "°"· 
e><CluSN"'1lCflte, lueote de nnuenc ... s.ocial ld con!Taparte ~lada ~I ¡x.a:oloqi.> lue t'I ~lo 9t"fl<"tteo, .,, cual 
p..vte de la escuela europe.-. .,,, P'>teoio<Jia '°'"'' { l'Qr MlJrln<", I 980). cvyo1o nic'°' <l.lt.m "" '™"'11.ldo!. de los t.O ·s. El 
modelo genético res.>lt.l el p.>pef de t~ los que conforman ln.l d•\Jomte.1 s.oct.ll, todo '-U)eto es "crt'.>do< y rl!"<t'p(O<" de 
onflucncld s.ociaJ. Aunque exrsten autores que ....,\.}l.ln Que e.t.J d1Yt<>oón m!Tt! <lo'> tipos de p<>tColoqu. -.oi.lmeflle t~ 
a r~ir la drsc•phn.:i mr'Jl\il (Strylo.er, !983) 
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Remitiéndonos a los lugares comunes dentro de las investigaciones en influencia social. una 

de las preguntas usuales que se hacen dentro de las investigaciones sobre conformismo es· ¿por 

qué se conforman las personas?. a lo que se responde con que existen diversas formas de 

1nfluenc1a. la mayoria de la veces. orientadas a la conformidad para con los su¡etos y grupos 

sociales Entre ellas. la influencia onformacional. que se ejerce cuando una persona o grupo se 

conforma bajo la presión. debido a que desea tener una ·percepción exacta de la realidad". en 

donde la influencia variará en función de poder venfocar un determinado estimulo La conformidad 

sera débil en los casos en que la venficacoón sea posible de manera 1nmed1ata Por el contrano. la 

conformidad sera fuerte cuando una venficacoón es posible. siempre que el su¡eto sienta que otros 

miembros del grupo son mas competentes que él (levone y Pavelchak. op c1/) 

Y la influencia normativa. en la cual la conformidad so hace presente cuando existe el deseo 

de adquinr recompensas o do evitar castigos del grupo mayontano ésta. tiene que ver con la 

respuesta y la aceptación publica do los ¡u1c1os. ya que será la respuesta publica la que aumenta 

la influencia normativa. el su¡eto depende de ella. ya que sabe que sus respuestas son vigiladas 

por los otros miembros del grupo (íb1dem) Es este topo de ¡ustif1cac1ones las que avalan las 

1nvestogac1ones sobre la conformidad como ObJeto central dentro de la psicología social. ya que 

mantienen la creencia y la trad1c1ón mayontana de influencia con base en estos argumentos. y que 

de manera mas simple pueden entenderse asi ·cuando un 1nd1v1duo desea reaccionar con 

exactotud en un medio comple¡o y cambiante. a menudo hara bien loándose de los JU1c1os de sus 

pares. en particular. cuando estos tienen mayores conoc1m1entos sobre el problema en cuestión 

De manera s1m1lar. una persona que desea ser estimada y aceptada a menudo se encontrará con 

que la conformidad es una estrategia utol para hacerse acepta,... 

(levine y Pavelchak. op c1t . p 68) Una forma de 1nlluenc1a que tiene que ver con la aceptación 

publica de un 1u1c10 diferente al propio. y que es reconocida como ·conformooad simulada" (Cfr 

Paocheler y Moscov1c1. 1984). retoma los mismos argumentos antes señalados Es cuando la 

confrontaoon entre los su¡etos se da de manera directa. cuando los Juicios y los argumentos son 

d1st1ntos que se puede llegar a crear un conflocto dentro del cual ninguno de los dos grupos estara 

dispuesto a ceder Las presiones haoa la conformidad tendnan como obJet1~0 la reduccion o la 

reabsorción del confhcto susotado en un grupo por una minoría o un 1nd1v1duo que es desvoante 

bien sea por proponer una nueva norma o por no acatar la norma eJustcntc (apud. Moscov1C1. 

1981) La regulaoon social por parte de las normas estableodas estara en entredicho. la 

argumentaoon aso entra en un pnmer nrvel de vaildacion donde se confrontara con otra con la 

misma intensidad 
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Con todo lo anteriormente señalado se podría decir. que ·1a conformidad es la modalidad 

perjudicial" dentro de las investigaciones sobre influencia social. lo que nos llevaría a evitarla en 

futuras investigaciones. Esto no es asi. ya que se le puede comprender desde otra vertiente. 

donde todavía se visualiza a los individuos como los que dependen del grupo. pero concibiendo a 

la conformidad como una forma de negociación y como la posible salida al conflicto existente 

entre dos ¡u1cios diferentes de la realidad, en donde lo que refle¡a y expresa la conformidad sera la 

sum1s1ón pública de un ju1c10 frente al otro. 

4. El discurso sobre "los anómicos y los desviantes". 
"Quien no sea como todo el mundo, 

quien no pienSe como todo .,1 mundo, 
corre el r>eSQO ~ ser eliminado". 

Jo<.é Ort"9<) y ~set. 

Algo que permite sustentar al propio modelo tunc1onahsta. es el discurso referente a los grupos 

anómicos, así como aquel que se refiere a los "desviados sociales· dentro de la conformación de 

la realidad sooal. El e¡e es tal. que la d1vergenc1a no es aceptada en la construcción de las 

normas sociales. Discurso creado y mantenido a lo largo de los años. ·dicen que el término data 

del siglo XVI (Cfr. Merton, 1949)·. y a partir de los traba¡os esenios en este tenor ·donde uno de 

los precursores con respecto a este terna es el sociólogo francés Emile Ourkhe1m (1858-1917). 

quien. a lo largo de toda su obra. insiste en retomar a los grupos anom1cos (Vgr Ourkheim. 1893. 

1897)· que se responde a la necesidad de reconformar a la sociedad Es en los traba¡os del 

francés. en los que se introduce. desarrolla y finaliza el concepto sobre la ·anom1a sooar. en este 

caso y siendo una de sus l1m1tantes. dentro de las sociedades europeas de tonales del siglo XIX 

Aqui se le asigna un papel relevante al traba¡o social. a la as:gnación del status obtenido a través 

de diversas maneras ·la herencia corno una de ellas· y a los ·estados normales· en los que se 

encuentra el 1nd1v1duo 

Al asignar un papel preponderante al traba¡o. o me¡or dicho. a la d1v1s1on del mismo. se le da 

la rnisma 1rnportanc1a a la d1spers1on que este provoca El traba¡o social sera uno de los 

planteamientos fundamentales de la sociologia durkhe1m1ana y la extens1on del concepto inunda 

casi todos sus planteamientos sobre la SOCledad Los traba¡os do Durkheorn desde sus 1n1aos 

estarran inundados de alusiones referentes al traba¡o sooal. de acuerdo tamboen. a los ¡u1aos 

morales que lo regularian. asi como la dostnbuoón no equ1ta1Jva del mismo Muchos factores 

estarran presentes en su misma concepción. de ahi que tamb1en se ¡ust1fique al retomarse desde 

diversas disciplinas y perspectivas (tal es el caso de la ps1cologia) La soc1olog1a de Durkhe1m 

puede as1 comprenderse como una de las precursoras sobre la 1nvest1gaoon social y de las 
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propuestas empíricas en la misma. Durkheim. como buen discípulo de Spencer y de Comte 

(Cfr. Donolo. 1981)4
, 1ntroduciria a éste último en su análisis para explicitarlo: ·se trata de 

contener de modo suficiente y en prevenir hasta donde sea posible. esta fatal disposición a la 

dispersión fundamental de ideas, de los sentimientos y de los intereses [ .. ]. y que. si se pudiera 

seguir sin obstáculo su curso natural. acabaría inevitablemente por detener la progresión sociai 

(citado por Ourkheim. 1893, p. 377) 

Se regulan o minimizan los cambios en la estructura social a través de una autoridad 

imperante. conshtuida por la misma sociedad. si se habla de cambios. éstos no siquiera están 

contemplados dentro del individuo y la sociedad. Durkheim hace la aclaraaón con respecto a la 

misma autoridad moral, para lo cual menciona "Si, por lo menos. es respetuoso de la regla y dócil 

a la autoridad colectiva. es decir, si llene una sana constitución moral, siente que no está bien 

exigir do más. Así se marca a las pasiones un obJellvo y un término· (Durkhe1m. 1897, p 214). 

Pero la estructura y d1mens1ón de esta ·autondad colectiva· viene determinada por las 

concesiones y los acuerdos a los cuales la lleva la misma sociedad. aquélla que la construye y 

delimita. ·La presenaa de las reglas sociales. no es posible mas que s1 se ornpone a los 1nd1viduos 

por una autondad que está por encima de ellos. es decir. por la Gutondad colectiva Porque no 

puede establecerse sin pedir a los unos y los otros. sacr1f1cms y concesiones en nombre del 

interés público" (Cfr. Durkheim. loe c1t ) 

Partiendo de sus primeros traba1os sobre la morGhdad dentro de la soaedad. el autor resalta 

la 1mportanaa de apegarse a las regl;:is sociales establecidas. siendo las personas que se alejan 

de la misma consideradas como ·anom1cas·. es decir. a¡enas a la sociedad y sus normas 

(ibídem.). Es en los trabaios posteriores a su muerto en 1917. cuando se aclara un poco la 

situación que regula a la sociedad. por e¡emplo. en La Educación Moral (1925). dehm1taria lo que 

son en si. las reglas morales. lo que se debe de seguir. y a lo cual está supeditado el 1nd1viduo y 

los grupos sociales. para lo cu;:il seri;:ilJ "Puesto que !as regl;:is morales no son simplemente otra 

denom1naaón de los hábitos antenores. pues clete>rm1nan la conducta desde fuera e 

1mper;:it1vamente. resulta necesnno para obedecerlas Y. en consecuencia. poder actuar 

•A e5tos ~ autoro se k...~ ,l\.lX ... l con d po~tlr.'tVTlO ar1w-er~V'lte dentro <'4:! kl"i oenc...-is hutn..Wl.a~. en espeo..il l..l Mo"i.oli..t. a 
partW' del SIC)lo XIX. L..1 "npo11.:tnCL.l que cik~ m~.....-. h('"f)t"fl, L""Si que ~ p.vte h..nd..111l("f1t.ll p..vJ: c..11'!.tlniJU• ~ '°""'"" 
hi!.tóroc~ ful<l.vnenLl~!S del ~•Wr<fflO: d rc;,trvNno <,oe•1f de ~te Comte, líl&.olo fr.inck (1798·1852). y el 
posotivl!.rno ""°luoonl!.W de lletb<"<t Spenc:er. f1ló<..olo inqk's ( 1820- 1903 ). Ca<ld uno óe ellos ..,,. J p.trticope en Ll 
construcción óe lo que"' conoce como el ros•tNN110. e-.to, a p.vw de L"K con<1oc1or,. ... t.>nto a n,......¡ S<X~•I de Ll Europa 
del •i<)lo .llltep.ls.xlo, e.orno de Ll ••tu.xlÓO llerltro de la cu.11 se <lKl d n.xorr ...... to óe la soootogia (Gr Senes, tt. M.. 
1974). De rn.\.l'"K"!'"a ge-nt"f"~-il. <..e plante."! c1'J'C' Ll Cienckl ~ ~t Üfll(o conocamit."nto ~ble y el ~todo de Ll oencu ~•único 
"áhdo. Cornte p.11te de ~" "'"1""'ºª óe t\.xe< de Id c..-nc kl t"I fundamento de lI'I """"'° O<ÓeTl o;oc:i.11 Ul•Ll<IO; Spencer 
tr.'1t .. l d.! Cktf'Olkt' .:tf l.SUV'-''f'SO. fTl(.-.J1,.1nt~ ei Concc-pto (je pn-:..Jresü, l'ltNlt.Jnóo h..x~k) van Nl tocJ.H L..11. fairn.a'S de la 
cK'flC"1 ( V9' Abb.><¡nano, 1%1, p 936) De ... .,; t.1~ que "' ..,,. k'ctor de ello«, Our\.heim "'"' ,J'>OC~"1o con el 
pos1tr<1tVna 
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moralmente, tener el sentido de esta autoridad sui genens que le es inmanente" 

(Durkheim, op. cit.. p. 47; cursivas en el ong1nal) 

Obviamente, estos argumentos son de la época en la cual el pensamiento funcionalista 

imperaba en las investigaciones sociales. aquellas que invadían. por decirlo de alguna forma. la 

vida cotidiana de la sociedad. o, lo que él mismo llamaba, la vida doméstica. cívica y profesional. 

en donde era preciso asegurar el funcionamiento de las mismas. para lo que era necesano que 

las normas estuviesen establecidas. que determinasen lo que esas relaciones debían ser y que 

Jos 1nd1v1duos se sometiesen a ella Esta sum1s1on sera la que constituye ·e1 deber cot1d1ano" 

(Cfr Durkhe1m. 1925), lo que delimita el actuar de la sociedad como el actuar del 1nd1v1duo. la que 

establece los entenas a seguir, inmutables a pesar del disgusto e 1nconform1dad que provoquen. y 

siendo mas fuertes que cualquier propuesta de cambio social. en pocas palabras. este tipo de 

·regla moral" es la que inunda el actuar del md1v1duo y él se somete a ella Nuevamente Durkhe1m 

(1925). es quien hace mención a esto "AJ mismo tiempo, como toda regla tiene algo de f1¡0 e 

1nvanable que la coloca por encima de los capnchos ind1v1duales. como las reglas morales son 

aun mas inmutables que las demas. aprender a actuar moralmente s1gn1f1ca aprender tamb1en a 

conducirse con continuidad. segun pnnc1p1os constantes. supenores a los impulsos y sugestiones 

causales" (pp 56-57) 

Es tiempo después. y con la lectura de la misma obra de Ourkhe1m. cuando Ja trad1c16n 

norteamencana en sociología se aprop1ana de las investigaciones sobre desviados sociales. 

siendo relevantes las contnbuc1ones hechas por Robert K Merton y Tamar P1tch. alfa por los años 

cincuentas y sesentas Sera en la 1nvest1gac1on norieamencana sobre desv1ac1on social. en donde 

se establecen los cntenos conceptuales que perduraron por vanas décadas y en donde el papel 

de las 1nst1tuciones sociales como parte de la estructura sooal. regulara la conformación de la 

·normalidad" Señalaria Merton que se trataba de establecer el equ1llbno entre la estructura sooal 

y la estructura cultural (loe cit p 210). donde la estructura social es tan a delimitada por Ja 

econom1a. y donde el status social y la estructura cultural serian los ob1et1vos y logros que se 

antepone el 1nd1v1duo. solo concretandose en una sociedad estable y equilibrada Con el 

estadounidense Menen sucede algo cunoso. y es que aparie de reconocerle como una figura 

importante dentro de la sooologia. as• como dentro de la h1stona y la soaolog1a de la ciencia. se 

Je atnbuye que dentro de sus 1nvest1gaciones sobre la desv1ac1on social y anom1a. haya 

encontrado el papel contrad1ctono del orden sooal como prOductor de fenomenos sooales 

(Dono lo. 1981 J S1gwendo Ja idea central de que los 1nd1v1duos y los grupos que conforman una 

sociedad no deben de ale¡arse de esta se introduce el concepto de "desviados sociales" aquellos 

que se ale1an del acuerdo comun y de las reglas creadas dentro del sistema sooal imperante. 
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reinterpretados como ·actores divergenles·. recurriendo a las normas sociales. término 

desarrollado por Muzaref Sherif en los so·s (Cfr. Mueller. 1963; Sherif. op. cit) 

Será la conceptualización de las normas sociales la que hace más borroso el concepto de 

desviación social. ya que s1 nos apegamos a ésta, todo aquel que se ale¡e un poco de ellas será 

un "desviado", esto claro, suena muy lógico, pero amplia demasiado el panorama. involucrando 

desde los enfermos mentales. los cnm1nales y delincuentes hasta llegar a las razas y el color de la 

piel. Una ·1aguna conceptual" que derivaria en otra "laguna conceptual" Tratando de despejar un 

poco esta cuestión, se reconceptuahzó a la desv1aoón como d1vers1dad (Vgr P1tch. 1975). 

otorgándole una connotación más ligera y amplia, menos inquisidora. La aportación del 1tahano 

P1tch, es que describe el desarrollo del término desv1aoón social en la sociedad norteamencana. 

muchas veces confundido o asimilado con el término durkheimiano de anom1a social. y que si bien 

denva de éste. por el contexto, la dinámica y la d1mens1ón soaal. no son sinónimos 

(Cfr. Pitch. op c1t) 

El problema que 1mphcaria guiar todas las investigaciones sociales dentro de los términos de 

la desv1aoón social, es que se restnnge todo aquel acto revolucionano. actos culturales y 

contraculturales. se analizan a la luz de la desviación social (ib1dem ). hm1tándolos. y dejando a un 

lado todo el aspecto de cambio. que es donde se toma más evidente la conexión en el plano 

polihco-social. Redefiniendo. anom1a s1gn1f1ca. una no-1dent1ftcac16n con las normas sociales. 

mientras que la desv1aoon llene connotaciones más de términos estadist1cos y de func1onahsmo 

dentro de la estructura sooal La cuest1on de pertenecer o no a esta normalidad estaría dada por 

los entenas de obediencia. sumisión y conformidad a las reglas. rechazando a los desviados 

sociales (Cfr Vgr Merton. 1949. P1tch. 1975) lmphca que los actos de aquellos que siguen la 

norma son funcionales y adaptatJvos. mientras que los que se apartan de la norma o van contra 

ella, serán considerados como d1sfunc1onales y no adaptativos (Moscov1c1. 1976). reduciendo la 

constnicaón de la sociedad a una cuestión de ·normalidad y anormalidad" sooal y donde la 

desv1ac1ón representa el fracaso dentro del mismo sistema La desviación 1ntenc1ona!n•ente forma 

parte de la constniccion de una nueva identidad. y en una forma por demas fundamenta! La 

normalidad. por su parte. ·representa un estado de adaptaaon al sistema. un equ1hbno con el 

medio social ( ] El proceso de 1nOuenc1a llene por ob¡eto la reduccion de la desv1aoon la 

estabilización de las relaciones entre 1nd1v1duos y de los 1ntercarnb1os con el mundo extenor" 

(apud. Moscov1c1. 1976) Da ahi. que el modelo reconocido de 1nfluenoa social tenga que ver con 

una sociedad estable y ·no-confloctJva·. donde los ale¡am1entos a la ·norma· y las resistencias al 

control social se estudian como fenomenos de desv1ac1on. donde el punto de llegada es hacia los 

acuerdos tomados o impuestos por el grupo en el poder en cuestion. y donde todo lo que no 

IS 
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concuerde con ésta visión será ·expulsado" de la misma sooedad 

Por un lado, es la búsqueda y asentamiento de los juicios ·correctos". convergentes, similares 

y coercitivos en la sociedad; por el otro lado. es el rechazo a los ¡uicios divergentes. "diferentes y 

novedosos" dentro de la misma En palabras de Moscov1c1 (1976): "Los miembros del grupo que 

se desvian no poseen nada propio que emíltr. puesto que no disponen de los medios que les 

permiltrían concebir alternativas válidas De ahí la conv1coon tácita de que las opiniones más 

comentes y menos extremas de la mayoria tienen un valor pos1t1vo. poseen un peso psicológico 

mayor. Correlativamente, las opiniones menos familiares y mas extremas de la m1noria o de las 

personas que no han sido investidas de autondad poseen un valor negativo y un menor peso 

psicológico" (p. 35). lo que nos lleva a comprenderlos desde la perspectiva que comparte en 

general con el grupo del cual forma parte Esta perspectiva es la de la mayoría impuesta a todos. 

es "la única v1s1on real y verdadera· de las cosas. una sociedad o concepción serne¡ante y común 

a todos, el punto de vista de la rninoria no es simplemente otro punto de vista. sera un vacío. una 

no-opinión, definida como no mayontanamente. como anóm1ca. algo que esta fuera de las reglas 

o los acuerdos mayontanos. ·e1 ale¡am1ento respecto a la mayoría. es síntoma de 1nfenondad o de 

marginalidad ( ) El ind1v1duo que reacciona es inducido a creer que esta en el error. que su 

comportamiento es anormal" (apud, Moscov1c1. op c1t ) Y es cuando no se aceptan estos 

acuerdos, que aparecen propuestas novedosas y ong1nales dentro de la conformación de la 

sociedad. las cuales. 1nmed1atamente serán reehai:adas o vistas como un estado de "testarudez o 

necedad". esto es. no seran vistas como peligrosas en extremo. ya que son inofensivas ya que no 

tienen s1qu1era la validez. consenso mayoritario. medios rnatenales. para concebirse como reales 

Esta es la v1s1on por parte de los que conforman el poder y el control social "La pas1v1dad 

conforrrnsta toma Ja coioracion pos1t1va de adaptac1on lograda. mientras que la act1v1dad. la 

1nnovac1on. la actitud 1nd1v1dual1sta. connotan peyorativamente la 1nadaptac1on La 

1ndependenc1a se considera pnnc1palmente como una resistencia a Ja presion colectiva. como una 

especie de pas1v1dad activa o de negacion obstinada. y no en termonos de 1niCJativa o de reto a las 

actitudes y decisiones del grupo" (apud. Moscov1ci. op c1t. p 36) La idea sera la de constituir una 

sociedad sin divergencias. hornogenea. donde no se acepten las part1culandades. asimismo. se 

proclama la ·reabsorc1on· de "los su¡etos desviados· para que formen parte de ella La h1pótes1s 

que sustenta esta man1pulacion sera bien conooda La cohes1on o la atracc,on de las personas es 

mayor cuando se consideran seme¡antes y mas deb1I cuando se consideran diferentes. un 

discurso mayontano ·verdadero· y general. la v1s1ón del ·nosotros" o del ·grupo" (ibfdem) Este 

mismo discurso mantiene amplias connotaciones pol1t1cas e 1mpi1ca un proceso de influenaa 

social equ1tat1vo. el cual estara, por su naturaleza. log1ca y argumentaoón. apegado a cuestiones 
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de naturaleza psico-política (Cfr. Mucchi Faina, 1991; Mendoza. 1997). Es el mismo enfoque de 

innuencia social el que estará particularmente apegado a la contrastación de los movimientos 

sociales, grupos de ind1v1duos o formas de pensamiento, la influencia que estos e¡ercen, la 

identificación y "toma de partido" hacia dos agrupaciones nvales. la presentación y nac1m1ento de 

los contrarios Los tintes polit1cos que replantea la propuesta de las minorias activas están 

sustentados en la argumentación, que es donde radican el manten1m1ento. el reconoc1m1ento y la 

emancipación de un grupo hacia otro El modelo func1onahsta de 1nfluenc1a social reconoce este 

apartado, pero siendo exclusivamente asumido por los grupos dominantes La eqwdad de 

part1c1pación en todos los niveles es la propuesta del modelo genet1co (infra. p 19 y ss) 

El húngaro Moscov1c1, en su critica al modelo mayontano. lo de¡a claro "La consecuencia de 

esta asimetría fundamental es que el punto de vista de la mayoria goza del prest1g10 de la verdad 

y de la norma, y expresa el sistema social en su con¡unto Correlativamente. el punto de vista de 

la minoría, o cualquier op1n1ón que rcfle¡e un punto de vista diferente. será considerado producto 

del error o do la desv1ac1ón" (op c1t. p 34) De lo que se trata en si. es de mantener ba¡o control a 

los sujetos que confom1an la estructura social. ba10 "reglas sociales comunes· a todos. quedando 

fuera de esta misma estructura todo aquel que no comparta la v1s1on mayontana. v1s1on impuesta 

por el grupo o su¡eto en el poder Toda v1s1ón "divergente" o ·extraña" es rechazada. y por 

consecuencia también los su¡etos que la promulguen. la fortaleza del modelo func1onallsta se 

refle¡a en la inercia de la costumbres. es decir. el desplazamiento de actores dentro del contexto 

social. e¡emplo de ello es que cuando no se comparte la misma v1s1on se opta por eliminar a todo 

aquel que d1f1era de la misma 

El fin mismo de la influencia. según la trad1cion funcmnallsta. será el de reorientar la opinión 

del desv1ante hacia el parecer del grupo Esta op1n1ón refleiara s1multaneamente la sum1s1ón a los 

otros y la pérdida de 1nd1v1duahdad Se trata. a final de cuentas. de rcadoptar el actuar y pensar 

del ind1v1duo y del grupo hacia una aceptac1on conformista de los argumentos del pensar y el 

actuar como la mayoría y de la 1mpos1c1on del ·consenso· logrado Llegar al consenso perm1t1ria a 

los ind1v1duos mantenerse y no desviarse de las normas impuestas. ya que toda des"ac1on sera 

·peí]ud1oa1·. ·nociva· y se sobreentiende como sinloma de fracaso el estado de desv1ac1on el 

hecho de ser diferente. es considerado como una s1tuac1on incomoda con connotaciones 

negativas (Cfr Moscov10. 1976) La onginahdad de cualquier acc1on nunca es as1m•lada esto 

porque siempre sera ignorada El reehazo a lo novedoso de una propuesta tiene como respuesta 

una nula part1opac1on de los su¡etos estos no se 1den:1hcan con ella ya Que no corresponde al 

actuar mayontano. un contraste general de las dos propuestas hara que la balanza se 1nchne 

haaa el grupo dominante o la mayona. postergando la argumentac1on que se presenta en un 
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grupo disidente, pero que si se viera desde un ángulo distinto. seria posible encontrar a un 

individuo o grupo que no está de acuerdo con el pensamiento dominante. el cual. se esfuen:a por 

ser independiente, se inclina a rechazar la 1nfluenoa y la autondad del grupo. y tiende a imponer 

su propio punto de vista. Es el contraste de las creenoas y JU1oos propios con los Juicios y las 

creencias impuestas por una mayoría dominante 

Pero esta idea que, de manera general. señala el suizo Mugny (1981) es un poco limitada, en 

el sentido de que se debe de cr1t1car al mismo sistema social como creador de la misma 

desviación que combate. es ·ra reacc1on natural'. ·ra respuesta·. por llamarla de alguna manera. a 

la 1nconform1dad que ella misma crea, ya que la desviación no debe ser visualizada como un 

simple acodente que ocurre a la organozac1on social, s1 no que ·es también un producto de esta 

organización. el signo de la antinomia que la crea y que es a su vez creada por aquélla [ ] Dando 

lugar a mov1m1entos contestatanos. a contraculturas. a d1s1denc1as. etc . para proveer todas las 

necesidades que susota y para remediar todos los efectos que produce· (apud. Mugny, 1981) Lo 

antenor. nos lleva a comprender los procesos de 1nfluenc1a desde otras perspectivas Ya que s1 

nosotros estomamos que las m1noroas o los desv1antes tienen opiniones. normas y JU1c1os. 

deberíamos evaluar su capaodad para influir y para producir cambios en función de su 

divergencia (Vgr Moscov10, 1976. p 105) De ahi la necesidad de rerrl!roducir la simetría hecha a 

un lado por el modelo funoonahsta. es momento de dar paso a los diversos actores sociales. 

minorías activas dispuestas al cambio y capaces de e¡ercerto a partir de sus muy particulares 

formas de influencia 

II. Rompiendo la Tradición. 

l. El Modelo Genético. 
El modelo genético surge como una necesidad de contrastar la v1s1on conservadora y de control 

dentro de la psicología social. esto en referenoa al estudio de la 1nfluenc1a dentro de \a 

constitución de la realidad La busqueda de una defin106n precisa de este segundo modelo 

-simbolo de una segunda generaoon- debera servir a la ps1colog1a social para consoi1darse y 

conducirla a ampliar su alcance. abordando aspectos menos evidentes y menos ordrnanos de las 

ciencias sociales (apud. Moscov10. 1976) Pero. y lo que es mas 1mponante. situarla en el pa1sa¡e 

histónco actual. capacitarla para responder a las cuestiones del presente Reflexión hecha por 

Mantza Montero (1994). quien segun ella. desde 1976 se co1ncid•a en considerar que la 

ps1cologia social que hasta ese momento se venia hacJendo predominantemente a¡ustada a los 

canones del antiguo paradigma un modelo binario referente a la 1nterac:c,on resultaba estreeha 
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pobre y limitada en sus respuestas. Ya desde 1978 y 1979, propondría la necesidad de hacer una 

psicología social histórica (apud. Montero. 1994b). 

Una visión tradicional con respecto a la influencia, que parte de una perspectiva asimétnca 

se contrasta con una visión s1métnca de la influencia, en donde los agentes productores de 

influencia. son los diversos portadores de ella. Reconforma la d1nam1ca social. confrontando 

posturas donde el poder juega un papel determinante ParadOJICamente argumentaroa Mugny 

(1981). "El acercamiento funcoonahsta de la influencia social no se basa en una teoría explicita del 

poder. pero se sitúan sus variables en dicho nivel. ya que la dependencia expresa siempre una 

relación de poder. mientras que el modelo genético. consciente de tales relaciones fundamenta su 

demostracoon en expenenc1as que ocultan la existencia de dichas relaciones· (p 25) La 

contrastac1ón de los enfoques es el reflejo de las cJos escuelas predominantes en la ps1cologia 

social Una cuestión que hace que sobresalga esta ·nueva· perspectiva referente <i la influencia 

social. la cual. ya no vo a los su¡etos sociales como agentes pasivos. s1 no como agentes activos 

en la de construcción de la realidad 

La propuesta desarrollada por Moscov1ci5
. contempla la participación de los diversos 

portadores y constructores de 1nfluenc1a. para lo cual seriala "Mas concretamente cuando hay 

1nfluenc1a. cada 1nd1v1duo o subgrupo, 1ndepend1entemente de su status. actúan sobre los otros. 

que al mismo tiempo lo hacen sobre ellos· (ib1dem ) Con todo lo mencionado. es bueno retomar 

una frase por demas s1gn1f1callva. que son ser demasiado académica no elaborada. resume ta 

importancia de las 1nvest1gac1ones sociales para con la 1nfluenc.1a y los latentes agentes de 

cambio. es aso "A pesar de las enormes presiones que se e¡ercen para lograr la un1form1dad en 

tas ideas. en los gustos y en el comportamiento. los 1nd1v1duos y los grupos no sólo son capaces 

de oponer resistencia. s1 no que liegan a crear nuevas formas de ver el mundo. de vestir. de 

v1v1r. de alumbrar nuevas ideas en la polit1ca. en la fo!osofoa. en las artes. e inducen a otras 

personas a aceptar1as· (apud. Mosco.,.1c1. 1976. negntas agregadas) Es cuando se esta dando 

paso a nuevas investigaciones sobre ·otra forma· de 1nfluenc1a social. menos rigoda mas 

·militante". rodeada de part1cipac1on y reprobac1on as1 como de una b1d1mens1onahdad resultante. 

la ·genética o 1nteracc1on1sta". en donde los sos temas sociales resultan de la confrontac.ion y de la 

"Se.-ge Mo-...covte.•, podn3 set° reconocoo corno e-t P...'!"C\.rS.Of' c..k L..u utvt..'""->lJQJC.:w~ QUt:' !.Dt:we v1'1ut4fK1J s.cx.i..11 ffUrlOf"•tdna 
se han tlt"Cho, P"fO este, a"'-' vez. óe!Je est.v "91"aófx<l0 con lo QU"...,.. ant...:~.,.. plante.v011 ~las d>fer"°t6 
~trv~~ <k l.l p!.o<:oloqi.l soci.>I. En alguno de sus antl"rlO<e<. .lrticulo<., en ~af>eo Society •nd n--y in SociM 
~ychology (1972), el ¡J";o<:ÓloQO húr'9MQ reconoce l.! ~lbol' óe Ld """'uel.i ...,,t.><loun .. krn.e. ele .,... •11'1unlc.id "° l.a 
n.JCl("flte pso<:olog"1 eu-o¡:ie.1, ...,.. como óe lo<. "tutores· b.l¡o te.. cu.•~ tuvo que u..-c...- (.\.'<..'1, Hollan<ler, 5c.n.lchter, 

Lewin, fe>tl09"', Kelley y Thob.>ul), ill•'IQUe al reconcx:"' '"' tr.ID.•JO">. eo;o "º io.. <l<')J ""'"t~ ele uitic.~. Asi, al.a par 
óe otrCJ"; arto<:ulo<. y de otzas aport.-caooes <le sus co~ europe<Y>, como Henn T.i¡lc-1 (1972). ""empoeza a puc¡n.v por 
un.i nuev.1 IJ"o<:Ologi.1 '>OC"11. m.h s.acaológo<:a. ~ t>""1 o 1n.1l, con ...,.. li'nit""' y vwtll<les, h.J o;ldo <l<.~oll.>d.l h<r'.tA Id 
1..-cr..1 
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negociación entre los diferentes agentes sociales (Cfr. Mugny, 1981) 

La importancia en la dinámica de construcción de la realidad social antes señalada, es lo 

que llevó a la psicología social a tratar de aportar investigaciones. y donde se demuestra un 

interés en los cambios ocurridos en el ámbito mundial, los cuales serán los participantes directos 

en la reconstrucción social. c1entif1ca y cultural Muy aparte, pero muy relacionado con esto. hay 

un planteamiento importante. que es el que propone Francisco Pérez Cota (1981. p 28 y ss ). 

quien, citando los traba¡os de Thomas Kuhn. señala "Para Kuhn. y esto es lo importante para el 

caso de la ps1cologia. dependiendo de la etapa de una d1sc1plona es como la comunidad c1entif1ca 

adquirirá su característica de determinación en la selección de tal o cual teoria o modelo Para 

una disciplina que apenas 1noc1a su desarrollo. los factores sociales e 1deolog1cos que prevalecen 

en un momento dado son los que más influencia e¡ercen en la determinación- Los elementos que 

se retoman de un contexto social, son los elementos que trascienden y reconstruyen las teorias 

Una teoria social implica la part1c1pación de los actores y de los medios de los cuales se valen 

para determinar una cierta sociedad Esta dependerá tanto del contexto histórico como de los 

acuerdos que provengan de la misma comunidad c1ent1f1ca• Acota esta cuest1on Adrián Medina 

(1981). para quien no se trata de desechar todo el traba¡o realizado por los antecesores en la 

d1sc1phna. sino de reconstnm a panir del mismo contexto Menciona ·con la construcción de una 

'L.1 discusoón con re-.pecto a este tema. fue abortl3áa por Muguerza en 19/J, extr.11wrnente ..,, ~' u>!Ioóueoón de Las 
Act4• di!/ Coloquio de Fí/01106• de I• Ci.ncúls, celet><aóo en Lonclres ocho '"'°" ante<. FI trJbd¡o, de una 
lfllpclf'LlllClil teónca excepcl00.11, sólo .1p.lrece en La ed1Coón ca>.tellao.1 de La obr.1. por lo cu.11 lo h.Ke mucho más 
atr.)CllVO La rt."Vr!.Ól que h .. lCe Mugut"'f"1.-1 a L.l-s ~s. es.U lk!"na del contexto y c:Je L1 uitKJ de bS .. lUtores di ml'SITIO, k.J 
cwl qwere decll" que IOs C.aml>IOS no son ¡JroPIOS de La h~tona O de ur\.l sola p.>r!I!' de ~1 SOC""'1aó, sino que fl\.is bten 
estos est.\n .1pan•¡.-1óo,; con lo que Las corx<-p<:'°"""' de la c>eneia hoc"-'""' y con>ervar.m En i.ts aport.-.oc,,-. teó<K.l'> .i 
L1 ciencia est.\n IOVOlucrados, tamt>~. '°" ~ entr" La,; comun•1.>óa La 1ntroclucoón v.vid en lo que poi- un 
momento l>.lll"Ci<"ra, La acept.xoón del po<.rtlVISlllO o óel neop&..ltrv~ Ó<'fl!IO ele La corl<epcióo <le La ueooa, óe La 
.xept.xoón y el rl"Ch.Uo <lU" la t"'°'ia kuhn1.1na de La c;.,ncia cnlrent,lra Lo que .,1 m~ Mugut."rld señ.11.l .,.., que la 
acc¡.>t.lC.JÓfl o redlazo de url.1 teod.J, ffilK._has 'W«es. t»ene ~ Ye"" con t-f .xuen.Jo. con l..li coo....ex.~ d<Klas. por t"f 
contexto s.ocK>-hr;..tónco. ót" .\hi que~ mr-..rno autor, m:ts aóit-L.lnt~ .'ld'wwt)t"r.:t "'fl 5.qtllf~.lda <~ n~tr.l'S ~acK>OeS. al 
rL><,peCtO dependerá en ultund w~l.VX"1 ckl COrltCJ<'.O lf'ÓrlCO óentro óel CU.JI h.ly."1 tle '<"f 111terpret,1Cla-I>" (p.}5) la 
revrsión de ak_¡unos. .lUtores a L.l te'(.)r\.t ptopt..K"Std por Kuhn, es uno de bs punt~ fk d~~k)n dentro de kl Cte'fll.:1..l 
mrom.1. t.11""' el c.MO ck Stl!'pÓ<"fl lovlmin, QU'6i ck!.Cle Las pal.>b<a• óe Muquena '"" .-1 QUf' d"-Cule ~a tondo l.! 
""proput~t.1 p..vadqn.)Uc.a·. Toulnnn, dl(e Muquerra, hJ vrr:..to b-en <lócllk re-;ll:le et n\..Jy'Of" f".fXdnto óe L.J tt"t.Jf'LJ k.uhni..\n.:t 
óe l.lS revokJCIOOC'S ot:.•1'1tifte .. l'S "'De L1 mrvna m..lOer",l que L1 lr'l'!iotSter)(.ld t'11 c ... 1mbioc, r.tdte..1~ o revoh.JCK>rl.lnos. ~ld 
serw-ar t..."fl los óorntolO!> e.se La SCJC.K)k.~ .. , teórtCJ pJrd COlltr«T~lN La p,-opt:'fis.Ó'l f\.Jrl(o\clhc_..t.l a c~ade'l"M a IJ \.OC!e'dad en 
s.u conJl;nfo COOlO un ·~ub~ 5.K.tt.-tn.a \Oel..lf', df! L1 m6'11J n~a ~ ~K.ttn(i..1 podrt.t ~.,. ~ "°""' Qomaruo'!i. óe L! 
hrston.J de Ll CtalCLJ J.-l.Vct r.ontr.lfT{.""")t .. v LJ P'~'°'1 .i e~ .1 tor.1.J c~t..\ ~un c.l'\.t~n..1 Cl"fTddo .. (P 31) L.l 
dr:;.cusK'w-1 yd, Pn l~t~ M..,.lhdo, e~t.\.".\ ('r("f"flt..~ t"'n ccxno en un artstdnt~ ~ L.t cK'flLi..l, et rncJrHSfT)O rnetodok.)(_¡K.o y l..J 
umduneSIO<lald.ld <ll!' l.!<i c,.,ncia, óe¡.>ron á1!' \.><lo los rlectCJ> Que La,; \ltu.xlCJf-. y .ocont.-c1rn.,nro,; puct...,.Jn ~.., L.1 
realicl.ld hr>tór>UI y sus efectos en ~ cortven.os o-> los que se encuentra La oen<•l A JUICIO ál!' Muqu<'rla, e-1 "''"<le MI.,., 
fronteras que L.1 mrs1n.a CJenCa..l c~tn.l)'Ó, tt"'fldria: que 'tt'1'" cr;iin L.l •~oón óer.tro óe-f contexto tt"'Ór"JC"o e h~tóf'1CO que 
pn..."ÓOfTill'l..lse o de ,ti.llJ("i que t)("(~1t..~ rncx11r1e::.ars.e fn..lll.lat'l.l s.u tr.l().a)O ("r1 t"'!i.te s.ent11.1o ~GN-tier.ilu.JtlClo, ~ ~ 
ctt."fltihca-s -de 1..l e»efl(i..l n.1tur.tl o CUJIQ'~'~ otrJ· Vl!'ndf'\.ln d \.et' ( l. ~'§.U no.et'C.IÓfl t"'fl un coot.exto t~K.o y, muy 
CO<l<ret.im<."nlt". SC<]ll<l lo <11<.'~le~l'o O lo próu1"" QUe se hJl""1 de La t..._., en La Que La !l'."Ono> COOWCW COfl l!'I mun<lO ''"•'I 
La Oe-penóeno •. 1 contextuJI no ..tft"Ct ... t a k:>s enunc~ c~flc:~ •~to\ dc'-otro de un..l teot\d, \.1 no d'S.ll'TINno a Lt\ 
teGC~ oentifw.:...lS ~.ert.zr> 01 t~I con]\•1to de LJ oencaa e.orno totaldld ht5.tOfX:d, ~to t"'\.. en M todo dt'> 1.1 c.~1od Ot-1 
momento• (<v> ut. rl> 6'> 66) 
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nueva teoría se trata entonces. de una reconstrucción del campo sobre nuevos fundamentos 

-una ruptura ep1stemológ1ca- reconstrucción que cambia los conceptos más primordiales del 

dominio en cuestión, de sus métodos, sus problemas y sus aplicaciones· (p. 37) La teorización y 

la formalización de conceptos estarán involucradas con los convenios y con las posturas 

dominantes, la contrastac1ón de las mismas con puntos de vista divergentes. reart1cularán los 

argumentos que circundan cierto fenomeno social. La fundamentación de una teoría social va 

aparejada con el desarrollo de los acontec1m1entos que forman parte de la teoria misma Las 

1mphcaciones h1st6ncas. culturales y económicas son parte del basamento ep1stemológ1co y 

conceptual La presencia teórica novedosa que confronta una teoría ya asentada contrasta los 

argumentos. siendo en algun momento elementos suficientes, otras veces sustentandose en 

evidencias hist6ncas empincas Muy de acuerdo con lo que plantea Sarab1a (1983). quien aclara 

"Puede decirse que los géneros de teorias consideradas son a menudo función del tipo de 

explicación que se aspira a proporcionar. y de las circunstancias h1st6ncas en que se producen· 

(p 85) La trascendencia que dan los planteamientos históricos determinaran parte de la 

psicologia social' 

La mov1hdad de la sociedad como tal. ha estado presente a lo largo de todo este siglo, en 

particular. y de toda la h1stona en general La d1mens16n y la d1nam1ca de la sociedad han 

cambiado a partir de sus actores Bien d1ria Cantor (1968). con res.pecto a lo mismo. que es el 

siglo XX. el mas caracterist1co dentro de la d1nám1ca de la protesta La presencia, desde los inicios 

del siglo. es lo que ha determinado las actuales dimensiones sociales. culturales y c1entif1cas de la 

sociedad. Y es que en la segunda motad del siglo XX llenen lugar diversos acontecimientos 

sociales, algunos mas radicales que otros Los movimientos de protesta contra la guerra de 

Argelia en Francia. la guerra de Vietnam. el Praga del 68. el movimiento del mayo francés. los 

movimientos estud1ant1les en Mex1co. etc Movimientos [en general] ·m1nontanos· que irrumpen 

con fuerza en la escena social y poht1c.-i y a los que se pretende dar una respuesta desde la 

psicologia social (Cfr Alvaro. 1995) Y para tratar de comprender estas situaciones. es cuando se 

da pie a nuevas formas de abordar (y do conceptual:zar a) la influencia social. formas que se 

apegarian a la exigencia hecha por los investigadores con respecto al cambio de paradigma. y a 

la 1ntroducoon de lo que se llamaria el ·paradigma crnergen:e·. donde lo Que se proclama es el 

rescatar ese caracter hostonco de la ps1colog1a. as.1 como ver a la reahdad social como onentadora 

de los estudios ps1colog1cos -la •eahdaa como construccion cobd1ana. la supos1c1on del caracter 

Como rJl"'T'Plo ót' !oóo IO mM>Coon.>óC>. -.e put'<k ver ~I lrdb.>JO ót' lmérl<"z Dominqu<'z ( 1994). en w ,Y\.llr..r.. h"'tóu:o 
de L.1 ps.KokXJi.a SOVK.-"tJCcl, ~IS .1;.xvt.lCJOf'li(~ y t"I CClfllO""" dlO l.l confonn..KIÓO de L.1 mcvn..1. ~ ill.MlQlk9 ~ ~ 

paroal dd cuenLl de~' '>•tu.xoón po< IJ que"'"'""-""'' un.1 <l""-iphna como IJ P'>ICOloq» Otra re><r<.•ón sobre el ml!.mO 
tema. La r't'alu.11 lcwnov ( 1991 ). repl.lntr>.\nUo ~l COtllt">to Quit• la P'\tCC•k._'19¡_1 en ~le'fdl \.Uf'nó b..1Ji0 k,)li, Nnbat~ ~ unJ 
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simbólico de la misma-, el confücto como objeto de estudio de la psicología, y la inclusión del 

carácter activo de los seres humanos, considerados como actores y constructores de la realidad 

(apud, Montero, 1994b) 

Por ello es que nace este nuevo modelo dentro de los estudios en innuenc1a social. que es 

donde se están marcando las diferencias y distancias en\re los actores mismos. para lo cual. 

Moscov1c1 señalaría: ·con respecto a los dos modelos de influencia. uno considera la realidad 

social como dada. y el otro como construida, el pnmero subraya la dependencia de los 1nd1v1duos 

respecto al grupo y su reacción frente a éste. mientras que el segundo subraya la 

interdependencia del ind1v1duo y del grupo y la 1nteracc1ón en el seno del grupo: aquel estudia los 

fenómenos desde el punto do vista del equ1hbno. éste desde el punto de vista del conflicto" 

(1976, p 27). La función de las relacmnes de influencia ya no se reduce al control social. si no que 

incluye los procesos de innovación en tanto la supervivencia del sistema social no reside ya en un 

1nmov1l1smo s1 no en sus transformaciones ( Cfr Mugny. 198 1) 

Una cuestión que debe resaltarse es la complementanedad entre la sociedad, los diversos 

suietos que emiten sus iu1c1os, criticas y propuestas en relación con lo que afecta su vida 

cotidiana partiendo desde los diversos amb1tos en los cuales se encuentran, es una nueva v1s1ón 

politJca, económica o cultural, la que siempre sera la portadora de un cambio en el pensamiento, 

es decir. en la comprensión de la realidad Es en la participación de los su;etos. en la aceptación 

de sus propuestas. asi como en la resistencia presente cuando se concreta el sistema social. 

claro esta. que es una cuestión do adaptac1on por parte de los suietos como por parte de la misma 

sociedad. la adaptaaon al sistema y al medio ambiento social por parte de los 1nd1v1duos y de los 

grupos no es mas que la contrapartida. diría Moscov1a ( 1976). de la adaptación a los ind1v1duos y 

a los grupos por parte del sistema o del medio social. de ahi la 1mportanc1a de un nuevo modelo 

s1métnco de influencia en donde se tome en cuenta a todo aquel su¡eto capaz de emitir un Juicio o 

una opinión congruente y consistente Es de estos argumentos de donde resaltan. la necesidad de 

involucrarnos en las relaciones s1ml'jtncas que se desarrollan en la sociedad. las cuales la 

conforman y establecen Y ya no es posible separar la em1s1on de 1nfluenc1a de la recepción de 

1nfluenc1a. y fragmentar estos dos aspectos de un proceso un1co atnbuyendo el uno 

excJus1vamente a tJna parte de la 1nteracc1on soaal ·la mayona· y el otro exclusivamente a la otra. 

la m1nona-
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2. La Innovación. 
Son dos los modelos para dar cuenta de la inOuencia social, el funcionalista y el modelo genético, 

basados los dos en las diversas modalidades de influencia reconocidas -ta conformidad. la 

normalización y la innovación (Cfr Vgr Moscov1ci y Ricateau, 1972. Moscovici, 1976)- y en donde 

cada una de ellas. redefine una forma de actuar. de posicionarse y hacerse presente en la 

sociedad Así como dentro del modelo func1onallsta esta la conformidad para delimitar las 

1nvest1gac1ones sobre 1nfluenc1a social. dentro del modelo genético se da paso a la 1nnovac1ón 

como proceso que sustenta el discurso mismo La innovación es el recurso que tienen los grupos 

que desean ser "tomados en cuenta· y trascender dentro de la realidad social, por lo cual no debe 

de verse con extrañeza, s1 no comprenderla como una de las diversas formas de permanecer en 

la sociedad Moscov1ci señala la 1mportanc1a de este proceso de 1nfluenc1a social "La 1nnovac1ón 

tiene valor de 1mperat1vo en la sooedad. con el mismo derecho que la conformidad. Desde este 

punto de vista. la 1nnovac1ón no debo considerarse como un fenómeno secundano. una forma de 

desviac1on o de no-conformidad. sino que es preciso tomarla en lo que es Un proceso 

fundamental de la ex1stenc1a social· (Moscov1c1. op c1t. p 27) Ya no se visualiza a los individuos 

o a los grupos como ·extraños·, ·raros· o ·extravagantes·. como "locos y desadaptados'. si no 

como parte del cambio social que ellos mismos proponen y defienden. de ahi la 1mportanc1a de 

aquellos grupos que eran definidos y se def1nian a si mismos. generalmente. en terminas 

negativos y patológicos frente al cod1go social dominante. y se hayan convertido en grupos que 

poseen su propio código y, ademas. que lo proponen a los demas a titulo de modelo o de solución 

de recambio (ib1dem) POdnarnos decir que innovac1on significa cambio. cambio social en 

determinados aspectos y contextos. y donde todo lo que encierra la 1nnovac1on no tendra nada 

que ver con una apanción espontanea del discurso y de las acoones de los su¡etos. s1 no que trae 

consigo, para su apanc16n. tOdo un pasado y un "baga¡e· referente al cambio y a las nuevas 

propuestas para el mismo Con respecto a la 1nnovacion su trascendencia radica en. como 

mencionan Moscov1c1 y R1cateau ( 1972) que "Florece en una atmósfera impresa con su 

expectac1on. La novedad tiene mas oportunidad de abnrse paso si corresponde a una aspiracion 

de los miembros de la sociedad que s1 surge de manera inopinada y sin signos precursores· 

(p 199) 

Cuestiones no compar11das con la mayona. son las que tambien se asocian con la 

1nnovac1ón. por lo cual. podríamos decir que es propia de los grupos m1nontanos que conforman la 

sociedad. y al hablar de cambio social. tamb1en hablamos de 1nnuenc1a activa de las minorías. 

hablamos de una concepcion mas d1nam1ca de la realidad (Cfr Doms y Moscov1c1 1984) La 

importancia de los procesos de innovación radica en que introduce los elementos ··extraños· en la 
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misma, juicios divergentes y consistentes se hacen presentes para criticar lo ya establecido. son 

respuestas diferentes a las ya aceptadas. aquí ya no importa el status social. ni el poder que se 

tenga. 

Mencionan Moscov1ci y Ricateau: -5¡ uno de los miembros del grupo responde de manera 

diferente. adopta una conducta inédita, el grupo entero se siente amenazado Las minorías no 

uenen ciertamente mucha autoridad y no disfrutan de un estatuto elevado. pero poseen sin 

embargo un poder. a decir verdad, inmenso el de rechazar o negar el consenso social" 

( 1972. p 206). se revalora la s1tuac1ón al introducir una concepción nueva de realidad. basada en 

diversos ·estilos de comportamiento" El cambio es rnevrtable ya que se esta 1ntroduc1endo la 

generación de un conflicto latente o directo, que 1mplrca el posrc1onarse y adoptar una postura, 

una creencia en los argumentos y los ¡uroos ·extraños· La autondad y el poder otorgado a este 

proceso de 1nnuenoa socral. se le da a ras mrnorias que forman parte de la sociedad. son ciertos 

grupos humanos. movimientos sociales y argumentos consistentes los que trascienden y se 

ident1f1can como mrnontanos. Y aunque el mismo término ·mrnoria" es. parado¡rcamente. 

demasiado amplio. se ha tratado de reestructurar y redef1nrr a partir de ciertas 1nvest1gac1ones 

(Cfr Vgr Moscov1ci. 1976. Mugny. 1981, Doms y Moscovio, 1984. Do1se. 1984) 

Las 1nvestigacmnes sobre 1nfluenoa han considerado. trad1c1onalmente. a los desviados 

sociales como carentes de argumento o 1deologia coherente capaz de dar cuenta de la realidad. 

dándole una concepción negativa a todo lo que provenga de ella. pero con la 1ntroducc1ón de la 

innovación tanto en sus argumentos como en sus comportamientos. cambia la concepción misma 

de la minoria por parte del grupo dominante o mayoría. adaptandose a ra misma y aceptándola 

como actor sooal El argumento de Moscov1c1 es "Cuando la leg1t1m1dad del punto vista de la 

minoría se ahrma ( ). mientras que el de la mayoría es cuestionado. se establece una especie de 

equ1v;:ilenc1a entre las dos partes· ( 1976. p 211). otorgándole una igualdad de cond1c1ones y 

presencia en la cot1d1ane1d;:id Se le da un lugar en la construcoón de la sociedad. de¡ando a un 

lado ros ¡u1c1os que la explican como "desv1ante y extraña". 11"111olucrandose con la misma y 

muchas veces adoptando su postura frente a la realidad. ahi es cuando podnamos hablar de 

1nfluenc1a social m1nontana 

La m1nona transforma lo que. desde el punto do vista do la mayoria, solo puedo 

considerarse como una negación de la ley o de la concepción trad1c1onal de la realidad. es una 

nuevil concepoon de la realidad que ofrece una solución de recambio (Moscov1c1. op CJt J. aunque 

cabe aclarar que la propuesta de 1nnovaoón no es tan nueva como parece. ya an!enormente 

habia srdo abordada por Hollander (1967). quien. desde su muy particular punto de vista introduce 

su propuesta de ·crédito 1d1os1ncrát1co". desarrollado en sus estudios sobre influencia sooal. 
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cuestión que hace que se le reconozca su mérito, además de servir como un punto de partida 

distinto (Cfr. Mugny, 1981). Es el cuestionamiento de la realidad el que conlleva al cambio, un 

cambio social que surge a partir de la presencia de un conflicto que afecta la ·estabilidad social" y 

en donde la única forma de salvar la situación es la negociación entre las partes La propuesta de 

Hollander hace referencia a la 1nfluenc1a social como un proceso en donde la capacidad para 

influir tiene que ver con que ésta se "ha ganado a pulso·. de acuerdo a los esfuerzos que él mismo 

suieto o grupo pueda llevar a cabo 

III. La Concepción de las Minorías Sociales. 

1. El nacimiento de una minoría. 
Como se ha mencionado, la conformación de una m1noria es tan amplia y abstracta. que nos 

obliga a redefinir1a Partiendo desde el concepto mismo. que muchas veces. sólo es empare¡ado 

con la capacidad numénca de los grupos sociales (Cfr Moscov1c1. 1976). siendo éste uno de los 

ejes sobre el cual la investigación sobre influencia social m1nontana se complica y contradice 

(Cfr Vgr. Mugny, 1981, Doms. 1987) 

Matcheld Doms (1987) plantea dos tipos de m1norias. cada una con una capacidad 

especial de influencia. en donde lo que resalta de cada una do ellas es que una esta apare¡ada 

con la noción numénca de la misma (estimada como una pequeña fracc1on) y la otra ·exphcac16n" 

hace referencia a la defensa activa de una pos1c1on diferente a la aceptada. dar.de todo aquel que 

comparta esa posición podrá ser considerado como una fuente potencial de 1nfluenc1a· (p 198) 

Cuando hablamos del nac1m1ento de una m1nor1a. debemos hablar de corno era retomado 

indistintamente el concepto que sobre la misma se hacia en las invest1gac1ones sobre 1nfluenc1a 

social Partimos del pnnc1p10 con "tradición sociológica·. en el cual se entiende a las m1norias 

como los grupos con pocos integrantes. menor a la mitad de la poblacion general Esta. es una 

tradición numénca que de¡a a un lado las propias capacidades de los 1nd1v1duos o de los grupos, 

asi como sus rasgos y venta1as como actores soc1:i!es Esta v1s1on sobre tas rn1nonas es la que 

por su simpleza ha mantenido las 1nvest1gac1ones. y que apareF•da a la trad1c1on sobre orden y 

estabilidad social conforma a la sooedad Es una concepc1on d1cotorrnca en la cual esta el grupo 

mayontano y el grupo m1nontano y en donde nue·•arnente las reglas y normas soaales salen a 

relucir Las act1v1dades de la sociedad en su conjunto o de un grupo, conducen siempre al 

establecimiento de una norma y a la consohdac1on de una respuesta mayofltana La part1c1pación 

de una minoría se apega a las normas sooales. pero estas son desarrolladas por la mayona Una 

vez que cierta norma y cierta respuesta han sido elaboradas los comportamientos las op1n1ones. 
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los medios de satisfacer las necesidades. y en realidad todas las acciones sociales. se dividen en 

cuatro categorías: Lo que está permitido y lo que está prohibido. lo que está incluido y lo que está 

excluido (Cfr. Moscovici, 1976) 

Lo que se necesitaba dentro de las 1nvest1gac1ones era una reconstrucción del término 

mismo. en donde se reincorporara tanto el contexto social como la s1tuac16n h1stonca en la cual se 

desenvuelve la minoria. ·se define el heeho de ser mayontano o minontano. menciona Mugny 

(1981), no en términos de relaciones intennd1v1duales. 1nmed1atas. numéricas srno. sobre todo en 

términos de respuestas que en un momento h1stonco son dominantes o no en un sistema social" 

(p. 8); los 1nd1v1duos o grupos considerados corno m1nontanos serian los que defrenden una 

posición que es impopular. no dominante. en el medio social en el que evolucionan los su¡etos 

considerados. Es romper con la costumbre en donde se estaba entendiendo a las m1norias desde 

una perspectiva d1mens1onal. donde lo urnco que se hace es defender una postura diferente a la 

postura compartida por la mayoría. Esto cambia de manera radical al 1ntroducrr los ¡wc1os 

desarrollados por el mismo grupo dominante y por la sene de actitudes hacia la mrnona por parte 

del mismo. Henn Ta¡fel. un teónco-investigador provernente de la Escuela de Bnstol. también 

trataba de redefirnr a las m1nonas sociales. y retomando la concepc1on que dieran Wagley y Harris 

en 1958, donde éstos señalaban "Las minorías tienen rasgos fis1cos o culturales especiales que 

son tenidos en ba¡a estima por los segmentos dominantes de la sociedad. las m1nonas son 

unidades con conc1enaa de s1 mismas ligadas por los rasgos espeetales que sus miembros 

companen y por las desventa¡as espeetales que estos acarrean· 1apud. Ta¡fel 1981) trataba de 

dar una 1dent1dad a las minorías socia:es Resumrendo el traba¡o al cual se rem1trria. Ta¡fel 

mencionaba "La def1n1c16n seleccionada por Wagley y Harns no ha de encontrarse en los 

números sino en la pos1aon social de los grupos que ellos consideran m1nontanos· 

(Ta¡fel. op c1t. p 350) 

Seran Ooms y Moscov10 ( 1984) quienes clanfrcan el concepto en donde lo un1co que 

resaltaba. en la v1s1on trad1ct0nal. era el aspecto numenco ae dos grupos en una s1tuac16n dada 

(Cfr Ooms. 1987) Un tipo de del1niC1on de manera cuantitativa que si no es mane¡ada con 

cuidado. puede resultar demasiado ambrgua remrt1enaonos solo a la confrontac1on en terminas 

numéncos de dos realidades o ¡u1c1os d1st1ntos Estos dos teoncos señalan los rasgos compar11dos 

por las m1nonas ·¡Ademas de] carecer ae luer~a numenca del poder y la competencia necesarios 

para imponer simplemente su punto do vista [ }. son despreciados y puestos en nd1culo y 

cuando presentan sus •deas nadie los presta atenaon Así pues. tienen todo lo necesario para 

fracasar· (Doms y Moscov10. loe c1t. p 77) Es esto es por lo cual se hacen tan atractivas e 

interesantes. tan dignas de analis1s Como esro sea Doms. mas adelante en su obra reoef1ne a 
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las minorías, involucrando el factor definitivo que las conforma: "Todo grupo que defienda 

activamente una posición diferente a la generalmente admitida en una sociedad [Y en donde] el 

contenido del mensa¡e es el carácter minontario o mayontano· (1987, p. 198; negritas agregadas) 

La posición P.n la cual se encuentra la minoría social. es de desventa¡a para con respecto hacia el 

grupo mayontano y la población a la cual se dirige, para lo cual debe de convencerse a si misma 

de su "d1ferenc1a· para con los demás; retornando los traba1os de Ta¡fel (1981). de lo que se trata 

es de encontrar ese "término cornun", por llarnar1o de alguna manera. en la minoría. todo esto 

para asumirse corno tal De acuerdo a su traba¡o. el polaco nac10nahzado inglés. menciona "Para 

que una minoría se conv1ena en una entidad social d1st1ngu1ble. debe ex1st1r entre algunos. 

muchos o la mayoría de sus miembros la conciencia de que poseen en comun algunas 

características socialmente relevantes. y de que estas caractenst1cas los distinguen de otras 

entidades sociales de las cuales viven (. ]. estas características "socialmente relevantes· deben 

ser de cieno tipo para que produzcan la autoconc1enoa de ser una "minoría" (p 352) Cuestión 

1mponante es lo que ha hecho que los grupos m1nontanos se confronten a lo establecido ba¡o sus 

propias ·reglas y argumentos". como ese "algo· que las haga conceblfse en pane activa la 

construcción de la realidad. algo llamado 1dent1dad ( Vgr García Barran. 2001). un elemento 

comun en muchos de estos mov1m1entos enfocados hacia la d1ferenc1ación. una seme¡anza que 

hace que se mantengan las d1ferenc1as. esto. Ta¡fel lo menciona claramente "Las nuevas 

demandas de las minorías se basan en su derecho a dec1dlf a ser diferentes de acuerdo con sus 

propios términos y no en los términos ;mplicitarnentc adoptados o explícitamente dictados por las 

mayorías" (1981. p 357) Una independencia de 1u1cios propios es pano fundamental de una 

minoría social 

Revisando las siguientes investigaciones sobre minorías sociales. as1 como su indefinición. la 

definición más clara con respecto a las caractenst1cas propias de una minoría. la da Anne Maass 

( 1987), en donde resume tres d1mens1oncs en los rasgos de las minorías "La rn1nona por 

definición. sobresale mas y es mas d1stintiva En segundo lugar. a pnon es una fuente de 

influencia menos cre1ble [ En tercer lugar. es mas probable que la m1nona este expuesta a 

presiones sociales" (pp 152-153) Clanf1cando las antenores versiones de otros autores s1mphf1ca 

y delimita la dinarn1ca y d1mens1on de las m1nonas1 Moscov1c1. en los 1n1c1os de su obra (1976). 

e.SK."fldo tres ~ CNac.ter~ttGas qJie comp.vtc un.a m .. lOf\.l, nwl(}UI\.! de ~ tro ~ !>.Uf•ocnte p&d OefW'\~ una mWlCria 
como tal M! el c.v.kter d•M•l!NO al que S<! reflere M""'' (198 7) se ref'>e<e tanto al nUr™'"" COITK> a La perten.,ncaa 
c.lt"9<>0<1I. ya no es solo una clt!>tinll'YIÓ.1d ~a '"'° una "oc:kntid.ld- grupal <'.'fltre ~ !.UJct°'- Poi' otro l.>do, al 
ontrocluc.- el aspt"<to concem""'it" a l.> acdobll.dad, ,,... <l.l al tr.l'>t<' con Ll !.lJPO'>ICIÓf1 compactJd.1 de ~ '°" -.ólo las 
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~ suietos prestan m.\' .1terxoón al etimulo o )ulClo <'<rutldo po< ~11.! y le d.!ll l.> ~.1ltdt'z y cnodlboltClad neces.11•1 pard 
,w:ept.1ri..1 fv\a!tnente. ~ mlflOt'~ al s.er órl'vlld..l:s ccwno t.ab. ~Un npuc""St .. 1<; d un..1 ~·~01 \.CX.._11 (Of14!.f.M.t~ ¡:xx- part~ 
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trata de diferenciar entre grupos nómicos y anómicos, Jos cuales establecen su dinamica a partir 

de las normas compartidas entre ellos. segun que posean o no un código comun. un consenso 

admitido, y que conciban visualizar las reglas comunes dominantes y la 1mpos1ci6n de la mayoría 

Esto es lo que permite ver a Jos grupos como agentes capaces de ofrecer una alternativa a la 

realodad, con inic1atova propia y con los medios ps1cológ1cos y sociales para llevarla a cabo Es la 

posesión o la carencia de tales normas y respuestas lo que convierte a tales 1nd1v1duos en 

elementos activos o pasivos en las relaciones sociales Cuando hablamos de act1v1dad y de 

mensaje. entonces ya_ podriamos hablar del carácter dinámico de las mismas m1norias. lo que las 

mov1toza y conforma, entend1endolo como elemento general, es la pas1v1dad o la actividad de la 

minoría en la sociedad Su novel de act1v1dad depende de la presencia o ausencia de normas. 

opiniones. ¡uicios. actitudes y comportamientos específicos Sera la presencia o ausencia de una 

pos1c1ón definida, un punto de vista coherente, una norma propia. es decir. de su caracter nómico 

o anóm1co, lo que conv1er1e a una m:noria en un socio activo o pasivo en las relaciones sociales 

(apud, Doms y Moscov1c1. 1984) Se introducen los JU1c1os asi como las normas sociales para ser 

visualizados como actores sociales. relacionando la misma cons1stenc1a en cada uno de ellos con 

su permanencia a través del tiempo Esto permite distinguir entre !as minorías anémicas y las 

m1norias nom1cas Siendo el pnmer caracter d1strntrvo de la m1noria el que aparezca, o bien como 

pasiva o bien como activa. dotandola de una capacidad de innuenc1a a partir de sus propios ¡u1cios 

y op1n1ones. su capacidad de cambio a partir de su d1vergenaa 

La onentacion con base en reglas y ¡u1c1os propios. la direccion de la divergencia. determina 

el hecho de que la monona es o bien ortodoxa o bien heterodoxa. Mugny (1981). las llamaria en 

sus 1nvest1gac1ones m1norias ng1das o flexibles. de acuerdo a la capacidad de negoc1ac1on de las 

mismas Un segundo caracter d1st1ntrvo de una monona •nfluyente Señalaria Moscov1c1 "Las dos 

m1nor1as desv1antes. una de manera ortodoxa y la otra de forma heterodoxa determinan 

diferentes tipos de cambio y, solo las m1nonas nom1cas. que tienen un punto de vista def1n1do son 

capaces de influir en el grupo El caracter ortodoxo o neterodoxo de este punto de vista_ es declf. 

de la norma que representa. determ1n.~ el grado y particularmente la naturaleza de la 1nfluenc1a 

m1nontana· ( 1976. p 117) Y se d1ra que solo los grupos nornicos aquello~ que tengan reglas 

propias podrán trascender e influir. basado eslo. en la a,Jsenc1a o presencia de una pos1oon 

precisa. que es lo que transformara a la monona en una fuente o un blanco de 1nfluenaa 

Clanf1cando un poco. ortOdoxo. cuando va en el m1~mo sentido que la norma y. heterodoxo, 

cuando va en sentido opuesto de la norma (Moscov1c1. op c1t p 120) Aunado esto a un 

comportamiento ortodoxo. se !lende a señalar que solo las mononas nom1e<>s·ortodoxas seran 

ll 
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capaces de ejercer una influencia que trascienda en el tiempo ya que la heterodoxia no permite 

tener cohesionado al grupo mismo. al no tener una regla interna que permita concretar la 

alternativa propuesta. Mas adecuado es el argumento del mismo Moscov1ci. en donde acota la 

conformación de una m1noria. "A la luz de los hechos históricos y polit1cos. no andaremos muy 

descaminados al lanzar la h1pótes1s de que una m1noria ortodoxa es a menudo capaz de obligar al 

grupo a compartir sus actitudes y sus conv1coones. mientras que. en las mismas cond1c1ones. una 

minoría heterodoxa provoca una ruptura en las actitudes y creencias del grupo También es 

posible que la m1noria heterodoxa sea totalmente rechazada. que obtenga el resultado inverso al 

pretendido" (1976, p 114) 

Es la uniformidad interna de la m1noria la que determinara la influencia. por ello la 

ortodoxia es lo que permitirá concretar1a. la heterodox1<.1, al bloquear la comunicación y las 

1nteracc1ones entre los miembros del grupo y al hacer 1mpos1ble un consenso interno, provoca una 

contradicción entre las opiniones y las creencias en el grupo, de¡ando de lado las metas o 

alternativas propuestas, evitando concretarlas Después de éstas 1nvest1gaciones. Moscov1ci en 

una ponencia sobre comunicacion (1983) donde. ademas de agradecer egocentncamente el 

reconoc1m1ento dado a sus traba¡os. se centra en aclarar el papel del mensa¡e m1nontano. 

reconsidera a las mmorias como ·minorías activas· capaces de contravenir cualquier propuesta y 

defender la suya propia. las cuales. tienen ciertas caracterist1cas peculiares. que las hacen ser 

como son Una mmona se 1dent1flca por medoo de ciertos patrones y actitudes. su d1ferenc1a. 

algunas veces radicales. muchas veces hace participe a aquellos que simplemente estaban 

observando Muchas veces uno forma parte de la m1nona act1v3 Estas características no 

aparecen en un orden establecido y lógico. aparecen como tales a partir de la misma dmam1ca 

impuesta por el grupo, por su contraparte y por el blanco de influencia sooal 

Son representantes de una po!.loón ploh1t'tda (s.oc1alrnen1e per11nen1e en c1er10 momento) 

Son poseedoras de medios rnatenaJes o mtelectualcs Que les permiten soportar las consecuencaas de 

sus acciones 

Tienen la posibohdad de uear un confli<~o. aun cuando la mayona lo rectlaza corno tal 

Al presentar una auscnoa de cornprorn1so. s.c ll1~1nguen como opos•oon. lo cual lleva a la mayona a un 

'"calleJón sin s.ahda'" Cuando la nlt00r1a se n•CiJa a ceder. la soluoon del conflicto s.ólo parece depender 

de una concesión por parte de la mayoria 

La importancia. en los procesos de innuenoa. dt'pende no del número dt' Pt"rsonas Que comparten 

cierta caraderisuca. sino por la manera de los comportamientos ., como !>e defienden los ·punto~ de 

vista• 
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Las minorías activas son las que redefinen el campo social. éste está conformado por dos 

unidades dinámicas minorías y mayorías. como díria Ortega y Gasset (1929). y cada una de ellas 

aparecerá y reestructurara a su gusto y esfuerzo. la dimensión social 

2. La creación del conflicto (o cuando los argumentos se encuentran). 
Partiendo de la concepción trad1c1onal de sociedad estable y equilibrada. en donde son las 

instituciones sociales las que detentan el poder. donde la busqueda y mantenimiento del 

consenso es lo que define a la misma. los estudios sobre 1nfluenc1a social se han orientado a lo 

que comunmente se ha llamado el ·control soc1a1· Es a partir de este proceso por el cual se 

define y delimita la concepción de las sociedades, es en la tradición enfocada hacia el control 

social donde se Justifica la sum1s16n a las normas sociales, asi como la supres1on de ¡u1c1os 

divergentes al estableado por la mayoría o las autondades sociales La contraparte a esta forma 

de dinámica social es aquella representada por la mod1f1cac1ón de los Juicios y los argumentos 

establecidos. por la introducción de nuevos conceptos y comportamientos es decir. por la 

creación de d1ferenc1as entre los elementos que conforman una sociedad Es a esta d1nam1ca a lo 

que se le ha llamado como "cambio social" 

Cada una de las antenores d1nám1cas o procesos sociales se refiere a determinados 

actores y a situaciones propias. donde se desarrolla y delimita -por un lado el equihbno. la 

adhesión a las leyes y ¡uiaos existentes. así como la difus1on de una sola concepción de la 

realidad. y por el otro lado. la introducción de Juicios novedosos. de posturas y argumentos 

onginales- la transformación social (Cfr Moscov1a. 1976) La part1apac1on de la influencia estara 

determinada por el sentido de cada una de las antenores dinámicas. así. cuando se confrontan 

tanto el control social "ver..us· el cambio social. se puede decir que se esta creando un connicto 

social El abordaJe del confücto social. por parle de la ps1colog1a. ha estado apareJado a una 

psicología sooal del preJu1c10. tl>rm1no demasiado amplio y que desplaza la idea del cor.flicto 

mismo. cuestión que ha propiciado la redef1n1cion. tanto oe la ps1colog1a social corno del conflicto 

mismo (Cfr TaJfel. 1983) Los mismos estudios orientados al conflicto e 1nnovac1on de los grupos 

por parte de Moscov1C1 ( 1976) son parle de esta concepc1on. de ahi :a misma redef1n1c1on as1 

como su 1nsercJOn dentro de un contex.to mas amplio tras el cual se de1a ver las cuestiones 

culturales. soc1ales e h1stoncas La parlic1pac1on de los diversos conte>tos va un1d.-1 a lo que de 

ellos se pueda decir y modificar la 1nclus1ón del conflicto s0<:1al. pnmero. como ob¡eto de estudio 

de la ps1cologia social y segundo como complemento dentro de los estudios oe 1nfluenc1a es tal 

que. es gracias al anál1s1s del conn.cto mismo cuando se pos1bd1tarta una reestructurac1on tanto en 

el ámbito teónco como empinco y permite dar cuenta du los papeles J"9ªºº' por cada pane 
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involucrada. Las iniciativas teóricas que sobre el conflicto social se dieron. pudieron llegar a ser 

concretadas en la propuesta teórica de la influencia social m1noritana. esto es. la simetría de las 

minorías sociales dehm1la la participación del conflicto sooal como "pivote" en las relaoones de 

influencia en general. la conformación de la sooedad asi. es regida por la presencie; del conflicto 

social. Lo antenor. está plasmado en un argumento de Moscov1c1. en el cual plantea ·cuando la 

influencia se ejerce en el sentido del cambio. el desacuerdo es 1nev1table Desde el momentc en 

que se de¡a sentir el desacuerdo. es perc1b1do como un estado amenazante. creador de angustia 

Indica que el frágil pacto de las relaciones. las creencias y el consenso va a ser cuestionado" 

(Moscov1c1. op. c1t. p 127) La presencia de los ·nuevos argumentos· es lo que atenta contra la 

estabilidad creada y mantenida por los grupos dominantes Son "las diferencias de opinión o de 

creencia. presentes o futuras". aludo Moscov1ci (1976). "signo de conflicto 1nm1nente". resumiendo 

"Es el desacuerdo quien posee. pues. al igual que la amenaza de conflicto. un efecto perturbador 

y engendra incertidumbre Es pues el conflicto el que da ongen a la 1ncert1dumbre" (p 128) En la 

presencia del conflicto aparece la 1ncert1dumbre como consecuencia de los ¡u1c1os. 

comportamientos y actitudes diferentes a las establecidas Incertidumbre unida a la divergencia. la 

que a su vez. lleva a revalorar los ¡u1c1os y comportamientos expuestos, asi como las ideas y 

actitudes "trad1c1onales· Lo tradicional se de¡a a un lado. ya sea porque fue impuesto o porque la 

innovación hizo acto de presencia Para aparecer como a1temat111a en el campo social. la rninoria 

sólo puede. esta obligada a. presentarse en ruptura total con el poder (Mugny. 1981) 

Siguiendo la concepción tradicional sobre el conflicto. acuñada por Serge Moscov1c1 

(/oc. c1t . p 133) se menciona "El conflicto es una condición necesana do influencia Es el punto 

de partida y el medio para cambiar a los otros. es establecer nuevas relaciones o consolidar las 

antiguas -de ahí la 1mportanc1a en la cual se d1nge el sentido de la influencia- La 1ncert1dumbre, 

asi como la ambigüedad son conceptos y estados que denvan del conflicto [ La duda nace del 

encuentro con otro que es diferente y. en la maycr parto de las expenenc1as. la duda no aparece 

corno un dato sino como producto de la 1nfluenaa· Son relaciones do antagonismo entre los 

¡u1c1os. acarreados por la d1vorgenc1a de argumentos, donde la soluc1on es aceptar o rechazar los 

valores y reacciones a¡enos. aunque esto 1mphquo el nesgo de una 1nterrupaon brusca de 

comunicación dentro de los 1nterc.'lmb1os. en la medida en que las paries llegan a otorgar 

preferencia a sus propias ideas o intentan acentuar su propio punto de ·••Sta Muchas veces los 

argumentos se de¡an a un lado. la pnondad queda asentada en las actitudes y en la formación de 

estereotipos El conflicto se presenta asi. como un contraste de 1magenes y comportamientos La 

otra parte del conf1•cto es cuando las tensiones reslJltantes de estas confrontaciones pueden l!e11ar 

rap1damente a una ruptura de comunicacion. al a1slam1ento de los part1c1pantes a la incapacidad 
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de realizar el objetivo de intercambio social en el que han tomado parte (Cfr Moscovici. 1976) 

Lo que hay que tener presente es que el conflicto no es exclusivo entre la mayoria y la 

minoría. si no que también está presente entre la monoria y la población a la cual desea llegar. es 

a ésta misma población (la cual comparte la ideología dominante). a la que se tratara de 

convencer por medio de los diversos factores o de la propia d1nam1ca impuesta por la minoría 

social. Esta d1nám1ca va apare¡ada con lo que entre los ps1cosoc1ólogos se conoce como la "teoría 

de la cons1stenc1a· que. de forma simple se refiere a la firmeza de los JU1c1os. asi corno a la 

defensa coherente de los propios argumentos. al tratar de hacerlos llegar a la poblac1on es ·una 

señal de cer1eza·. diría Moscov1ci (loe c1t. P 151). ·1a afirmación de la voluntad de atenerse 

inquebrantablemente a un punto de vista dado y el reflejo del compromiso por una opción 

coherente e 1nflex1ble [que va) desde la obstinada repet1c1on hasta el hecho de evitar los 

compor1am1entos contradoctonos· La consistencia es lo que mantiene al conflicto latente. 

introduciendo la presencia del agente extraño -sea argumento. compor1am1ento o el propio actor 

social- modificando la 1ntens1dad del mismo. y por lo tanto su posible solucoon El conflicto 

revestira una s1gnif1cac1ón parlocular y sera tanto más intenso cuanto que el punto de vista 

divergente sea sostenido de manera consistente (apud. Moscov1c1 y R1cateau 1972) Mugny 

(1981). haciendo una recopolacion de los trabaJOS hechos por otros autores señalaría que la 

consistencia es fácilmente ·operac1onalizada" en el terreno de los JU•coos sociales. tanto mediante 

la repetición de pos1c1ones y argumentos. como por el grado de coherencia en la argumentacoon 

La cons1stenc1a de la monona es lo que da pie para v1sual1zar1a como alternativa válida. al 

mantenerse constante tanto en el tiempo, como en las aoversas situaciones y negar toda 

capacidad -al 1n1c10, durante y aun finalizando el con!hcto- de negoc1ac1ón Lo que lleva a dehmotar 

la importancia del conflicto como el "precursor". y permote resaltar la 1mponanc1a de la presencia 

dentro de los procesos de influencia social. so rompe con el elemento ·extraño" al sostener la. 

esa. alternauva con firmeza. la monona aparece como un agente potencial de 1nformac1on sobre la 

realidad social. un agente de comunocacion. un 1nter1oct1tor social En la consistencia se 

entremezclan. los argumentos. los comportamientos y las propliestas o redefin1c1ones del contexto 

social que parten de un determinado grupo o comunidad ah•. se involucran todos los 5u¡etos que 

par11c1pan en una reconstrucc1cn social Con la consistencia. se apareJan el su1eto y el contexto. 

todos los elementos que se presentan seran así retomad~s y se involucraran dorectamente con la 

permanencia o el desvanecimiento de la m:noria SOCJal Finalmente. se comprende a la 

consistencia como la ·retorica del pensamiento· (Moscovoci y Rocateau. op c1t p 200) 
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Se redefine a la minoría social como una minoría activa que puede fomentar al cambio. tal 

como señala Mugny (op. cit., p 20) "La minoría activa se define en la histona del sistema social 

del que forma parte. por la consistencia con que expresa su d1ferenc1a. Por su consistencia, su 

diferencia deviene an11-nóm1ca, un contramodelo coherente y consecuente frente a un modelo 

dominante·. Ese es el poder ¡ust1ficado por ciertos autores, un acuerdo entre colegas 

(Cfr. Vgr. Moscovici, 1981, Mugny. 1981). a partir del cual. la m1noria rompe con las trad1c1onales 

reglas del ¡uego social. conv1rt1éndose en un e¡emplo de d1s1denc1a a seguir. todo gracias a que la 

cons1stenc1a caracteriza la organ1zac1on de un contenido que resalta en el campo social. 

particularmente por el hecho de la focahzac1ón de la atención. ahora si. sobre la minoría 

(apud, Mugny, /oc c1t. p. 21) Esta nueva reacción hacia la m1noria estará unida muy 

estrechamente. a la consistencia que deviene del grupo m1nontano. ya que mientras el conn1cto 

redefina un significado particular y sea mantenido de forma consistente será mucho más intenso 

(Cfr. Moscovici y R1cateau, 1972) Debe quedar claro que la consistencia no ilustra unicamente los 

contornos de una alternativa Puesto que ofrece a la poblac1on 1nd1cac1ones sobre la misma 

minoría; tales indicaciones serán esenciales para el reconoc1m1ento de una pos1c16n. para que 

exista. influencia minontana (Cfr Mugny. 1981) La falta de concesión por parte de la m1noria y su 

capacidad de no ceder a las presiones es lo que llevara a la misma mayoría o grupo dominante. 

ella si, a ceder y ser la que haga algunas concesiones para con el gn.ipo m;nontano Mugny, 

dentro de sus mveshgaciones. es demasiado explicito para demostrar el cambio dado dentro de la 

influencia social minontana. para lo cual seriala "Los procesos de 1nfluenc1a social m1nontana en 

cuanto tales se inducen de la relac1on m1noria/población. y solo la poblacion podrá revelar 

influencia minontana. al igual que dicha poblac1on "revela" las relaciones de dom1n10 

poder/población" (1981. p 31) Aqu1 es cuando se le da la legahdad. d1fic-... 1mente obtenida. al 

argumento de Moscov1ci (1983) donde menciona "La mayoría se inclina al silencio por miedo de 

desatar un conflicto. mientras que las m1nonas hablan. pues no pueden evitar el conflicto si 

quieren provocar un cambio de op1nion en su favor" (p 693) La idea central de todo t:>sto sera el 

de no mantener el conflicto creado La estabilidad social es lo que e~ta en ¡uego y el equ1hbno de 

la sociedad sera el argumento que se retorne a lo largo de la presentación de una m1nona o grupo 

divergente y de la pugna por otorgarte un lugar como un actor social Las m1no11as reclaman un 

espacio en la dinámica social. cuestton que muchas veces solo pueden ser v1sual1zada por la 

presentación de un conflicto. una critica al mO<lelo actual A fin de evitar esta desagradable 

situación. las partes se veran obhgadas a intentar una reorganizacion del sistema que llevará a 

una reducción o d1soluaon de la oposición. y esto a! precio de algunas concesiones 

'<• 
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Pareciera ser que las dos condiciones necesarias para la influenoa minontaria son la 

creación de un conflicto directo o latente y la consistencia de los argumentos "divergentes" entre 

los grupos, donde la consistencia expresaría una muy firme conv1coón en circunstancias en que 

las opinoones son habitualmente menos seguras, o bien refle¡arian una solución de recambio 

váltda a opiniones dominantes. Un 1nd1v1duo que sigue un comportamiento consistente no sólo 

parece más seguro de si mismo. so no que garantiza también que un acuerdo con él llevará a un 

consenso sóltdo y duradero La cons1stenc1a respondería ademas al deseo general de adoptar 

op1noones o 1u1c1os relativamente claros y simples. así como def1nor son ambiguedad las realtdades, 

cuestiones que pueden inclinar la balanza haoa uno u otro lado, teniendo las minorías una venta¡a 

sobre esto, la presencia do los diversos esttlos de comportamiento 

3. El actuar de una minoría. Un comportamiento con estilo. 
Los estudios sobre influencia social minontana se han centrado en lo que algunos autores han 

redef1111do como los estilos de comportamiento, los cuales. son los que permiten tanto al 

1nd1v1duo como al pequeño grupo llegar a influir sobro la población a la cual se dirigen. son un 

reconocimiento (Cfr Mugny, 1981 ). el cual les otorga la respectiva importancia. ya que de ellos 

depende su conformación como una m1noria La 1dent1dad tal cual de una minoría activa 

provendra de los bien llamados estilos de comportamiento 

Ha d1ferenc1a de las pnmeras contribuciones teóncas del propio Moscov1c1 en su obra 

Psicologla de las Minarlas Activas ( 1976). lilS s1gu1entes 1nvest1gacmnes sobre m1norias activas 

so fueron enfocando hacia los estilos de comportamiento como la parte fundamental del proceso 

de 1nfluenc1a soaal, reab1ondo buena acogida hasta por el mismo precursor de estas 

1nves!Jgac1ones -Moscov1c1 en 1981. cuando prologó la obra del suizo Mugny- Los eslilos de 

comportamiento m1nontanos tomaroan as1 un Jugar preponderante en las 1nvest1gac1ones sooales. 

aun cuando muchas veces pareciera que los estilos de comportamiento estarían ob?1gados a 

seguir ciertos patrones establecidos. y el reconoc1m1ento de los mismos sena aigo d1f1ol de 

v1sual1zar Con respecto a los mismos. ellos son los que dotan de una identidad a las minorías 

sociales. los comportamientos se desenvuelven en la d1nam1ca social el como se presentan los 

·nuevos actores soaales· y como se pueden mantener sin desplazar. sus demandas 1n1c1ales 

De forma general cuando se habla de estilo de comportamiento. es cuando se hace 

referenoa a la organozación de los comportamientos y las op1noones. al desenvolv1m1en10 y a la 

1ntens1dad de su expresión. a la ·re!ónca· del compor1am1ento y de la op1nion Son diversos y con 

una mterrelaoón entre los mismos para mantenerse ya que uno solo no podna e¡ercer Ja 

1nfluenoa requenda para hacer cambiar Ba¡o el manto de ia consistencia como pnmer factor 
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dentro de los estilos de comportamiento, es cuando se da paso a la influencia social minontaria 

Sólo combinados según las intenciones del individuo o del grupo emisor. o según la interpretación 

de aquellos a los que van dingidos. pueden tener un significado y suscitar una reacción 

(apud, Moscovici. 1976. p. 138) 

Los estilos de comportamiento implican lo que puede ser una minoria en un momento 

determinado. además de que están llenos de significados a niveles distintos simbólico cuando 

relaciona al mismo desenvolverse del actor. la definición del mismo. lo que presenta o da a 

conocer por él. la certeza con la cual lo presenta y defiende. así como las consecuencias que 

pudiera acarrearle por mantenerse en esa pos1oón; instrumental. en el sentido de dar una 

1nformac1ón sobre el contexto. el ob¡eto, o el motivo para estar en contra de lo establecido. estos. 

hacen guiar la atención tanto al ob¡eto mismo. como hacia lo que se pudiera decir de él Suscitan 

también deducciones concernientes a estos dos aspectos de s1gnif1cac1on A la vez transmiten 

s1grnf1cac1ones y determinan reacciones en función de estas s1gnif1cac1ones 

(Moscov1c1. op. c1t. p. 140). Las investigaciones en ps1colog1a social mantienen los argumentos 

básicos referentes a los estilos de comportamiento. los cuales y a nesgo de que esto parezca 

recetano de cocina. son: 

Tener conc1cnc1a de la rclac16n que c'1~1c entre el otado 1n1cnor ~ los s1grkli. c'tcrml'\ t11ac cllO\ u11h1.m 

Ut1h.1.an sedales de nlOdo s1stcm.;11co ~ cons.1~cntc a fin de C'\ nar un m.1Jcn1cnd1do por p.1nc del rt."C'.CplOr 

Cons.cl'\'30 las nuunas relaciones entre IO'\ rompon.umcm~ ~ l.as s.1~111fiCK:10~ ;1 lo brgo de un.a 1111crac-c1on en 

Otra§ términos. aic~·1uan que las palabras no cambien de s.1gn1ficado en el cur!i.O de la m1cr;.tecu.ln 

En térrmnos generales los tres antenores apartados hacen referenoa a la congruencia 

entre lo que se dice y lo que se hace Los estilos de comportamiento serán los que del1m1tan la 

presenoa -presente como futura- de la minoría sooal. tienen por ob¡eto dar al otro grupo o a la 

otra persona 1nformaciones sobre la pos1c.on y la motivaaon de la persona o del grupo que 1n1c1a 

la interacoón Son sistemas 1ntenc1ona!es de signos verbales y no verbales que expres;:in la 

s1gn1f1caoón del estado presento y la evoluc1on futura de quienes hacen uso de ellos 

(Cfr Moscov1c1. 1976) La trascendenaa del estudio de los estilos de comportamiento tiene que 

11er con la respuesta directa que usualmente pueden dar con respecto al actor social. as1 como del 

ob¡eto que pudo onginar el conf!1cto. es el contenido latente con respecto a uno y otro lo que 

determina la presencia o ausencia dci estilo de comportamiento En las subsiguientes 

1nvestigac1ones en tomo a la 1nfiuenaa m1nontana. seran Mugny y Papastarnou ( 1984) los que 

definen arnphamente los estilos do comportamiento "El comportamiento en s1 mismo es una 
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fuente de una información directa y. más que una forma, es un contenido. Pero el comportamiento 

también constituye una forma que organiza contenidos [ ... ), el comportamiento no constituye el 

contenido propio de la información, sino que tiene por función expresar en la comunicación un 

contenido subyacente" (p. 508). Esto no quiere decir que un solo comportamiento pueda 1nflu1r de 

manera preponderante dentro de los procesos do influencia. sino que debe aparecer de manera 

conjunta, accesible y coherente. para poder ser realmente sign1f1cat1vos La articulación de los 

elementos involucrados permitiria observar cierto acontecimiento o. mas directamente, un 

mov1m 1ento social como un mundo de s1gn1f1cados Esta particular organ1zac1ón de un con¡unto de 

comportamientos generara otros s1gnif1cados que trascienden ampliamente en el contenido que 

constituye o que transmite cada comportamiento considerado aisladamente 

(Mugny y Papastamou. loe c1t . p 509) 

3. l. La sociedad puesta a discusión: la presentación de la autonomía, el 
esfuerzo y la equidad. 
Se podría decir que los es!flos de comportamiento. muchas veces. o de forma general. son los 

que daran a la 1nfluenc1a social ese caracter tan importante para poder llevarse a cabo. y 

siguiendo con los argumentos propios de Moscov1c1 ( 1976). donde se supone que los estilos de 

comportam1ento suscitan s1mplomonte actitudes pos1t1vas o actitudes negativas. las 

investigaciones postenores dan una relevancia trascendental a estos 

¡Cfr Vgr Mugny. 1981. Mugny y Papastamou. 1984) no de¡andolos en esa d1nám1ca tan radical y 

a la vez tan general. en la cual los planteaba Moscov1ci ( 1976 p 141) 

Dentro de las investigaciones se llegó a un acuerdo 1n1c1al. en el cual. serian cinco los 

estilos de comportamiento desarrollados por la minoría el esfuerzo. la autonomía. la equidad la 

consistencia y la ng1dez. siendo los dos ultimes los más abordados dentro de las 1nvest1gac1ones 

en psicología sooal Segun autores. sera la consistencia la que cubre de forma genera: a los otros 

estilos de comportam1enlo. y ia ng1dez estara mucho más enfocada hacia los procesos de 

negociac1on hacia el conflicto sooal (Cfr Mugny. 1981) Entre los dos consol1danan la d1nam1ca 

propia del conflicto sooal. es decir. seran los que determinan una pane dentro de la d1mens1ón en 

la que se desenvuelve la m1nona sooal. dotandola de una independencia de ¡u1c1os y de la 

reaf1rmac1on de una identidad propia 

En las relaciones con los demás su¡etos o g<\Jpos soaales. el acarrear consecuencias con 

respecto al actuar propio estara delimitado Los ·costos sociales" que pudiera traer consigo 

expresar. rebatir y confrontar tanto una op1n1on como un comportamiento diferente pudieran ser 

muy altos. ·peligrosos· hasta de ·mal gusto". y mas :>1 se defiende de una manera consistente. 
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congruente y cuando, "insolenlemente", no importa ceder en nada con tal de llevarlo a cabo: si un 

individuo o un grupo acarrean "altos costos" con su comportamiento para llevar a buen término 

algún plan concreto, los demás sacaran dos condus1ones: 1) que el ind1v1duo o grupo, pone una 

gran confianza en la elección que ha hecho y 2) que se posee una gran capacidad de 

autorrefuerzo ( Vgr. Moscovic1, 1976). En los estudios realizados por Mugny y Papastamou ( 1984). 

se conoce como inversión, aunque se le conoce me¡or como esfuerzo•. donde la organización de 

los comportamientos remite al costo que se este dispuesto a pagar a fin de mantenerse 

1namov1ble. El esfuerzo se def1nira a partir de la relevancia que pudiera causar y. citando al 

psicólogo Moscov1ci: ·cuando se ponga de manifiesto que el grupo o el 1nd1v1duo implicado esta 

fuertemente comprometido por una libre opción. y que el fin perseguido se tiene en gran estima. 

hasta el punto de hacer aceptar voluntanarnente sacnf1c1os personales· (1976. p 142). es cuando 

se podrá hablar de 1nfluenc1a sooal 

Para hablar de autonomia. se puede hacer referencia. pnmero. a que de los estilos de 

comportamiento es el que cuando se llega a manifestar es el que expresa mayores rea=iones 

pos1t1vas. ya que en s1ntonia con el esfuerzo. se dice. son valores que no se perciben como 

propios para e¡ercer una 1nfluenoa sooal (Moscov1ci. op c1t. p 143) Es la 1ndependenc1a del 

sujeto o del grupo sooal. en su actuar y mantenerse presente. una 1ndependenc1a de ¡u1cios. 

opiniones y actitudes. refle1ando hacia el extenor los propios pnncip1os. y donde para concretarlo. 

intervendrá también la ob¡et1vidad. es decir. la capacidad de !ener en cuenta todos los factores 

pertinentes y extraer de ellos las conclusiones de modo nguroso. sin de¡arse desviar por intereses 

sub¡eltvos. donde se dice. se trata de poner en evidencia la autodeterminación del actor social 

(Cfr Mugny y Papastamou. 1984) Al no ser considerado como parte de algo -o alguien- mas. al 

no tener una relación externa que pudiera desonentar el actuar. el trato sera muy diferente. ya que 

en pnncip10 se le verá como un canal de comun1c..'loón y de critica hacia lo socialmente 

establecido. ong1nal. con un sistema o elementos de .-alores. un modelo a seguir Y es que la 

sociedad supone s1empm que !os 1nd1v1duos tienen intereses y motivos ocultos Atnbuyendole sus 

¡u1cios y sus opiniones a razones externas o internas En consecuencia. se supondria tamb1en que 

su comportamiento no sera nunca verdaderamente lobre. 111 en su contenido ni en sus fines Sin 

embargo, cabe predeor sin nesgo de equivocarse que cuando una persona parece obrar 

independientemente de los agentes externos e de las fuerzas •ntenores su reacoon sera 

aceptada con faohdad por la mayona de los 1nd1v1duos (apud. Moscov1C1. 1976) La influencia en 

9~ de ser el ~•lio que penn1t~ e--.t..tbk""(.C'T l.61..l (Ofnut'l•On y llí\J con,unKJ<.k.'.lf1 entre L.1-!i. ~v1~ est.lbK"<.~ ,. . .!ihM\Zd 
Id pre.ene.a ócl poder como t.>I dentro de ¡..,. rel.x oones oe nfluencia oe una minon.1 '>O< .al G,'l!:>r"'I Muc;;ny, "'-""'oltTlente 
e-set que ·ru al cL'lVO .. en M.U C\JC'5.tl0n. r~.v~1 k) cu.11 \.ef\aLJ -t.1 mnc:wid, put""S.. no ~"'Lk b.t~ t-ll un poder --de-1 ~ 
carece- para convencer a Id población Sw1 emb.lnJO . .,...!.> retacióo de nllue1l<ld.,,,. ub.c,, ...,, un contl"ll!O de reLKJOneS de 
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este sentido es tan sutil e indirecta. que por eso no se ve como tal. La evidencia es tan a mediano 

plazo, una cuestión temporal, que tanto la autonomía como el esfuerzo serán los determinantes 

de lo que se podría llamar "adormecimiento de la influenoa·. el denominado "s/eeper-effect" Por 

eso es que ha sido mucho mayormente abordada dentro de las invest1gaoones en el ámbito de la 

comunicación (Cfr Moscov1c1. 1976. 1983) 

Las actuaciones que pudiera generar la minoría social varían. en el sentido de que cada 

estilo de compor1am1en10 será perc1b1do de diferente manera. muchas veces llevando a la 

contusión tanto del contexto mismo. como de los actores. as1 como de los obietivos que trata de 

hacer llegar En palabras de Moscov1c1. desde determinado ángulo. el comportamiento autónomo. 

constante. de una minoría parecerá. a la mayoría --0 a la población- firme y resuello. pero desde 

otro ángulo. este mismo comporiam1ento puede parecer obstinado y ale¡ado de la realidad 

(1976. p 171). en el sentir de la población ya es demasiado con contemplar una actitud 

divergente. s1 at1ora, se está rep1t1endo con ins1stenc1a. esto hará que no sea considerada. 

restandole veracidad y veros1m1litud. ya que es molesta la rigidez con la cual se trata de hacer 

presente Para ello se introduce un estilo de compo11am1ento que. pareciera. no parece rig1do e 

1nflex1ble. esto es lo que se conoce como la equidad. Se dice que es muy s1m1lar a la 

cons1stenc1a, pero no es tan 1ntolerable como u11a repet1t1va pet106n. la equidad presenta un 

estado de solidez, perm1t1endo ver con faohdad la pos1c16n del agente 1nd1v1dual o colectivo en el 

campo de la acoón social Expresa una preocupaoon por tener en cuenta la postura de los otros 

Produce el efecto de la presencia. de un deseo de reciprocidad y de 1nterdependenc1a. de una 

voluntad de entablar un dialogo auténtico (apud. Moscov1ci op c1t) En este sentido. la presenoa 

de la fuente m1nontana de influencia. es deor. la m1noria social. se presenta tal como es. como la 

fuente potencial de influenoa. pero que ademas. no estara exenta de ser ella misma 1nfluenc1ada. 

se entiende como un igual donde se puede dar una comunicac1on ·cara a cara" No existe ese 

aspecto tan molesto de 1nd1ferenc:a dentro de la relacion. el cual la mayoría o grupo dominante 

estaba empeñado en mantener al 1nic10 de la apanoon de la m1noria La v•rtud de la equidad. 

como estilo de comportamiento. radica. a decir de Moscov1ci ( 1976) en que "No es 1nd1ferente n1 

busca necesariamente un compromiso. o no esta d1spc.esto alcanzar1o. esta ab1er10 a todas las 

pos1b1hdades ( ) La equidad s1gn1f1ca s:multaneamente la expresion de un punto de vista en 

par11cular y la preocupacion por la reciprocidad en la exp1es1on de las opiniones" (P 172) Lo 

meior de la equidad. dentro de lo$ estudios de influencia soaal. es que es de los estilos de 

comportamiento mas sutil, aun mas que la autonom1a. pnmero porque no se ve como una fuente 

potencial de 1nfluenc1a. esta demasiado ·a1srrazado· por su propia dinámica. pero es muy concreto 

41 



en el sentido de establecer un juego reciproco de intercambio social. desarrollando una tolerancia 

que lleva al respeto de los diferentes puntos de vista que pudieran aparecer en un contexto social. 

y que es capaz de influir tanto en los agentes externos a esta postura como en los que pudieran 

estar predispuestos a ella. Se rompe con la idea de que el comportamiento de la minoria es de 

•testarudez o necedad" dando espacio a que cada actor. probablemente pueda redef1norse en 

razón y con respecto a ciertos argumentos. situaciones, opiniones y comportamientos 

Según Moscovici. serán estos hallazgos en las 1nvest1gac1ones sobre influencia social. las 

que coinciden con la idea de que. ·comportandose de modo dogmat1co. una m1noria influye. sobre 

las opiniones de aquéllos cuyas conv1cc1ones eran mas o menos las mismas que las suyas. pero 

confirma a los otros en sus pos1c1ones iniciales Por otra parte. una m1noria ·equ1tat1va mod1f1ca no 

sólo las opiniones de aquéllos que estaban ya bien dispuestos hacia ellos. sino tamb1en de los 

que le eran on1c1almente contranos· ( 1976. p 178) 

3. 2. Rigidez-Flexibilidad/Flexibilidad-Rigidez. La dinámica de la influencia 
social minoritaria. 
Ya hemos tratado de definir los estilos de comportamiento dentro de las 1nvestogac1ones sobre 

1nfluenc1a social. pero aún falta uno mas. que es el que parece comphca demasiado lo que en 

algún momento pudiera desembocar en la 1nfluenc1a misma. asi como en la ruptura total por parte 

de la población para con la monona. y el volver a aceptar la 1deologia dominante proveniente del 

grupo mayontano 

Muchas veces se ha aceptado que la cons1stenc1a pudiera entenderse como ng1dez dentro 

de las negociaciones en influencia social. generando un problema El problema que se plantea 

proviene de que el comportamiento rig1do puede ser la causa de la influencia. pero puede ser 

también. a veces. un obstaculo (Cfr Moscov1c1. 1976) La confusión proviene de que la poblac1on 

a la cual se d1nge la m1noria puede concebir el comportamiento de diversas maneras ya que el no 

aceptar los 1u1c1os predominantes. ademas de no establecer un compromiso para solucionar et 

conflicto presente. puede dar ta 1mpres1on de menosprecio a todo aquel que conforme una 

soc10dad A decir de Moscov1ci (1976) se trata de "En pnmer lugar. la antipat1a (que] nace de los 

comportamientos que carecen. frente a las reacciones a¡enas. de finura. flex1b1hdad y sensibilidad 

En segundo lugar. el comportamiento ng1áo es (sera) sintoma de confhcto. de negativa de aceptar 

un compromiso o de aceptar concesiones y de una voluntad de imponer el propio punto de y1sta a 

toda costa" (P 159) Cuestión que lleva a un rechazo de cualquier 1nd1v1duo o grupo con una 

posición acorde al estilo rig1do La ng1dez planifica una c:erta forma de extremismo. aumenta la 

presión social que e¡ercen los comportamientos y acentua el conll1c:o sOCtat 

-12 
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(Doms y Moscovici. 1984). De ahí que exista la contraparte. conocida como flex1b1lídad. la cual es 

vista con buenos ojos dentro de las investigaciones en influencia social 

(Cfr. Vgr Moscov1ci. 1976; Mugny. 1981. Mugny y Pérez. 1987). y que a declf de Doms y 

Moscovíci (1984) define la dínamica de la negoc1ac:ión. de forma tal que "La ng1dez contrasta con 

un estilo de explicación que presenta mayor flex1bil1dad. que denotara cierta voluntad de atenuar 

la presión y de evitar el bloqueo demasiado marcado de las negociaciones (p 514). lo cual nos 

lleva a entender el porqué de la 1mpo11anc1a de la presencia y co-presenc1a de los estilos de 

compo11am1ento en las minorías para eJercer 1nfluenc1a social. ya que la flex1b1hdad como la ng1dez 

no const1tuiran entes por sí mismos. s1 no que sus efectos dependen esencialmente de los 

significados 1mphc:ados en una s1tuac1ón (apud. Mugny. 1981). ademas de que es la presentación 

de la minoría como rigida o flexible lo que ha onentado las 1nvest1gac1ones en psicología social 

(Vgr. Mugny, 1981. Personnaz y Personnaz. 1987. Mugny y Pérez. 1987. Kaiser y Mugny, 1987) 

En este sentido, las invest1gac1ones tratan de aclarar la pa111c1pac1ón rígida de una minoría social. 

y a pal1ir de la presencia Cle una d1nam1ca Cle negociación rig1da o flexible se denvarian las 

diversas formas de influenc:ia. o como d1¡eran Perez y Mugny en sus 1nvest1gac1ones -En los 

estudios de 1nfluenc:.a sooal m1nontana se ha convel11do practicamente en norma el disponer de 

dos o mas tipos de medidas de inrluenc1a púbhco/pnvado. inmed1ato/d1fendo. man1f1esto/latente" 

(1987. p 171) Como es de esperarse. la presencia de rigidez dentro de las negociaciones se 

confundirá con los otros estilos de comportamiento. siendo la autonomía y la equidad los mas 

comunes (MOSCOVICI, 1976) 

Pero no todo es tan extremo cuando se presenta la ng1dez dentro de las negoc1ac1ones 

sociales. obviamente las dos 1nstanoas {mayoria-m1noria) habran de ceder. y para ello se utilizará 

todo elemento que esté a la mano. hemos menc.onado que las minorías cuentan con los estilos 

de compo11am1ento, lo que hacen es tratar de mane¡ar1os de tal manera que no se note que su 

deseo es influir. de lo que se trata es de que sean reconocidos como parte integrante Cle la 

sociedad. reobir un reconoorrnento a sus ideales y a sus demandas. encontrar asi un lugar y un 

medio de expresión que los 1dent1f1que La minoría social establece sus propias "reglas del ¡uego-. 

disponiendo de sus propios l1m1tes y presentando sus argumentos Habla sin depender de nao.e 

solo de si misma. pero retoma lo que el conte>.to le soltc1te L-, act1tuoes y sus compo11am1entos 

denvados aparecen como ·ong1nales· sin ser -nuevos· Lo que la minoria hace es 1ntroduclf una 

·nueva· versión de la sociedad La rnayoria presenta otro tipo ae estrategia para no de¡ar llegar. 

para que no se haga presento la 1nfluenc1a m1nontana la presencia del discurso contrastante. en 

este sentido uhhzara lo que las m1norias tienen para contrarrestar su 1nipacto esto es. redef1nira a 

los eshlos de compo1tam1ento de la m1nona SOC•al Confrontara ros argurnento~ de -10 bueno· 
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contra "lo malo", la tradición contra lo novedoso, lo estableado contra las utopías 

(Cfr. Le Golf, 1979b; Maffesoli, 2002). La orientación que da ahora la mayoria, es la de localizar 

cualquier defecto. tanto en actitud. argumento y respuesta. para poder "desarmarla" La mayoría 

se enfocara. asi. en lo mas ambiguo o en aquéllos que pudieran servir a su cometido. aquéllos 

que pareciesen mas confusos a la hora de hacerse presentes. sera ahi donde retomara a la 

rigidez. Distingue Moscovici (1976): ·constatamos que la ng1dez de la mmoria es función de la 

signif1cac16n social que le atribuye la mayoría. una de esas deducciones que resulta del 

comportamiento m1nontano" (p 162). se trata de regresar -otra vez- a la d111am1ca que pudiera 

imponer el grupo dominante El grupo que se enfrenta a una mmoria. desarrolla una estrategia de 

dispersión. enfocada hacia la población. para que sea ésta misma la que pueda rechazar la 

innuenc1a minontaria, donde los miembros de la población elaborarian una representación de la 

minoría, dado por los estilos de comportamiento y desde los cuales la imagen de la fuente podra 

revisarse sobre diversas d1mens1ones -cognosc.t1vas. afectivas. intelectuales. políticas. soc1ales

(Cfr. Mugny. 1981) 

Como conclusión. puede dec.rse. que la ng1dez 1nduciria en el su¡eto-blanco de 1nlluenc1a 

un sent1m1ento de sobreexdus16n categonal vinculada a la percepc.ón de la monona como 

claramente exogrupo. Mientras que la flex1b1hdad daría lugar a que se perc.b1era una c.erta 

1dent1dad comun entre la minoría y los blancos de 1nfluenc.a, a pesar de su d1vergenc1a 1deol6g1ca 

(Mugny y Pérez, 1987, p. 87). Lo que se da a entender es una especie de rechazo. de ale¡am1ento 

de la poblao6n a 1nfluenc1ar dentro de la ng1dez. mientras que con la flex1b1hdad la propia 

indusi6n, onentara hac.a un contraste de ideas y argumentos entre los su¡etos. cuest1on que 

tac.lita sobresalga una identidad comun Por otra parte. pero de modo complementario. la ng1dez. 

al hacer que se asignen a la m1noria un con¡unto de características negativamente connotadas. 

supondría una 1dent1f1cac.6n ps1cosocial mas d1fiCJI que la flex1b1hdad. puesto que sena menos 

compatible con la busqueda de una identidad positiva por parte del blanco de 1nfluenc1a (1b1dem) 

Se da una especie de cob1¡0. todo esto. dentro de los parametros e 1deologia que mane¡a el grupo 

dominante o aquellos que detenten el poder Ya no son relaciones cordiales al contrastar puntos 

de vista, lo que esta en ¡uego es la d1nam1ca que ha favorecido a una sola entidad (la mayor1a. por 

supuesto) y no va ha ser senc.110 revocarla La relac1on m1noriaJpoder no se reduce a simples 

relaciones de 1nfluenc.a. si no que incluye estrategias de poder "El poder sa bien ·recupera un 

mov1m1ento minontano. no por ello se halla convencido del mismo. s1 no que lo que hace es 

desarllcular1o integrándolo" (Mugny. 1981. p 31. supra. p 31) S1 se da una conlormacion de la 

minoría como agente. como actor social capaz de cnllcar y reconstruir la soc1edad. s1 :s.e le ve 

como a un igual. entonces se le poára "deformar o atacar" de la misma lonma que el lo hace 



Cuando el intento de influencia minoritaria cuestiona la orientación del poder, se induce al poder a 

desarrollar entidades que van a contrarrestar los efectos minoritarios. Pues se introducirian 

regulaciones ideológicas. e incluso. a veces. represivas (íbidem) 

3. 3. Comparación y Validación Social. Las visiones hacia una minoría social. 
La introducción de la m1noria social dentro de la conformación de la sociedad es lo que da pie a 

que pueda ser atacada, y los ataques que pudiera desencadenar en su contra serán parte de la 

dinámica impuesta por la mayoria. es redefinir a la misma m1noria a partir de los presupuestos 

que pudiera generar y manipular la mayoria o el grupo dominante S1 las m1norias se cubren ba¡o 

la consistencia. ésta misma puede ser un factor contradictono dentro de los mismos estilos de 

comportamiento. y es que. a decir de Mugny (1981. p. 34) "La consistencia ar11cula los procesos 

cognoscitivos con las relaciones de antagonismo· asi éstas. en ocasiones, pueden presentarse 

como represiones del poder hacia las act1v1dades minoritanas lo que llevará. a veces, al retiro de 

la minoria del campo de la vis1bd1dad social" 

CuestJón demasiado gra·.e cuando lo que se logró fue f1¡ar la atención en la m1noria. sobre 

su comportamiento y sobre el mensa¡e al cual se pudiera enfocar Hay una re1nterpretac1ón de la 

minoría sooal como tal. La d1stracc:ón aparece cuando los su¡etos extreman sus 

comportamientos. cuando se comienza a crear un ·ruido social" por parte de las minorias en 

contraposición del ·s1lenc10 de las mayorias". esto no es nada sencillo de explicar ya que al 

aparentar una coherencia dentro de los argumentos. asi como una cons1stenc1a del 

comportamiento. se trata de decir que no se va a ceder en nada. que no habra concesiones de 

parte del grupo minontano. llevando a la poblaoon o blanco de 1nfiuenoa. como los llaman 

Moscov1c1 y Mugny. respectivamente. a rechazar a la m1noria La ng1dez puede dar buena 

impresión al in100 del confhcto. diria Moscov1ci (1983) ·un vuelco de op1n1ón favorable a la 

minoria se produce [ ]. por su grado de extremismo y su consistencia· (p 693). pero s1 este 

permanece [el extremismo] dará la 1mpres1ón de que éste [el confiicto iniciado]. ¡amas tendra 

solución Esto es lo que Mugny, mas adelante en su obra. aclara. de manera tal que ¡ust1f1ca la 

ngidez dentro de los estudios sobre 1nf1uenc1a sooal. señalaria el psicólogo suizo ·La eficacia de 

cada tipo de comportamiento esta en lunc1on de los ob¡et1vos m1nontanos y de las situaciones Tal 

y como señala Mosco ... 10. existen situaciones en las que 50lo cabe mostrarse ng1do Ademas. los 

objetJvos minontanos pueden ser la b1po!anzac1ón del campo social La m1nona puede pretender 

atraer asi únicamente a quienes le son favorables. es deor. a quienes esten dispuestos a 

consohdar la presión m1nontar.a· (1981. p 37) La m1noria. al presentarse como un actor rig1do 

recupera para si el ·respeto" y el poder que sólo era asociado con la mayoria o grupo dominante 



Los Géneros Musicales ••• 

La presentación de la minoría extremista, por sus actitudes y sus argumentos. conlleva una 

aceptación sutil por parte de los demás. está aglutinando simpatizantes que comparten el mismo 

discurso e ideología. conformando una espeCJe de poder. similar, pero muy diferente (supra, p_ 39) 

al que tuviera el gn1po dominante, reflejo do comprensión como un agente de comunicación real y 

verdadero, poro que también permite atacarlo y cuestionarlo como tal. banallzar el discurso y los 

ideales, siendo ésta la táctica perfecta del grupo dominante en el poder 

Esta dinam1ca, de reconoc1m1ento de los actores como agentes de 1nftuenc1a. se basa en 

recurnr a las irnagenes o atributos propios entre los grupos soc1;:iles que, como todas las 

investigaciones sobre influencia social re1v1nd1can. son sólo dinámicas de relaaones mtergrupales 

(Cfr. Vgr. Mugny, 1981, T;:i¡fel. 1981; Mugny y Pérez. 1987), para lo cu;:il este argumento está 

¡ustifu:ado'º De los pnmeros estudios en tratar estas cuestiones fueron los de Ta1tel. en donde lo 

que resalta es el proceso de conforrnaCJón o do diferenciación de los grupos. el cual se sustenta 

en un proceso de comparación social, desde donde cita· "Las comparaciones v;:ilorat1vas con 

otros grupos o con miembros 1nd1v1duales de los mismos pueden convertirse en un aspecto 

importante do la autoimagen do una persona. especialmente cuando él o ella pertenece a una 

minoría que se considera claramente marginada de los otros e (explicita o 1mpliCJtamente) 

·1nfenor" a ellos en aspectos importantes· (1981. p 363) Todas las relaciones entre los grupos 

sociales dependeran de este proceso de comparación. asi, las excepciones no podrían ser los 

estudios sobre influencia social, ya que serian todos estos los que reed1tar:m el mismo argumento 

de Ta¡fel, y que a través de sus 1nveshgaoones se dieran cuenta de que aquél no era tan exacto 

como ellos creían (Cfr Vgr. Personnaz y Personnaz. 1987. Mugny y Perez. 1987, Kaiser y Mugny, 

1987). Lo que se rescata de aqui es que la d1n;im1ca que impone el grupo dominante. y que le 

comparte a la poblaaón. se basaria en un proceso de comparación social dentro del cual hacen 

caer a la minoría, y asi restarte 1nfluenc1a haCJa los grupos a los cuales se d1nge El resurgimiento 

do la comparación social es lo que confronta a los actores sociales y a sus 1deologias en disputa. 

importa el pasado y el lugar dando ella surg10 El choque de 1magenes llev;:i a la d1sput;:i social A 

decir do Maass (1987). la compar:lc1on sera prop1:1 de las mayorias. med1:lnto la cual las 

opiniones divergentes son comparadas entre si. sin que de hecho se preste mucha atención al 

problema en cuestión L3 1nfluenc1a entonces vanar3. ya que en la 1nfluenaa do la mayoría la 

: ú!Ye .., trab.lJO de Wdle-m Do.....-, publoGlÓCI ''" t 9n y t1tv~-..-io PsJco1"9i.a Socul y R"'Qciones rntr• Grupos, 
óe!.<le el cual et .>utor ckf\enle e.te topo <le 1m •t•)J<lón '°"i.'I, <lr.-l<liblóol.> c·n tres .,,tocu~><-oono, ú><lJ un.! eco 
dile.entes enfoques tli>e1phnanos (psicolóqoco. ""-"'""'J"º· P'>><OSO<io!.:'><;¡ico) y que a p."1• de <"11.>•. tloee ~.""corno se 
contonna L.1 psac:.ologi."l s.cx:Ldl exi..x..,..wncr1t .. "!-I Sotwe LK r~l..x~ 1nter~b. rT'W:flC.•()f\,,) que cst...111 ll'Yllef"S,.,) dftl.tro de 
din.""ic.lS mudlo m.\s ..OC~li.,,;, P.Y.J ~.J cual IX"<t">l:.tn de lX1 rne:Dóo esp«11\co rc-oplO Por otro L"1o, ~"'}re<)"' 
que no solamt"nte "' trat.l de rrconfk¡u<.Jr <"I mé!l'<)Q o tr-cnica .1 "'9'J•', "' no de rt:-eoocl"ptu.Jl11.v t~te los 
nrveles de an.it~is don..~ e<..Llfl .1~lt .. K1.t"l 1..1' LCXX<"t"- IOf\(""S ~~oe Ll rek'lCIOC"M!'"\ ~·nt1..- cyur-.l". 
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atención se centra en los otros miembros del grupo. 

A través del proceso de comparación social es cuando se vislumbra la base. referente a 

los procesos. que es la que sustenta las invest1gacmnes sobre 1ntluenc1a social. y en donde a 

decir de ésta, de lo que se trata. será el descifrar las relaciones 1ntergrupales dentro de la 

sociedad (Cfr. Ta¡fel. 1981, Mugny y Pérez, 1987. Pérez y Mugny, 1987). y que de manera 

general. dos serán las ideas relevantes de los estudios 1ntergrupales La pnmera hace referencia 

al favont1smo grupal. se puede plantear la h1pótes1s de que la categonzaaón de la minoría como 

1ntragrupo obtendra mayor influencia que su categonzaaón en exogrupo La segunda cuestión se 

refiere a la búsqueda. por parle del 1nd1v1duo, de una 1dent1dad positiva. la cual dependera de los 

atnbutos de la m1noria que sean resaltados en cada s1tuac1ón (Mugny y Pérez. 1987). cuestión 

que hace participes a todos los su¡etos involucrados en la m1noria social tratando de establecerse 

como un solo actor. cuyo propósito sera el do regular los efectos en la comunicación del mensaje 

además de mantener o d1stors1onar la 1dent1dad. dando pie a que se pudiera abordar. y sin de¡ar 

de lado. la propuesta que sobre categonzac1ón social h1c1era el mismo Ta¡fel (1972). y que 

retomaran las s1gu1entes 1nvestJgacmnes onentadas hacia la 1nfluenc1a social. ~n general. la 

1nfluenc1a social rn1nontana. en particular 

(Cfr Do1se. 1987. Martm. 1987. Mugny y Pérez. 1987. Pérez y Mugny, 1987) 11 La comparaaón 

social es el antecedente a las res1stenc1as hacia la influencia social. la res1stenc1a a los estilos de 

comportamiento. asi como la res1stenc1a a los mensa¡es que pudieran generar los diversos 

actores sociales en la confonmaaón de la sociedad. nuevamente. seran Pérez y Mugny ( 1987). los 

que acotanan la 1mpor1anc1a de las resistencias a la 1nfluenaa social. en sus palabras "La 

res1stenc1a a de¡arse 1nflu1r por una m1noria viene a quedar bien expltcada por el proceso de 

comparac1on social. proceso por el que !a atenc1on del blanco de 1nfluenc1a se centra en la 

relac1on que mantiene (o podna mantener) con las entidades sociales que sobresalen en la 

·Aunque lo<> tr.ibaJOS <le T.1¡lel "°'' n>conocxlos <1<""1e los ar\o<. 50 ·"será en su art>eulo s.oO<e c.ueq:,nz.iclÓf'I 'IOCkll ele 
l'J/2, cJonde, a p.vt• ~ ~hc_).XIOrlie'S rotoc .. lJJ:s •' L:K r~LXKlne'S •"lt~~. ~t ... lbk-ce Ld wnport&lCL-] de Id 
l.itt_...:J<-)(11.-toon ~•,11 de11tro <k Ll p·\.JCOk.:j.IJ E\. confunn..v)()Q ci bs proce.os ps.1<:ob;1Cos t..."n cJtt..*90'1.U, ort(!f1~ 
tl.K~l el .tgrup.lfTlK":!lto tanto de ob)e'tcx. pe·r·!J..on.u Y ~lContt"CUTl.t"·r'ltO'\, ~ 1ntenta \l.\r un.i cOh<Yt"'fl(L.l a Ll contorm..x:.ó-1 
de t.l ~ied.>d Par.1 t.JI f•l ~\.lid . .. ~ corno ~¡ ~rste-i"nJ de c.at~Joru .. x.)()O ckbe Ck' e'!.t.w- ."1.!pt~"lÓO di entorno_ ~i L.l 
111f0tm.loÓ<l r.-clb..:l.i d<-1 entamo debe <k- ,"1.lpt.~ ,,¡ •Ml"'1Tl.1 óe k> t.1!"90'i.h .,,.,,.t.-ntes • (P 354) To<lo ello =t.ar.í 
b.>'>.ldo en un proc""° ele comµa.acióo '>OC&JI. ~ Id c...,,_.lr<ldd Oentro ele las r"'l.>e""""' '°'-"'i<'<> ..., OetMmtn.:t ~ 
JU.CK.>"S ..-Jk..lrdtrvos. 1mpue"St0\ por <-t tOfl'S(."ft;O ~ktl (Ll Yerj,JÓtl mayontana). y k>s mN1lO§. ~f\tC"~ Ó<" YJk>res.. Ld 
pmpue'>td Oe Ta¡l,.1, contrnu.l en e.t.,. "'<llido, "'PN'")<'Jda .1 Id compar.>c:ion Qrt.rPal, rin..>irn<'nt.,, ·l<o!.'1 ld onrot.l( tón ele~" 
1nvestJQ<KJOr~ entoc..ld.t~ h.dc.i.a 1..3 c.itegoru.Kó1, ~l.3fd lo CUJf rTl("JlCK:lr\d ... Lls pr'eS.4.JrlC~ ~~ !..} CdU'").dlkl.ld de k>s 
.xontC"CKTuentos ~ f'und,_V1 mas t>~ en lKl ~ternJ ~ c.at~ p..va ei cual Lx d1ft"f'tYXt..X.IQlfll"'!i. ... ak::lc'.1trva\ son et 
crrteno princrp.:il ele •""9f1.tOÓ<1 d un.J c.atr9ona o d otr.J" (T.J¡fel, 197}, p 361). El contra<.te rel!e)ddoeon lds 
rnv.,,.11g.1oooe-<; S"}U"-"lles {Cñ ['Jor.<', 1987. ~.vt1n, 1')87). ""n,.m,te a¡..,.. . .., a e.abo nv=lw¡.><J<>r>M. '°'"'~· tr.Jl.>rKJO 
<le on!e<Jrar Id m1Y1'ld p<opue-.t.a Oe c.ite<)Oí11ac1ón sooal <lentro ele tos p.-oc.....,., o.- "'"""""'"' "°' •>I monontdnd, 
resaltando Id 1mport.anc1J ele Id wt"'90t1Zacl()n como c.-1 dC}<'fl!e "•1'.'QUl.>óo<" p.va Ql"' .e óe o no L• pi-esenc1J ck un.i 
rr>tlueoclil ldtente e indw.-cU. pút>hc.i o prrv.>d.1, a<.i como Id p.>ftterp.xlOO ele los )U>C~ que '>Ot:-f.- IÓ<"!1!~ ntt"TV"""'"" 
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situación de influencia y, más concretamente, con los atnbutos que definen cada una de ellas· 

(p. 169, cursivas en el onginal). Esto es lo que da paso a que pudieran explicarse las relaciones 

intragrupales como procesos de 1dent1f1cac1on ps1cosocial, donde "la 1dent1dad 1ntragrupo de la 

minoría puede traer consigo tanto efectos pos1t1vos que favorezcan su influencia como efectos que 

la contrarresten· (Mugny y Pérez. 1987. p 95) La 1dent1ficación de los grupos sociales estará 

determinada ba¡o ésta perspectiva como un proceso de comparación social 

El antecedente y la ¡ust1f1cac1on para usar y abusar de la comparación social. -por parte de 

las mayorias y el grupo dominante- tiene que ver con la regulación 1deológ1ca que mantiene una 

construcción de la sociedad. Asi cuando hablabamos de los procesos que sigue una mayoría. 

entran en ¡uego una múltiple gama de s1tuac1ones en donde lo que está 1mphcado es la poca. 

mucha o nula actividad cognoscitiva por p~rte de los su¡etos que pudieran o quisieran tomar 

parte en la conformación social (Personnaz y Personnaz. 1987. Maass. 1987. Pérez y Mugny, 

1987). La comparación social es d1stnbu1da a toda la poblac1on, todo con la 1ntenc1on. por parte 

del grupo dominante. de ·combatir" los efectos do las m1ncrias activas Mugny en algún momento 

de su obra El Poder do las Minorías ( 1981) aclararia la participación de tanto la población, el 

poder y la m1noria sooal. el papel do las represontac1onos quo se dan a los es!tlos de 

comportamiento y la valor<1c1on y rocuperac1on del mensa¡e d1stnbu1do por la m1noria El propio 

Mugny mencionaba. "En la medida de lo posible el poder pretende ante todo. una regulación 

ideológica. se trata de dotar a la poblac1on de un sistema de representación que le permita perc1b1r 

una relación eventual de antagonismo en ti:mrnnos que sean extraños a la relación de 

antagonismo y a fort1on a la relación de poder" ( 1981. pp 44-45) 

Un rechazo do la m1noria social. basado en lo que dan a conocer como la naturahzaoón. 

tratando de abolir la cred1b1hdad eventual de una fuente m1nontana atnbuyendo los 

comportamientos a caracterist1cas naturales de la m1noria Dentro de la naturahzac1on. se abordan 

todas las caractenst1cas que pudiera represent:H la m1noria. propia de vanos canales a los cuales 

recumr para confrontar y aislar toda influencia e1erc1da por la m1nona activa la b1olog1zaoon. la 

psicologización. la ps1cosociolog1zac:on la soc1olog1zac1on (Cfr Mugny 1981). sin de¡ar a un lado 

lo que Moscov1c• llarnana la récupérrtt1on el1m1nac1cn por rcvalonzac1on ( 1983). o el proceso de 

denegación social, restar verac11.:Jad. prop1amen10 a los argumentos (1987) El apartado que 

pudieran generar las d1.,,.crsas resistencias .::i la 1nf:uenci.J m1nontana estana completamente 

interrelacionado con la extens1on del mensa¡e. con la •~•pac1dad de la minona social para hacer 

llegar el mismo a la poblaoon o fuente de 1nfluenc1a. as1 corno con la actividad cognoscitiva que 

será puesta en ¡uego tanto por ia mayoria y la rn1norta misma De las resistencias a la influencia. 
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son tres las que han sido más abordadas. y en estncto orden cronológico. la psicologización, la 

récupératlon, y la denegación (Cfr. Mugny. 1981. Moscov10. 1983; Mugny y Papastamou. 1984; 

Papastamou. 1987; Moscovici. 1987) El aborda¡e de las formas que contrarrestan los estilos de 

comportamiento de una minoria social han sido levemente observados y mucho menos 

investigados a profundidad. enfocandose asi en lo que la minoria puede decir de si misma 

Con respecto a la ps1colog1zaci6n. es dentro de los traba¡os de Gabnel Mugny (1981). es 

donde se le da un enfoque mucho mas h1stonco. a un nivel mas social (por el método) y orientado 

en un modelo tnád1co de 1nfluenc1a social minoriaipobl3c1on1poder (infra. p 5). a partir de ellos. se 

resume la part1c1pac1ón de 13 ps1colog1zac16n. asi como redefine los procesos de 1nfluenc1a soaal. 

y muy de acuerdo con la Escuela de la cual parte (1nfra. p 4). señalaria ·Los procesos de 

influencia m1nontana. pues. se inscriben en las relaciones entre grupos que ocupan posiciones 

sociales diferentes Se difunden entre la poblacion. representaciones 1deol6g1cas. para ¡ust1f1car y 

explicar las relaciones entre estos grupos Nos hallamos. en presencia de normas sociales ( ). 

que van a intentar determinar el curso de las relaciones de influencia· (1981. p 46) Sera más 

adelante (1984). cuando ¡unto con Stamos Papastamou. induce dentro de los estudios de 

influencia. el contraste de los estilos de compor1am1ento Para ello. aclara que es la 

ps1colog1zación la que le da una nueva lectura a los. mismos. 1nterpretandolos como aquellos que 

marcan un rechazo a la negociación. esbozando un bloqueo y una 1ntrans1genc1a por parte de la 

m1noria social La v1suallzaoón del grupo minoritario estara as1 en funcion de sus caracteristicas. 

dando una "lectura convenoonahzada". traduc1endose en una re1nterpretac1on dentro de la cual la 

m1noria saldrá muy mal parada Deformandose la cons1:;tenc•a de la misma restandole 

cred1b1hdad En este sentido. Papastamou ( 1987) trataría de abordar. as1 como de dar una 

explicación referente al proceso de la ps1coiog1zac16n. donde una de las dudas para la 1nseroon 

del mismo dentro de los conflictos generados por una m1nor1a desv1ante. tiene que ver con cómo 

estas ·normas nuevas· conducen al cambio social. gracias a esto. sera como la ps1col091zac•ón 

estaría ¡ustif1cada La defin1c16n que da Papastamou hace relerenoa a la accion que e¡erce este 

tipo de res1stenc:a a la 1nfluenc•a social. la cual ·consiste en explicar el contenido •deolog1co del 

discurso m1nontano conflictivo dada su ruptura con las normas dominantes atribuyendo a la 

m1noria una sene de caracterist1cas ps1colog1cas· (Papastamou. op c1t p 240) S1 uno analiza de 

fondo esta definición. se dara cuenta que se esta enfocando hacia el mensa¡e como tal. pero 

atnbuyéndoselo a las propias carac1erishcas fls1cas de los su¡etos que lo es tan difundiendo A si. la 

1nfluenc1a es acortada. desplazando lo que se pudiera dec:r. a la nada aparece así otra vez. el 

proceso de comparacion social. propio de las mayorias adentrando nuevamente a la m1nona en 

su d1nam1ca El carácter "desv1ante" de la m1nona es 10 Que le da el valor. y resurge_ cuando habia 
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costado tanto trabajo no presentarlo como tal. El visualizar a los sujetos de los cuales parte el 

mensa¡e, a través de sus estilos de comportamiento ·psicologizados· lleva a "interpretarlos de 

diferente manera, para lo que dejan de ser lo que eran (o debían ser) La consistencia se percibe 

como rigidez, la flexibilidad como inconsistencia, y así sucesivamente" 

(Papastamou, op. c1t , p. 241 ). Se crea, pues. un conflicto entre lo que se doce y quién lo doce, 

siendo uno do sus efectos el contranar, el d1sm1nu1r el mensa¡e directo de las minorías que 

generaron el conflicto, reonentando a el conflicto mismo a la dualidad entre lo que es obietovo y lo 

que no lo es, siendo obviamente lo Objetivo. las normas sociales impuestas por el grupo 

dominante. Lo "ob¡etovo" de la realidad tal cual estaba. y eso es lo que no se puede cuestionar. 

Psicologízada, "la minoría aparece como desequilibrada. rígida o dogmat1ca, 1rreahsta y 

absolutamente carente de Objetividad, incluso inestable e incoherente" (ib1dem. p 261) Algo 

importante que hay que resaltar es que la ps1colog1zaci6n, tal como la define Papastamou. no sera 

igual a un proceso de 1nd1viduaci6n. como lo define Marton (1967). y que se puede prestar a la 

confusión misma de este proceso de resistencia. ademas de que ta misma ps1colog1zaci6n. puede 

llegar a ser mas fuerte cuando so enfoca hacia una entidad mas colectiva. ya que hace resurgir. 

estas mismas características estereotipadas provenientes del grupo en cuestión. y que son. como 

antenormente mencionamos. las herramientas propias de las que so vale la ps1colog1zac16n 

En la ehmonac16n por rovalonzación. me¡or conocida como récupemt1on. su 1mportanc1a 

puede resumirse en una frase de Moscovoci (1983). "las m1noroas ) son unos h1dden 

persuaders" A partir de los estudios enfocados a la comunocaoon de las minorías. Moscovoo 

hablaría de una incubación social asooada tanto al lenguaie como a los comportamientos. para lo 

cual señalaba "Los mensaies desvoantes circulan durante cierto tiempo y se propagan en el 

cuerpo social aparentemente son que nada se modifique o son que so observe cambio alguno" 

(op c1t. p 700) Es una "1gnoranc1a plurailsta·. donde no se sabe qué es lo que ha producido ese 

cambio en las actitudes y comportamientos del saber social. donde se podria hablar de una 

influencia oculta. no v1s1ble de los efectos 1nmed1atos de una 1nfluenc1a social. y a la cual estaría 

tan acostumbrada la mayona o el grupo que detenta el poder Los efectos de la 1nfluenc1a oculta 

no se manifiestan para todos so no cuando termina la fase de 1ncubacion Entonces salen 

bruscamente a la super11c1e las ideas y los modos de compo11am1ento nuevos 

(apud. Moscov1c1. 1963) Ayudados de los medios de comun1caoon. y usando un argumento 

sustentado en lo que los mass media pudieran generar. los grupos mayontanos y dominantes 

tratan de banahzar los argumentos y el mensaie provenientes de la m1nona. esto de forma tal que 

se extraen los argumentos de la minoría y son apropiados por la mayoría misma. ademas de que 

son compartidos de forma mas 1nmed1ata a la poblacion. es un reemplazo de la esfera pnvada a 
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una más pública, con mayor alcance y difusión. permitiendo una identificación más rápida positiva 

o negativa -eso no importa- por parte de la población. La récupération esta así depositada en los 

medios masivos de comunicación. que son los que acortan el tiempo de 1ncubac1ón. del mensa¡e, 

ras actitudes. de la 1nrormac1ón. y aceleran la aparición de la op1n16n o del comportamiento 

incubado. Así. ·ras m1norias mas diversas pueden alfarse entre si y reconocer [ J. que han 

formado en cierto modo una mayoría" (apud. Moscov1c1, op cit ) 

Otra de las formas de res1stenc1a a la 1nr:uenc1a social monontana es aquella reconocida 

como ra denegación. la cual también estará enfocada hacia el mensa¡e m1nontano. siendo este la 

base de los conflictos que pudieran suscitarse en la estructura social Una especie de censura es 

la que retoma la denegac1on para desonentar la influencia, y es ésta misma censura la que 

fortalecería, a la larga, la 1nfluenc1a social minontana. Lo que se cuestiona es el mensa¡e que. 

dado que proviene de otro grupo a¡eno. suscita desconfianza e 1ncred1b1hdad. se rechaza al no ser 

del propio grupo. Lo que se desea es que resalte el argumento del grupo dominante. negandole 

veracidad a cualquier otro argumento 

Define Moscov1c1 (1987) "Al disminuir el valor de la op1n1ón d1s1dente. se infunde la 

sospecha y se crea la duda Lo que en verdad se le rechaza -a la minoría- es reconocer que este 

a¡ustada a la razón o a Ja realidad tal como la define la sociedad en su con¡unto ( J Uno 

sospecha no ya sobre lo que ella es sino sobre lo que dice· (pp 300-307) Lo que se hace es 

frenar el impacto directo que pudieran generar las minorías activas. ademas de aclarar la 

d1ferenc1a entre el proceso de ps1colog1zaaon y el de denegación misma. siendo este interpretado 

como ·rog1co o natural" ante la presencia de entes extraños (ob¡etos. mensa¡es. actores). a¡enos. y 

que atentan contra lo que se entiende como ·normal" La denegaaón ¡uega un papel muy 

importante dentro de los procesos de 1nfluenoa. me¡or d•Cho. dentro de los procesos de 

res1stenc1a a la 1nfluenaa m1nontana. ya que a partir de servir como un bloqueo para la misma. 

1nc1ta a la poblaaón a reconstruir a partir de los diversos cuest1onam1entos aquello que es negado 

o falseado La 1ntervencmn de Mugny y Perez (1987) en este sentido. es clara y completa. los 

autores escnb1nan "La influencia minontana no se denva simplemente de un sesgo univoco de 

favoritismo 1ntragrupal. sino mas bien de una d1nam1ca del conflicto. caracterizado este por una 

amb1valenoa en la que. mas alla de la denegaoon 1noc1al de la que es ob¡eto la m1noroa. esta llega 

a imponer su contenido como una alternativa ante la cual a les su¡etos no les queda otro remedio 

que inspirarse y reformular en consecuenoa sus propias posiciones personales· (P 105) 

Inicialmente se da una d1nam1ca de comparaoon. referente a argumentos aso como 

compor1am1entos estableodos y aceptados. pero al presentarse la ·alternativa m1nontana· se 

cuest10na el contexto 1nmed1a1a o al mediano plazo danoo veros1m1lotud al actuar m1nontano. y 

~ 1 
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esto. es lo que hace mantenerse a una minoría social. La dinámica social cambia a medida que la 

minoría social se presenta como el agente de cambio, ya que gracias a él se estará cuestionando. 

en determinado momento, la realidad social 

El proceso de comparación social es confronlado. dentro del modelo genético. a un 

proceso de validación social donde será la mmoria la que por medio de aquel, tanto e1erce 

influencia como se llega a conformar como un agente social, un -actor" capaz de ser tomado en 

cuenta La validación social es aquel proceso donde resalta. más. la actividad cognoscitiva 

(Cfr. Maass, 1987). y es que lo que se hace. a d1ferenc1a do la comparac1on social. será onentar el 

mensa1e. esto es. hacia lo que el está enfocado. los diferentes s1gn1f1cados que pudieran estar 

dentro de las situaciones. llevando a la busqueda de posibles soluciones a los mismos Ya no se 

visualiza a la d1nám1ca social ba10 ·una sola mirada", la del grupo mayontano. que contrasta con 

otra ·mirada diferente". s1 no que ahora son mult1ples nrnadas sobre el mismo ob1eto. 1u1c10 u 

argumento una focalizac1on sobre la lógica del contenido m1norrtano alternativo' 

(Cfr Mugny y Pérez, 1987). descubriendo soluciones nuevas al problema cuestionado. llevando a 

la población a descubnr nuevas formas de pensamiento. pensamiento divergente A decir de 

Maass (1987) y de Nemeth (1987). se d1nge la atenoón hacia el problema. se va mas alla del 

mensa¡e concreto que pudiera dar la m1nona La part1c1pac1ón y la focahzaoon hacia una minoría 

sooal trasciende de las acciones a la argumentac1on 1mplicita 

Siendo entendida como un construct1v1smo soaal (Cfr Perez y Mugny. 1987). la valodaoón 

social se transforma en una act1v1dad constructiva del su1eto confrontado a un mensa¡e conflictivo 

Mediante esta act1v1dad. el su1eto organiza o reorganiza la totalidad del campo categonal y los 

s1gn1hcados asociados a las entidades que aparecen en la s1tuac1on (ib1dem p 176) El proceso 

de validación social sera analizado dentro de las 1nvest1gac1ones sobre 1nfluenc1a sooal. como 

aquél que las guia. aquel que desde diferentes perspectivas. trata de descnb1r los estilos de 

comportamiento. que como ya mencionamos. son la base para la 1nfluenc1a mmontana. así como 

la influencia latente o indirecta que se presenta. y que se conoce como ·convers1on" 

3. 4. La Conversión, la minoría y la influencia social. 
La influencia social m1nontana expresa ciertas características que son las que la hacen 

interesante. ligadas al mensa1e que emiten y comparten a los suietos expuestos a ella Las 

1nves11gaaones sobre influencia social serian en sus 1mc1os apare1adas a motivos de poder. 

sum1s1ón y obediencia. de1ando de lado el mensa1e propio que los grupos pudiesen manifestar 

Por estas razones habrá que reconocerle a Moscov1c1 que hubiese desarrollado su propuesta. ya 

que de¡a de lado la ·v1e1a· postura sobre 1nfluenc1a as1 como haber 1ntroduc1do el c.aracter 
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relevante del mensaje expresado por los grupos sociales Es en un trabajo del autor (1983). donde 

esboza lo que pudiera intervenir en los procesos de influencia social m1noritana, cuestión que 

puede dividirse en dos apartados. la influencia a nivel publlco/pnvado. que seria cuando ·se 

observa que las personas que han sido influidas en situación publica. en presencia de una 

mayoría, se inclinan, en situación privada, a volver a su posición pnmana· (p 695). esto es lo que 

pudiera suceder, de manera s1m1lar, con los 1u1oos y mensaies emitidos por una minoría. y en 

donde entran en iuego los ¡u1c1os de identidad y pres1on social -que se pueden adoptar o 

rechazar· propiamente impuestos por el grupo dominante. para acotar esta situación cita· 

"El sujeto cede extenormente a la presión de la mayoría. pero le resiste en su fuero interno. En 

cambio. el su¡eto resiste a la presión exterior de una m1noria. pero le cede 1ntenormente" (ib1dem ). 

De forma general. es posicionarse y ceder o no ceder a las presiones de un grupo 

cualquiera. pudiendo comprenderse al su;eto-blanco de 1nfluenc1a como parte. tanto del grupo 

dominante, como de un grupo m1nontano (una oposición. al mismo): por el otro lado. esta lo que 

se conoce como la influencia a nivel d1recto/1nd1recto. que es la que pudiese estar mas 

relacionada a la d1nám1ca quo provoca un mensa¡e, tanto mayontano como m1nontario En este 

caso. "las mayorías tienden a eiercer una 1nnuenc1a directamente ligada a los mensa¡es En 

cambio. ta 1nfluenc1a de las minorías se eierco sobre las op1n1ones asociadas con el mensa¡e pero 

no directamente contenidas on él" (Moscov10. 1983, p 695), es así como el impacto de las 

minorías no es tan claro al pnnop10. siendo ese su mento. el mantenerse y onentarse haoa los 

eventos involucrados con cierta s1tuac1on social. el re-d1scut1r1a y anahzar1a ba¡os otros términos. y 

por supuesto, otros actores Es algo conoodo como el sleeper effecr. que es cuando un mensa¡e. 

al momento de su em1s1on no tiene ningún efecto. pero que puede ·actuar' con un retraso 

temporal El valor, sera, depositado en el mensaie expresado, en sus alcances y sus hm1tac1ones. 

involucrando la d1nam1ca propia de las rn1norias activas Finalmente. Moscov1CJ agota la discusión 

en este sentido. argumentando "La m1nona clava muy fuerte su davo en el muro de la opinión. 

pero el clavo penetra sesgado y produce fisuras precisamente en el lugar donde no se esperaba 

que lo h1CJera·. la dinam1ca es esta ·mad1f1c:.,n nuestras ideas y nuestros comportamientos 

1nd1rectamente y por medios desviados, o sea alh donde no tenian la intenoon de hacerlo" 

(ib1dem. pp 696-697) 



4. Observaciones Finales, a Manera de Introducción. 
No existe una conclusión definitiva en los estudios que sobre influencia social minoritaria se han 

hecho, las conclusiones, sustentadas éstas en lo que en las investigaciones que el propio círculo. 

en su mayoria de psicólogos europeos han demostrado, extrañamente. que no han rebasado los 

niveles en los cuales se basan y suponen superar Las conclusiones y el ámbito de los cuales 

parten. muchas veces dejaron a un lado lo que en algún momento se pugnaba por establecer 

dentro de esta nueva perspectiva, de 1nfluenc1a social Y es que si uno hace una recapitulación de 

los ámbitos desde los cuales se habla de 1nfluenc1a m1norotana. seran las 1nvest1gaciones 

apoyadas. en lo que en algún momento llamarán Doise. Deschamps y Mugny (1980) como los 

niveles de explicación propios dentro de la psicología social. las que predominan en la parte 

empinca. las cuales. parado¡1camente. mantienen la parte teónca de la misma La contradicción 

aparece cuando, por un lado. el ·aspecto h1stónco. cultural. social". al cual estaban abocados. se 

desplazó. gracias al método utilizado. esto es. los expenmentos controlados que daban cuenta de 

lo que los términos desarrollados por la invest1gac16n 

(Moscov1c1 y Rocateau. 1972. Moscov1c1. 1976. Personnaz y Personnaz. 1987) de¡aban en claro. 

enfocados estos. en relaciones a nivel 1ntra1nd1v1dual e 1ntennd1v1dual Las 1nvest1gaciones caso de 

forma inercial ·rozaban·. el tercer nivel de exphcac1ón. esto es. el novel in:ergrupal 

(Cfr Mugny. 1981. Mugny y Papastamou. 1984. Mugny y Pérez. 1987) y sólo. aunque puede 

haber actualmente más. existe una 1nvest1gac1ón documentalmente registrada y con una técnica y 

metodología diferente a las otras. que "innova· en el apartado abierto por la 1nfluenc1a social 

monontana (Cfr Mucchi Fa1na. 1987) El argumento antenor no trata de desacreditar al grupo 

gonebnno. por el contrano. trata de poner en claro sobro que adolecen las investigaciones 

sociales, más en específico en influencia sOCJal Será. pnmeramente. de tas teoroas que se 

desplazaron por la presencia de su "hermano consentido" (la teona de las representaciones 

sociales). y fue este mismo "hermano· quien impuso una nueva perspectiva ta cual hacia que no 

se le perm1t1ese llevar a una red1scus1ón de la conformac1on do la sociedad como tal. 

implementando una perspectiva sustentada propiamente en la 1mport:mc1a metodolog1ca dando 

paso a una vis1on monod1mens1onal. en la cual la teor1a se copiaba tal cual para aphcarta a :a 

explicacion de la soc:edad Los niveles de d1scus•on que so presentan desde los estudios de 

1nfluenc1a social. permiten ver y participar en la reconstrucoon de l:i d•n:im1ca y la dimensión 

social La 1dentof1cacion de los grupos monontanos como participes de una transformacion en los 

diversos ambotos sociales permiten una intef\lencion mas amplia de la ps1colog1a en general y de 

to que se reconoce como psicologoa SOClal en particular Enfoc.'ldos en un ob¡eto de estudio como 

lo es la influencia SOCJal. tas exphcaoones sobre la realidad social pero sobre todo la 
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conformación y confrontación social saltan a la vista de forma mas accesible e inteligible. 

Movimientos sociales, formas de pensamiento, expresiones artísticas. sentimientos colectivos, 

rebeliones, protestas o nuevas argumentaciones sobre la sociedad son interpretados a la par de 

una búsqueda de reconocimiento e identificación social. Las minorías sociales son Ja 

ejemplificación de las formas de pensamiento, y de esto hay rastros claros en la conformación de 

cualquier sociedad actual. Al hablar do m1norias activas. las onentaciones pueden ir en dos 

sentidos, por un lado, los traba¡os realizados para ubicar los elementos con los que cuentan las 

minorías soc1alos, Jos actores que part1c1pan y como es que participan en la d1nam1ca social. por el 

otro lado, la discusión sustentada en las formas de pensamiento de las que se vale y construyen 

las minorías activas a su paso. así como el desglose y banahzación de estas mismas formas de 

pensamiento Una minoría social puede ser desvirtuada a partir do su propio argumento o 

comportamiento, pero el pensamiento social que la 1dent1f1ca en un determinado momento 

permitiría un resurgimiento mismo desde sus origenes El desvanec1m1ento al que puede entrar un 

actor social dependerá del cómo se mantenga Y trascienda en el ámbito social Pero serán los 

actores, muchas veces, los que quedan rebasados por las mismas acciones 0 formas de 

pensamiento. siendo este ya. la misma trascendencia o sucesión de la 1nlluenc1a social Discusión 

que pudiese ser revisada de ahora en adelante, como un nuevo punto de partida 

La propuesta. es reiniciar la partida desde el amb1to teónco, y esto de¡ando a un lado el 

argumento de Proshansky (1973). quién señalaba que no era posible por el momento "definir la 

psicología social en términos teoncos, ya que no existe un esquema conceptual común" 

(citado por Suecia. 1979). cuestión superada dentro de los estudios de 1ntluenc1a. esto es. se trata 

de revisar las aportaciones. desglosarlas y retomartas, pero además ver el contexto donde parten, 

dónde se asientan y dónde se podrían modificar los términos en los que se sustenta la teoria de la 

influencia social m1nontaria Los actores a los que so enfoca. corno parte importante en la 

reconstrucción de la influencia m1nontana, asi como dónde se desenvuelven t.imbien La 

1nfluenc1a social podría de¡ar el novel que lo fuera impuesto por la ps1cologia social. pudiendo ser 

englobada por algo más comple¡o, una comple¡1dad que está dentro de la construcc1on del 

pensamiento, algo sobre pensamiento SOCJal 
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CAPÍTULO 2 

Sobre Pensamiento Social ... 

Todos nosotros estamos. en cierto 
sentido. cambiando el orden social en 

el que estamos inmersos. vrv1mos asi y 
nosotros mismos cambiamos a medida 
que vivimos. siempre hay acción en el 

mundo sooal corno respuesta a 
cualqwer acción Este proceso de 

reconstrucoón continua es el proceso 
del valor. y el unico 1mperat1vo esencial 

que veo es que este esencia/ proceso 
social tiene que seguir y tiene que 

continuar no :anto porque la fe/JCJdad 
de todOs es preferible a la fe/Jodad 

mdrvidual. smo porque Siendo como 
somos. tenemos que continuar siendo 

seres sooaies. y fa sooedad es tan 
esencial para el indtVKJuo. como el 

mdtv1duo lo es para la SOCJfJdad 

George H Mead The Phllosophy of 
tne Act 
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l. Una Introducción hacia el Pensamiento. 
La apelaelón a la realidad está presente en la práctic.a oentífKa y en la vida social. En el 

espacio de la coUdlaneiclad, del pensamiento sooal, ele la epr.otemologia ingenua, lit realidad es 
Ja referencia constante y s.u def1rnoón también está en disputa. 

Ma df! lit L u1 Javeedes Romero 

Un marco referencial que sobre el pensamiento social se vislumbre no ha sido 

presentado desde la psicologia. y hablar sobre pensamiento como un comportarrnento. 

como un proceso de información, como una respuesta a. es lo que ha dominado las 

investigaciones dentro de la misma La reconstrucción de un termino que pudiese 

abarcar un todo espanta de sobremanera los mismos enfoques desde los cuales partir 

Peirce (c 1900) llamaba pensamiento a la vida inherente de los signos. George H Mead 

(1934) exaltaba la intera=1ón que se llevaba en un acto social, ·unidad adecuada del 

anal1sis ps1cosociológ1co· (Cfr Schellenberg, 1978). una conversación sub¡e!lva la 

llamaba él Del otro lado del mundo. Durkhe1m relataba l<Js creencias colectivas, el 

pensamiento social como ·un con¡unto de ideas· (Cfr Bougle. 1951). enunciaciones que 

repercutían sobre los s1gn1f1cados inmersos en la conc:enc•a colectiva (Ourkhe1m. 1898). 

Alfred Schutz ( 1932) reparaba en los actores sociales como aquellos orientadores del 

pensamiento, formas que provenían de ellos mismos Merleau-Ponty ( 1945). a partir de la 

nac•ente filosofia que propugnaba. de¡a inmersa a las sensaciones como una forma. no 

bas1ca. esencial del pensamiento. asi nos remite tamb1en a su d1scus1on Menoona "La 

noción clásica de sensación no era un concepto de reflex1on. sino un producto tardio del 

pensamiento >uelto hacia Jos ob¡etos. el último terrnino de la representac1on del mundo 

[asi como también). el más ale¡ado de las fuentes const1tut1vas y por eso mismo. el 

menos claro· (p 32) Es en el pensamiento social donde estan 1rnpl1cadas las formas 

mismas de los su¡etos. los "ob¡etos· y la misma afect1v1dad Para algunos. ei pensamiento 

social tendría que ver con la totalidad del mismo pensamiento del hombre. abocado este 

a sus relaoones sooales. sin embargo, puede ser visualizado como el saber acumulado 

de la sooedad humana. el lugar donde estan inmersos los mitos las trad1c1ones y las 

leyendas (Cfr Fairchild. 1944) Ya desde la psicolog1a. pero mas orientado hacia otros 

campos de conocimiento. Fernandez Chns!l1eb (1991) elevaba tanto a los sent.m1entos 

como al pensamiento soc•al como el ob¡eto de estudio 1doneo de ta ps1colog1a colectiva 

Cuestiones habituales. planteamientos d1s1m1les pero siempr<! se llegaba a un acuerdo 

común. la variedad del término perm:t1a at>ordar1o desde diversas perspectivas 

Pensamiento es el elemento esencial en la conformacion de l.'.l soc1ed.'.ld. por un lado. es 
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la integración de la d1mens1ón social de la cual partir; por el otro lado, es la reconstrucción 

cotidiana de la d1nam1ca social impuesta. regulada. criticada, derrocada y restablecida por 

los actores sociales Desde diferentes vertientes. la sooedad misma puede que sea sólo 

pensamiento social El pensamiento cambia. es el constante mov1m1ento. el constante 

devenir que es el que le reconoce "descartarse y retomar" en el momento que se prefiera 

y donde los 1ntermedianos son de lo mas vanados. y son, cualquier elemento presente. 

aquel que permita estar en relación constante. sin 1nmed1atez pero no exenta de ella. de 

todo lo que pudiese encerrar el pensamiento Uno se involucra en el pensamiento social 

de tal manera que no sabe cuando comenzó, en qué va y cuándo terminara No se sabe 

sobre qué se parte. qué elementos tiene o con qué se quedara 

La d1scus1ón referente al pensamiento ha sido abordada a traves de los siglos. 

variando y modificándose. volviéndose parte de lo hecho y de lo dicho Hablar sobre 

pensamiento social puede remitirse a hablar de colld1ane1dad, lo que se siente y lo que 

se recuerda. de lo que se habla y lo que se percibe Abbagnano ( 1961 ). d1st1ngue cuatro 

definiciones que sobre el pensamiento dieran algunos teoncos de los diferentes siglos. y 

hace un analts1s detallado de los mismos El pensamiento se puede d1stmgu1r baJO 

diversos s1gnif1cados 1) como cualquier act1v1dad mental o espiritual. 2) como la act1v1dad 

del entend1m1ento o de la razón en cuanto es diferente de la de los sentidos y de la 

voluntad. 3) como la act1v1dad d1scurs1va y, finalmente. 4) como la actividad intuitiva (p 

900) Asi. algo que debe aclararse desde el pnnc1pio es que el mismo pensamiento no 

debe comprenderse como una suma de elementos. sir.o como un elemento en si. que 

reciba lo que tenga que reobir y que ignore lo que deba de ignorar. esto suena nada 

práctico o funcional, pero es la esenoa del pensamiento. si es util ya no sera el mismo 

pensamiento Esto en su momento. lo comentar.a el sooologo Em1le Durkhe1m en las 

Reglas del Método Soc1ológ1co (1895). quien, desde su muy particular punto de vista. 

señalaria "Las sociedades estan compuestas de partes ar"1ad1das entre s1 Puesto que la 

naturaleza de toda resultante depende necesanamente de la naturaleza de los elementos 

componentes. de su numero y de la forma en que se combinan. son e111den\emente estos 

.::aracterei los que debemos tomar como base y se vera en electo. que es de ellos de 

los que dependen los hechos generales de la vida soc1a1· (p 91) La ac1arac1on 

pertinente que h1c1era Durkheim amplia el panorama general que sobre el pensamiento 

social se pudiese dar. pero ademas. introduce un elemento ·nuevo· para poder 

cianficar1a. esto es. la vida sooal El pensamiento puede ser comprendido como la vida 

(,<I 
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social. Nuevamente, y con preferencia, señala. "El hombre no puede v1v1r en medio de las 

cosas sin hacerse ideas sobre las mismas de acuerdo con las cuales regula su conducta 

[ .. } Tendemos a sustituir las últimas por las primeras y a hacer de ellas la ma1ena propia 

de nuestras especulaciones" (p 37-38) Como formarse una idea es otro de los aspectos 

que tienen que ver con el pensamiento social. 1rremed1ablemente se necesita estar 

inmerso en un proceso social donde se involucren todas las partes interesadas La 

sociedad no sera una simple suma de 1nd1v1duos. s1 no que el sistema formado por su 

asoc1ac1ón. representa una realidad especifica que tiene sus caracteres propios Cada 

pensamiento md1v1dual es un pensamiento colectivo. pero un pensamiento colectivo no 

se restringe a ser sólo un pensamiento ind1v1dual ( Vgr Durkhe1m. 1898) Sin duda. no 

puede producirse nada colectivo s1 no existen las conciencias particulares. pero esta 

cond1c1on necesana no es suficiente. Es preciso ademas que ·estas conciencias estén 

asociadas. combinadas. y ello de cierta manera. es de esta organ1zac1ón de donde 

resulta la vida social y, en consecuencia es ésta combinación la que le explica 

Agregandose. penetrandose. lus1onandose. las almas 1nd1v1duales dan nacimiento a un 

ser psiqu1co. s1 se quiere. pero que constituye una 1nd1v1dual1dad psiqu1ca de un género 

nuevo" (Cfr Durkhe1m. 1895. p 110) La soc1olog1a. o psicología colectiva propuesta 

por Durkhe1m aborda al pensamiento social. concretizando este en representaciones 

colectivas e 1nd1v1duales. pero. y esto a decir de Bougle (1951) la idea central de 

Durkhe1m sera la de trascender a las conciencias 1na1v1dua!es. con la presencia de las 

representaciones 1nd1v1duales no se pueden comprender los lenomenos colectivos ya 

que estos son mas que la un1on de las conciencias 1nd1v1duales Una representación 

cotec1tva es un fenomeno de una naturaleza tal que las propiedades de Jos elementos 

aislados no pueden hacer prever (p 71) L.i sociedad se presenta en determinados 

acontecimientos. y se parte de tas representaciones ind1v1duales para dar cuenta de los 

mismos Una representación colectiva es un acontecimiento to!al y se presenta de 

manera 1ndepend1ente a ras representaciones 1nd1v1duales que la antecedieron. la forma 

que retoma puede ser cualquiera que la sociedad le asigne. as1 formas de pensamiento. 

memona o sent1m1entos podran hacerse presentes 

Lo que se plantea es que la sociedad entendida como la v1d;:i social de la cual 

habla Ourkhe1m. puede comprenderse desde la conformacion del pensamiento Aun sin 

ser la única forma de la cual se parte. si no donde quedanan la afect"·1dad y la rnemor:a 

La sociedad, en este sentido. es el actor. aquel que la va a representar con la mas digna 

"' 



Los Géneros Musical-••• 

fidelidad y correspondencia. Los elementos en si, no serán más de lo que la misma 

sociedad quiera que sean. Bouglé (op. cit., p. 70) recalca esto de la soc1ologia de 

Durkheim "Una vez constituida, queda el combinarse, el atraerse o repelerse segun las 

leyes psicológicas que le son propias" Éstos. a su vez. perrrntirán d1s1par las 

1ncert1dumbres, concretar los pensamientos, recuperarlos y deshacerlos en el preciso 

momento Uno puede pensarlos y abandonarlos. saturarlos o ennquecerlos. 

vanaglonarlos o banalizar1os. todo con la finalidad, no última, de mantenerlos presentes 

El pensamiento social se pone a la luz de lo que los acontec1m1entos puedan decir de si. 

y por acontecimientos se toman aquellas formas de s1gn1f1cados. expuestos o no. en el 

ámbito público o pnvado, lo intimo y lo compartido. lo cotidiano y lo 1nhab1tual 

Sent1m1entos. recuerdos. conversaciones. debates. conn1ctos sociales hasta las 

v1lipend1adas actitudes y estereotipos seran parte de un pensamiento social 

Reconocerlos como una unidad de formas. de acciones. de eventos. s;tuac1ones que se 

pueden o no, concretar o desaparecer. los acontecimientos son eso que está afuera de 

nosotros. pero somos nosotros mismos' En cierto sentido. Ourkhe1m lo recalca a lo largo 

de su obra. esto es. rompiendo con las trad1aones soaológ1cas de Comte 

(Cfr Bougle. 1951) y nosotros al igual que e:I. partimos de lo que alguna vez diria. al 

refenrse a la const1tuc1ón de la realidad. de todo lo que implicaba la misma. la vida social 

estaba hecha ba¡o el manto de lo que el diese a conocer como ·representaciones 

colechvas" ··Nosotros nos representamos por lo menos los aspectos mas generales de la 

ex1stenaa colectiva de un modo apro>.1mado y tosco. y son precisamente estas 

representaciones. estas representaciones esquemat1cas y sumanas las que constituyen 

tas prenociones de que nos servimos para los usos comentes de la vida" ( 1895. p 40). 

cot1d1ane1dad en los actos de la conciencia que se hacen presentes. y que con una carga 

del pasado trascienden haoa el futuro. serán. desde el momento en que se muestra. que 

el acontecimiento se ha res1gn1f1cado. una representaoón colectiva. que por su d1vers1dad 
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de rormas (tradiciones, costumbres, mitos, leyendas) puede mantenerse o disolverse por 

sí misma, ya que tienen sus propias ·reglas·. ensalzarse, saturarse y relegarse háblese 

ya de sentimientos. de memoria o de ideas que se hacen pensamiento. lo que se esta 

manirestando es una representación colectiva (Cfr 1898). Mas adelante. en Las Formas 

Elementales de la Vida Religiosa (1912) amphó su idea "Las necesidades de 

existencia nos obhgan a todos [ ) a representamos de alguna manera esas cosas en 

medio de las cuales 111v1mos. sobre las cuales tenemos sin cesar que formular ¡u1c1os y 

que debemos de tomar en cuenta en nuestra conducta" (P 29) Las confusiones se 

generarian s1 nos mantuv1esemos necios a que el pensamiento es solamente exh1b1do de 

forma externa. como el refle¡o de algo. como la consecuencia que se debe retomar y 

reconstruir. ese. no es s1qu1era la propuesta generada De lo que 5e habla es de las 

formas del pensamiento 1mpliatas de las cosas. de las 1mpres1ones que quedan de los 

acontec1m1entos. de los "hechos· (Vgr Durkhe1m. 1895). de la memona expuesta como 

pensamiento ( Vgr Vazquez. 2001 ). de la rrreahdad cubierta de afect1v1dad 

Alguien que permite rear11cular la cuestion que sobre pensamiento soaal se 

pudiese generar. es el interlocutor de uno de los d1scipulos del trances Durkhe1m. el 

d1scipulo Maunce Halbwachs. el interlocutor. esto entre las sombras de la ps1cologia. 

Charles Blonúel. quien ademas de ser psicólogo social y amigo cercano de los mas 

grandes h1stonadores franceses (Cfr Burke. 1990). fue critico de la propuesta de Comte. 

Durkhe1m y Tarde Comoquiera. lo que esboza. a partir de la 1ntroducc1ón de la 

percepaon colectiva. como pnmer paso para el pensamiento social. es algo referente a 

que nuestras percepaones tienen una validez pract1camente general. ya que hacen 

referencia a ob¡etos cuya expenenc1a es a todos accesible ( 1928. p 129) Ahora bien. 

sabemos que poseemos nuestro 1d:oma de la colecti111dad de la cual formamos par1e. y la 

conex1on del espacio intelectualizado en el cual se despliegan nuestras pe>rcepc1ones. del 

lengua¡<:> que las expresa y de la sociedad que comprueba su conformismo y señala sus 

errores As1 pues. es muy veros1m1I que la cosa s1gn1f1cada participe mas particularmente 

aqui del caractcr social que lo que parece (ib1dem) Imbuidos de ur.a permanencia que 

surge de la colectividad. las percepcJones atnbu1das a los suietos as1 como tamb1en a los 

ob¡etos. son asumidas siendo par1c de una realidad Un aconrec1m1ento se torna social 

desde el momento en que se companen los s1gn1f1cados que le dieron forma y los 

s1gnif1cados que se estan formulando para comprenderlo. se aceptan y se confrontan 

,,, 
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Pero es con la sola resignificación latente que el acontecimiento llega a presentarse por 

si solo. 

Un acto social como sinónimo de un acontecimiento, parte de la s1gntficac1ón y de 

la resignificación. gradualmente es como se va alterando. inmerso en un proceso de 

constitución y de dependencia Según Mead (1934)· "La sign1f1cación como tal, es decir. 

como el ob¡eto del pensamiento. surge de la expenenc1a gracias a que él 1nd1v1duo se 

estimula a si mismo para adoptar la actitud del otro en su reacción hacia el ob¡eto La 

s1gnif1cac1ón es lo que puede ser 1nd1cado a otros a la vez que. por el mismo proceso. es 

indicado al 1nd1v1duo 1nd1cante. En el grado en que el 1nd1v1duo se lo indica a s1 mismo en 

el papel del otro. ocupa la perspectiva de éste. y como lo 1nd1ca al otro desde su propia 

perspectiva, y como lo que de tal modo es 1nd1cado es 1dent1co. es preciso que sea 

¡ustamente aquello que puede ser desde d1st1ntas perspectivas· (p 126) Se da paso a 

una reconstrucción cot1d1ana de los eventos. las situaciones. los acontec1m1entos. los 

s1gn1f1cados y las expenencias Todos ellos permanecen como entidades 1noepend1entes. 

consistentes. reconformándose a partir de s1 mismos Lo que permite ··anclar los 

vest1g1os que sobre el pensamiento social se pudiesen construir. es lo que en algún 

momento propusiera. Eduardo N1col en su Psicologla de las Situaciones Vitales 

(1975), con la reconceptualtzac1ón del su¡eto como en pnmer lugar. parte importante de 

la h1stona del pensamiento. y en segundo. como el su¡eto comprendido como la 

conc1enc1a. y la conc1cnc1a como todo aquello de lo cual parte del su¡eto mismo para 

situarse en la comprension de la realtdad Tratando de aclarar un poco el papel que 

¡uega la conciencia en la elaboración de un pensamiento social. N1col señala ·Esta 

presencia en s1 mismo de algo que le es a¡eno recibe en el ser humano el nombre de 

su¡eto. y a la presencia es a lo que suele darse el nombre de con<:>enc.a· (p 37) $1 se 

revisa con detalle esta aclaracion. uno se da cuenta que por un lado trata de separar lo 

que en la ciencia posit1v1sta se trato de aparear por bastante t.empo la d1cotom1a su¡eto

ob¡eto. de¡ando en claro lo que hasta la fecha sigue siendo el camino para cstaolecer un 

area de conocimiento ºA todo lo que no es el su¡eto. pero esta presente en el se aplica 

el nombre genenco de ob¡eto. que quiere decir ·ob¡eto de conoc1m1ento· y as1 el obieto 

pierde su soberan1a. pues donde se constituye y donde oc hecho lo encontramos es 

¡ustamente- en el recinto sub¡et1~0· (ibK:Jern) Por el otro lado. la aclarac1on que da N1col 

permite v1sualtzar -y puntualiza- lo que a muchos de los que hacen ·ciencia sena y 

ob¡et1va· les cuesta tanto traba¡o comprender ensimismados en una rnetodolog•a o 
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abuso de técnica a utilizar, y que tristemente sucede también en nuestra disciplina. que el 

método debe de adecuarse al objeto de estudio y no el ob¡elo de estudio debe de 

adaptarse al método o técnica a utilizar 

Lo sub¡etivo de los acontecimientos reconoce que eslos mismos pueden 

extenderse. Al dar un reconocimiento de los sucesos. se parte de los constructores de los 

mismos. de la res1gnof1cación constante que se halla involucrada y de que la enlodad 

derivada pueda concebirse como una entidad existente por so misma ya que desde ahi 

se despliegan las mismas formas del pensamiento social (sentimientos.. recuerdos. 

lengua¡e) Cabe señalar que es a partir de la s1gnof1caoón de los acontecimientos que 

estos permanecen o son anulados. cuestión que queda apare¡ada con como el 

pensamiento sooal va descitrandose Mead (1934). planteaba la ondependencra. y a la 

vez, reconocia el desprendimiento de los su¡etos como portadores de un sognrfrcado. asr 

sugería una relaoón donde. "[Tendriamos] una sene de simbolos por medio de los cuales 

indicamos ciertos caracteres. y al rnd1car1os los. apartamos de su medro rnmed1ato y 

mantenemos srmplcmente una sola relacion La capacidad para arslar esos caracteres. 

importantes. en su relacion con el ob¡eto y con la reacción que corresponde al ob¡eto. es 

creo, lo que por lo general queremos decir cuando hablamos de que un ser humano esta 

pensando en algo o que tiene un pensamrento" (p 155) El pensamiento se presenta a 

partir de los su¡etos que lo van conformando. asimilando las ap011ac1ones y las 

consecuenoas Englobado en la nOCJón de persona. los su¡etos y el pens;:ir':11ento quedan 

como uno mismo y cuando se reacciona de la misma o diversa manera. las formas de 

pensamiento quedan imbuidas de todos los elementos que la constituyen En palabras 

de Mead "Lo que el ser humano a logr<Jdo hacer es organizar la reaccion a ciertos 

simbolos que forman parto del acto social. de modo que adopta la actitud de la otra 

persona que coopera con él Esto es lo que le confiero un esp1ntu· (op c1t p 216) Es 

cuando las formas de pensamiento social se hacen presentes 

El su¡eto como tal. rebasa lo que le es impuesto. h;:iblar de su¡etos es remitirnos a 

los actores sociales. quienes detenn1nan la drnamica y la dirnension oe cada evento que 

es donde confluyen proyectos. ideas y esperanzas. y al compartir colectivamente tanto 

s1tuaoones, expenenc1as. aconteomrentos. esto es. memona. afec!Jvoé.ad. pensamiento 

imponen una d1nám1ca y una dimens1on ·nueva·. la cual es cambiante en el sentido de 

'Con r~ a ~tt> t~ CJOstie un artxl.Jlo O!'f ~ T~ !~.l' (l• .. r:~n. OCYXk r~ ¡_, t:"•:"ter<•4 ~ 
dof'nnK> N"npl'Yante óelUO die las~ ~'i.. ~. A ~.l i.lt" ~ .. ~ ÓI!' '"-1..~ PO'·tur~ '(di- \.u l)t>-f'...,.-~. lf'."JY 
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que la sociedad es cuestionable. Los actores sociales son los que marcan la pauta. 

conversan y a partir de ello llegan a condensar una forma de pensamiento Los actores 

sociales. entendidos a la manera de Schutz (1932. 1962) hacen al pensamiento social. y 

la manera de trascender de los actores se da por parte de las formas en las que esté 

rodeado su desarrollo Una interpretación de significados entra en ¡uego. los objetos 

sociales derivados de los su¡etos sociales "hablaran· ya por ellos Son ·productos·. dice 

Schutz (1932). pues llevan sobre si la marca por parte de sus congéneres y constituyen 

manifestaciones de lo que ocurnó en la conciencia de éstos Una interpretación tal como 

existen para nosotros. que somos los intérpretes. sea ahora como contemporáneos en el 

tiempo, o como personas que ocupan un lugar postenor Se trata de ·captart ] no solo 

las manifestaciones extenores -<:> ·productos·- sino también los procesos en los cuales se 

conslltuyen las v1venc1as conscientes que están detrás de ellos· (Schutz. /oc c1t. p 199) 

El recuperar el pensamiento, el concretarlo. el condensarlo y el deformarlo sólo puede 

ser propio s1 se le reconoce por medio del tiempo y el espacio. datos los llamaría Bergson 

(1888). categorías en palabras de Durkheim (1912). marcos acotaba Halbwachs 

(1925; 1950)'. elementos y esencia en la conformación de la sociedad 

Otra versión que sobre la sociedad se pudiese hacer. donde no importa cómo 

·avanza·. esos son los tintes que le da la modernidad. s1 no cómo se ·piensa· que seria 

la referencia ciara para los sentimientos y las convenciones Asimilados en los senhdos 

que otorgan el espacio y el tiempo. los acontecimientos retomados y constructores de 

una sociedad embisten de significados al pensamiento social Se reafirma el senhdo 
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depositado en una colechvidad que emerge desde su cohdoane1dad Asi es como puede 

abordarse. y coinad1endo con Merteau-Ponty· ·con razon a sus dimensiones 

fundamentales, todos los periodos h1stoncos se revelan como manifestaciones de una 

sola existencia[ ... ]. Por estar en el mundo estamos condenados al sentido. y no podemos 

hacer nada. no podemos di:c1r nada que no tome un lugar en la h1stona· (1945 p 19) En 

la propuesta sobre el pensamiento social estamos involucrados caso todos los que 

part1c1pamos en las c1enc1as sociales y humanas. y a este respecto tratamos como dice 

lbáñez ( 1989). de tener una conciencia más aguda del caracter soc10-h1stónco situado en 

las categorías del pensamiento. con el que damos cuenta de la realidad 

Con esto no se trala de dar por conelu1do el tema sirio se trata de constituir ·1as 

reglas del ¡uego·. en el senlldo de poder llevar a cabo la búsqueda y asentamiento de lo 

que este capitulo puede dar de si El tema no está agotado y la riqueza del mismo denva 

de Jo que pueda decirse con respecto a él. 

II. Una Cuestión de Tiempo: el pensamiento etéreo. 

l. El tiempo como memoria. 
Uno puede dar por sentado que la mamona. por obv1edad absoluta. es tiempo o. que lo 

único que pudiese acercarse a cualquier comprensión que sobre el tiempo se diese. seria 

algo referente a la mamona Con esta argumentaaon tan s1mpl1sta. eehariamos por tierra 

cualquier reargumentac1ón que tuviese. como mera 1ntenc1ón dar cuenta del tiempo Aun 

cuando algunos histonadores. en el afan de otorgarle un sentido al pasado de las 

sociedades. quisieron hacer el tiempo ·exclusivo· de la h1stona (Cfr Le Goff. 1977b) Paul 

R1coeur. cuando cmpezo a hablar del tiempo comenzo por narrarlo. porque segun el "el 

!lempo se hace humano en cuanto se articula de forma narrativa· ( 1985 p 39) La 

1r1tang1b1hdad del tiempo es tal que lo un1co que lo hace concreto. es decir lo que nos 

permite hablar y reconstruir a partir de el. es cuando el tiempo ya ha pasado Y es que 

pareciera ser que él !lempo solo sera visualizado cuando este esta ale¡ado y no de 

manera cotidiana. porque. finalmente. lo cotidiano sería lo real lo que pudiese ser 

modificado en ese momento y no asi las cosas dispuestas en el tiempo a menos que 

como se hace en la edad moderna. se puedan plan1f1car o agendar todo esto para 

1nccw~a()lcs. e~ M ~en~ Que' ~S cos.n ~ C~an y re'!bt.:O'W"I c)t- form..t~~r~..11- ~ !!t"f'!"\PC't'n 
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tenerlas presentes. El tiempo seria en si, la parte ·importante" que constituye a la 

sociedad. Pero esto, visto a través de los vestigios de la memona. se transforma. ya que 

es a partir de ella que se nos da la guia para que nos involucremos con lo compartido 

colectivamente, ya que no sólo somos un solo su¡elo. se son vanos y es de ellos desde 

donde se podría hablar de lo comun Em1le Durl<he1m lo planteaba asi "Para const1tu1r la 

noción o categoría de tiempo Esta no cons1sle simplemente en una conmemoración. 

parcial o integral, de nuestra vida transcurnda Es un cuadro abstracto e impersonal que 

envuelve no solamente nuestra ex1stenc1a ind1v1dual sino de la humanidad [ } Donde 

todos los acontec1m1entos posibles pueden situarse en relación con puntos de referencia 

fi¡os y determinados" (Durkheirn. 1912. p 16) El tiempo es un convenio. es hacer 

maleable la sociedad de acuerdo a sus su¡etos. es localizable y fragmentable. lo que se 

hace ahora y lo que se hara despues. que es lo que hemos hecho y cuando fue 

Reconocerse la sociedad en el tiempo. para saber quienes son quién Planteamiento que 

no hace errado lo planteado por la h1stona. pero que a la vez la desplaza. re1v1nd1cando 

el sentido de la memona Reseña que hace Blondel cuando revisa tanto la obra de 

Durkheim como la noaon de memona colectiva 'Todo acto de memona es cosa 

md1v1dual. pero al mismo tiempo es cosa colectiva. ya que muchos de sus caracteres 

están const1tu1dos por datos que sobrepasan al 1nd1v1duo y pertenecian a la sociedad de 

la cual forma parte" (Blondel. 1928. p 14) 

Es en ese caso que se puede hablar de lo que. permanentemente. Durkhe1m 

(1912) llamaba el tiempo comun. que es lo que de determinada forma se conoce como el 

tiempo tal cuál, el tiempo sOCJal Asi pues. se puede hablar tanto de espacio social como 

de tiempo social. y es en el tiempo social en si. en lo que el pensamiento puede 

concretarse en determinado momento. ·momentos· tal cual. y de los que se parte para 

reestructurar la sociedad misma Momentos. es la clave de los concf!ptos que llegan a 

rodear al tiempo. esto. como tiempo social. y se puede partir sin concordar. de lo que 

Henn Bergson (1888) llamaba durac1on y lo que Gastan Bachelard ( 1932) llamana 

instante En este caso. y como todo. la generalidad dio paso a lo que se da por conocer 

como convenciones sociales (Cfr La Rey:sta de Cultur3 Ps1colog1ca 1992) 

convenciones pem1anentes en el tiempo. que de manera mas temporal y aun con sentido 

mucho más técnico que otros. pueden reconocerse como datos Elementos que a su vez 

tecnifican el pensamiento social Los acontecimientos. dir a Mead ( 1929) es tan de tal 

fomla enlazados con el pasado que solamente por medio oel mismo pueden adquirir 
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algún significado. Menciona: "Los datos son abstracciones de las cosas y han de recibir 

su ubicación en los pasados constructivos de las comunidades humanas antes de que se 

puedan convertir en acontecimientos· (p 59) los datos son la deformación de los 

acontecimientos tal cual, Ja sistematización de la memona de la sociedad Estos 

indispensables puntos de referencia en relación con los cuales todas las cosas están 

clas1f1cadas temporalmente están tomados de la vida social Los datos como cualquier 

ob1eto social. s1 uno se descuida un poco. llegan a controlar a una sociedad 

{apud. le Golf. 1977) Las d1v1s1ones en dias. semanas. meses. años. etcétera. 

corresponden a la penod1cidad de Jos ntos. de las fiestas. de las ceremonias publicas 

(Durkhe1m. 1912. p 16) Y parece que Charles Blondel fue de los pocos que leyo. más o 

menos bien. a Dur1<heim. tal vez por la cercanía con el pupilo de éste (supra p 5). o 

porque Jos dos, extrañamente. llegan a un acuerdo mas o menos general con respecto al 

papel que Ja memona 1uega en la conformac1on de una sociedad. y por ende de un 

pensamiento social Mencionaba en algun momento "No es nuestra memona 

propiamente personal la que proporaona a nuestro pasado la cons1stenc1a. Ja 

con11nu1dad. [ ] Esas circunstancias se deben a la intervención de factores sociales. a la 

perpetua referencia de nuestra expenenC!a ind1v1dual a la expenenc1a comun a todos Jos 

miembros de nuestro grupo, a su inserción en marcos colecuvos a los que se reportan Jos 

acontec1m1entos a medida que son producidos a los que continuan adhP.ndos una vez 

desaparecidos y en el seno de los cuales efectuamos no solamente la locaflzac1on. sino 

también el recuerdo" (Blondel. 1928. p 146) As1. el tiempo puede condensarse en 

memona y la memoria plasmarse en el pensamiento. esto a partir del esbozo que el 

propio ponsam1ento pueda dar. o como d:ce el mismo Blondel cuando retoma un 

argumento de P1eron ·cuando un ob¡eto se percibe. se nombra. y el nombre que evoca 

reactua sobre la percepc1on atrayéndola con él a ese mundo de relaciones log1cas que es 

precisamente el mundo de nuestras palabras. pues el nombre que asignamos a un ob¡eto 

es casi siempre un nombre común. ] Que afirma. a la ve:.. que además de sus 

caracteres 1nd1v1duales el ob¡eto nombrado posee otros que le hacen panente de los 

ob1etos de la misma especie Se s1tua en un lugar def1n1do en el con¡unto de nuestra 

expenenc•a y de las noaones en donde ella encuentra su unidad· ( op c11 . p 1 35) E 1 

pensamiento nace de Ja memona. la memona es el retomo a los sent1m1entos. afect1111dad 

como recomdos en Ja memoria y ésta. a su vez. es guiada en sus 1nic10s. por el tiempo 

Tiempo que es narrado. vuelta la esencia en conversac1on que retrae les ob1etos 
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(imágenes, sonidos, olores, gusto) que se perciben (Vgr. Mer1eau-Ponty, 1945). El tiempo 

llega entonces a intuirse en la memoria, y los ob¡etos que provienen de el. son los objetos 

que le otorgan el sentido a las cosas, a los acontec1m1entos mismos que se presentan a 

partir de un pequeño indicio de memoria. R1coeur (1984, p 423). le llamaría ·operación 

conf1guradora·, donde, partiendo de los s1gn1f1cados inmersos en la narración se 

reconstruye el sentJdo de las cosas, involucrando e interrelacionando el discurso y la 

h1stona. donde quedan los actores y las acciones. donde quedan los tiempos y las 

narraciones El tiempo narrado es lo que delimitaría a la memona. aspectos que resaltan 

y la hacen. por lo mismo. diferente a la h1stona 

Y uno se permite rememorar a partir de 10 que puede decir de tal o cual recuerdo. 

de la versión que se pueda dar y que se reconstruirá por los participantes en el. porque 

una de las venta¡as de la memoria es que se puede conversar. de ahí que se pueda 

reinterpretar y decirse y desdecirse. Por ello es que se necesita partir de algo. y es asi 

que uno recuerda íntimamente las fechas. que son el tiempo sistematizado. aquellos 

marcos temporales que están armados con todos los datos. los cuales. funcoonan como 

puntos de referencia. como hitos a los cuales hay que recurrir para encontrar los 

recuerdos Las fechas y periodos que son considerados socialmente s1gn1f1cat1vos 

siempre tienen un recuerdo construido. una presencia que trasciende a los su¡etos 

(Cfr La Revista de Cultura Ps1cológ1ca, 1992). asi es como uno esta retrocediendo en el 

tiempo, lo retoma y rescata. reconstruye a partir de el. el presente M1chael 811119 lo d1bu1a 

bastante bien "La reconstrucción implica el recurso a temas de sentido comun o 

1deologias compartidas. de modo que la conmemorac1on del pasado se consigue como 

ob1eto de pensamiento mediante el proceso de rememoracion· (1990. p 79) 

1. 1. Inercia y movimiento: La rapidez y la lentitud. 
El tiempo es lo que esta en mov1m1ento (o lo que percibimos que esta en) y por ello es 

que se d1v1de en tres tiempos pnnc1pales pasado. presente y futuro. la concrec1on que de 

cada uno de ellos pudiese resultar es lo que lo marca a si mismo. lo comphc.,do de los 

tiempos. es que ninguno podria ser el ideal para hablar de memona. de afect1v1dad o de 

pensamiento' La 1ntang1b1l1dad del tiempo como forma de ser es lo que permite que este 

'bto lo s.a..ipt"fcwi titeo tdnto f>O't;S-Ol'I C()l'nO s.u pn:no poMxc. d r~.~td P'fo.nt. o--.-e P..Y.l •'°'"'l\J.,,.~ ~ tCl()C;.w) loo:. 
rr~ ~ ~ p...ió..e-....en .KN'Tt"..Y X"'IS b~. ~ ~~cw1 ~X:lf ~ 1r.-iperf~w. ~ ~~ .. ~t.l..'i ·con l'Tl(')Of 

<dP&C~ p.lll"a o.pr~ d ~ ~ ~ p-~ n1 d "''''."'~ •. ,~·f'ltr. v k:> (Qr"l!lnu..t. y QUt !.lr'I ~ D'~ll"'f,!"' P'~te no 
~ c~t~ pas..lÓO y- ~ no ~ 5e" «: .. .,h:.!do. Ó('t~. <ki-~t..K10 con r.rec:i~·CW, .. (P°'I~''" ~~nt <.it.laa pcw 
6.atiow, 1966). ~ M pcw u .. ~las la'S r~.n c:)l.~ r; c~t.sno ~ p.~a ac&tr"dif· .,.,, .. -::i._.. p.v.t unos. id 
otwd o.e Prn-.~t es l.i n.;:w~'Y\ G.r~u ef"': r:t pi.ar.o ,)e I~ r'll...~.t r.k l,J ~~a~ ~,;.....,-.· (f,J.r\..;:ovi.- .. ~ • .it. ;J -tq).., 



·1ismo rebasF- tanto a la afectividad como a la memona y al pensamiento Lo parado¡1co 

es que el acercalT'tento al tiempo se da solo a partir de estos. lo cual nos permite repasar 

(como Ricoeur) la tesis agustiniana de que el tiempo no llene ser. ya que el futuro no es 

todavia. el pasado ya no es y el presente no permanece Y sin embargo. hablamos del 

tiempo como que tiene ser. afirmando que tas cosas venideras seran. las pasadas han 

sido y tas presentes pasan, e incluso que ese pasar no es nada ( 1985. p 44) Le Golf 

(1977b) d1scut10 esto a partir de la v1s1on de la historia "El pasado es una construcción y 

una reinterriretac1on constante, y tiene un futuro que forma parte integrante y s1gnif1cat1va 

de la historia· (p 28) La presencia de ·ras tiempos· res1gnif1ca a una sociedad. as1 como 

su vinculo como /listona. Ninguno estará exento de s1gn1f1cados. cada uno ternaria un 

lugar a partir de la función social de la historia. "A la relac1on esencial presente.pasado 

hay que añadir el horizonte del futuro· (ib1dem) Con el ·exacta· 1,empo inmerso en la 

H1stona, podna facilitarse. esbozándolo. un emplazamiento mismo de la memoria 

fac1htando el resurg1m1ento de los sent1m1entos en la h1stona Eso es lo que lleva a pensar 

,1ue no e•t>: .. ~. 1·es tiempos s1 no solo uno solo. el presente Pero a decir de San Agustin 

esto es cieno ""lo e.xisten propiamente hablando. tres tiempos. el pasado. el presente y 

el futuro sino solo tres presentes el presente del pasado. el presente del presente y el 

presente del futuro· (citado por Abbagnano. 1961. p 1137) Y en el presente se mane¡a 

la velocidad. o me¡or dicho el mov1m1ento 

Otra venta¡a que tiene la memona por sobre todas las demas cosas. es que la 

memona puede argumentarse sin perder sentido y la red1scus1on del tiempo ba10 la luz de 

la memona es lo que determina el C<Jracter temporal de ros seres humanos 

( Vgr R1coeur 1985) Los sign1f1cados depositados en la memona se recontorman 

permanecen o se deforman "Formas· que se hacen presentes y con las cuales la 

memona habrá de "¡ugar"' El pasado as1. es el constante retorno a lo ya hecho dicho o 

pensado. a los sent1m1entos relegados a lo que de alguna manera tuera de¡ado de lado y 

que de manera latente. pudiera ser olvidado El !lempo en su encadenamiento con la 

•nemona >e sigue de ella para autoproclamarse v1ctonoso. cuando atgo paso ya paso 

Pareciera "ªr la 1mpres1on de que un acontec1m1ento a "terminado" pero no el 

acontecimiento se e:;ta re51gn1ficando La memoria aparenta no relacionarse sino con el 

pasado. pero se !•ata de un pasado eternizado. a la vez temporal e intemporal 

para ooos COf"'A,.") Ot-1....eit ~ (1983), es~ Id'\<)~~~ mtrie M:1!t corc~ ou-e sobre filief')()r1d t1~ ~ óo-;.. 
.l\f.ore-s (pp. lOS·lC>ó) '1Je n..::> C"$ tAf1 fMM ~,, Qv't' "l., ~;an.:41 ~ Slá pr-op..lS Kk~ Stqn.l°lQ..Jl" ut'-! clt-ud.! 
,ntiei~tuat• ~ Prn.~t p.11" .i ccn ~Q'\01 

71 



-=Los='-Géner="=.:..os;;.;;;.;.:..M.:..u.:..sl.:..ai=l:..:es=··.:..·-------------------------------------------

(apud, Bertrand, 1941). Indirectamente, es en el pasado donde se ong1naria la 

continuidad, como una reivindicación del retomo al pasado. por intervención de los 

significados, por la 1ntrodu=ión del sentido social. por las restauraciones simbólicas 

inmersas en la misma dinámica de una sociedad (Cfr Le Golf. 1977b) Se rompe con el 

esquema en el cual se habla de que el tiempo es solo un tiempo pasado. el sentido que 

se encuentra en el pasado está rozando el presente. y con esto. ni uno ni otro podrán 

desplazarse 

El pasado puede de1ar de ser pasado cuando se hace presente. esto es. cuando 

se re-discute el pasado mismo a la luz de este presente La discusión la hace más 

amplia, un teórico del pragmatismo norteamencano'. George H Mead6 (1929). cuando 

tratando de recuperar el pasado depositado en la mernona habla de lo que las 

aportaciones del tiempo y de la mernona pueden dar de si. acota "No es verdad que lo 

que ha pasado esté en el pasado[ ). Pertenece a algo que está ocurnendo La d1st1nc1ón 

entre el presente y el pasado implica e111denternente algo más que transcurso· (p 52) 

Señala el h1stonador Bertrand "El pasado eternizado se caractenza[ ) por el 

hecho de que es presente, alli donde esta corno pasado fechado y tamb1en corno 

presente. para hablar con propiedad. cuando es recordado o repetido. ·reactuailzado" 

Pasado que ha sido presente o actual y pasado que es presente o actual por la 

repetición y el recuerdo" (Bertrand. op c1t . p 33) Una reconst1tuc1on del presente desde 

el pasado. y puesto que muchas veces la carga del pasado puede ser mas que la del 

• ln~CT\IC:ntt:. CXJ~tlrá lS\..l cltspuL! r~ a qu.tn o ci ~e~ ód pr.}(Jfli..JtJVTIO nott("am!f!•rx.ano, por 
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presente. es el pasado el que trae consigo toda la responsabilidad en la reconstrucción 

del recuerdo. aunque haga lo que haga es en el presente donde se va a conversar 

Ramón Ramos lo resume bien ·No hay. pues. pasado inmutable 1ndepend1ente de la 

experiencia presente(. sino un pasado siempre recomenzado y reconstruido Nuestra 

memona. al explorar el pasado. realiza un v1a¡e retrospectivo en el que sabe que el 

presente es la mela en la que se desemboca y la perspectiva desde la que se puede 

reconstruir y relatar'" (Ramos. 1989. p 67) El devenir que previene a la memona. la 

memona que aparece en el !lempo con la asociación de las imágenes en los recuerdos. 

los acontecimientos que se exhiben como ·nashazos· de la vida social La velocidad en la 

que se presentan permiten recorrer1os en múlllples ocasiones. sin embargo. uno sabe 

que solamente llegando al presente es hasta cuando podrán durar La resolución. no 

siempre de buena manera. muchas veces es repel1r1os para que queden como esa 

pnmera versión que en realidad fue esa la que trascendió El pensamiento esta 

depositado en el pasado. y sobre el pasado se comienzan a pensar los aconlecim1enlos. 

quién esta involucrado en ellos y donde se de¡o de part1c1par La 1mportanc1a de la 

velocidad en el tiempo. remontaría la alect1v1dad 1mplic11a do la memona. y así. cada uno 

de los aconteom1enlos se res1gnif1caria con una 1dent1dad propia R1coeur (1984) 

realzana la part1opac16n de la rapidez y de la lentitud. siendo la esencia misma del 

tiempo y la narración Cada acontecuniento por s1 mismo remontara el tiempo que se 

quiera destinar. narrar para trascender. narrar por narrar. narrar para desaparecer 

Simplemente. los aconteom1entos estaran delimitados por el tiempo. cuesllón que se 

presenta en la solemnidad de la modernidad. ba¡o el manto del escalcnamienlo. de la 

brevedad. de la celendad Regresando a lo que do¡era R1coeur. el tiempo estara inmerso 

en la narrat1v1dad ·La d1spos1eion de las escenas de los episodios 1ntermed1os. de los 

acontecimientos memorables. de las transiciones. mallzana sin cesar las cantidades y las 

extensiones A estos rasgos se añaden las anticipaciones y las miradas retrospectivas. 

los engarces que permiten incluir las duraciones temporales rememoradas en secuencias 

narrativas breves. creando un electo de profundidad de perspectiva rompiendo la 

cronología· (op c1t. p 498) 

Pierre Bertrand reclama el estado en el cual puede quedar el pasado en el 

presente. con una relación de co-preseneia. de al!emacion y donde los ves1tg1os o restos 

de 10 que quedan llegan a concretarse en una reahdad establecida Con el presente. el 



tiempo se hace palpable, es lo que está en fa actualidad, sobre lo que se puede opinar y 

sobre fo que se puede delimitar a partir de la vigencia de su estado El presente es lo que 

más involucrado está con la memoria y, a decir de Félix Vázquez. es en donde están 

inmersas las personas: "Las personas sólo podemos olvidar nuestro presente. 

d1fic1lmente nuestro pasado. ya que sólo lo presente pertenece al ámbito de nuestra 

expenenc1a. entendida ésta no sólo como vivencia directa. sino también como legado 

activamente transm1t1do e incorporado a 

interpretaciones de la sociedad" (2001. p 

nuestras relaciones interpersonales e 

29-30) La d1ferenc1a entre los tiempos 

utilizados en la memoria la delim1taria. Maunce Halbwachs. quien. en palabras del 

español Vazquez. marca la gran d1ferenc1a que para con la h1stona tiene la memona: ·En 

realidad. en el desarrollo continuo de la memona colectiva. no hay lineas de separación 

netamente trazadas. como en la h1stona. sino solamente limites irregulares e 1nc1ertos El 

presente[ ) no se opone al pasado como d1strngu1endo dos penados h1stóncos vecinos 

Pues el pasado ya no existe. mientras que para el h1stonador los dos periodos tienen 

tanta realidad el uno como el otro La rnemona de una sociedad se extiende hasta donde 

ella puede. es decir, hasta donde alcanza la memona de los grupos de los que esta 

compuesta" (citado por Vázquez. 2001. p 55) 

La d1ferenc1a puede que esté depositada en las fechas como las que sitúan al 

su¡eto y a la sociedad en si en el camino a seguir s1 se requiere revisar el pasado. esto. 

Blondel lo menciona "F1¡amos en el curso de nuestra ex1stenc1a cierto numero de fechas 

Unas son relallvas a acontecimientos que interesan a nuestro grupo. las otras se refieren 

a acontecimientos que sólo nos interesan a nosotros· (1928. p 149) Lo que cambia es el 

·grado de importancia· que tiene cada una. algunas fechas están mas cargadas de 

afect1v1dad que de cualquier otra cosa "Tanto en un caso como en otro acabamos por 

aprender y saber esas fecnas de memona. exactamente como las de los acontec1m1entos 

propiamente h1stoncos que pertenecen a un pasado mas o menos !e¡ano Sabemos las 

fechas h1stoncas. mas que por habenas v1v1do o haber sido contemporaneos de ellas. por 

la 1mportanc1a con que han sido consagradas en nuestro medio· 

(Blondel. op c1r p 150) Esta es p:ua ellos dos la presencia del tiempo en la 

conformacion de ia memona. la concrec1on en las lecnas Los terminas en los que se ven 

envueltas las lechas. algunas veces. desgastan la alect1v1dad que queda en ellas. los 

recuerdos pueden volverse art1f1c1ales y el pensamiento banal 



Con el futuro, lo único que se puede decir, es que con él tratamos de llenar los 

vacíos que se pueden esperar. es. como tal, la espera, la expectativa y donde los 

contenidos se podrían concretar, por ello es que la esperanza es parte del futuro La 

esperanza que está depositada en las promesas. y éstas. en algún momento se deben 

de cumplir y no por el tiempo en el cual se hiaeron srno porque habrá un tiempo. el cual 

habrá de llegar. Para Bertrand (1941), la permanencia del tiempo en los usos que se 

hacen en el recuerdo y en el olvido tiene que ver con lo que él mismo llama ·memona 

cultural". la cual a su vez se divide y se relega por la presencia del pasado y del futuro 

Para el pasado la memona está depositada en la ·memona de las huellas·. para el futuro 

la memona se deposita en la ·memona de las palabras·. ahí es donde radica su 

importancia y donde se reconstruye el presente. todo está en un presente que parte y 

vuelvo, donde no importa el porqué es que esto sucede, sino el cómo El presente que se 

hace de los su¡etos que retoman del pasado lo que en el futuro qu1s1eran decir Aseguran 

con el pasado lo que en futuro. cont1nurdad del presente. va a ocurrir Intervenir desde el 

presento con los argumentos del pasado. involucrándose en la trascendencia del futuro 

Hay un nesgo en todo ello. y es el de querer manipular el futuro. dándole una leg1trm1dad 

a los aconteCJm1entos provenientes a partir de un discurso. se presenta a la memoria a 

partir de un futuro Con esto no se trata de re1v1ndrcar únicamente al presente como el 

tiempo donde so ancla la mernona s1 no. y de acuerdo con lo que plantea Fel1x Vazquez 

(2001, p. 103). destacar que el presento es el momento que contiene el sentido de 

ambos. Esta cuestión. también se localiza en la h1stona. como cuando se trata de revisar 

lo que se hace con el olvido, o cuando se reclama la presencia del tiempo en la rnemona 

se señala: "Puede dearse que pasado. presente )' futuro no de¡an de coexistir Una 

misma cosa, multiplicando los puntos do vista. puede ser d1Cha en el presente en el 

pasado y en el futuro ( ) Entre un pasado que ha sido presente y ese mismo pasado 

traido a la memona o repetido en el presento. co-ex1stenaa s1gnif1ca co-presenc1a ( ) La 

utilización que hacemos del pasado determina nuestra P-JS1c1on en el presente e 

h1potét1camento en el futuro· ¡Bertrand. 1941. p 36) Esto no 1mp1de que sea el futuro el 

que se apegue a lo que el pasado señalo. ya que s1 se piensa bien. el futuro es un 

recuerdo del por.ienir "El futuro encuentra sus l1m1tes en el pasado Antes que aavenga 

ya posee todas las caractenstJcas del pasado es un presente que sera. el también 

localizado y locahzable. poseerá su feeha. ya que es ob¡eto potenaal de una memona 

que lo acompañara y recordara· (apud. Bertrand. op ot. p 36-37) Y los s1gn1f1cados 



depositados en el futuro son parte del presente y del pasado, como lo son también y de 

distinta manera de la historia y de la psicología, esto, Félix Vázquez lo deja daro: "La 

memoria como vinculo que provee de continuidad. permite la proye=ión en el futuro. El 

futuro se conslruye con elementos del presente y del pasado que se consideran con un 

especial significado, con el significado del pasado y del presente" (Vázquez. 2001. p 25) 

Se podría decir que el ejemplo claro. tanto de la inercia como del constante 

movimiento del tiempo, se refle¡a en lo que M1chael Ende trataba de describir a partir de 

su Momo (1973). eso, corno el encontrar lo que en el tiempo pudiese encerrar en algún 

momento y del grado de cómo la velocidad que pudiera ser impregnada es lo que 

delimitaría una sociedad El tiempo visto desde Momo. esa extraña no especialista, no es 

prácticamente el mismo. es un tiempo dado en d111ersas d1mens1ones, donde de lo que se 

trata es de rellenar1o (re-llenar1o. porque ya estaba lleno). de no de¡ar tiempo libre si no 

siempre en función de algo. la rapidez y la saturación haciendo acto de presencia 

Extrañamente es una tortuga la que da cuenta de la lentitud en el tiempo, y es a ella (a la 

tortuga y a la lentitud) a la que se apegan tanto los suietos como el tiempo para poder 

comprender. y contemplar, la realidad Esto. por supuesto es f1cc1on. pero es la forma en 

que se puede hablar de la velocidad del tiempo La lentitud es el sentido de la 

continuidad. cont1nu1dad que se refleia en la contemplación. y que permite re111sar lo que 

la memona qu1s1era retomar 

La forma ideal para hablar de la velocidad del tiempo es a partir de los 

acontecimientos que se encierran en él mismo. aquellos que se pudieran estirar lo mas 

posible porque uno quiere que duren para siempre o reduc1r1os porque ya no se quiere 

saber nada de ellos o, son incomprensibles en ese presente Y la idea surge de lo que 

alguna vez nos que¡amos, cuando decimos ·ya que termine·. o "ya. ¿tan rap1do 

terminó?", y esto se aplica a cualquier acontecimiento. una canoon. una frase. algun 

regaño. un enfrentamiento, un amorío. una guerra. los conciertos o las epocas que se 

esperan que nunca terminen Tanto la rap1de.l como la lentitud de los acontecimientos no 

esta determinada por nada n1 por nadie. si no que es el acontecimiento el que dehm1ta lo 

que puede hacerse para manteneno o desaparecer1o la rapidez en si. es una 

herramienta propia de los medios mas;vos de comu111cac1ón. de la vida efímera del andar 

·a las carreras·. donde los tiempos son tiempos efectivos. sin duración como tal S1 le 

seguimos el ¡uego a la sociedad moderna. los medios masivos regulan el tiempo donde 

aparecera el acontecimiento, lo enmarcan y d1stnbuyen ·a1 gusto". as1 también lo pueden 
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desaparecer con la misma capacidad. Los preludios a los acontecimientos, el suspenso a 

una respuesta, la demora que hace extenso el acontecimiento para dejarlo pasar. y el 

hartazgo que se genera de esperar algo que no valdria mucho. y donde más valia lo que 

estaba antes y sobre lo cual la esencia cons1stia en esperar El acontecimiento que no 

era como era: una canción. un libro. una persona. cualquier acto social Acontecimientos 

generados en las sociedades. sociedades vistas como grandes acontec1m1entos. 

pequeñas sociedades inmersas en los su¡etos. memona, afect1v1dad. pensamiento. todo 

en algun momento plagado de saturación social, hecho a la velocidad que necesita el 

su¡eto para estar en esa sociedad. la rapidez del tiempo es parte esencial de la sociedad 

moderna (Cfr. Gergen. 1992, Maffesoli. 2000) La lentitud es cuando algo aparece y no 

se quiere que termine, aqui aunque pareciera ser algo parecido a la saturacion social. no 

lo es porque uno esta dispuesto a mantenerlo sin importar las consecuencias La 

saturación proviene de la velocidad, de provocar que los acontec1m1entos se presenten 

sin parar, en ella no hay contemplación simplemente se ésta inmerso en la aglomeración 

La velocidad está impuesta a los acontec1m1entos. se pueden exponer como una sene de 

imágenes s1gnif1cat1vas que engloben una realidad misma. se presentan los su¡etos y se 

dice quiénes son y que deben de hacer. interpretan un papel sin s1gniflcados y adecuan 

Jos significados dispuestos a la velocidad de un acontec1m1ento. El sentido que estaba 

manifiesto en un acontec1m1ento so ;:ipresura a que se presente con el atan de que 

f1nalico, en el otro extremo. la lentitud se permea de todo lo contrario. es parsimoniosa. 

se muestra extensa porque recorre los mismos s1gn1hcados 

La tnsteza hasta volverla un "blues'". la d1vers1on o alegria de un ··swing", la 

agresividad que se espera que pronto termtne do un ·pogo·. encanto del sentimiento 

hecho tiempos recomdos Donde lo tnste se trata de volverte mas Inste. lo alegre 

hilarante y la agres1v<dad destrlJCtora La lentttud es parte de los pequeños 

acontecimientos. pequeños porque a decir de una h1stona nacional no seran tan 

relevantes como la h1stona misma y se deposita en n1ngun medio de información si no 

en un medio de comunicacion como las artes o la conversacion. como la vida cot1d1ana. 

donde se puede considerar sin estar ·a las carreras· donde el argumento "tengo pnsa· 

se de¡a a un lado (esos son signos que prcv.enen del olv1óo). y donde el conocimiento 

que se genere do una determinada conversacion no trascenóera de ese tiempo. pero en 

alguna otra ocasión se recordara y se recordara esa lentitud con la cual so converso 

77 



Otro ejemplo de la lentitud del tiempo está depositado en el andar pausado para 

llegar a ninguna parte, a diferencia de lo que sucede en la rapidez donde se trata de 

llegar siempre a un sitio, al sitio adecuado. Ese caminar pausado donde uno no se fija 

por dónde se pisa, por dónde se anda, sino que lo que hace es estar contemplando el 

tiempo, o como se dice técnicamente ·andar perdiendo el tiempo", ·cunoseando" por la 

vida como cualquier personaje que no tu~ne nada que hacer, esa es la diferencia abismal 

entre un tunsta y un v1a1ero. Aqui es cuando entran en 1uego los recuerdos para ser 

borrados y mantenidos por la rapidez y la lentitud del tiempo, y el e1emplo claro lo dará 

Kundera en alguna fra=1ón do su novela La Lontitud (1995). donde a partir de un 

paseo, dos su1etos tratarian do mantener el acontecimiento que acababa de ocurrir en 

ellos, pero donde la despedida seria 1nm1nente, ahi es cuando tratan de mantener el 

tiempo Jo más lento posible. llenándolo de aquello que les pudiese generar cercanía. pero 

"si rn a uno rn a otro se le ocurre a tiempo idea alguna, s1 no encuentran pretexto alguno 

para seguir el paseo. se verán obligados por la simple lógica del silencio. ( ). a 

despedirse el uno del otro (p. 42). El tiempo se comprende como espacios a llenar 

(infra. p. 26), con el fin de que no terminen Se trataba de hacerse más lentos. por eso es 

que las despedidas son acontearmentos tan extraños. Es como una pelea constante 

entre la contemplación y la prec1p1tación de las cosas Y es que "hay un vinculo secreto 

entre la lentitud y la memona. entre la velocidad y el olvido Evoquemos una srtuac1ón de 

lo más tnv1al un hombre camina por la calle De pronto. qurere recordar algo. pero el 

recuerdo se le escapa En ese momento. mecárnc.amento, aflo1a el p<'.lso Por el contrano. 

alguien que intente olvidar un incidente penoso que acaba de ocumr1e acelera el paso sin 

darse cuenta, como s1 qu1s1ora ale1arse rápido de lo que. en el tiempo. se encuentra aún 

demasiado cercano a él" (apud, Kundera, op c1t . p 48) 

S1 el tiempo se narra para hacerse comprensible es por la necesidad de mantener 

el espacio donde está depositada su permanencia. en el ntmo que despliegan cada uno 

de los acontecimientos envueltos en el tiempo y en lo breve y prolongado de los mismos 

Aqui es cuando entran en ¡uego, otra vez. los tiempos. porque al narrarlos lo que 

deamos de ellos es que solamente el p'1sado y del luturo fueron y seran largos o cortos. 

·es sin duda del futuro del que se dice que so acorta y el pasado que se alarga· 

(apud, R1coeur, 1985) El presente no so puede alargar o acortar. es de una forma tal que 

Jo que se reserva para el es lo que esta do ord1nano. de común en ese momento. ese es 

el presente. El lengua1e es lo que mantiene a! presente cerno presente y lo que hace que 
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el presente vaya hacia el pasado o futuro, así también la memoria es guiada por el 

lenguaje (Ramos. 1989) y la velocidad del tiempo se deposita en el lenguaje El 

alargamiento de un acontecimiento queda depositado en las palabras y en como se 

relata el acontecimiento. e¡emplo de ello es ese de repente que uno puede descnb1r, y 

que nos lleva a contar la vida en quince minutos. cuando los mismos acontecimientos. 

todos con algo de s1gn1f1catrvos. han durado más que esos quince minutos. como cuando 

se descnben los sueños en una sesión terapéutica de una hora y los sueños duraron 

toda una noche que parece una vida Lo extensivo del tiempo se mantiene extenso en el 

pensamiento, en los recuerdos, en los sent1m1entos descntos en la narración cot1d1ana de 

los sucesos. Las imágenes que permanecen como fragmentos de tiempo hecho espacio. 

los lugares que se presentan de manera ltneal o salteada dan la sensación del 

movimiento temporal de las cosas aún cuando esas cosas. esos eventos descritos no se 

hayan movido ni un ápice De ésta manera el lengua¡e hace acto de presencia. 

manteniendo la trampa en la que cae el tiempo con el espacio. anteponiendo 

·yuxtaposición" a ·suces1on· y confund1éndo!os con extensión "Los terminas que 

designan el tiempo, reclama Bergson (1934). son tomados a la lengua del espacio 

Cuando evocarnos un tiempo, es el espacio el que responde al llamamiento" El 

pensamiento esta todav1a ahi. y ahi se quedará hasta que no se confronte con alguien 

Las cuentas pendientes. las deudas y las promesas de regresar mantienen al espacio 

hecho tiempo invaluable En un entremezclar de los aconreom1entos el reconoc1m1ento 

de sí mismo en el tiempo está presente. pero ademas esta "el otro· a quien se le esta 

compartiendo el suceso Uno como tal se v1sualtza en la narración del tiempo. ·sólo 

después de haber pronunciado la palat>ra que estarnos diciendo. se1'lala Mead (1934). 

nos reconocemos como la persona que la ha pronunciado. como esa persona particular 

que dice esa cosa particular. solo después de hat>er hecho lo que vamos a hacer. 

tenemos la conc1enc1a de lo que estamos d1c1enao· (p 227) Después de conversar1o tal 

vez. existe un arrepentrm1ento de a quién se le ha narrado. la sensacion de que ese 

depósito de memona. de afect1111dad. no era el 1nd1cado .:.Como. dina Cortazar en alguno 

de sus persona¡es. pude haberte narrado m; vida en tan solo dos minutos? 

El presente no se puede acortar, lo que se hace mas corto es el pasado y lo que 

se espera es un futuro bastante grande. donde se 1nvclucre lo que esta ocurriendo Lo 

que se adqwere en el presente es la capacidad de narrar lo pasado. el futuro cuesta un 

poco mas de esfuerzo porque nunca se sabe que es lo que oepara. pero al ftn y al cabo 
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también se narra. Se narran desde el presente. desde el lugar 1nd1visible que es el 

presente, desde el lugar donde no hay extensión (Vgr. Ricoeur. 1985) A partir de lo que 

Bachelard dice del presente. éste puede ser comprendido como el punto nodal del 

tiempo "El presente no pasa. pues un instante sólo se deja para encontrar otro; la 

conc1enc1a es conc1enc1a del instante, y la conoenc1a del instante es la conciencia· 

(1932. p 46) El futuro. como la espera, de repente se vuelve demasiado largo y tedioso. 

insoportable para unos. por la carga de incertidumbre que arrastran consigo los 

acontec1m1entos del futuro que son parte de las cosas de las que no se puede esperar 

mucho {un error de la modernidad) porque nunca salen como se planearon. y esto. a 

diferencia de los acontec1m1entos ya ocumdos. depositados en el pasado de los mismos. 

de los que todo et mundo se pregunta ¿cuándo ocurrieron? la ocurrencia o no

ocurrenc1a de las cosas marcan los sucesos, el porvenir y lo remoto marcan la d1mens1ón 

de la mamona. Asi. el pasado se llena de múltiples respuestas para una sola pregunta y 

lo que algunos hacen es tratar de buscar la respuesta adecuada aunque ninguna sea 

suf1c1ente James Schellenberg (1978). revisando la obra de George H Mead. 

reargumenta la importancia de la cont1nu1dad entre el 1nd1v1duo y la sociedad. esto, a 

partir del presente "la realidad para Mead estaba siempre centrada en el presente. pero 

el presente incluía a la vez un reconoc1m1ento del pasado y una preparación para el 

futuro Por lo tanto. las acciones[ son las que enlazan esas categorias temporales. 

ancladas en un presente en devenir'" (p 62) 

La d1scus1ón es demasiado ampha llevandonos a que en algún momento se 

confundan los tiempos por la velocidad en la cual nos son presentados, la mamona 

recoge asi diversos s1gn1f1cados porque por diversos tiempos está atravesando. aunque 

hay que dejar algo en claro. la unoca forma de dar cuenta de la memona es a través del 

tiempo de la narrac1on esto es. el tiempo presente 

l. 2. Días de futuro pasado. 
la confusión depositada en el llempo permite a las cienoas. y a los que t1acen ciencias 

sociales. ¡ugar con los termines propios del tiempo. muchas veces utilizando 

1nd1scnm1nadamente lo que se deposita en C<lda uno de ellos Ya que el adentrarse en 

los usos del tiempo, forzosamente tiene que ver con cómo se aborda la mamona. como 

las aproximaciones de tas diversas d1sophnas dan cuenta de ella. esto ¡us.t1f1candose o 

vanaglonandos.e. reconformando los acontec1m1entos a nivel del opnm1do o del opresor. 

de la perspectiva que pueda dar1e cada arca de conoom1ento. cada enfoque ps1cosooal 
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que pueda abusar del tiempo (y de la memona). presintiendo cada acontecimiento 

Jacques Le Golf, un histonador de la tercera generación del movimiento de los Annales 

(Cfr. Burke, 1990). da un argumento clave en este sentido. "La memona colecllva ha 

constituido un hito importante en la lucha por el poder conducida por las fuerzas sociales 

Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las max1mas preocupaciones de las 

clases, de los grupos. de los 1nd1viduos que han dominado y dominan las sociedades· 

(1977, p 134) Por eso es tan u!tl la memo11a social. porque ·permite afrontar los 

problemas del tiempo y de la h1stona en relacion con lo cual la memoria se encuentra ya 

hacia atrás y ya hacia delante" (ib1dem) La d1scus1on va mas alla porque la 1ntenc1ón de 

reescnbir por medio de la memona los acontecimientos dehm1ta mueho el campo sobre el 

que se puede ·conversar con la mamona· Quienes astan involucrados son •.os que 

invocan la reconstrucoón de la sooedad en nombre de la memoria. olvidando muchas 

veces que ellos mismos estan inmersos en la memo11a 

El desconcierto viene con lo que se retoma tanto del pasado hacia el futuro. con 

la reconstrucción constante del futuro por parte del pasado. de cuando el presente queda 

hecho a un lado, porque ahora los ontertocutores son otros tiempos La confusión se 

vuelve cada vez mas grande cuando se idealiza un futuro 1rrepet1ble al pasado. donde et 

tiempo coniugado "hubiera· hace acto de presencia donde el pasado muehas veces no 

se olvida, siendo esto lo esperado y mantenido. pero a la vez. es lo que se deforma 

porque las 1deolog1as cambian y los giros utop1cos se banaltzan llevando a los 

acontecimientos a una nueva res1gn1f1cac16n de las cosas donde lo uruco que no sale 

bien parado es el acontec1m1ento mismo Uno se da cuenta del "bn110· -as1 en el sentido 

mas irónico- del pasado cuando lo puede argt.mentar a su favor. cuando la ignorancia 

propia de un pasado queda en manos de los que lo reconstruyen. no solo se esta dando 

un conOC1m1ento del presente por el pasado. como señala Bloch (1949). sino que se 

establece un compromiso entro el pasado y el presente 

Tomas lba1,ez (1989) en algun momento. y en 

acontec1m1entos mismos. habla de ellos y de los otros. 

atan 

de 

de recuperar los 

los llamados hno-

acontec1m1entos· que solo salen a reluca a panir de los acontecimientos posteriores 

Donde ni el futuro ni el pasado astan completamente realizados sino. y por medio. de lo 

que el aconteam1en10 mismo 11aya reconstruyendo. menciona "No es ya que el futuro 

dependa en parte del pasado. S•no que el propio pasado aaqu1ere algunas de las 

caracteris11cas en funoon del futuro que efectivamente realiza- (p 111) Los 
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acontecimientos se hacen concretos sólo por lo que el futuro pueda decir de ellos. Pero 

otros se mantendrán ocultos porque es en el tiempo presente que no ha ocurrido algo 

que pueda dar cuenta de ellos. Los aconteom1entos se construyen en el presente. 

Ramón Ramos en una revisión de la obra de Halbwachs (1989), recupera un argumento 

que hace a las concepciones que sobre la memoria se originan. que afectan de manera 

sustancial la buena le que sobre la memoria recae, el argumento proviene de lo que las 

apo11ac1ones del folosolo Vernant diera a la memoria colectiva halbwachs1ana. por un lado 

Maunce Halbwachs no lo tomó en cuenta. pero el argumento. quiérase o no. tiene algo 

de c1e110: "Recordar no es explorar y reconstruir el propio tiempo de la expenenc1a. sino. 

por el contrario. huir, emanciparse del tiempo para instalarse en un pasado primordial que 

contiene el ser de las cosas· (p. 66). Ba¡o la luz del presente existe un pasado ideal. 

La discusión sobre la reutilización del pasado la pone en tela de ¡u1c10 Félix 

Vazquez (2001 ). anclando en los aconteom1entos sociales la responsabilidad tanto del 

pasado como de los actores sociales que lo reconstruyen ·se han donm1do polémicas y 

controversias sobre las d1sllntas versiones del pasado que conviven o nvallzan en una 

sociedad. especialmente durante penados h1stóncos polit1camente conflictivos. de gran 

efervescencia social o bien. con los condicionantes del momento. se han intentado 

aprovechar las lisuras o produor gnetas a traves de discursos parcialmente antagonistas 

frente a la aplastante contundencia de regimenes totahtanos· (p 36) Con esto. entra 

irremediablemente la 1deologia imperante o la que fue. y la capacidad de la sOCJedad 

para man te nena así como crot1car1a Michael Bolllg ( 1990). defendiendo su postura retónca 

amplia la partic1pacion de la 1deologia dentro del campo de estudio de la psicología 

social, pero mas en especifico do la memona SOCJal, para lo cual menciona "La 1deo!og1a 

sera una forma de memoria social. en la medida en que constituya lo que se recuerda 

colectivamente y tamb1en lo que se olvida o qué aspectos de la historia de la sociedad 

siguen siendo conmemorados o cuales son relegados a los archivos del o!v1do· (p 77). y 

señala que la primera puede entrar en un doble ¡uego. asi como seguirselo a la 1deolog1a 

dominante. esta es. la luncion do la rememoracion La retorica de la memoria es lo que 

permite rear!Jcular el pasado a favor tanto del presente como del futuro ·ae esta forma el 

discurso toma el pasado como tema y la memoria resulta ser tanto el proceso como el 

ob¡eto del pensamiento" (apud. 81lhg, 1990. p 79) El discurso del presente toma aso 

venta¡a de lo que el pasado y el futuro pudieron y podrían Clear. el presente. con tantita 

mala fe. los reclama a su d1spos106n. y hace que. como dice Bachelard ( 1932) se 
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reduzcan tanto el pasado como el futuro o porvenir: ·como el pasado es sólo un 

recuerdo y el porvenir sólo una previsión. afirmaremos que pasado y porvenir no son en 

el fondo sino hábitos. (. ) El porvenir es tan sólo un preludio, una frase que se sugiere y 

que se ensaya. Una sola frase. [ .. ] El pasado es en nosotros una voz que encontro eco 

De ese modo le damos fuerza a lo que no es sino una forma o. más aún. da una forma 

única a una plurahdad de formas (. ] El pasado cobra entonces el peso de Ja realidad 

(p. 48 y SS) 

S1 se trata de recuperar el pasado. que es lo que dicta Ja buena fe. Jo que sucede 

es que se da preferencia a acontecimientos que realmente sirvan a Jos actuales 

propósitos. ya no se trata de recobrar el pasado s1 no de cobrarle con venta¡a lo que él ha 

hecho. Se va del pasado hacia el futuro reutilizando sus argumentos Esto es cuestión de 

la vida cot1d1ana El argumento lo da Marc Bloeh (1949, p 39). "Tomamos de nuestras 

expenenc1as cot1d1anas. matizadas. donde es preciso. con nuevos tintes. Jos elementos 

que nos sirven para reconstruir el pasado" Para finales del siglo Ja ps1cologia social hace 

su aportac1on ·interrogarnos por el futuro del pasado forma parte de nuestras vidas 

Achacamos con frecuencia a Ja responsabilidad de actuaciones del pasado nuestra 

situación actual. concebimos nuestras expenenoas presentes repercut1éndolas en los 

sucesos del pasado. tratamos de aprender de las consecuencias provocadas por una 

determinada decis1on. nos proponemos actuar de una determinada manera para que 

algo no ocurra o no vuelva a produclíse. analizamos acciones pol1t1cas para no incurrir en 

Jos rrnsmos errores. revisamos tácticas y estrategias para con¡urar las 

equ1vocac1ones Incesantemente vol11emos nuestra mirada al pasado para tratar de 

onentar el futuro El futuro 1nd1v1dual y el futuro colectivo· (Vazquez. 2001 p 145) S1 Ja 

realidad se construyo. por qué habna de supeditarse a lo que ya se hizo. y ademas 

abusar de lo que de la memona se pudiera redimir 

El pasado como ob¡eto del pensamiento de¡a de lado al tiempo como tal porque 

lo que se hace es recurrir a Jos temas de sentido común para reconformar el '"'cuerdo 

pudiendo ser ahora. cualquier tema el que permita reconstruir Ja memona social y que 

pueda ¡ust1f1car tal o cual 1deolog1a As1 se esta "evocando· el senllm1ento proveniente de 

una colect1v1dad. manipulado y mantenido por el poder para dar lugar a la rememorac1cn 

de un acontec1m1ento estrateg1c.~mente escogido Blondel ( 1928) Jo cita desde el amb1to 

de los recueroos "Nuestros recuerdos no son reprooucaones. sino reconslltuc1ones o 

reconstrucoones del pasado en func1on de Ja expenenoa y de Ja 1og1ca colectivas· 
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(p. 157). El recuerdo se supedita a lo que la ideología trata de mantener. y como inercia. 

el pensamiento concurre en lo mismo "Es también evidente que el conocimiento que 

tenemos de nuestro pasado está hecho, a la vez de recuerdos propiamente dichos y de 

lo que podemos denominar conocimientos Entre estos conocimientos comprendemos 

En primer término. la noción de los hechos de interés para nuestra familia. nuestros 

amigos. nuestras relaciones. nuestros conciudadanos. nuestro grupo, acaecidos durante 

nuestra vida. sin que por ello hayamos sido sus agentes o sus testigos. y los cuales han 

llegado hasta nosotros a través de conversaciones o de lecturas. 1nmed1atamente de 

sucedidos o despues de algún tiempo" (Blondel. op c1t. pp 161-162) 

Es recolectar y rearmar, corregido. d1sm1nuido y aumentado algun recuerdo. en 

pocas palabras. se le está dando algún sentido al pasado El sentido común aparece 

como algo novedoso y se le aumenta o retira cualquier rastro de veracidad posible. la 

conmemoración lo que hace es apropiarse de lo que a la colect1v1dad le habia costado 

tanto traba¡o mantener en pnvado. aquello que se red1scutia en el amb1to donde los 

significados provenian de los que habian estado cerca y no como lo hace creer la 

1deologia. donde todos habían part1c1pado de una forma en ese acontecimiento La 

1mpres1ón que se da es que se está re-creando ¡untos tal acontecimiento cuando lo que 

está pasando es que sé re-crea tal sentido común en un discurso "Esto implica procesos 

d1scurs1vos de rememoración que no tienen la memoria como ob¡eto de discurso ¡ Lo 

que se reproduce son temas comunes [ Los lugares comunes se comparten lo que 

se reproduce es la act1v1dad compartida del discurso" (apud. 81!lig. op c1t p 85-86) El 

futuro de la memona se reconstruye a partir de la conmemoracion Félix Vazquez. 

discípulo de Tomás lbáñez. habla de lo que sucede en las sociedades cuando entra en 

·acción" la conmemoración "En nuestras sociedades. cada 11ez con mayor rapidez los 

procesos y fenomenos sociales son abstra1dos del amb1to de las relaciones y eng1dos en 

malena ntuahzable en la que la d1mens1on humana se d1s•pa [ ] Lo realmente relevante 

es la ob¡et1vaoon del acontecimiento. su f1¡acion regular en el tiempo y su estab.l1zac1on 

en un punto determinado de la h1stona· (2001. p 59) El presente es '1s1 ;:i!ectaáo por lo 

que el pasado banahzado le esta ofreciendo. y en el mismo presente se retoma lo que le 

llega a convenir. y s1 la sociedad como actor en el tiempo no h3Ct1 nada la memona. el 

tiempo y los significados qued;:iran como siempre han quedado .namov1bles Se 

trasladan de un tiempo hacia otro sin grandes vananzas lo que da la 1mpres1on di~ que 

no cambian pudiendo ser reutilizados ·mas adelante". sobre esto ser'lal;i Blondel ( 1928) 
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"Nuestra vida se encuentra incesantemente mezclada con la vida de nuestro grupo, por 

medio de las conversaciones y la lectura de los periódicos que nos mantienen más o 

menos informados Así se establece para nosotros una especie de paralelismo entre la 

existencia y nuestra propia existencia. de tal manera que tales acontec1m1entos de la 

segunda responden a tales acontecimientos de la primera· (p 151) La redef1n1c1ón de los 

tiempos parte de lo que se vive cot1d1anamente con lo que se v1v1ó cot1d1anamente. 

porque "buen número de nuestros recuerdos se sitúan. asi. en nuestro pasado. gracias a 

la adherencia que los hechos correspondientes han contraido. a su hora. con 

acontec1m1entos politices contemporáneos· (apud. Blondel. op c1t. p 151) 

A la luz de los hechos sociales es como uno se da cuenta de cómo el presente se 

sumerge en el pasado. de cómo el futuro estara inmerso en lo que del pasado se quiere 

retomar, muchas veces desfasando los tiempos y a la sociedad como tal "La h1landad 

por el contraste que se establece entre un pasado descontextual1zado y un presente 

ávido de d1stracc1ón. donde las v1nculaoor.es entre estas dos temporalidades solo existen 

en la d1ferenc1a de lo que ya no es Una especie de vorag1ne reut1hzadora de 

aconteom1entos pretentos sin ningún tipo de 1r.serc1on en el trempo Atomizados y 

convertidos en moda" (Vázquez. 2001, p 60) Hay una pérdida de los s1gn1f1cados 

propios de ese tiempo. dando la 1mpres1ón de que el tiempo puede ser ocupado 

indistintamente a partir de cualquier acontecimiento presente en benel1c10 del futuro. 

ahora. se resalta el futuro "La drrecc1on 1rrevers1ble del tiempo esta 1nvenida. es la 

opuesta al transcurso determ1n1sta y causahsta de los acontec1m1entos. ya que es en el 

futuro y no en el pasado cuando los acon1eom1entos adquieren. o no adquieren 

s1gn1f1cado [ Es precisamente este proceso el que pos1brl1ta dotar de sentido a los 

acontecimientos del pasado y, eventualmente. enunciar explicaciones que los conviertan 

en causa del futuro· (Vazquez. op c1t. p 147) La selecc.on de los ac.ontec1m1entos a 

partir de lo que el presente nos puede decir de ellos. siendo el presente el que controla· 

al pasado y recuperando lo que como dice 81ll1g ( 1990. p 87) .. algunos fenomenos 

sociales son acordados por consenso como memorables y se prestan a conversaciones 

sobre recuerdos· El ·presente ideal" otorga el permiso para que el pas..:ido se naga 

presente Lo antenor es uno de los nesgas que corre la mamona colectiva cuando se 

abusa do lo que ella intenta recuperar. así la memoria y el correr del tiempo se llenan de 

intentos fallidos en el atan de reconstr\Jlr algunos acontecimientos Acontecimientos que 

a partir de su propia retónca pueden dar mas de s1 que lo que nosotros o alguien mas 
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pueda decir de ellos. En el afán de aclararlo John Shotter (1989) dice: "No significa 

repelar la misma cosa de forma distinta: significa hacer algo además de lo que ya se ha 

hecho; es añadir una cierta clase de definición postenor a nuestros actos· (p 149) Pero 

hay que ser muy cuidadoso de cómo construimos y desconstruimos los acontecimientos. 

y que no sea solamente una sola versión de las cosas "que no sea simplemente nuestra 

participación en una forma histórica de discurso quien cree la apanenc1a de que las 

cosas ocuiren a lo largo del tiempo en forma de una simple progresión" (ib1dem. p 152) 

No se debe abusar de la mamona. eso sena ir contra ella misma 

1. 3. Un momento ... entre la duración y el instante. 
El tiempo es engañoso. esto porque el mismo tiempo puede llegar a distraer lo que de él 

se ha dicho o pensado las formulaciones que sobre el tiempo se hacen se presentan 

para construir lo que nosotros hemos llamado los momentos. el momento. que. bien a 

bien. puede entenderse como el tiempo delimitado y lleno de significados. siendo estos. 

desde recuerdos hasta lo que se pudiera entender como pensamiento social El tiempo 

como ·e1 gran envase· donde se deposita la memoria. pero donde quedaba el tiempo 

antes de darnos cuenta que ahi estaba; contra esto se confronto Henn Bergson. 

desarmando y delimitando al tiempo, ademas de discutir la propuesta mecanicista -mas 

contra Spencer que contra nadie· que inundaba la epoca y que fuera uno de sus temas 

favoritos a lo largo de toda su vida académica. porque una de sus preocupaciones en el 

é1mbito ac.adémico en el cual se desenvolvia era el de descifrar lo que tanto Kant. como 

Spencer no pudieron descifrar. esto es. dar cuenta tanto del espacio como del tiempo 

(Cfr Barlow. 1966). sin ser esto su 1nteres pnnc1pal 

La duración, más no el termino bergsoniano. como pieza fundamental. t~nto en el 

rompecabezas que es el pensamiento social como en la reconstruccion del tiempo y del 

espacio. as1 a partir de la definic1on que apunta Abbagnano (1961) "El espacio de vida 

de una cosa o de un acontecimiento, esto es los limites ae su existencia en el tiempo· 

(p 357). se puede concretar que en el concepto de durac1on se complementan tanto el 

tiempo como el espacio esto no debe sonar e.,trai'lo o contraaictono en lo que se ha 

dicho sobre la duración. ya que muchas veces este ha sido el hilo conductor que ha 

llevado a los teóncos interesados en ella y que ha permitido una reaefinición. dada la 

importancia del concepto' 

• MuchOS h.tn !wdo &o\ t"6n.c:OS antercsadO'S ttl d.at" Cl.Jent.l on t~ a.,,.~ tT.atanóO die tntrcxiucuio t!fl LH dn .. er'W$ 
a:~h\ ót'1 '°'' 11(~.,to Que cn,.te"l .,. de W ~ eilos p.lf"tian.. A.Sol de '<:rs ~. ~ ,..-cota~. en dar 
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La duración se puede comprender como la eternidad depositada en el tiempo. 

pero que no es tiempo como tal, ya que la durac1on no es ni medible n1 cuantificable. 

aparece y no se sabe de donde aparece y es la antecesora a todo cualqwer espacio. 

entendido como lugar, que s1gnif1que El tiempo es apare¡ado al espacio. pero a la vez se 

separa del mismo Dos enlldades diferentes pero unidas en el mismo camino Y el mismo 

camino hace que no sean ni uno n1 el otro Dentro de la travesía que se recorre como s1 

fuera el tiempo, la duración marca lo sol1lano de los acontecimientos. donde no importa n1 

lo que antecede ni lo precede Esa 1n1ens1dad que se presenta con la soledad. sin ningtin 

recuerdo. pero con la fuerza tal como para mantener o repeler cualquier recuerdo traído 

de la memona La duración es la forma total de un acontecimiento antes de res1gn1flcar10. 

y la res1gnif1cac1on tardará lo que el tiempo y el espacio se tarden en concretarla Cuando 

se presentan los acontecimientos a partir del tiempo y el espacio. la durac1on ya habrá 

desaparecido Lo concreto parte del espacio y el tiempo es cualquier acontec1m1ento 

hecho espacio La memona así es un acontec1m1en10 por excelencia Según Ramos 

{ 1989. p 66) El concepto de memona bergsoniana nada tiene que ver con la duración 

misma. sino que es en la duración donde se refugian tanto la memona como el tiempo" 

Esta sena una forma de duracion "La durac1on completamente pura es la forma que 

toma la suces1on de nuestros estados de conciencia cuando nuestro yo se de1a vivir. 

cuando se abstiene de establecer una separación entre el estado presente y los estados 

antenores ] Tampoco tiene necesidad de olvidar los estados anteriores basta que. al 

acordarse de esos estados. no los yuxtaponga al estado actual" (Bergson. 1888. p 77) 

La durac1on aparece as1 como el camino recomdo antes de presentarse cualquier forma 

de pensamiento. aquel pensamiento concreto que complique las cosas. pensamiento 

autónomo pero que esta empalmado con la memoria misma. con esa memona que no 

solo tiene que ver con el pasado sino tamb1en con el futuro. con los recuerdos hechos y 

ClH!'nta -~ l.a óutKtCr' estd el f'itosofo A.flSt.otf'in. Quief'\ l"'f'I Jik,J\.T'O tk ~ t1~}0$ c1d uf\.t ~ftn.c10n ~ la óurolCJOn (JI.Je 

t"lo.~X" ~~r Id d<..~u.}(lJ Pd''d ~te t140.a;ie>. J.(e •l4 ÓIJl'K1-0n dbi·414
0 

p:_y k> ldntO, ¡_, t.ot.i.L~l ()("f ~'>J(0 .k vkiJ ("°' ut'l.d 
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CC<lcof"fX~'!a. Aut~ Id rh,~ de l.11 Obra de Se--Q'Són óirlV! ~ ~ ít'Ul .. hO ~ ot~"5.t! .. J, M (""~¡to (Ju(' recibt.' ót-1 
propio~~ Mote '"'Es.u ncw:JO."' ~ '1llacx'ln A~~ oe ~tar c..v.Ktt'f1:.}l(j..l cOl"!"O c~c 1('t.'.("' .... V"t!r.'_ ~u f'T'ds 
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los que se están por elaborar, alrededor de todo, pero sobre todo, alrededor de la 

afectividad. 

Si el tiempo es el depos1tano por excelencia de significados, los s1gn1focados 

mismos suceden de manera continua en el tiempo. lo cual hace que la propuesta 

bergsomana sea cuestionada. y esto. a partir de lo que Bachelard (1932) recuperaría al 

hablar del instante Según él, el instante es el elemento pnmord1al del tiempo, porque 

esta cargado de senttdos y de s1gnif1cados. el instante es lo que sucede de pronto. cómo 

esa palabra adecuada. cómo aquellos ·cinco minutos de bnllantez· que tiene cada su¡eto. 

cómo los minutos de fama que según Warhol le corresponden a cada quien y esto sólo 

en el ámbito público. en el ámbito pnvado y más personal se puede hablar del instante 

como del último abrazo al despedirse. de la sonnsa salida de un eno¡o, de un bostezo 

inoportuno. del suspiro oportuno Ahi estan los significados y ah1 está el instante mismo 

¡ugando con la reahdad para mantenerla en eso últomo instante. esa especie de 

encuentro entre el !lempo y la eternidad (Abbagnano. 1961) Lo sencillo y Jo comple¡o 

quedan y marcan cada recuerdo Todo lo que es simple. todo lo que es incluso durable. 

es el don del instante (apud. Bachelard. 1932) Una continuidad que se expresa a través 

de los espacios que retoman los instantes Los s1gn1f1cados de las cosas aparecen en 

medio de esos 111stantes, quienes ya hablan por s1 mismos La mamona está asi hecha 

de instantes mismos (o de los mismos instantes) para quedarse con ellos. no importa el 

ámbito s1 no el instante mismo. Ja permanencia que so queda y que solo con otro instante 

con Ja misma magnitud do significado reemplazara• Cuando se de¡an de recordar los 

instantes. es que se está uno enfrentando a la d1sconttnu1dad misma de los 

acontec1m1entos sucedidos La ros1gn1f1cac1ón de los instantes marca la pauta para de¡ar 

el pasado y el futuro. de pensar en algun momento en el olvido que recorre nuestros 

recuerdos y en ta duda depositada en el por,¡enor de los recuerdos 

Gastan Bachelard en La Intuición dí!l lnstantí! ( 1932) rescata lo que del instante 

tiene la memona. menciona "La med1tacion del instante nos convence de que el clv1do 

es tanto más claro cuanto que destruye un pasado mas cercano igual que la 

incertidumbre es tanto mas conmovedora cuanto que• se le s1tua en el e¡e del 

pensamiento por venir· (p 12) El instante esta encadenado. por decirlo de alguna 

' Esta Kk.a SollQC. y ~ P-""r"C.~ la ma:s ~u...11d4. de ~ Que iu.r1 Jdc.pt"r~ f!"f"' '!.U P-...cok:llJa.i e)(' l..t'\ Concrp.:o"W""\ <.1('t 

M~ (1925) a.ce. ra Que ~e)d ~ ocmpo olí tt"6.t .. l:o'',te rn~-no. '"'En ,,.t!.,: t";ie p.>rtJr ~-X~ pr~1tr P.,.Y.t P""~ it"!'"1 
d pas..k)O o m l'i Muro. o hOtTlbr~ ~tr• t.a e~~,..., v ~ oi)(Y.¡,d\.Jt.O ~ t'1 •~Untr, ~ ~ PJnk ~ ri~ 
y !'un.ro son oso..xos abrYT'lOS in~me:s.. Of't'T'IDO .~n.ao. n1 t.>nt~ ("! 111:\tan!e ~ y:or l.J acot;.("tOn ~ t~ '"' 

pr~d <1t- lo .,..,,.no·<"-~"'· 1%1, p t.%) 
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forma. al tiempo. La dirección no importa porque los instantes determinan la dirección del 

tiempo. Esto tiene que ver con que los instantes. al ser cada uno diferente al otro. pero 

importantes en la misma magnitud. siempre serán parte de lo novedoso que hace que las 

cosas permanezcan. los instantes dan la continuidad al tiempo Lo novedoso es lo que 

condensa lo que en el instante está depositado. hace que el instante continua y se 

espaciahze. que el instante a partir del espacio que es se vuelva absoluto esto es. 

considerar al instante como un punto del espac10-t1empo (Bachelard 1932) Primera 

caracterist1ca importante para poder equ1l1brar las dos formas que del tiempo se separan. 

las dos pueden llegar a concretarse como un espacio depositario de pensamiento y 

afectividad La otra. y más importante que la antenor. es que aun con sus grandes 

d1ferenc1as las dos formas pueden ser parte de lo que se conoce comúnmente como un 

momento. 

De los momentos se parte para formar los acontecimientos o los acontec1m1entos 

están formados por momentos. quienes determinan lo que el momento es Un momento 

puede comprenderse por el camino fácil corno el s1nornmo del instante. y el instante. de 

acuerdo a lo que dice Abbagnano es la denvac1ón latina de momentum (1961. p 686). 

donde la d1scus1ón no para ahi s1 no que es el momento. tamb1en. e idealmente un 

concepto temporal (P 816) Donde lo que está en Juego es el presente que. como 

habíamos dicho (supra. p 11 y ss). es a partir del cual que se puede 1r hacia el pasado o 

futuro S1 existe una estrecha relación entre el momento y el 1ns!an!e. 1amb1en lo hay 

entre el instante y la duración bergsoniana. la aclaración viene de lo que el mismo 

Bachelard dice cuando equipara a la realidad con el espintu y, si el espir1tu puede ser la 

sociedad y la sociedad toda ella esta hecha de acontecimientos. el esp1ntu. la sociedad y 

los acontec1m1entos están hechos de instantes ·can 1ns1anres sin durac1on rJ1ce 

Bachelard se puede construir la duración· (P 18). y con pequeños instantes llenos de 

s1gnif1cado. o sea con instantes. se da por entendida la durac1on de acuerdo con la 

1ntens1dad depositada en ella. con lo extensivo hecho 1ntens1vo que 'ª por !a durac1on' 

~ Tra~10 ~ "~,ftcair la tnt~ ~ e•t~"'O, 1., rr"""Jr""tlJ•J ~~ t:""'' ;d ..lt...;t"d-:>.">:· ~:J'....:ir' ~)l"'n'P'•'°K.l, ~n 
querer, lo Que ~.w'd dtna tltinpO ~- -u--..t ~oi m.n ~t~ ()(' 1...: ~ t,1 (~ ~ h.! oc.tf"'f"b<le o Sol! 
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ll888, p. l"l), la 1nt~~ <k la Osac:.10n ~ cons.~ con N''l'\Llnt~ ór~t"'flt~ ~o 1q..~ Óf' ~17t.~(..lt1VO\ ~trt
ie-i'.~. tdentx:os porqve ~ r~en a m "'"'1"CS .Kont~~~ ~ L.a comp..v<K:l()r' ~,:)ero<. 1nt~1-".-.l..~ ~ h..t<~ 
{ J 5'n ta mt'f"IOf a()r~ { l Ot' su modO oe acoon,.. ~ k.I e,t~· (BtrO"'..on ~~~ c1r. p l~) to CJI.-"'" h..ll:" Q\.I"'"' 
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COI'' :d ~l.l C)ut~a que nQ!. p.at'K~, ~ ~}JIC.1o t"rl d ~'ldCIC ..- .)t14~\Cw (n:1 ~':. ~ tl-1 i".4) 

M'J 



los Géneros Musicales ••• 

En la fusión de las formas, el tiempo sólo se observa por los instantes; la duración sólo 

se siente por los instantes (íbidem, p. 31).la duración permite visualizar la espera. y esto 

porque los instantes son los que pueden dar la forma a lo que el tiempo lleva. es como 

con la duración se puede comprender el tiempo y el espacio. porque ninguno de ellos es 

parte de la duración. ella los antecede sin llegar a ser parte de los mismos la duración 

bergsoniana es un término comple¡o de explicar La memona. el pensamiento y la 

afect1v1dad son los que se impregnan. cada uno de ellos se reconstruye a partir de la 

signiflcac1on que pudiesen dar, lo que los hace comprensibles e 1dent1f1cables como uno 

mismo Los tres son uno solo. son. parte de una sociedad 

2. El tiempo como afectividad. 
La afect1v1dad es la forma que utiliza al tiempo más a su anto¡o. porque hace con él lo 

que con ninguna otra forma puede hacer tan directamente. en pnmer lugar la afect1v1dad 

tiende a ser de forma pnvada. intima. donde lo que se diga en el tiempo y se figure un 

poco a un sentimiento casi siempre se queda en el lugar mas privado del ser. como 

cuando se dice. se dice pero con mucho traba¡o o en voz muy ba¡a. donde nadie 

escuche. por eso queda en el tiempo los sent1m1entos permanecen internamente. pues 

como dice Blondel (1928. p 202). "la extenonzac1on permite a los sentimientos no tener 

nada que ver con ellos·. es como desconocertos y de1arlos solos. decir que uno no es 

parte de ellos y por supues:o del tiempo en el cual surgieron'° 

Otro planteamiento de Bergson tiene que ver con la 1ntens1dad. que si bien es:a 

apare¡ada a la nooón del tiempo en general y de la duración. en particular. no por ello 

queda exenta para poder hablar del tiempo como afect1v1dad Porque como él mismo 

dice "La intensidad sigue siendo. [ ]. una propiedad de la sensación" ( 1889 p 18). y al 

ser las sensaciones las que estan unidas a los sentimientos puede uno reconformar el 

tiempo como afect1v1dad Aunque la afect1111dad muchas veces sólo se pueda llevar de 

una forma mas lenta a la esperada. y cuando cambia de velocidad el tiempo cambia con 

ella (Cfr Blondel. 1928) El tiempo como el depósito de lo afectivo. donde siguiendo con 

1 ~ Pcw e otro l.lo.lO, y rn.rr ~ .i h.'.> anto-XY. 1.n ~ .. pr~ ,, ~tJ\ lJul! ~ ót""r1~' ~ LJ ,}f~t: .. ""1.~ pt'."tm.w~ei en 
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lo que Bergson plantea, puede aparecer la intensidad, con la cual no debe de cometerse 

el error de comprenderla como las cantidades a ut1hzar en la afect1v1dad Lo que siempre 

ha salvado a los planteamientos de Bergson, es que introduce los conceptos propios 

para ¡ugar con sus conceptos. este es el caso cuando habla de intensidad. porque habla. 

a la vez, de magnitud, con Ja cual se rebasan las cantidades pero se confrontan las 

1ntens1dades. Ja aclaración parte cuando plantea "La d1f1cultad del d1s11ngu1r. [ ¡ dos 

especies de cantidad. la primera extensiva y mensurable y la segunda intensiva. que no 

admite medida, pero de la que puede decirse sin embargo que es mayor o menor que 

otra intensidad" (op c1t. p 16) 

Y hay que comprender que Ja afectividad como el tiempo tienen una existencia 

propia. solo que se entrelazan cuando se llenan Ja una de la otra Esto. Ourkhe1m lo 

plantea: "Las formas colectivas de obrar o de pensar tienen una realidad exterior a los 

1nd1v1duos que, en cada momento, se adaptan a ella. Son cosas que tienen su existencia 

propia" ( 1895. p 22) Así. la afect1v1dad y el tiempo conformado son creaciones colectivas 

que rebasan lo que se pueda declf de ellas. se comprenden como un todo 1nd1soluble. lo 

que le da Ja libertad de rebasar lo que siempre se pueda reconstruir ah1, no son todos los 

sent1m1entos que aparecieron en un momento sino que es un sentimiento aparte un 

sentimiento tal cual ·un sent1m1ento colectivo, no expresa simplemente lo que hab1a de 

común entre todos los sent1m1entos 1nd1v1duales Es la resultante de la vida comun. un 

producto de acc;ones y reacciones que se originan entre las conciencias ond1v1duales. y si 

encuentra eco en una de ellas, es en virtud de la energ1a especial que el debe 

precisamente a su ongen colectivo" (Ourkhe1m. op clf. p 33) 

La 1ntens1dad cubre al tiempo por si misma andando a lo largo de el. 

transformando lo intensivo en extens1Yo El tiempo se llena de s1gnif1cados propios de la 

afect1Y1dad. por eso es un deposito adecuado de sent1m1entos porque con los que estan 

llegan otros y asi en un continuo de tiempo marc.an la pauta de los tiempos anteriores y 

de los que vendran La intensidad asumida por l.i afect1v1dad se refle¡a en el recorrido de 

tiempo que se comparte colectivamente. en el caminar pausado resumido en la frase 

·yamos andando". donde ademas se depositan los espacios quti se recorren en el tiempo 

(rnfra. p 40 y ss) No sólo son los sentimientos presentes s1 no tamb1en esos 

sent1m1entos que se pueden proyectar en el futuro 1nmed1ato El estat1o atect1vo no debe 

pues. corresponder tan solo a las conmociones. movimientos o fenomenos f1s1cos que 

han sido. sino también y sobre todo a los que se preparan. a los que queman ser 

... 
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(Vgr. Bergson, 1888). A lo futuro del presente. La afectividad que se hace presente. que 

es parte de la colectividad y que como forma en el tiempo también perdura por medio de 

la velocidad y de la lentitud del mismo (supra. p 11 ). porque la naturaleza de los 

sentimientos estará involucrada en la subjetividad propia de la vida afectiva, y como la 

sub1etiv1dad es contagiosa. los sentimientos también Aquellos sent1m1entos que se 

pueden extinguir mucho más velozmente cuando su potencia de contagio no se puede 

realizar ( Vgr Blondel, 1928. p 180) 

Los acontec1m1entos marcan la pauta desde donde partir, eso ya lo habiamos 

dicho, pero además se involucran en el tiempo mismo dando las gratas impresiones de 

que nos acompañan a nosotros mismos. la afect1v1dad vista como tiempo se deposita en 

los acontecimientos que se fueron en "la travesia" con nosotros. se comprenden a la luz 

de lo que nosotros sentimos y el sentimiento generalmente. creemos. proviene de ellos 

El pnmer viaje a un cierto lugar. la pnmera ata repetida. el café donde siempre se fue a 

conversar. la banca del parque o el camino recorndo a casa. tamb•én las escaleras 

donde siempre se cree encontrar a una cierta persona se depositan de s1gnof1cados que. 

por más que se quiera. no se pueden explicar Los lugares se llenan de tiempos v1v1dos. 

de sognohcados propios de afect1v1dad, lo presente pasa desapercibido por el continuo 

devenir. y las cosas adquieren su forma sólo cuando ha pasado algun tiempo Será que 

los s1gnof1cados de lo 1ntrascendental reaparecen a la luz de la cont1nu1dad. que son ser 

vista 1noc1almente. sugiere un delimitar Lo aparente pareciese que no tiene temporalidad 

y solamente después la adquiere. como cuando se rememora un lugar Los 

acontecimientos por si mismos deducen la permanencia a ellos. hacen que uno pueda 

adentrarse en si mismo. o en el otro en la conversac1on. en las peleas. en la musoca 

misma ·cuando. por e¡emplo. me paseo por pnmera vez por una ciudad en la que voy a 

quedarme. las cosas que me rodean producen al mismo tiempo en m1 una 1mpres1on que 

habra de mod1f1carse son cesar Todos Jos dias veo las mismas casas y como se que son 

los mismos ob¡etos. los designo constantemente con el rrnsmo nombre y me 1mag1no 

también que se me aparecen siempre de la misma manera Sin embargo s1 me remoto al 

término de un tiempo bastante largo. a la 1mpres1on que experimente durante los 

pnmeros. me asombro del cambio singular. inexplicable y sobre todo inexpresable que se 

ha produodo en ella Parece como s1 esos ob¡etos. continuamente ~·erc1b1dcs en m1 y 

cardándose sin cesar en m1 mente. hubieran acabado por cobrar algo de m1 exostenoa 

consciente. como yo, han v1v1do. y como yo enve1eodo" (apud Bergson. 1888 p 95) 
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Esto puede comprenderse como la extraña fusión entre la memona y la afectividad, los 

sucesos que intervienen y que resignifican la continuidad 

2. 1. La continuidad. 
El tiempo dota de sentido a la memona y a la afectividad, siendo el tiempo a la vez lo 

mismo de lo cual se parte, es decir. el tiempo también es memoria y afect1v1dad Es el 

alargamiento total. donde entran tanto la lentitud como la velocidad para dar cuenta de 

los acontec1m1entos. aquellos donde. inconmensurablemente. habra tal vez los 

suficientes actores sociales que puedan hablar de ello No es desapegarse para no 

hablar de los acontecimientos. estamos inmersos en ellos como en el tiempo de ellos 

Vázquez (2001) abre la d1scus1ón con respecto a ello ·v1v1mos en el tiempo y, con 

frecuencia. aludimos a él en nuestras conversaciones y lo dotamos de s1gn1f1cado con 

nuestras prácticas· (p 103) Pero el tiempo es. en terminas prácticos. lo que está 

sucediendo. lo que está aqui y ahora. es. pues. el presente 

La forma del tiempo la da el manto que la cont1nwdad de los acontec1m1entos 

pueda cubnr. pasado y futuro se enlazan asi con los acontecimientos presentes. con los 

sucesos. con la permanencia y con la trascendencia El tiempo es ese fluir de las cosas y 

de los actores apare¡ados a las cosas. donde los l1m1tes impuestos al tiempo. como son 

el pasado-presente-futuro, son quebrantados por aquellos que los construyeron Lo que 

debe de comprenderse es que el tiempo se lleva como un transcurso de las cosas. de los 

eventos que suceden y que se reafirman en el presente y que paralelos a los marcos de 

expenenc1a en los que corren se da paso a la cont1nu1dad de los acontecimientos Los 

significados permanecen a la par que el tiempo los trae consigo En las palabras de 

Mead ( 1929). el transcumr queda un poco más claro "Hay continuidad en la experiencia 

que es continuidad de presentes ( ] Lo que esta ocumendo fluye de lo que esta 

ocurnendo No sólo se da suces1on. sino una sucesión de contenidos· (pp 52-53) La 

continuidad es la dlfeCCJón del tiempo. aunque puede haber tamboen t1erT'pas sin 

dlfecc1on como cuando se trata de repetir tiempos para perder1os La continwdad es lo 

que da el vinculo entre los límites del tiempo, lo que es pasado presente o futuro sale 

sobrando Por media de la continuidad se conseguira establecer lazos temporales y de 

sentido entre las 1mpres1ones y los acontec1m1cntos (Ramos. 1989) 

Los acontecimientos se confrontan en el tiempo para adqu1nr su pern1anenc1a y la 

red1scus1ón de los mismos se da ba10 la sombra de lo que se pue<la decir de ellos Fehx 

Vázquez (2001) plantea lo siguiente "Es en el tiempo donde las cosas ocurren pero es 



Los Géneros Musicales ••• 

en el tiempo donde se rivaliza sobre las razones de la ocurrencia de las cosas Es en el 

tiempo donde se discute su transcurrir y su significado. es donde los seres humanos 

creamos y destruimos, tememos y esperamos; es donde se construye el pasado, el 

presente y el futuro· (p. 135). Lo que sucede con ta continuidad es que con ella estan 

transcurriendo las cosas y los acontec1m1entos, sus caracterist1cas. asi. adquieren toda la 

carga espacio-temporal que necesitan para subs1st1r. por eso es que en la cont1nu1dad es 

donde se depositan por antonomasia ta velocidad y el momento (Mead. 1929) 

Con esto, de lo que se habla en pocas palabras es de la afect1v1dad que afecta al 

tiempo y, por supuesto. al espacio Existe una continuidad a partir de estos dos marcos. 

de tos sign1f1cados propios de cada uno. del paralelismo que surge entre lo que se siente 

y lo que se piensa Lo que esta sucediendo es to que determina al tiempo, ahí se llevan 

los acontec1m1entos La cont1nu1dad depositada en el tiempo permite. las mas de las 

veces. redescubnr las conversaciones hechas, y esto. tiene dos 1ntenc1ones La primera 

es la de la depos1c1ón del pasado. que bien a bien. no es ese el sentido que lleva la 

cont1nwdad. son los que estan inmersos en la misma los que degradan al mismo pasado 

Los actores sociales que so involucran en su reconstrucc1on. en ese marcar los 

acontec1m1entos con su marca personal Et pasado se hace de lo que el presente 

pretende. heroicamente. rescatar de el Y para ello trata de ·subsanar todas tas hendas· 

de la sociedad, '1acer pequeñas las rupturas que la realidad concreto reconc1har los 

tiempos a partir del ahora. rebasar las expenenc1as. en palabras menos. dar1e novedad a 

los acontecimientos 

La con11nu1dad como la mamona no es una sola. es mult1ple porque muchos son 

los que partJopan en ella. formando la entidad psiqu1c.a que queda en el tiempo El 

presente no llene extens1on. y ello se debe a que con el pasado y el futuro tiene mas que 

suficiente. el fluir de los acontecimientos "'ene de lo que fueron El e¡emplo lo da ·e1 

borroso pasado· No existe un un1co pasado, s1 no que este es muif;ple ya que esta 

subordinado a las 1nterpretac1ones y senlldos que una sociedad ie pueda confenr 

(Vazquez. 2001) El pasado ·sentido" delimita el sentido del pasado El transcumr y la 

permanencia de estos. hechos de momentos inseparable~ hast.:i que se piensan 

asientan el camino donde se esta parado. viéndolos pasar y ser pasado por ellos Todo 

transcurso es 1ne111table desde el momento en que los e~tad:os antenores cond1c1onan los 

resultados ultenores. y la demostrac1on es la e>.h1b1eton de la cont1nU1dad de lo que 

transcurre (Mead. 1929) El transcurnr de los acontec1m1entos so da a partir de lo heeho_ 
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pero eso mismo se da. al adquirir diferentes significados. lo que muchas veces marca la 

discontinuidad de los sucesos. fusión de presentes que marcan la realidad La ruptura en 

la presencia de un ·no" en los continuos "si" (porque que aburndo seria decir a todo que 

si). Las características que se refieren a los tiempos que se evocan determinan la 

dimensión social. 

La confrontación en el tiempo es, por un lado. inevitable: por el otro lado. y segun 

Mead (1929) "La cont1nu1dad es siempre de alguna cualidad. pero segun el presente 

pasa hacia otro presente hay siempre alguna ruptura en la continuidad" (p 58) La 

continuidad es lo que se espera de lo que pasó, es el clasoco ·continuara· depositado en 

cada una de las senes de telev1s1ón. cómo cuando uno comienza una relación y no sabe 

qué pasará después del pnmer día. después del pnmer enoio. cómo cuando uno avanza 

paginas de la novela leída para saber qué sigue. esos. son puros eiemplos de 

cont1nu1dad Estar inmerso en algun suceso. otorgándole toda la veros1m1!otud posible y 

donde lo mas importante sera retomar a la misma colect1v1dad Lo irnpredec1ble de la 

dosconttnuodad da paso a la permanencia de los sucesos a saber qué es lo que traen 

consigo, y gracias a la d1scont1nu1dad, a la ruptura del acontecimiento se puede llegar lo 

más cerca del fondo del mismo Otorgandole sentido a los s1gn1f1cados. involucrando 

parcial o completamente a los suietos. 1ntervenoendo los sentimientos. la continuidad 

proviene de los actos sociales Esto Schellenberg (1978) lo señala ·No es sólo que otra 

gente este presente a nuestro alrededor lo que hace que nuestros actos sean sociales. 

es mucho mas importante todavía el que la gente este dentro de nosotros· (p 60) La 

continuidad es de la forma de uno mismo Se da la 1ntegrac1ón de cada suceso. de cada 

relacoon hecha por medio de aquello que doce Ramos que se llama perseverar. es decir. 

dotarse de cont1nu1dad y de 1dentodad (1989. p 61). reafirmarse como parte activa o 

pasiva de todo lo que sucede En nuestras conversacwnes sobre la expenenc1a del 

tiempo. éste suele caractenzarse como un proceso fluido paulatino con pocos 

sobresaltos que. en caso de producirse alguna d1slocac1cn. pasan a integrarse 

inmediatamente en la narración de nuestra expenencia o la de nuestra socoeoad a oartir 

de la incorporación d1scurs1va de la continuidad (apud. Va;:quez. 2001) 

Los significados comienzan por tomar forma a partir de la con::nu1oad, de poder ir 

hacia el futuro son desd1buiarto. de 1r al pasado son derrumbarlo y de estar en el presente 

con lo que esta sucediendo Todo tiempo !lene inda propia y la tiene porque con ella 

surg10 Con el argumento de Mead (1929) queda mas Claro "Todo lo que emerge tiene 
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continuidad pero sólo tras emerger. [ .. ) Sólo en el futuro podemos reconstruir lo que ha 

surgido a partir de las continuidades que le descubramos con todo lo que ha ocurrido 

antenormente. y conseguimos la base para esa reconstrucción proyectando hacia atras 

en la h1stona de las continuidades recién descubiertas· (p 61) Los redescubnmentos de 

los que parte la continuidad estan dados por el lenguaje como los vamos narrando. 

según Feltx Vazquez (2001 ). puede comprenderse como la búsqueda del sentido al 

tiempo. regresando y reconformando lo d1Cho en ellos "Los rodeos son cons!1tut1vos de la 

forma narrativa de la memona. no se trata de contar mas. sino de contar me¡or y. 

eventualmente. ¡ust1f1car lo que se cuenta [ 1 Lo importante no es construir una h1stona 

siguiendo un orden a través del cual desfilan los acontecimientos sino detenerse y, por 

decirlo de alguna forma. paladear aquello que posee un especial sentido y estima· 

(p 120) Se trata de encontrar1e. por mas escondido que esté, ese sabor de la novedad. 

ese saborc1to que te da la continuidad 

3. El tiempo como pensamiento. 
El tiempo apareado con el pensamiento da como resu!!ado la ;nmortal1dad. inmortalidad 

de la cual hablaba Kundera. y desde la cual los seres humanos yacen y se deshacen. la 

1nmortaltdad. dependiendo del material con el cual fuese hecha. entendiendo matenal 

como el pensamiento en el cual se sustente. es como una vela, que se deshace al calor y 

contacto humano. o como el bronce. que por mas calor que este cerca de el. tardara 

demasiado en deshacerse Presentada por medio de la memona. la 1nmortaltdad 

permanece en ella como tal. a traves del recuerdo, en el pensamiento la 1nmortaltdad, 

hace gala de lo que se esta diciendo sobre ella. se cuestiona y cnttca. por env1d1a o por 

gusto la 1nmortaltdad dada a esa realidad Y la d1ferenc1a entre estas dos la concretó 

Kundera ·Tenemos que diferenciar la denominada pequeña 1nmortal1dad el recuerdo del 

hombre en la mente de quienes lo conocieron[ ). de la gran inmortalidad que s1gn1f1ca el 

recuerdo del hombre en la mente de aquellos a quienes no conOCJo personalmente" 

(1989. p 65) La 1nmortaltdad. inmersa en la memoria que por redefinic1on es sOCJal 

(Vgr Vazquez. 2001). y en el pensamiento, que a ta par del sentido comun se vuelve 

sOCJal (Vgr JOdelet. 1994) debe ser cnstaltzada por lo que la soCJedad misma acepte y 

respete. asi la memona y el pensamiento pueden llegar a ser muy tra1c1oneros 

•x. 



Una base para comprender al pensamiento social. es partir de lo que Durkheim 

marcaba como los hechos sociales. los grandes depósitos del pensamiento "Hechos que 

presentan características muy especiales consisten en formas de obrar. pensar y sentir. 

exteriores al individuo y estan dotados de un poder de coacción en virtud del cual se 

imponen ) Constituyen. una nueva especie y es a ellos a los que es necesario 

reservar y dar la calificación de sociales" (Durkhe1m. 1895. p 29) El pensamiento se 

deposita en lo que es común a todos. a lo que cada quién es capaz de compartir 

colectivamente. pero no como ·ese granito de arena ps1qu1co" que da cada uno para 

conformar la sociedad. sino como lo que se marca. lo que es y lo que se siente La 

naturaleza de la vida social. los hechos sociales generados por los su¡etos involucrados y 

que en algún momento pueden ser mas grandes que ellos mismos "Es en la naturaleza 

de la sociedad misma donde hay que 1r a buscar la exphcac1on de la 111da social Se 

concibe en efecto. que puesto que ella rebasa 1nf1n.tarnente al 1nd1v1duo en tanto en el 

tiempo como en el espacio, se encuentre en estado de imponer las formas de obrar y 

pensar que ella ha consagrado por su propia autoridad" (Durkhe1m. op c1r p 109) La 

autoridad colect111a es la que piensa el tiempo. la que impregna a la sociedad a partir de 

lo que pueda decir del mismo. la que lo delunita y feste¡a, y esto. ha sido un ntual común 

a todas las sociedades (Cfr Le Golf. 1977) 

Cuando el tiempo comienza a pensarse y lo único que se hace es estar 

pensando sobre el tiempo. el tiempo se concreta m;is all;i de lo que se mide en el El 

tiempo como tal. es presentado a la conciencia reflexiva como un medio en el que 

nuestros estados de conciencia se suceden distintamente (8ergson 18881 donde lo que 

se hace es contar los acontecimientos inmersos El pensarruento social es onentado a 

pensar en el !lempo en el cual esta dado cada acontec1m1ento. y as1 los accntec1m1entos 

se ngen por las 1n11enct0nes. por los ob1etos soc1<1les que den cuenta det tiempo, el 

calendario es el e¡emplo mas claro Porque que me1or que un ob1eto creado por los 

hombres. dotado de cultura. accesible a iodos los su¡etos que conforman una sociedad. 

que con sus años. semanas. d1as horas y minutos. pueda decir que pensar en 

determinado tiempo {Cfr Vgr Le Golf. 1977) 
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3. 1. Lo concreto y lo efímero: la esencia. 
Como pensamiento el tiempo es frágil, ya que sólo tiene. o se le onlla a tener, dos 

opciones: hacerse palpable y dar cuenta de él. o mantenerse oculto y sin que se sepa 

donde esta. Ya es como pensar cómo es que pasa y cómo se llama eso que pasa, cómo 

se congela ese momento y no dejarlo seguir, y s1 se le de¡a s~gu1r que sea ba¡o c.ertas 

cond1c1ones Es consolidar el tiempo por medio de los significados que se le dan a los 

acontecimientos. utilizando el nombre de la colect1v1dad para que asi se concreticen. y 

con el ·aval" de las nociones colectivas uno comienza a conformar su realidad Le 

esencia de las cosas. que se permite ser la esencia de los acontecimientos. la esenc.a de 

la percepc.ón. el ideal de la fenomenologia segun Merleau-Ponty (1945) 

Lo concreto de los acontec1m1entos proviene de la idea de poder controlar mas 

largamente el tiempo. y por eso los actores sOC1ales. esos que estan al tanto de la 

·construcción de la sociedad" reducen o resumen el tiempo a eventos determinados, en 

el afan de ··pensarlos" y mantenerlos constantes La critica proviene del filosofo Merleau

Ponty ( 1945. p 1033) "El tiempo asi considerado no es más que un espacio ideal en el 

que se suponen alineados todos los sucesos pasados. presentes y futuros. con el 

1mped1mento para ellos de aparecérsenos como un bloque" Tratar de olvidar lo 

1nintehgible de la sociedad "Toda percepción de ob¡eto es practicarnente denominac.ón 

de ob¡eto y, por cons1gu1ente. inserción del ob¡eto perc1b1do en un sistema organizado de 

representaciones. una v1s1ón más o menos coherente del mundo" (apud. Blondel. 1928) 

Y la constante del tiempo puede determinarse por lo lineal que sea este. por estar 

inmerso en un proceso de segu1m1ento de los acontec.m1entos y las sociedades que 

estan acostumbradas a él Las percepciones de los acontec.m1entos se amplian o 

difuminan en una sucesión de tiempos. y para estable-::er1os se marcan ciertos limites a 

los mismos Mer1eau-Ponty (/oc c1t ). hablaba de todo ello ·volver a las cosas m.smas es 

volver a este mundo antes del conoc.m1ento del que el conoc•m1ento habla siempre. y 

respecto del cual toda determinac.on c.entif1ca es abstracta s1gn111va (sic] y dependiente" 

(p 9) La ob¡ehvación no se permite hablar de esenc1as. eso sena como hablar de 

·mentalismo·. pero en la esencia de los acontecimientos se encuentra su comprens1on 

Siendo lo concreto resumido de sus elementos. lo "favonto" que conlleva una explicac.on 

Jacques Le Goff ( 1977) hablaba asi de las eras. los siglos y los ciclos. como que son los 

que marcan los aconteam1entos. son los que dan un pnnc.p10 y un final a los mismos 

sus nac.m1entos. su apogeo y su desenlace. esto los hace mas comprensibles a los otros 

911 



y permiten que se siga hablando de ellos. Dan la impresión de que la memona y la 

afectividad. sin dejar a un lado el pensamiento envuelto en ellas. estuviesen hechos de 

periodos donde crecieron y se desarrollaron. es hacer al tiempo fr¡o y determinado. es. 

hacer del tiempo. espaoo 

Con to concreto. y con aquello que no lo es (lo efimero). se puede hablar de la 

esencia del trempo. porque lo efimero es la contraparte que de lo concreto se dice pero 

en si. los dos hablan de lo que puede ser el tiempo Son la respuesta a la pregunta .:_Qué 

es?, y así se puede contestar de dos maneras, como aquel trompo espacralrzado o como 

la respuesta contrana pero más coherente. como lo efimero que se piensa y se 

desvanece. como de lo que están hechos los recuerdos mas secretos. aquellos con lo 

que se arma y desarma la afectividad. porque extrañamente. es con este tipo de 

acontecimientos en los que se buscan las respuestas. la base para mantener el tiempo 

es tener siempre preguntas sin resolver. es otras respuestas a !a mrsma pregunta pero 

donde l;-i esencia es otra. donde lo que se enuncia es lo que la cosa no puede de¡ar de 

ser y es el por que de la cosa misma (Abbagnano. 1961) La esencia del tiempo y por 

consigwente de cualquier acontecimiento. son las formas en las cuales se pueda 

expresar. memona. afectrv1dad y pensamiento Finalmente. el comparsa de Sa11re en Les 

Temps Modernes. Mer1eau-Ponty. lo define "Las esencias separ.:idas son las que 

provienen del lengua1e es función del lengua¡e hacer existir esas esencias en una 

separac1on que. a decrr verdad. sólo es aparente. ya que gracias a el se apoyan aun en 

la vida antes pred1ca!lva de la consc1enoa [sic} En el srlencro de la conscrenc1a ong1nana 

vemos como aparece. no unicamente lo que las palabras quieren dec" s1 no tamb1en lo 

que quieren decir las cosas. nucleo de significacion pnmana en torno del cual se 

organizan los actos de denomrnacion y expres1on· (p 15) Los acontecimientos suelen 

transformarse pa111opan de los sign1frcados 1mbu1dos los que se retienen. los que se 

expresan Pero la esencia del acontecimiento prosigue se mantiene. y lo que esta 

alrededor o en ella misma la dota de una continuidad 1nc1soluble en el tiempo_ ya que 

queda donde quedan todas las demas cosas. en el espacio La forma del tiempo la 

adqwere sin intenciones. pasa y se establece en lo colect"·amen:e compal11do que aun 

sonando algo redundante. mantiene a los su¡etcs apegados a los aconteCJmientos 

formulados y reconsiderados por eilos mrsmos El tiempo es una forma 1ná1sociable. 

inseparable. no es pequeñas panes de un todo. son pequeñas par1es como un todo La 

··trampa del tiempo·. ya que a través de !Odas sus v1cisrtudes el tiempo se configura en 
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espacio. Llegar al horizonte del pensamiento. diría Ricoeur (1984), donde se intentaría 

arrancar el tiempo narrado a la indiferencia. todo esto, mediante la narración. 

Ill. La Presencia del Espacio: el pensamiento en forma. 

1. El espacio como memoria. 
"Lo que h.-.c:e que la h1Stona sea creíble es m.\s el con¡unto ele clet.llles 

que la pauld general ele !<,,; sucesos·. 
Jonathan Potter 

Es obligatono hablar del espacio en la conformación del pensamiento. pero es más 

obligatono hablar de él, cuando hablamos de memona El espacio es el marco. que 

fusionado al tiempo. da la sensación de reconstruir una memona Un espacio está hecho 

de memona empolvada. apolillada. escondida a fuerza de ya no saber más La memoria 

restaura ese espacio trayéndolo al presente De ahí que. en la memona. evocar un 

tiempo se convierta en evocar un espacio o viceversa (Ramos. 1989) Esta fusión 

espacio- temporal. se d1fercnc1a de lo que los matemáticos o físicos recuperan de ella. 

algo que Bergson comprendió a buen tiempo (Cfr Bar1ow. 1966. p 34-35). el espacio

tiempo del cual se habla. en los procesos de memoria. es el que está delimitado por las 

experiencias (Ramos. op c1t ). por las situaciones (Cfr N1col. 1975) Para Félix Vazquez 

(2001) la memoria se ubica en el 1ntenor del acontecirniento. favoreciendo las relaciones 

y el sent1m1ento de pertenencia de las personas (p 55) El espacio es donde se 

concretan las cosas. se concretan porque. finalmente. permite a la mamona t•acerse 

·pensamiento de piedra· (la Revista de Cultura Ps1colog1ca. 1992). o algo así. porque da 

una connotación de 1rreahdad real Con los espacios se rebasan las especulaciones. ya 

que las cosas estan aquí Se juegan con los espacios. que pueden ser los espacios de 

posesión. los espacios defendidos contra las fuerzas adversas o simplemente ser los 

espacios amados (Cfr Bachelard. 1957) Un juego del cual participa tamb1en. la 

memona 

La durabilidad y la permanencia de la cual presume el esp:Jcio para con la 

memona. es su debilidad mas grave porque los espacios son mas fac1les de aniquilar que 

cualquier otra cosa. y sobre de ellos. siempre quedaran otras ccisas La memona a partir 

de los espacios está empecinada en que se mantengan los mismos en que no se 

destruyan. lo cual no es así. ya que son los mismos espacios los que se desintegran con 

mayor facilidad Esto es lo que va aparejado con la destruccion de la mamona y con la 

too 
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presencia del olvido, es disolver los espacios, derrumbar los recuerdos "Los marcos 

espaciales consisten en los lugares, las construcoones y los ob¡etos. donde se ha ado 

depositando la memona de los grupos[ .] evocan el recuerdo de la vida social que fue 

vivida ahi, y su ausencia, pérdida o destrucaón impide la reconstrucc1on de la memoria· 

(la Revista de Cultura Psicológica, 1992, p 7) Los espacios se mantienen y se 

defienden para mantenerse. asi un espacio puede ser cientos de lugares Blondel (1928) 

amplia el argumento: "Entregados a nosotros mismos. ayudados solamente con lo que 

nuestra memoria taene de nosotros. sólo podemos obtener de nuestro pasado una 

imagen fragmentaria, en la que los acontec1m1entos se desparramarian en intervalos mal 

determinados y en un orden ancaerto" (P 145) 

La reconstrucaón. por el otro lado. es revalorar la mamona. es decir. darte otro 

significado a partir de los mismos espaaos o de los ob¡etos (Vgr Radley 1990) y es que 

el valor. la permanencia y la continuidad de estos. son los que delimitan la presencia o 

ausencia de la mamona Como ·¡amás salimos del espacio" ( Vgr Agualar. 1992). es la 

estab1l1dael del mismo la que proporcJona la sensacaon de no cambiar a traves del tiempo 

y de encontrar el pasado en et presente Et espacio. bien a bien. puede entenderse como 

tos lugares donde se llegan a depositar los recuerdos, donde se pensaron y escudnñaron 

tos tiempos v1v1dos y pasados, y donde se formulan los tiempos a v:v1r Los actores 

sociales construyen estos espacios para s1 mismos. o para los otros. de ah• su 

permanencia y su mantenimiento Los espacios en s1. son tan vastos y comple¡os como 

los grupos depositados en ellos. quienes se permiten fragmentar et espacio a su modo. a 

su imagen y semc¡anza. a su forma de pensamiento o sentamiento (1b1dem 1 As1 hasta la 

conceptuahzación del espacio es dificil de lograr "La represen!ac1on espacial censaste 

esencialmente en una pnmera coord1nac1on 1ntroduc1da entre los estados de la 

expenenaa sen sable 

(Durkhe1m. 1912. p 74) 

Para poder disponer espac1alrnente las cosas· 

Durkheam hace lo que pocos. esto es. apare¡a el espacio como una forma de 

representaoon y comprende a ta representacaon como una !arma de pensamiento donde 

esta inmersa ta cotect1v1dad (mfra p 54 y ss). eslo sirve como antecedente para 

reconceptuahzar los espaoos por medio de los s1gn1f1cados depositados en ellos lo que 

por un lado nos permite locahzarnos espacialmente en ellos y por otro lado hablar del 

espacio como algo eminentemente social El pensamiento se forma de representaciones 

que sobre tas cosas tenemos. sobre las nociones que los acontec1m1entos Clan para 

1111 
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comunicarse. en palabras de Blondel, y hablando específicamente de lo que percibimos: 

"Es obvio que nuestras percepciones actuales son funciones de nuestras experiencias 

pasadas. Toda percepción está penetrada de recuerdos" (1928, p 128) Los recuerdos 

están determinados por lo que hayamos reconoc1do, 1dent1ficado de ese acontec1m1ento y 

que podamos mantener en nuestro conocimiento presente "Decimos reconocer a 

alguien. cuando nuestra percepción presente se 1dent1f1ca con una de nuestras 

percepciones antenores· (ib1dem ) Las representaciones colectivas son la guia de la 

memoria, el espacio y el tiempo es donde estan sumergidas ellas mismas "Luego, todo 

un con¡unto de representaciones colectivas e¡ercen sobre el ¡uego de nuestros recuerdos 

una larga 1nfluenc1a Lo cual nos autoriza a presumir que, por contragolpe. influyen 

igualmente sobre nuestras percepciones· (Blondel, op c1t. p 129) 

Como es que sucede todo esto. la respuesta la dan los mismos s1gn1f1cados que 

se le depositen al espacio, y los s1gnif1cados unidos al espacio son lo que concretaran la 

memoria Segun Torn¡os ( 1988), "Es el s1gn1f1cado que adquieren un con¡unto de 

d1mens1ones. d1mens1ones que condicionan, en func1on de sus características. la forma 

que se produce en su interior'". El espacio como referente de s1gn1f1cado se ·transforma· 

en lugar Son los lugares los que son mantenidos por medio del discurso. la existencia de 

la mov1llzac1ón y del romp1m1ento y la critica de las situaciones Los s1gn1f1cados son 

propuestos desde la vida cot1d1ana. inmersos estos en un proceso de reconstrucción La 

memoria esta así. empecinada en mantenerse. mantenerse en los espacios El espacio 

como el guia de la memoria 

Para poder disponer espacialmente las cosas, hay que poder situarlas 

diferentemente poner unas a la derecha. otras a la izquierda. estas arriba. aquellas 

aba¡o. al nene o al sur, al es!e o al oeste. etcetera. del mismo modo que. para poder 

disponer temporalmente de los estados de la conciencia. hay que poder localizarlos en 

fechas determinadas Es decir que el espacio mismo no podria existir s1 corno el tiempo. 

no estuviera div1d1do y diferenciado (0ur1<heim. 1912) Esto lo llamo Torn¡os ( 1988. p 22). 

y retornandolo de la etolog1a. temtonalldad. que es donde se articula el universo de 

s1gnif1cados y donde ademas de los puntos en los cuales el centro es el recuerdo o el 

pensamiento central. introduce el 1nic10 y el fin del mismo. esto es. el panir y el vol;er 

y es que no hay una guia tal cual que pueda llevar a la mernona a reconstruirse. 

s1 Tom¡os hace la acJarac1on. lo hace en el sentido de que solo en el espacio es donde se 

puede, de manera mas ·formal", retornar a la mamona Pero esto lo acJara me¡or Blondel 



------------------ ________ Ca~p_itulo Segundo. Sobre Pensa1Tl1e~C? Social ... 

"No es nuestra memoria propiamente personal la que proporciona a nuestro pasado la 

consistencia. la continuidad( ... ). Esas circunstancias se deben a la intervención de 

factores sociales, a la perpetua referencia de nuestra expenenc1a individual a la 

experiencia común a todos los miembros de nuestro grupo, a su 1nserc16n en marcos 

colectivos a los que se reportan los acontec1m1entos a medida que son producidos. a los 

que continúan adhendos una vez desaparecidos y en el seno de los cuales efectuamos. 

no solamente la locallzac16n, sino tamb1en el recuerdo"" {Blondel, 1928. p 146) y esto no 

de¡a exento de partic1pac1ón a los obietos creados espec1f1camente para hacernos 

recordar. los cuales, podriamos declí que sirven como señales a partlí de las que se 

regresa en la mamona. pedazos de mernona repartidos por el tiempo Los espacios 

mantienen a los grupos que los construyeron, a ellos no les importa que sean vieios o 

gastados sino que todo aquello vieio y gastado mantiene al grupo unido alrededor del 

espacio mismo. la identidad, la afect1v1dad Y el pensamiento provienen de ese espacio 

Bien lo resalta Alan Radley "Hay ob¡etos creados especialmente para recordar Esto lo 

consiguen gracias a su forma y local1zac1on, as1 como mediante el texto que suelen 

llevar ( ) otros son marcadores trans1tonos de un hecho a recordar o de una acc1on que 

aún a de emprenderse· (Radley. 1990, P 65) Jacques Le Goff (1977) en una 

recap1tulac16n de la memona habla de ciertos ob¡etos utilizados para mantener la 

memona, creados especif1camente para seguir hablando sobre elia Utilizando al ser 

humano como el espacio de s1gnif1cados por excelencia {Torn¡os. 1988). es este el pnmer 

lugar donde se deposita la memona de las cosas, Y a partlí de el se construyeron los 

otros. Jos documentos y los monumentos. los museos y las estatuas. los arctw.1os 

generales y las bibliotecas. las cartas y las fotografias en donde quedan los vest1g1os del 

pasado Los lugares se depositan de recuerdos de pensamiento para por un lado 

mantener una 1dent1dad del grupo. como para "pasar a la postenondad" y con ella esa 

1dent1dad que se construyo "El hecho de asistir a los mismos acontecimientos de 

frecuentar a Jos mismos hombres. ya esos acontecimientos. ya sus entusiasmos y sus 

caleras. obligan a los 1nd1v1duos a seleccionar de concierto su expenenc1a comun" 

(apud. Blondel. 1928) Aunque este tipo de recuerdos y de pensamiento al trascender el 

tiempo ya no son únicamente palabras ya de lo que se empieza a hablar en el futuro es 

de esas imágenes hechas en el pasado "Todo recuerdo como la percepc1on que el 

supone, es un con¡unto. una agrupac1on ong1nal de 1magenes esquemat1cas 

representativas de tal tipo de 1nd1v1duos o de tal 1nd1v1duo nn particular. especie de fichas 

IOl 
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de conocimiento, grabadas en nosotros, como hemos visto. en el rincón de la 

colectividad" (op c1t. p 157) Son espacios donde se consolida el presente Artefactos 

que pertenecen a "otra época", que sobrevivieron al peltgro hasta llegar a "nuestros dias·. 

y en donde su desplazamiento se percibe como s1gnifícat1vo. que al ser entonces 

deliberadamente apartados llegan a convertirse en 1nd1CJos del pasado. en objetos ·para 

recordar" (Cfr Radley. op c1t. p 68) Los Objetos se hacen pasar como vida co!td1ana. y 

la vida cot1d1ana gira alrededor de esos objetos. 1mpl1ca la fabricacion del pasado 

mediante la construcc1on del mundo material en su transformación o en su 

reordenam1ento (supra. p 10) 

Lo que si hay que dejar bien claro es que el espacio como !a memona es 

esencialmente social. social porque será parte del proceso en el cual cualquier sujeto 

está inmerso la sociedad. llena toda ella de s1gntficados a reinterpretar Entre la 

sociedad, el espacio y la memona se puede aclarar "El espacio es social en un sentido 

más profundo y dec1s1vo Lo es porque no se 1tm1ta a ser un mudo orden de relac1on entre 

cosas. sino que se manifiestan como un denso bosque de símbolos sociales Las cosas 

también hablan· (Ramos. 1989. p 75) Según Blondel (1928). cada uno de los que 

formamos parte de la colect1v1dad somos responsables en la construcción de la memoria. 

uno como espacio es parte de ese espacio "En la vida social. igual que en nuestra vida 

intima. tendemos a comportamos como s1 todo hombre tuviese. por medio de su 

memona. el conjunto de su pasado a su d1spos1c1on. como si nosotros debiéramos en 

todo tiempo dar cuenta a otro o a nosotros mismos de todo lo que nos ha sucedido. de 

todos los acontecimientos en los cuales hemos tomado parte o ante los cuales hemos 

sido meros espectadores· (pp 143-144) 

2. El espacio como afectividad. 
La afect1v1dad es ese andar deambulando por la vida sin saber que es lo que se trae 

consigo. forma parte de uno y forma parte de los otros. es como cuando dicen que 

·andas como soñando desp.erto". o que ·estás soñando con alguien" y no se sabe qué 

contestar Dicen que la afectividad se siente mas no se piensa. por que s1 se llegara a 

pensar es cuando se compltcarian las cosas. pero de alguna manera siempre uno es el 

reflejo de la afect1v1dad La afect1v1dad no es tan inconsciente como se cree. es cuando la 

conciencia da cuenta de ella que la atect1v1dad hace acto de presencia y ya no se puede 

uno esconder de ella o negarla. porque ya esta inmerso en la alectiv1dad La ·estetJca" de 

un movimiento quien part1c1pa de los sucesos. las emociones desprendidas en los 

I°"' 
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eventos, la ltansmisión de sentimientos de uno a muchos, de muchos a uno. Los 

significados que conllevan los sentimientos, "sentidos· a la manera de Merleau-Ponty 

(1945). 

Bergson hablaba de la intensidad hecha extensiva, esto es. espacio haciéndose 

afectividad, para lo cual mencionaba· "Las sensaciones rnextensivas seguirán siendo lo 

que son, sensaciones inextensivas. si nada se añade a ellas. Para que el espacio nazca 

de su coexistencia es necesario un acto de la mente que las abrace a todas a la vez y las 

yuxtaponga· (1888, p. 73) Los sentimientos son espacialmente compuestos y disueltos, 

cuestan un trabajo impresionante y cuando se derrumban. cuesta otro trabajo igual de 

sofocante recoger y recorrer los escombros. los 1nvolucrados creen que se deshacen. ya 

que los sent1m1entos son los que los mantenían. pero cuando estos mismos desaparecen 

o cambian. los espacios comienzan a debilitarse hasta volver a reencontrar algo que los 

fortalezca. ese es el encanto de los espacios (Cfr Vgr Agurlar. 1992. Maffesolr. 2000). 

poder reconstruirlos para recordarlos. para pensarlos. para llenarlos de emociones El 

secreto de los sentimientos es poder volver a encontrarlos. son saber que están ahr. 

"deba¡o de la almohada" o ·a la vuelta de la esquina·. esos sent1m1entos descubiertos. 

cuando se encuentran otra vez y donde no sabes so lo que debes hacer es mantenerlos o 

dejarlos 1r Asociados están los espacios a los senl!mientos. ocasionalmente se pierden y 

se reencuentran. aunque siempre están a simple vista Los sentidos se transforman en 

espacios. concretos o endebles. que propondrían la misma necesidad de la afect1v1dad 

para hacerse presentes Los vacíos y los llenos de los espacios son parte de la 

sensación desprendida de ellos mismos El sentido está depositado en los espacios 

El eiemplo claro de todo ello es la L-1steza. donde son muehas las causas para 

entnstecerse cuando el sol aparece cubierto por las nubes, la caída de las ho¡as en 

otoño. la mancha en el pañuelo. al quebrarse la palabra 1n1c1ada La tnsteza siempre se 

asoma por nuestra ventana. nos lleg:i por sorpresa. es tan •noportun;:i que nos tambalea. 

nos desgasta y al mismo tiempo no le podemos decir que no. 31 contrano de¡amos la 

ventana abierta de par en par Y con la tristeza •1enen la nostalg13 y la melancolra. otro 

topo de iuego en el mismo espacio. un espacio que es uno mismo y que no se quiere 

compartir con nadie Se busca el refugio necesano para no de¡ar ir ese sentimiento. se 

de1an muy aparte a los que no lo sienten y asi uno se acurruca con su pesar 

(Astorga y Navalles. 2001) Por eso es que la casa llega en algun momento a parecer tan 

acogedora y tan distante de los demas. es donde estamos "ba¡o protecoón" 
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(Bachelard. 1957) de aquello que nos lastimó. Y protección es lo que brindan cierta clase 

de espacios donde uno se puede guardar o esconderse. como cuando uno le tiene 

miedo a los truenos y se esconde debaJO de las sábanas. corre a las habrtacmnes o a su 

casa para buscar refugio de lo que se avecina Son espacios inundados de rmagenes. 

"imágenes sencillas. de espacio fehz" (Bachelard. op c1t) Espacios que por mas 

pequeños que sean dan la sensación de ser inmensos. que pasan por ser universos de 

signrfrcado discontinuo. es decir. no tendrian uno solo Y la casa es de los lugares con 

más significado porque como drce Gasten Bachelard· "Todo espacio realmente habitado 

lleva como esencia la noción de casa· (op. cit., p 37) La casa es el espacio rntrrno donde 

uno puede hacer lo que se le da la gana, llorar y escuchar canciones tristes. reir de lo 

que se siente y mentar madres porque se siente, maldecir y divagar. hablar para pedrr 

conse¡o pero no respuestas. es comunicar desde el espacio más cerrado. que es uno 

mismo. hacra otro un poco más amplio pero más afectivo Una continuidad que se 

expresa entre el mdrviduo y la sociedad Es repartir los sent1mrentos en los espacios 

colectivos que están alrededor de nosotros (Cfr Vgr F ernández Chnstlreb. 1991) 

2. 1. Lo íntimo del espacio. 
"'El espacio me ha vuelto ~tempre \l~tOSO .. 

Jule<> Valle<. 

Ahi es donde se empiezan a concretar los espacios. espacios de eternidad y donde la 

afect1111dad puede comenzar a cambiar. donde comprendemos que esa tnsteza no es tan 

real como parece. pero aparece en el momento menos esperado Esto es lo que !>ene en 

comun con el enamoramiento. que aparece de repente y no se sabe cuando se va. por 

eso es que algunos prensan que es como una forma de mo111m1ento colectivo. un 

movrmrento colectivo de dos (Cfr Alberonr. 1979) Con el enamoramiento suceden 

muchas cosas que se pueden explicar. pero que no se quieren expilcar porque lo unrco 

que interesa es estar con la persona de la cual se esta enamorada. cuando nos 

enamoramos. durante mucho trempo nos seguimos diciendo a nosotros mismos que no lo 

estamos Pasado el momento en que se revelo el aconte·c1rn:ento extraordinario volvemos 

a la vrda cotidiana y pensamos que ha srdo algo efimero Pero ante nuestro asomt>ro nos 

vuelve a la mente y crea un deseo. un ansra que solo se calma s1n!Jendo la voz o 

volviendo a ver a esa persona (apud. Alberonr. 1979), es donde los sucesos los ob¡etos. 

las combinaciones mas casuales se con111er1en en señales a interpretar El unamorado 

piensa una cosa y siente otra al 1gu-'ll que el nostalg1co porque a el se lü fue y ya no va a 
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regresar, no así el que deposita todo en la risa. provocada porque su alrededor acaba de 

cambiar, y aunque sabe que no se debe de reír lo hace porque es Jo quiere hacer. 

extraño porque la risa, de los tres es el sentimiento más simple y más d1fic1I de explicar. si 

no hay que preguntárselo a Bergson ( 1900) para quien era como una especie de 

1nsens1b11idad colectiva. La nsa parte de lo mismo que los otros dos sent1m1entos y queda 

entre los espacios de la misma forma que el enamoramiento y la tristeza. "se infiltra en 

una forma, un gesto, un acto o una palabra· (Bergson op c1t. p 123) La nsa es el 

sentido contrad1ctono de los espacios hechos sent1m1ento donde las cosas no 

concuerdan y por eso uno ríe de ellas, donde aquello que no era nada expresivo ahora lo 

es. donde Jo que se supone es 1naprehens1ble se puede tocar y uno se rie de que las 

cosas no sean como uno se las 1mag1naba, porque las cosas no eran como se dec1a De 

ahi que uno pnmero sonría y después se suelte a carcajadas en una s1tuac1ón. y aunque 

una sonnsa no sea lo mismo que una nsa (Fernandez Chnstlieb. 1997). las sonrisas 

llenan. paradójicamente y a pesar de lo estruendoso de la nsa. los espacios El eco de 

que uno está bien, está ·coor. no siente nada solo lo d1vert1do de la s1tuac1on Los 

espacios asi adquieren s1gnif1cados diferentes y algunas veces incongruentes cuando se 

acompañan de elementos d1sim1les. un -blues" es el ejemplo adecuado Ahi entran todos 

los senum1entos. y las d1f1cultades para reconocerlos muchas veces mod1f1can los 

espacios Con la afect1v1dad, los espacios dejan de ser etéreos. se concrettzan porque se 

está con alguien y ese alguien es alguien especial. los sent1rn1entos no son 1nd1v1duales. 

son compartidos y por lo mismo colectivos Armense los espacios con cualesquier tipo de 

emociones, el espacio se hace de puntos fuertes y el tiempo también 

Los espacios pequeñitos son de los mas cuidados, porque es donde quedan \os 

secretos, convenc1on h1stonca y representativa (Cfr Prest y V1ncent. 1987). donde queda 

la "histona escondida de los 1nd1v1duos· (apud. Le Golf. 1977b)_ donde esta la memoria 

pero tamb1en la afechv1dad. y uno se encuentra rodeado por ellos. casi S•empre los tiene 

al lado y solo algunas veces les da ta 1mponanc1a que siempre han tenido 

( Vgr Radley. 1990) La afect1v1dad se guarda porque se corre mucho el nesgo de que si 

se hace demasiado publica se desvanezca. esto. porque no se sabe de que esta hecha 

Los secretos aso. son parte de la afect1v1dad. y el e¡emplo Claro son los cofrec1llos las 

ca¡1tas donde se guardan las cartas o las fotos. de tas cuales se tienen muct1as por los 

múlt1ples sentimientos que tienen cada un~1. siempre hay una caja favonta y donde no 

·entran· sent1m1entos contranos Entre las cartas y las fotograf1as puede llegar a formarse 
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una nostalgia deliciosa. o una maldita obsesión enfermiza. que si bien en algún 

momento. y para darte mas sazón. se acompaña con una canción daria la forma al 

recuerdo perfecto. Hay espacios afectivos un poco más grandes pero igual de 

importantes. 1 e. el armario donde está la antigua fotografia fam1har. la ropa antigua de 

los abuelos. y donde se invita a transgredir los espacios para ser parte de esos 

sent1m1entos. de esa memona que los que la guardan muchas veces no quieren 

compartir Pero cuando es compartida se hacen grandes los espacios para mantenerlos y 

no de¡ar que se vuelvan más pequeños o se pierdan Lo 1ndescnpt1ble de los espacios 

afectivos. de los espacms donde se ha ·sufndo y gozado". donde se ha deseado y donde 

los espacios se han comprometido. son por ello espacios imborrables 

(Cfr Bachelard. 1957) 

La afecltvidad se siente palpar por un solo momento y ahi permanecen los 

sentom1entos. no importa cuales fueran las razones por las que aparecen s1 no que el 

espacio se hace grande para rec1b1rtos y se achica para no dejarlos ir. se hace grande 

para expulsarlos y se empequeñece para no volverlos a de¡ar entrar Lo extenso de la 

forma se hace 1ntens1dad de la forma. y se piensa ya. en un espacio compnm1do 

(Vgr Bergson. 1888) Los secretos expresan la vida intima de los su¡etos. y se perciben 

como todo un acontecimiento. en ellos esta depositada una continuidad que ¡amas se 

rompe, porque esta enlazada con un conoom1ento que en algun momento se compartirá. 

con ta d1screc1ón propia de lo silente y con el d1s1mulo que se transforma en complicidad. 

el hilo conductor que permite recurrir al ·que se dora· Prest y V1ncent ( 1987) señalan asi 

• El secreto es entonces contenedor. puesto que se ignora el contenido ¡:;ero la 

1ncert1dumbre de la que se rodea basta para crear. en el extenor del circulo de los 

m1c1ados. una especie de comunidad" (p 184) Otorgando asi. el derecho de escrutinio al 

pensamiento social Inversamente a lo que pudiese suceder con la mernona y el sentido 

esto. enfocado a lo que se hace llamar ·01v1do social" con los espacios se :rataroa de 

liberar el pasado. de de¡ar de visualt;'.ar el pasado como una constnccion del sentido 

retornando los s1gnof1cados compartidos en los espacios oue ·construye· una sociedad 

(Cfr Le Golf. 1977b) 

Los espacios se hacen grandes o pequeños en un abnr y cerrar de los mismos. 

pero con la 1ron1a propia del ·¡amas nadie sabra· que paso. con los observadores 

necesanos y suf1oentes que vislumbran mas que uno corno es que estan colocados en el 

espacio los sent1m1entos. por ello es que existe la 1ntranqu1hdad y la 1mpaoenoa. y uno 
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cree que jamás va a poder recorrer todo el espacio que tiene alrededor. conviniéndose 

en el temor de tener que recorrerlo uno solo La intimidad delimita los grados de 

conciencia de los sujetos, asi pues, los grados de s1gnof1cat1vidad que tienen los objetos 

pan1cipa en mayor o menor grado. Hay un novel de profundidad otorgado a la conciencia 

de los sujetos. de los "objetos" La intimidad se vuelve inmensa a la par que el secreto se 

transforma, cada secreto es todo un objeto s1gnif1cante porque panoc1pa de los demás. 

Memoria de los objetos, secretos vueltos hostona quienes determinan el actuar de una 

sociedad Finalmente Schutz (1932) menciona 'Hay todo un mundo de ob¡etos 

culturales. por e¡ernplo, que va desde los artefactos hasta las 1nstituc1ones y las maneras 

convencionales de hacer las cosas También estos ob¡etos contienen dentro de si mismo 

referencias 1mplic1tas de mis contemporáneos Puedo ·1eer' en estos objetos culturales las 

v1venc1as de los otros que no conozco" (p 211) 

2. 2. El eslabón perdido: el encanto. 
No todo es como doce Alberono (1979). con respecto a que la vida esta toda ella llena de 

desencanto. al contrano. todo esto pudo llegar a comprenderse como la forma más 

simple de realidad. el encanto Esa extraña presencia en la vida cotidiana. que son seno. 

le da sentido a la misma El encanto. va mas allá de lo que pudiera decirse de él, porque 

el encanto es mas que una presencia, un recuerdo. un pensamiento El encanto puede 

ser todo y nada a la vez. y no tiene que ser depositado en nada no en nadie. cualquier 

gesto está lleno de encanto. asi una sonnsa. una lagnma. la primera vez que uno ve 

bostezar a un bebe. un andar pausado, una frase. los suspiros cuando alguien no puede 

declf una palabra hasta el tararear una canc1on s1r.1e como encanto. mas no como algo 

encantador. porque al hacerlo encantador uno lo estaría forzando la oronoa y el 

sarcasmo pcnenecen al encanto. simplemente por la presencia de los sentimientos 

indiferentes incongruentes Es la presenoa lúdica de las personas A partir del encanto 

se puede llegar a muchas cosas. puede llegarse a comprender lo que se sent1a y lo que 

se pensaba. aquellas manposas que en el estómago revolotean y de las cuales uno no 

se quiere deshacer El momento en el que ap:uece el encanto. e~trar'lamente. no esta 

determinado por el tiempo, aparece y ya El enea.ita se va y no se sabe si volver a. lo que 

lo hace permanecer es ese sentimiento extraño que se queda alrededor de todo 

Bergson pudo haber definido el encanto pero tal vez de¡o solamente una 

pequeña forma de comprenderlo "la conc.encia habituada a pensar en el espaoo y a 

decirse a si misma lo que piensa. designara el sentimiento con una sola palabra y 
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localizará el esfuerzo en el punto preciso [ ... ). Percibirá entonces el esfuerzo. siempre 

semejante a si mismo. que crece en el lugar que ella le ha asignado. y un sentimiento 

que, al no cambiar de nombre. aumenta sin cambiar de naturaleza· (1888. p 30). El 

encanto es el sentir sin pensar. sentimientos que permean lo que tocan. que reciben y 

que marcan (Cfr. Mer1eau-Ponty. 1945) Es simplemente sentir las cosas El encanto no 

se piensa. por más que uno esté acostumbrado a pensar las cosas. a pensar desde 

donde se partió y si no se partió de nada dónde fue donde se le encontró El encanto 

puede ser nada pero pesa como si fuera todo Cuando las formas son tocadas por el 

encanto. uno cree que éstas se quedaron impregnadas por él. pero hace falta una 

pequeña sacudida para darse cuenta de que el encanto andaba por otra parte Ahi es 

cuando el espacio se comienza a reconformar. donde la afectividad puede hacer con 

nosotros lo que se le dé la gana. y uno hace pequeños o grandes los espacios. los estira 

lo más posible. los hace pedacitos porque ya no quiere saber nada mas de ellos o los 

de¡a intactos con la esperanza de que algun dia. el encanto volvera Del reencantam1ento 

del mundo, hablaba Maffesoll (2000) reencontrar los sent1m1entos y retomar lo que te 

corresponde. lo que todavia sientes y lo que no desec./lar1o Resurgir de la decadencia de 

los propios sentimientos. esto es. ·1a decadencia. nunca lo repetiremos nunca lo 

suf1c1ente. no es una destruccion total. 5i no el hec./lo de que ciertos elementos. que 

participaron en la construcción de un mundo. se saturen· (apud. Maffesoh. loe. c1t) 

Quienes son parte de ese encanto siempre tratan de regresar a lo ong1nal Rescate de la 

memona por intervención do la afect1v1dad 

J. El espacio como pensamiento. 
La sociedad es espacio. pero a la vez es tiempo Y aunque la d1scus1ón sobre el tiempo y 

la duración del mismo la diera. y se la rechazaran al propio Bergson". esto no quiere 

decir que la discusión este agotada La sociedad en continua construcción y 

reconstrucción se ha topado con obstaculos vanos. que muchas veces de¡aban de lado 

lo que durante años se había tratado de hacer Porque si uno tiene tantita buena fe y 

.: Un.J fC'V'Sl(w'\ c .. t~--a ~ l.J OOra oe ~,e'"Vl St-7"~. que 1r'r..U~J(J:Y14 n...:t .. ¡)e kJ Q\..Jl"' ~t~ ~~ ~ ó.v, rT'iuc."5tta 
Que so prf'OC\."""-~.....-. t:nnCt;Jor.)i ~et~. o rT'IC!')r...Y d•cho l.J 11'...1.)("...._".lr,, t"S llit<lf, k:'l QUf" antf"'C("\.,._ al~ l)('r"O que no 
~ t>~)(! flC'OOn ~et. e~ Sc-:r~ e~~ a ~-;~r ..... ~ ~ ~-~ tl!!"'".M'> ~tOt~~. ('Í ~,....yo •obl• lo. O.tos 
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tant1ta buena memoria. puede recordar el romanticismo imperante en los siglos XVIII y 

XIX (Gergen. 1992), y la capacidad lúdica de esas sociedades. los disfraces. las buenas 

costumbres. el arte y la música. lo que trataban de hacer era ¡ugar. el pensamiento era 

un ¡uego como tal que se presentaba como las diversas variaciones de lo que cada 

su¡eto podría expresar lúdicamente, ahí era desde donde y retomando lo que Tom¡os 

(1988) d1¡era de los espacios, había un ·espacio que servia como escenario. desde el 

cual se representaban una sene de papeles. aquel que tuera utilizado como tal por un 

grupo que se representa s1mbohcamente" (p 25) Lo extraño es que el ¡uego haya 

durado tan poco. y que para acabar1o de rematar fuera suplantado sólo por el fin del 

mismo. esto es. la época moderna tra¡o consigo. ademas de los artefactos y de los 

utensilios utilizados para la func1onahdad. el aburrimiento y el cansancio. la monotonía y 

la saturación social (Gergen. op ctt ). pero eso. finalmente. es otra historia La 

colectividad es la que da nenda suelta a lo que de ella pudiera generarse. el sentido 

comun. involucrado éste en lo que se conoce como tiempo y espacios comunes, es lo 

que da forma al sent1m1ento y al pensam•ento sociales (Cfr Fernandez Christ11eb. 1991) 

Entre la afect1v1dad y la memoria se ¡uegan los estados que en las personas 

permanecen. y permanecen porque en algun momento se hacen pensamiento, porque 

eso de sentir demasiado de¡ó a un lado lo que realmente se sent1a y ahora se piensa La 

memoria en este sentido se hace más trag1!, porque el recuerdo que proviene de ella 

entra en la balanza de permanecer o de ser olvidado. se piensa s1 es me¡or que se quede 

o que se vaya La memoria en el ¡uego del presente. para permanecer se piensa que 

debe hacerse solida. ahora se trata de escudriñar cada parto de la misma para ver s1 es 

posible mod1f1carla con las menores pérdidas Intencionalmente se banahza la memoria. 

se representa recumendo a cada uno de sus elementos se desglosa para exphcar1a 

Esto y aquello" conforman la memoria. se asignan los persona¡es y las personalidades. 

cada cual debe estar en su lugar La memoria. es decir la conciencia del recuerdo entra 

en el espacio que prefiera. pero para entrar debe 'd1,,frazarse· de pensamiento Se trata 

de que ta atect1v1dad y ta memona ya no pasen t~m desaperc1b:das de que ahora se 

tenga ·conciencia de ellas· Para Bergson ( 1888) ·La conciencia no se para en el detalle 

de los rnov1m1entos concomitantes por el contrano se detiene en ellos. se concentra en 

ellos cuando pretende d1s1mular1os· (p 32). tos sent1m1entos se tratan de hacer 

mane¡abtes. tos recuerdos se guardan en paquetes a presentar y expresarse los 1111c1os 

del pensamiento son a partir de la construccion de una atectJv1dad. una memoria ba¡o el 
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cobijo de un pensamiento ideal. Hablar de lo que uno siente. ·contar nuestra historia". 

banalízar el recuerdo. Bergson termina de esta manera "Poco a poco y a medida que el 

estado emocional pierde violencia para ganar en profundidad. las sensaciones cederán el 

sitio a elementos internos Ya no serán nuestros movimientos extenores. sino nuestras 

ideas, nuestros recuerdos. nuestros estados do conciencia en general los que sé 

orientarán, en mayor o menor número. en una dirección determinada" (loe c1t . p 33) 

Asi. las diferencias entre lo psíquico individual y lo psíquico colectivo no son tan grandes 

como parecen. porque lo uno y lo otro es lo mismo. lo unoco que se necesita es no caer 

en la trampa de categonzac1ón, del d1v1dir para definir la sociedad. porque la sociedad 

puede comprenderse como un solo suieto Ourkhe1m decia "Los hechos psiquicos se 

dan naturalmente como estados del sujeto, del que no parecen separarse Interiores por 

definición. parece que son tratables como exteriores mas que violentando su naturaleza 

Es preciso no sólo un esfuerzo de abstracción. sino toda una sene de proced1m1entos y 

artif1c1os para llegar a considerarlos" ( 1895. p 49) Y los hechos sociales son los que 

marcan cómo es que lo 1ndiv1dual está en lo colectivo 'los hechos sociales tienen de un 

modo más natural e inmediato todos los caracteres de la cosa [ ] Los mov1m1entos de la 

vida cotidiana se onscnben en las cifras. en los monumentos h1stóncos. las modas de los 

tra1es En virtud de su rn1sma naturaleza. tienden a constituirse fuera de las conciencias 

ond1v1duales" {íbtdem ) La fusión del pensamiento 1nd1v1dual en un ente colectivo que 

permite guiar a las sociedades construidas. es la síntesis sw genens de conciencias 

particulares. las cuales llenen por efecto el librar o dar (darse) cuenta de todo ·un mundo 

de sentimientos. de ideas. de 1magenes que. una vez nacidas obedecen a leyes que le 

son propias" (Durkhe1m. 1912) Lo colectivo está en lo individual 

3. 1. Los pensamientos como pequeñas sociedades. 
J~ .... ur.i. 1 esp.Kr ou ~ ~l.US 

[Yo "1V <'l <"•!'•><='° <lOnde .,,_toy ) 

"°"'' Am.lUd 

Pero las cosas no son tan faciles de explicar cuando siempre hay algu1e'l que quiere 

obtener venta¡a, y s1 ahora el pensamiento sOCJal es el que inunda las formas ahora. las 

formas deben de adaptarse a él Y así sucedo con lo intimo depositado en el recuerdo. 

con el sentimiento guardado como secreto Que se trata de agrandar. se hacen talla ·exrra 

/arge" (XL) para que pueda entrar toda la sociedad pensante. el un1co requisito es par1Jr 

de lo que el pensamiento pueda decir sobre ellas. es decir. banahzar Ya no se permite 
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una resignificación. los sentidos son predispuestos en la realidad, los acontecimientos ya 

se representan ba¡o un ideal similar. "todos somos iguales" es un argumento que dehm1ta 

la identidad. Los sentimientos son adoptados por el pensamiento. así también los 

recuerdos. que para poder mane¡artos so entienden como el pensamiento general. igual 

para todos los su¡etos. Una estandanzación de la afec11v1dad y la memoria 

Este tipo de pensamiento llene un punto débil. y este es su mas grande derrota 

Este tipo de pensamiento le llene temor a la memoria y a la afectividad Porque las sigue 

entendiendo como un con¡unto de entes que recuerdan o que sienten. as1 nada más. 

de¡ando de lado lo que de ellas se desprende. su presencia en la conformac1on de la 

sociedad Un sent1m1ento colecllvo. no expresa simplemente lo que había de común 

entre todos los sent1m1entos 1nd1v1duales Es la resultanle de la vida comun. un producto 

de acciones y reacciones que se onginan entre las conciencias 1nd1v1duales. y s1 

encuentra eco en una de ellas. es en virtud de la energ1a especial que el debe 

precisamente a su origen colectivo (Durkhe1m. 1895) 

El medio por el cual. el pensamiento llega a interpretarse y reinterpretarse. es el 

mismo medio por el que se expresan los sent1m1entos. el mismo medio que nos permite 

recorrer a la memoria. esto es. el lengua¡e La aparición que hace el lengua¡e en la vida 

social. que con sus d1scus1ones. argumentaciones y contraargumentac1ones hace que se 

conforme el pensamiento social. dando lugar a que quede el mismo pensamiento. ahí 

donde sólo ex1stia el senum1ento. donde sólo hab1a mamona social'' 'Nuestra naluraleza 

es de tal forma que siempre se esta formando. que nunca está completa que siempre se 

escapa, pero es que los "lugares" reconocibles y bien def1n1dos que nos construimos para 

nosotros y que ocupamos al relacionarnos con los demas pueden funcionar. por así 

decirlo. ·en lugar de nosotros mismos" (Shotter. 1989) Se permanece en el pensamiento 

a partrr de las formas de conc1enc1a denvadas del mismo. eso en las practicas co1td1anas 

de los actores sociales La part1apac1on de cada uno de ellos y la forma en la que llevan 

·• ~ Ó("fna"...I.)().) ~iflO Ó('(:1r QUie tOóo ~ !l-Cf" Ul'l lKCl'!te<.1~'tto r)(V"!"".()r.X:.~. it"",.':.O ne~ t•""1''!.0. ~ ~~ ~ ~ 
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el pensamiento a la par de los espacios abre el camino para que se dispersen los cientos 

de pensamientos diferentes que sobre algún acontecimiento se puedan dar. los 

argumentos aparecen así de la mano del pensamiento social "Estamos acostumbrados 

de tal modo a servimos de estas palabras. que vuelven en todo momento durante las 

conversaciones y parece inútil precisar el sentido en el que las tomamos Nos referimos 

simplemente a la noción común. Ahora bien, ésta es muchas veces ambigua Esta 

amb1guedad hace que se reúnan bajo un mismo nombre y en una misma explicación 

cosas muy diferentes en la realidad" (apud. Durkhe1m. 1895. p 55) Las formas de la 

conc1enc1a son creadas por la sociedad misma. y no son aquellas formas de conciencia 

prefabncada que acostumbran las sociedades modernas. son formas de conciencia 

basadas en memoria y afect1v1dad colectiva Durkhe1m hace más de un siglo lo comentó 

"Un pensamiento que so encuentra en todas las conc1enc1as particulares. un mov1m1ento 

que repiten todos los 1nd1viduos no son. por ello. hect1os sociales Lo que los constituye 

son las creencias. las tendéncias. las practicas del grupo tomado colectivamente [ 

Toman asi un cuerpo. una fonna sensible que les es propia y constituyen una realidad 

sw genens. muy distinta de los hechos 1nd1v1dua1es que la rnanif•estan La costumbre 

colectiva no existe solamente en estado de 1nmanenc1a en los actos sucesivos que ella 

detenn1na ( ] Se expresa de una vez para siempre en una fórmula que se repite de 

boca en boca. que se transmite por la educaoon. que se f1¡a incluso por escrito Tal es el 

ongen y la naturaleza de las reglas iurid1cas. de los aforismos y los dichos populares. de 

los artículos de fe. de los códigos Ninguna de ellas vuelve a ser encontrada. entera del 

todo, en las aplicaciones que los particulares hacen de ellas. puesto que pueden incluso 

existir son ser realmente aplicadas· ( 1895. pp 31-32) 

Con respecto al espacio. el espacio es el mismo donde se da el pensamiento 

bien Jo señala Femando Tom¡os ( 1988, p 17) "Un pergamino sobre t•I qw-. se escribe un 

lienzo sobro el que se organizan los pigmentos. un bloque de mar"'º' qut~ se esculpe, un 

colmillo que se talla. un ed1fioo que se enge. un rostro que se maquilla todas son 

utilizaciones del espacio·. todo lo que existe en el!os es algo que se piensa que se 

queda o que se va por que eso. finalmente. es lo que se desea Blondel ( 1928) hablaba 

de percepción colectiva. donde lo que percibíamos. lo nombrabamos y as1 1Da quedando 

como dentro de nuestro pensamiento. cuest1on que no quedaba solo an1 sino que 

penn1tia reconstruir como ob¡eto propio de una ps1cologia colectiva hacia el presente y el 

futuro. "No son desde luego y a pnmera vista los hecnos en si mismos los que 
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interpretamos, sino las ideas que de ellos nos formamos o que se han formado en torno 

a nosotros por anticipado" (p. 14). Todo esto nos lleva a pensar el pensamiento como 

·ese· espacio intelectualizado donde se desphegan nuestras percepciones. asi como del 

lengua¡e que las expresa y de la sociedad que señala sus errores 

(Blondel. op cit. p. 129), definitivamente. con el pensamiento se esta ¡ugando 

IV. Sobre Pensamiento Social. 
Hi<;tóricamente, la concepción de realidad .,,;tá l'!}ada a la l>UsQu<oda de "!Olido de la prop.a eustenc.a del 
hombf-e y de la naturaleza. [ ... ) fat.1 at.lda a l.:i histona del llO<Tlb<-e y "" v1eis1tucles. y no sólo esto: e.tá 

marcada por L.l cultura pa<tieular del grupo humaro. 
Ma. de la Luz Javieóes Romero. 

La conformación del pensamiento es una constante panicular. d1fic1I. de es1o. pueden dar 

cuenta las confrontaciones que sobre una noaón única se quisieron dar. y tomando 

como base lo que el tiempo y el espacio pudiesen aportar. es ¡usto y coherente continuar 

con esta postura. manteniendo a los mismos como los e¡es donde se deposita el 

pensamiento social. Esa es la constante donde el tiempo se moviliza. donde se concreta 

y donde, tnstemente se desvanece. siguiendo a Bergson. podemos continuar con una 

descnpcmn del pensamiento social. andado este, por supuesto. en la vida social. para 

retomar también a Durkheom. y son de¡ar a un lado los mundos de s1gn1f1cado colectivo 

proveniente de los actores que reclamara Schutz. con el sentido depositado en ellos 

mismos se comprenden me¡or los procesos psiqu1cos de los que hablara Blondel. e¡es de 

la vida colectiva 

El pensamiento es lo que forma la vida colecllva. lo que le da sentido y 

sent1m1ento. ese pensamiento soaal no es funcionar como se quiere hacer creer. no es 

tampoco practico pero si es simple. es como la parle que le faltaba a la sociedad misma 

Las sociedades se fundan con pensamiento y otras tantas formas más complicadas. 

complicadas porque a diferencia del pensamiento que es facllmente comunicable las 

otras dos formas. la memona y la afectividad. toman senderos mas enredados mas 

d1fic1les de comur.1car So nos apegamos al plantearrnento bergsonoano sobre la 

conformac1on de la conaenc1a podremos entender. 1n1c1almente como esta -hecho" el 

pensamiento social De acuerdo a su argumento. Bergson dice "Yuxtaponemos nuestros 

estados de conciencia de modo que los percibimos s1multaneamente. ya no uno en otro 

sino ¡unto a otro. en una palabra. proyectamos el tiempo en el espacio. e•presamos la 

duracoon como extensión. y la sucesoon cobra para nosotros la forma de la linea continua 
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o de una cadena cuyas partes se tocan sin penetrarse" (1888, p. 77). El pensamiento 

como conciencia es igual que los dalos que lo colindan, estos son "los cuadros sólidos 

que encierran al pensamiento" (Durkheim. 1912). usa uno y otro, se acomoda y acurruca 

en cada uno de ellos, se permite percibir a traves de estos. la fusión se da entre la 

rnemona y el pensamiento. entre el espacio y el tiempo, a pan1r de cualquier 

acontecimiento y en cualquier instante. creando. para si. una conciencia colectiva Esta 

conc1enc1a colectiva es una y demasiadas. 1nd1soc1ables y efirneras. sin embargo ésta 

misma ··implica la percepción, ya no sucesiva sino simultánea, del antes y el después. y 

que habria contradicción en suponer una sucesión que no fuera sino sucesión y que se 

diese, con todo. en un solo y mismo instante· (ib1dem) 

Una idea que solo puede dar lo que Durkhe1m daba a conocer corno 

representaciones colectivas, aquéllas que segun el francés, eran el alma colectiva de una 

sociedad. eran inminentemente sociales porque provenian de todo aquello que las 

sociedades mantenian. es asi que las tradiciones. las costumbres. los hechos sociales 

(Vgr 1895) y los mitos y los nlos (Vgr 1912) son los que conrorrnarian las 

representaciones colectivas Son las formas de pensar las que determinan cómo se 

influyen todos los su¡etos y los ob¡etos que tienen lugar en cieno momento para hablar y 

reconstruir una sociedad Lo que las representaciones colectivas expresan es la forma en 

que el grupo se considera en sus relaciones con los ob¡etos que le afectan Y esto podria 

entenderse corno una nueva forma de clas1f1cac1on de las cosas. a la par de que se 

nombran se les esta dando un espacio y un hernpo en el cual puedan mantenerse y 

cnstahzarse. son "categonas de entendimiento". pero esto depende de como sean 

asimilados por una determinada sociedad "En efecto. la forma en la que los hechos son 

clasificados no depende de el. de la formacion particular de su esp1ntu sino de la 

naturaleza de las cosas· (Durkhe•m. 1895) Y los contrastes no se hacen esperar. pero 

sin ellos no se llegar1a a ningun acuerdo con respecto a la misma soc11:dad ·Es verdad 

que la nocion as1 const1tu1da no siempre enca¡a o incluso no !.e adapta generalmente a ia 

noc1on comun· (ib1dem) Pero es lo Que permite que no-solo una pueda apropiarse de lo 

que la sooedad y el pen:.s.an11ento dan de s.1 de ah1 que la confrontitc1on entre diversas 

formas de pensamiento puedan dar paso a que se constituya una nueva vers1on ele las 

cosas. apegándose a una trad1c1on o un .,ensarniento social mas accesible y donde 

tengan cabida diversas formas de pensar Algo que siempre defend10 Durkhe1m. y que a 

nuestro parecer concordamos con el. es que un pensamiento. inmerso en lo que las 
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representaciones colectivas le dan. siempre es un pensamiento sooal, social porque 

deriva de lo que las nociones comunes generan. pero además es un proceso inmerso y 

lleno de factores históncos que lo afectan directa e 1nd1rectamente. un pensamiento 

social es ·un acto por el cual se hace y rehace penód1camen1e· la conciencia colectiva 

Se trata de concebir un ideal. porque se está hablando de que la sociedad se construye 

a partir de las ideas que de ella se tengan. ·una sociedad no esta simplemente 

constituida por la masa de and1v1duos que la componen por el sucio que ocupan. por las 

cosas de que se sirven. por los mov1m1entos que cfectuan sano, ante todo. por la idea de 

que se hace de si misma· (apud. Durkhe1m. 1912, p 434) Quienes son la forma de la 

conciencia colecllva son quienes abogan por res1gn1f1car1a. a partir de su mov1m1ento. a 

partir de su estancamiento. los actores sociales Tratar de regresar a los acto1es 

permitiria reconstn.ur lo presente y lo pasado. esto san anteponer el futuro. ya que estos 

son tos que constituyen la realidad estructurada tal cual es. son los que permiten la 

reconstrucción de una concepción de la realidad y de las formas en las cuales los 

comprendemos e interpretamos a ellos mismos La propuesta de Schutz es que. las 

ciencias sociales solo puedan ser abordables s1 son reducidas a act1v1dades humanas. y 

éstas sólo se harán comprensibles mostrando sus atnbutos ·para" y ··porque". en otras 

palabras. reestructuraran una d1nam1ca social ( Vgr 1962 ¡ La 1mportanaa de los actores 

sociales es que nos permiten tener conc1enc1a de cómo se puede " ·reconstruyendo" esa 

realidad. cómo. por la visión compartida se puede llegar a la reconstitucaon y a la 

constante reanterpretaoón. aquello que les da forma y que nos lleva a comprender1os 

como entidades sociales. inmersos en los contrastes hacia una 111s1on homogénea 

compartida. hacia la realidad creada y aceptada cotidianamente Schutz marca la 

necesidad de la constante reintegracion de lo que comprendemos. para lo cual ~cnala 

·c1 mundo social no es e5cnc1almenle ancstructurado Tiene un sentado social y una 

estructura de s1gnificat1v1dades para los seres humanos que piensan sienten y actuan en 

el Estos han preselecaonado e preanterprctado este mundo mediante una sene de 

construcciones de sentido comun acerca de la realidad c-0tid1ana y estos su¡etos de 

pensamiento determinan su condlJCta. definen el ob¡etivo de la accaon[ J en resumen. 

105 ayudan a onentarse en su medio natural y soc1oculturaf" (1962. p 37) No es una 

repetioon o una espeae de circulo vaooso. si no. tal vez. una espeoe de espiral que 

permita exponer los aconteomaentos o las situaciones denvadas del actuar de los actores 

sociales y que de las cuales se desprendenan una concepoon de s1gn1f1cados que 
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permitan abordar la realidad social. Indirectamente nos llevarán a transformar las formas 

en las cuales ésta será abordada y a adoptar un enfoque mucho más histórico que 

permita rescatar la participación de las d1stmtas disciplinas soCJales. 

"El pensamiento [ .. )es un producto de la h1stona" diria Durkhe1m (1912), y tiene 

la ventaja sobre ella porque lo que trasciende. a mediano o largo plazo. es el 

pensamiento social. el cual no es a¡eno a los mismos cambios a los que se ha sometido y 

ha podido expresar; y que es propuesto como la vida psíquica de una sociedad que se 

amplia o se desvanece, y aqui qu1s1éramos de¡ar la d1scus1on. para re1nic1arla después. 

esto para terminar con algo que Blondel d1¡0 cuando leyó a Durkhe1m. llegando a un 

acuerdo de lo que puede ser dado como conC1enc1a colectiva y por ende como 

pensamiento social "Detras de los hechos sociales. de todas las 1nst1tuc1ones. de todas 

las organizaciones. de todas las manifestaciones. lo que se descubre en ultimo anahs1s 

son. por doquiera y siempre. maneras de sentir. de hablar y de obrar colectivas. comunes 

a los miembros de grupos mas o menos extensos ( ) Estos estados mentales. estas 

representaciones colectivas existen y, no obstante. no existen en toda su 1ntegndad. en 

toda su pureza. en el seno de ninguna conciencia 1nd1v1dual. ya que. comunes a todo un 

grupo, no son propios de ninguno de sus miembros a los cuales desbordan por todos 

lados" (Blondel. 1928, pp 53-54) El pensamiento y ia memona. la afect1v1dad y su 

presencia en cientos de formas de sentimientos. vida cotidiana explicada como 

paradojas, conversaciones reservadas en las metatoras. música hecha 1magenes. 

1magenes preservadas como espacios. repeticiones mstantaneas de lo que se ha dicho y 

hecho 
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CAPÍTULO 3 

Un Viaje en el Siglo XX. 
La Reconstrucción de los Géneros 

Musicales. 

Mientras soga existiendo gente simple y 
absurda. que consuma un tipo de 

música simple y absurda. siempre 
existirá alguien que produzca ese tipo 

de música 

Frank Zappa 

Desde el pubhco discutidor de cultura 
hasta el publico consumidor de cuhura 

Jürr;en Habermas H1stona y Critica de 
ta Op¡món Púbbca 
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capítulo Tercero. Un Viaje en el Siglo XX ... 

I. Los Inicios. 

1. campos de algodón, prisiones, iglesias y caminos. 
"En realidad no Ulntabamos, ya sabes, gr1tábamo<., pe.o 1nventát><unos nuestras cancoones 

sobre Cosa5 que no,; estaban sucediendo en aquel momento, 
y creo que es ahí donde empezó el blues". 

Sun House. 

Una de tas características que han dotado de cont1nu1dad al siglo XX, son las formas en las que 

tas expresiones y los sentidos de vida otorgados por los constructores de una sociedad le han 

asignado Inmersos en una dinámica de dominación, de subord1nac1ón. de oponunrdades 

disimiles, donde ta d1scnm1nac1ón social salta a la vista, donde el cambio social es obtenido con 

base a grandes esfuerzos y que cada vez que se obtenía un reconocimiento social. este seria 

minimizado o manipulado en el afán de mantener todo igual Esto se refleia en los generes 

musicales del siglo XX. el blues, el iazz Y el rock, que como formas de pensamiento social han 

sacudido a la misma sociedad Una reconstrucción permite ver con ·nuevos oios· 10 ya visto. 

dicho 0 conversado. descubnr los lugares comunes asi como la narr;:ic1ón de los ;:ictores. de sus 

tiempos y sus espacios. no como propiedades absolutas si no como pane fundamental. mas no 

necesana. de una sociedad Los géneros musicales del siglo XX panen -entre las decenas de 

formas· de los su¡etos que les dieron vida, de sus intérpretes y e¡ecutantes. de sus recl;:imos y 

sus protestas presentes. de sus sentimientos e ideales 

El rastreo de los lugares, las entidades de s1gnrf1cados, es cornple¡o en algun sentido. y 

nos remonta en el !lempo a la llegada de los pnmeros esclavos r>egros a Amenca El 

desembarcam1ento de los su¡etos esclavizados vendría de la mano de la co!on1zac1ón de !os 

terrenos donde se asentaría una nueva sociedad Donde existe tod;:i una trad1c1on (construida 

por las costumbres. los ob¡etos. los lugares. los tiempos. las personas los recuerclos) que 

permite dar la base en la que aparece el blues corno genero esencial en la vida del pasado siglo 

Desde que se presenta la oportunidad. se aboga por una 1dent1aad. fuese forzada o no fuera 

manipulada o no. tuera real o no Una esperanza acompañaba a la 1nm1grac1on. y la gente 

blanca de las islas bntan1cas y del Norte de Europa. 1n1aalmente. queman panoc1p.:u de esta 

prometida reconstrucc1on. lo que nunca previnieron fue que no iban a ser los un:cos interesados 

en definir ésta s1tuaoon Los interesados no solo proven1an C:e los lugares antes señalados. 

grupos de colonizadores tamb1en del Leiano Onente y de la Europa Central se intentaban 

involucrar Grupos que, con medianas pos1b1fldades. 1nm1graban con la 1ntencion de llegar para 
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reclamar. Se trasladaba asi. el mismo sistema político y social. asegurando con esto. que la 

esclavitud también tendria que llegar. el subyugam1ento de las ·mercancias humanas· daria ya 

mucho de que hablar La esclavitud desde un pnmer momento siempre tendria una sola idea que 

reflejar. condiciones infrahumanas de subordinación social de un grupo social hacia otro La 

colonización del temtono iba a la par de la colonización de los seres humanos que construian los 

caminos. los bautizados esclavos. ellos eran los que representaban la explotación y la ingratitud 

de una sociedad El mantenimiento de la misma provendria de que los esclavos siempre se 

mantuviesen en ese lugar. manipulados y sin oportunidades de progresar. sin reccnoc1m1ento y 

sin identidad social En caltdad de "ob¡elos· se les iba a presentar. 1ntercamb1ables como 

elementos e indispensables para mantener una ¡erarquia social Las relaciones que definian la 

dinámica social eran as1métncas en una forma general. habria quien d1spondria y habría quien 

obedeceria sin chistar La presentación del esclavo a novel sOCJedad era lo que próximamente. en 

un lapso de mas de un siglo. se 1ntentaria de desd1bu¡ar Con ellos se estaba 1nic1ando el 

cuest1onam1ento de una forma de actuar ps1cosoc1al. ya que iban a ser los primeros detonantes 

que debatirian un proceso de influencia social 

Con la esclavitud se estaba dando sentido a la vida que rodeaba la construcc1on de una 

nueva nación, con los esclavos se ¡ust1f1caban las maneras de actuar de ciertos grupos 

dominantes que entraban en a=1ón El sentido de vida denvado hacia cada uno era diferente. 

los que dominaban querían seguir dominando. los que eran dominados. siempre mientras esta 

forma de relac1on de poder existiese. iban a ser dominados Los esclavos comienzan una 

travesía que los iría marcando. aun sin ser exclusivo de ellos. cuando pusieron a d1scus1on la 

forma de obrar de toda una nación Los 1nac1os se desprenden de lo que la esclavitud 

representaba. los participantes se transformarían constantemente algunos de sus elementos 

tamb1en. los lugares. los vicios y los su¡etos. esto son de¡ar a un lado las formas de pensamiento 

1mbu1das en los mismos El siglo XX se caractenza con todo ello por una variedad de cond1c1ones 

y de circunstancias que dotan de con11nu1dad a la d1nam1ca social. desde una perspectiva que se 

refle¡a en los géneros musicales indirectamente. desde los constructores ce los mismos. 

directamente La d1mens1on que envuelve al cambio soc•al remite a los componentes. a s1tuartos 

contextualmente. a vislumbrar que es lo que traen consigo y que fue lo que perdieron en el 

camino 
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Es fácil suponer como se presentan los esdavos a la luz de los hechos h1stóncos que 

corroboren su presencia, desde las embarcaciones donde ba¡an a tierra firme. ba¡an. tamb1en. 

las costumbres que ellos mismos tenían en su tierra natal. el un1co ·equ1pa¡e" que traían con ellos 

era eso, algo que les perm1t1ese mantener su nostalgia. sus recuerdos y su identidad como seres 

humanos (Cfr Oliver et. al. 1990) y que por supuesto. no iba a ser lo que los colonizadores de 

Europa -entre ingleses. holandeses. franceses- habían traído con ellos a éstas nuevas tierras 

Asi. aparecieron las formas de d1vers1ón y entretenimiento. que son las formas ideales para 

hacerse presente en un contexto diferente al de uno mismo Pero ademas eran formas de 

protesta hacia lo que a los esclavos rodeaba. las agresiones y los malos tratos. los abusos y la 

destrucción de sus ideales Jamas se les habia consultado s1 deseaban venir a este ·nuevo 

lugar" Los cantos y los bailes que les man1uv1eron. expresados en su mismo dialecto. eran con 

lo que ellos mismos se daban a conocer a los demas. desde los espacios donde traba¡aban de 

sol a sol. traba¡os asignados por ·sus dueños· y de los cuales seria muy dificil escapar 

(mfra. p 4). ellos v1vian para esto (ser obrero de cantera o recolector de algodón o maiz. 

acarreando troncos para la construccion de cabañas. asi como en los muelles y los caminos) y 

cientos de ellos murieron por esto 

Los s1gn1ftcados que flotaban alrededor de los esclavos. eran mediados por el sentido que 

le iba siendo atnbu1dos a cada momento do su actuar. el sentido que les perm1tiria sobrellevar su 

vida cot1d1ana Cada ses1on de traba¡o estaba acompai\3da de cantlcos mus1ca y danza. del 

art1f1c10 y la vida percibida del hombre además de su culto a los (sus) dioses Trad1c1ones que 

dotaban de 1dent1dad. pero que eran v1sua1tzadas como conflictos latentes por la d1ferenc1a de 

creencias. por el contraste de fonnas de ver la vida. de las d1s1m1l1tudes entre la vida cot1d1ana de 

unos y otros actores Con la afectividad y la memona sumergidas en la clandestlnidad. en los 

esclavos permanec1an intactos sus ideales corno su¡elos. o me¡or d1cno los ideales de la 

colect1v1dad de la cual formaban parte. formas de pensamiento contrastante al dom1n10 del 

pensamiento impuesto Las reuniones a m11ad de la noche (mfra p 5 y ss) donde se intentaban 

reconocer. manrendnan el recuerdo de sus •1e¡as trad1c•ones y mas importante los haria 

mantenerse a ellos mismos 

La vida del esclavo negro en esos momenlos hie un ambiente d1f1c1I para ellos mismos. ya 

que estaban sometidos a una d1nam1ca de sum1s1on y de obed1enc1a. porque de lo contrano 

serian el1m1nados El refle¡o de una conformidad man1f1esla. una aceptac1on de la realidad ·a la 

fuerza", donde las consecuenoas de la d1ferenoa serian acalladas inmediatamente El control lo 

tenían los colonizadores. la raza blanc..-. que les había traido a esta nueva tierra. en otras las 
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palabras. ya estaban puestas "las reglas del juego", y a éstas habría que apegarse. Los negros 

esclavizados habían llegado al nuevo país para servir a los 1nm1grantes ·covolozados· y a ellos 

estaban supeditadas sus acoones. su sociedad como tal. Los blancos no dejaban demasiada 

hbertad a ·sus propiedades". y la v1g1lanc1a constante sobre ellos era una de las formas de 

control que se tenían Asi pues. casi todos los plantadores conocían a sus esclavos que 

trabajaban en sus campos. al menos de vista. y mas intomamente a sus servidores. incluso. 

cuando empleaban capataces como acostumbraban a hacer los grandes potentados. se seguian 

de cerca las faenas y sabian cuándo habria que ontervenor para ata¡ar los desórdenes 

(apud. Temperley. 1977. p 71) La dosoluoon de cualquier 1deologia contrastante era sofocada. 

m1111mizando a los sujetos desde donde provenia No exostia un reconocrrnoento de ellos como 

sujetos constructores de esta ·nueva nación". así. al relegarlos e ignorarlos. ademas de la 

presencia del maltrato directo eran voda cot1d1:ma en esos tiempos. cuestión que los oniló a que 

modofocasen sus maneras de actuar 

Lo pnmero que tuvieron que hacer los esclavos. fue cohesionarse como grupo social. 

como part1opantes del contexto donde se hallaban. esto es. adqu1nr una 1dent1dad como tal. y 

ésta sólo podria provenir de lo que les era común a todos. la rehg1on De aho es de donde se 

denvaron los medios para hacerse llegar lo que de ellos mismos pensaban. lo que sentian y lo 

que les 1dent1ficaba como un actor social. Necesitaban de algo que les perm1t1era comunicarse 

entre ellos. algo que les permotoera decorso quiénes eran. y fue as1 como n;:icoeron los ·spmtua/s" 

(espontuales). que no eran otra cosa que frases o pequeños parrafos de oraciones h.1c1a sus 

dioses. llevados a cabo bajo un cierto ntmo y cadenaa Eran una plegana. pero además. eran la 

identidad ensalzada de un pueblo que sufna Los esp1ntuales eran. por supuesto un medio de 

comunocacoon que ontervenoa en la concepción que el blanco dab;:i a los negros sobre su 

contexto. baJO el cual. los negros adoptaban lo que creoan importante en el afán de ser 

aceptados o. por lo menos. menos rechazados en su papel como par:e fundamental de la 

sooedad Era el puente 1doneo para la aceptaaon. los negrcs esclavizados continuaron con la 

expres1on de sus ideales y sentom1entos. los blancos 10 aceptaron caso S>n chistar sin saber que 

eso les estaba pem11t1endo a los esclavos reafirmarse y reagruparse como una co1ect1v1dad 

Decenas de estilos sobresalieron. e>.tenonzando le que los negros resent1an Con elio nacieron 

los sohstas y los "hollers· (lamentos). una especie de dialogo entre los negros para buscarse y 

organizarse. realizados en los mas recond1tos lugares en que hubiese un negro y donde lo que 

importaba era desde donde se cantaban y qué se cantaba Los d1alogcs entre los negros se 

hooeron parte diana de lo que ellos hacran. los espintuales. 1ndepend1entemente de su ondole 
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religiosa. se volvieron narraciones cotidianas de las situaciones del negro a lo largo y 10 ancho 

del país. llegando a confonnarse en lo que comúnmente se conoce como los ·worksongs·· 

(cantos de trabajo) 

Los cantos de traba10 establecieron los limites de la aceptación tanto de los esclavos 

como de los propios colonizadores. "adqu1neron sus cualidades peculiares por d1st1ntas razones 

En pnmer lugar. aunque la costumbre de cantar para acompañar la faena era bastante común en 

Áfnca 0=1dental. era evidente la diferencia entre traba1ar el propio campo en la propia tierra que 

verse obligado a hacerlo en un pais extraño" (apud. Jones. 1963. p 30) El mantener las propias 

costumbres y los significados de las tradiciones a través de sus cant1cos. fue una de las tantas 

peleas a las que se tuvo que enfrentar el esclavo La obligación y la subord1nac1on de un pueblo 

hacia el otro establecian la dinámica social, y ésta se refiejaba. en su muy particular forma. en lo 

que cada ·pueblo" hacia o expresaba Para expresarse. los esclavos tuvieron que adaptarse a lo 

que la ·nación" les 1mponia. y en este sentido, los cantos de trabajo cambiaron porque algo que 

atemorizaba a los colonizadores era que tos cantos Y las danzas realizadas por los esclavos. en 

algún momento. pudiesen llegar a un enfrentamiento entre los grupos Al supnmor las 

expresiones y los medios que se denvaban de ellas. los amos mantenian alejado cualquier 

1nd1cio que generara un conflicto Las referencias a los dioses o a las rel1g1ones del Afnca fueron 

suplantadas por los amos blancos, la rev1s•ón de los contenidos en las costumbres religiosas. en 

cuanto se dieron cuenta de lo que eran. no sólo porque creían naturalmente que todas las 

costumbres afncanas eran "bárbaras· sino porque aprendieron enseguida que la constante 

evocación de los dioses afncanos s1gnif1caba que aquellos negros pensaban huir de la plantación 

en cuanto tuviesen la menor oportunidad Fue en los ntmos ·mas preocupantes" cerno los ·nng

shouts" o los "\•all.-around ·'. donde los "amos· ponian mas atención. ya que no iban a estar 

dispuestos a que los esclavos se levantaran Y causaran algun revuelo a partir de CJertos sonidos 

y actitudes Todo 1nd1ao de subversión era repnm1do con venta1a y malos tratos exagerando las 

medidas de segundad para con los negros Una referenci;:i interesante es la que relata Cantor 

( 1968). quien señala que durante los primeros instantes en los cuales los negros llegaron a la 

nlJev3 nac1on. trataron de sublevarse. automut1lándose y agred1endose entre ellos. todo esto con 

la finalidad de no servir a sus ·amos· Los negros. menciona Adams ( 1977) ·Nada pod1an poseer 

legalmente y les estaba vedado hacer contratos ov1les· (p 69) Ademas de que se hacían 
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acreedores a castigos por su ·mal comportamiento". como revancha los negros esclavizados 

tomaban represalias contra aquellos que les hacían daño. y que cons1stia en dañar las 

herramientas ut1hzadas o en su defecto las cosechas mismas algunas veces llegando hasta la 

fuga de los plantíos Otro aspecto importante llene que ver con que no les era perm1t1do 

mantener alguna pertenenoa que los identificara con su cultura. de ahi que la supres16n. por 

e¡emplo. de los tambores utilizados. tanto para llevar el ntmo como para perm1t1r1es vocalizar. 

fuera una de las respuestas, ya que se creía que los tambores africanos servían para que 

"h1rv1era la sangre· y así 1nc1tar a una rebelión (Cfr Vgr Janes. 1963. Sablosky. 1969) Son 

"elementos· a los cuales recurrir para mantenerse presentes. para recordar de donde provenían. 

para no ol111dar los origenes. hacia que la transformación de su sentido de vida fuese inevitable. 

las costumbres se fueron mod1f1cando y la esencia depositada en la 1dent1dad construida 

también El esclavo afncano s1gu16 entonando sus cantos trad1c1onaies mientras traba¡aba. 

aunque estos estu111eran prohibidos o hubieran perdido su sentido ong1nal. el hecho de que 

fueran proh1b1dos hizo que tales cantos adqu1nesen otras formas con el transcurso del tiempo. 

formas que no estaban proh1b1das y en un contexto contemporáneo 

Por el otro lado, lo contagiosas que eran las melodias y los ntmos asi como las letras. que 

aunque no tenian mucho sentido lo que los esclavos cantaban y bailaban. atraían su atenc16n de 

manera h1pnot1zante. por los sonidos expuestos por los ·gnots" (C."1ntantes) por las grandes 

fiestas en las cuales eran interpretadas y por los ·instrumentos emergentes· que se utilizaban 

para llevar a cabo la canc16n Los bailes que rodeaban las presentaciones clandestinas los 

sonidos que se denvaban de ellas. los estados de ánimo contrastantes la carga sexual que se 

depositaba en ello. hablaban de ellos mismos. de que por más que estuvieran subsumidos en 

una donám1c.-i de domonao6n no iban a permitir que se les h1oera a un lado La habilidad de los 

esclavos para permanecer y salir aunque fuera momentaneamente. del anonimato al que los 

habian onllado La ongonalidad de sus interpretaciones y de sus comportamientos -pnm1t1vos· 

marco la pauta para que fuesen acept3dos gradualmente' Lo que se refle1aba Pr3 el rechazo al 
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color de sus interpretantes, lo que no dejaba establecer una cercanía hacia ellos. pero eran las 

extrañas interpretaciones las que mantenían cautrvos a todo aquel que las escuchaba: todo esto. 

cabe dentro de la pregunta hecha por Krehbiel en 1914. "<-Por qué suponer que los salva¡es que 

nunca han desarrollado la música o cualquier otro arte. tienen la sens1b11idad estética más 

refinada que los pueblos que han cultrvado la música durante siglos?" (P 73) La 1ncert1dumbre 

era apagada con preguntas llenas de admiración y de racismo 

Como quiera. lo depositado en todo ello es el refle¡o de lo que los ·cantos de traba¡o· 

daban a conocer. una parte de la trad1c1ón acarreada. y la pérdida de su mundo de vida. como 

menciona Janes (1963) "La musoca que fonmaba el eslabon entre la musoca africana pura y la 

que se desarrolló después de que el esdavo africano quedó expuesto hasta cierto punto a la 

cultura europeo-nor1eamencana fue precisamente la que contenoa un mayor número de 

afncanosmos y son embargo, era a¡ena al Afnca Y esta fue la musoca de la segunda generación 

de esclavos. sus cantos de traba¡o" (p 29). indirectamente. se estaba cohesionando al -negro 

as1m1lado" Refle¡o del asentamiento de las costumbres de la reconstrucción de las mismas. de 

la as1m1lac1on proveniente de las dos partes. aunque esta as.m1lac1ón apareciera por el l¿ido que 

nadie se esperaba El repudio fue disminuyendo en el tiempo y gracias a la aceptacion 

disfrazada de la que fueran ·¡uez y parie·. pero no fue so no hasta que la comunidad ecles1ást1ca 

toma un lugar como reguladora social que se pudo "integrar" a los esclavos a la sociedad La 

Iglesia como una 1nstrtución donde confluoan las diversas formas de pensamiento social. donde 

tendrían cabida todos los su¡etos constructores de la sociedad La 1nfluenc1a de la 1gles1a en sus 

1noc1os no fue grande, el -convertir" a los esclavos al cnst1an1smo aunque no fuese una pnondad. 

fue el medio idóneo para que. por un lado la 1gles1a aumentara su 1nfluenc1a y poder. y por otro 

lado. allegarse de mas adeptos y acumular fuerzas en contra de las ram1f1cac1ones propuestas 

por las -nueyas 1gles1as· que constantemente iban naciendo (protestantes metodistas. bautistas. 

congregacoonostas. presb1tenanos. luteranos) Segun Adams (1977) lo que se hacia era 

acumular fuerzas contra las demas 1gles1as y mantener aso la hegemon1a que la rellg1on podna 

dar en un nuevo paos Bien lo senalan Sontag y Roth 1.1977) 'No es e•trano sugerir que una 

m1noroa. opnmoda y apenas libre de las condiciones de esclav1!l1d. pueda servir como una fuente 

de 1nsporac1on rehgoosa· (p 93). el discurso hecho por las congregaoones rehg1osas iba en el 

sentido de restablecer el poder. mantener las ¡erarquias sooales. tOdo esto -en el nombre de 
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Dios". El esclavo negro tuvo que aceptar la religión que se le 1mponia, esto apare¡ado a varias 

razones. entre ellas, la de que necesitaba de sus rituales realizados a lo largo de su vida, 

aquellos ntuales y costumbres cotidianas no podian ser de¡ados a un lado al llegar a un país 

extraño, y Jos cuales, independientemente de todo, le recordaban esa identidad que le trataban 

de hacer desaparecer Debido a que el africano procedia de una cultura intensamente religiosa. 

de una sociedad en la que la religión era una preocupacion cotidiana constante. y no solamente 

algo relegado a una reahrmacion semanal. tuvo que hallar otros metodos de adorar a los dioses 

cuando sus captores blancos le d1¡eron que ya no podría hacerlo a su método trad1c1onal En 

algunas partes del Sur, la presencia de los ·con¡uros· y la practica del ·mal de o¡o" o de 

"brujerías· eran castigados con la muerte o por lo menos con latigazos (Janes. 1963) La 

reacción que tuviesen los esclavos fue la de adorar en secreto. asi. se vieron obligados a 

seleccionar los ntuales y descartar aquellos que fueran demasiado escandalosos. pnm1t1vos a los 

ojos de los colonizadores. todo ello era realizado en la clandestinidad Las rnod1f1cac1ones en sus 

ntuales, en los propios c..-int1cos. y en la supresión de algunos bailes derivaron en una aceptación 

de ·1os blancos por los negros y de los negros hacia los blancos· Aunque de manera general "el 

dar la palabra de Dios· a los esclavos era mal visto. fue con el correr del tiempo y con la nueva 

iglesia generada por ellos que se aceptó de manera regular Por un lado. la aceptación de los 

negros tuvo que ver con que era algo que el hombre blanco hacia y que tamb1en podía hacer el 

negro. aunque los pnmeros intentos de los negros por abrazar el cnst1anismo fueran rechazados. 

a veces cruelmente, porque Jos teologos cnst1anos cre1an que los esclavos eran ·bestias 

1nfenores·, en el otro extremo, en el terreno mas humano se penso que s1 los afncanos se 

convertían. la esclavitud careceria de 1ust1f1c.ación puesto que todo aquel su¡eto que abrazare la 

religión ya no seria considerado como un ·salva¡e· o ·pagano· (ib1dem p 46) esto. sin embargo 

siguió ocurnendo (mfra, p 10) 

Las reuniones de los esdavos se daban en los lugares are¡ados a las casas de los 

patrones, el bosque o las plantaciones eran el lugar ideal. siendo los pumo5 v1g1lados por los 

dueños de Jos esclavos, y fue contra la voluntad de los ·amos· que ra iglesia ·entro en accion" 

esto es. mtrodu¡o la imagen del m1s1onero. entre los pnmeros metodistas y b'3ut1stas para a 

través de ella llegar a Jos esclavos y ·convert1r1os· Los m1s1oneros se encargaron oe llevar la 

·palabra de Dios· a los ·salva¡es·. conversandola y s1cnoo comunicada por los mismos negros 

que estaban más relacionados o que tuvieron mas facilidades en e,;te mismo contexto El medio 

de control idóneo se mod1f1co. esto porque se perm1t10 a la comunidad negra llegar a establecer 
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su ciudadanía, aunque fuera de manera parcial, es decir, sólo en el papel> Con una falsa 

ciudadanía en la cual creer. los esclavos también creyeron en el argumento de que todo vestigio 

de pasado debía de desaparecer, asi tanto los espirituales como los cantos de trabajo de los 

cuales partieron fueron relegados y guardados en el "baúl de los recuerdos" Después de la 

Guerra Civil comenzaron a desaparecer, ya que algunos de los ·nuevos liberados· sintieron que 

ya no eran necesanos, el sentir era el de que eran veshg1os de la esclavitud. de una esclavitud 

que ya no ex1stia. Los espirituales se h1c1eron comunes porque se tocaban y se interpretaban 

sólo para recordar ·aquellos v1e¡os tiempos". la banalrzación del estilo se dio a partrr de su 

presentación en los espectáculos y entreten1m1entos aceptados (mfra. p 18). creando un 

estereotipo del ongen y de la realidad donde se partia El esclavo dominado estaba siendo 

olvidado por Jos nuevos negros asimilados. que importaba lo que habia pasado, las 

oportunidades eran ya un hecho concreto. los esclavos ya no estaban presentes. cada su¡eto 

tenia una oportunidad de trascender. cada su¡eto darra sentido a su mundo de vida 

La transformación de la sociedad se da por el camino menos esperado por los 

espectáculos. la mus1ca. por las protestas expresadas• Ba¡o el manto que daba la 1nst1tución 

religiosa. cualquiera que fuese. la reunion de razas se estaba llevando a cabo. y de estas 

mismas reuniones. en espac10s públicos corno la 1gles1a o el campo se derivaron esas formas de 

expresar las emociones contenidas Aprobadas corno grupo reltg1oso. rechazadas corno una 

diferente nación La aceptac1on no duró por mucho. ya que los blancos despues de un tiempo se 

s1nt1eron perturbados por la 1ntens1dad de la reacc1on de los negros en las asambleas cr1st1anas 

Se proh1b1ó predicar a los negros y se llegaron a proh;brr sus reuniones vespertinas. se les negó 
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hasta el derecho de instruirse y. para rematar. el desencanto de los negros. los predicadores 

blancos reivindicaban desde el púlpito la sumisión (Sablosky. op cit. p 52) 

Aunque algunos negros abrazaron gustosamente la cnst1andad. no h1c1eron otro tanto con 

la música del cristianismo. sano que recrearon su propia música a la luz de la experiencia 

cnstJana. Y esto tJene que ver con el lento desarrollo que rodeaba a las 1nstituc1ones rel1g1osas. 

ya hasta después de cien años de colonazacion. la 1gles1a negra solo tenia una ex1stenc1a 

raquitaca. En realidad, cobró 1mportanc1a cerca de 1876. 1 DO años después de 1nic1ada 

(Cfr Sontag y Roth, 1977) Las oportunidades que daban ciertas 1nst1tuc1ones religiosas. ciertas 

formas de concepción eran parte de una reciprocidad que retomaba y manipulaba. presentaba y 

representaba los ideales. los orígenes que fueron así regulados por una forma de pensamiento 

Con la fundación de la Iglesia metodista en el año 1796. y con la escisión que se diera de ella en 

el siglo s1gu1ente, perm1t1ó que los negros adoptaran este tipo de rellg1on. ya que era la que les 

permitía mayor libertad para celebrar su culto. 1nd1rectamente hubo una negoc1ac1on entre 

ideales. ideales a cambio de una escueta libertad (Cfr Ol1ver et a/ 1990) Transformaron la 

disciplina del canto de trabajo en una especie de orgía envuelta de fervor religioso La 

sexualidad 1mpltc1ta y explicita espantaba a las conciencias conservadoras. ademas de que por 

mucho que admiraran en pnvado este tipo de expresiones. en publico al aceptarlos hubiesen 

acarreado ciertas consecuencias reflejadas en la expuls1an La diversidad de las interpretaciones 

forzaba a una amphac1on de honzontes pero los vanados significados atribuidos a los estilos 

1nfluian en las concepciones sociales Mientras que la mus1ca gospel celebraba al Dios cnst1ano 

blanco. el blues negro y la música barro/11ouse se acreditaban al mundo secular y al diablo 

Cuestión que no 1mpedia su misma readopaón o readaptaoon. eran las formas de surgimiento 

las que se hicieron parte do una identidad colectiva He aqu1 el corazon de la mus1ca gospel 

negra. ya sea que se adaptara a los himnos blancos en forma de ·spinruals .. o bien que brotara 

de la mus1ca secular comunal La herencia de la 1gles1a en la confonnac1on de la mus1ca 

afroamericana rompe con lo que generalmente se cree con un m•to que se presenta a las 

conciencias. ya que los espintuales se reconocerian como esos sucesos h1storicos que alguna 

vez ex1stirian en alguna reg1on del sur de los Estados Unidos 

Como sea. una de las razones por \as que el cnst1an1smo fue tan popular estribaba en 

que era la religión de un pueblo opnm1do. bien lo señalan Sontag y Roth ( 1977) ·Los negros 

norteamcncanos han contnbu1do con su ¡iportac1on al legado rehg1oso de la nac1on. 

pnncipalmente. se pensaba en la cvo!uc1on de la mus1ca espiritual negra· (lbrdem ). en este 
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sentido, era "la 1mag1neria religiosa, según Janes (1963. p. 49) del cristianismo negro la que 

estaba llena de sufrimientos y anhelos de los opnmodos de los tiempos biblocos Muchos de los 

espirituales negros refle¡an esta 1dentofocac1on· La lobertad dada a los negros les pos1b1htó recrear 

cantos nuevos. cantos profanos. permitiéndoles cantar a Dios según sus sentrm1entos y según 

algunas de sus tradiciones. La conformación de la trad1cion y costumbres negras en religión e 

iglesia, dio como resultado una ·re1ig1ón emocionar·. que bien podria ser la aponacoon mas fuerte 

que la cultura africana hiciera al afroamericano El afroamencano fue formando una 1dent1dad a 

partir de la segregación y el maltrato, y por supuesto. eso era lo que interpretaban y expresaban. 

su cohesión y su reunoon corno pueblo en confrontac1on con Jos demas creaban un conflocto 

latente entre las dos partes. ya que los negros aún sin tener los medios materiales para defender 

sus penenencoas estaban en me¡ores condiciones para llevar a cabo la construccoon de una 

nación El reflejo de la misma se da en los esp1ntuales expresados. originados en diversas 

fuentes y ya, en su forma madura. representó una mezcla de formas. estofos e 1nfluenc1as La 

reconstnuccoón de una nueva sociedad, de una nueva odeologia por parte de los esclavos negros. 

los llevó a que ellos mismos adquoneran las caracteristocas propias de la nueva nac1on, las 

seme¡anzas a compartlf fueron hechas sobre la base de la 1deolog1a dominante. en este caso. el 

reflejo se da en el contexto rehg1oso. cuando los ·nuevos esclavos convertidos· asumen la 

¡erarquozación dada en el ambiente rehgooso Los esclavos creyentes utilizaban el mismo 

lengua¡e. enfocado este a clas1f1car a todo aquel que estuviera cerca de ·1a palabra de Dios·. asi. 

nuevamente resu191eron los rangos sociales. y termines como ·pastores· ·presbiteros· 

·acomodadores·. ·apóstatas". ·paganos· y "here¡es" hicieron acto de presencia 

¡ Vgr Janes. 1963) La Iglesia paso asi a ser la segunda 1nst1tucion mas importante. después de 

la farnol1a (Cfr Sontag y Roth. 1977). ya que era el unico lugar en donde el negro podoa dar 

nenda suelta a las emociones que la esclavitud refrenaba. ba¡o el cob1¡0 de las 1gles1as negras 

que se d1spon1an a emplear todo el tiempo hbre de los esclavos La as1milac1on se dio de las dos 

partes. el cobi¡o al que nos refenmos cuando h<.'lblamos de la ins111uc1on rehg1osa proviene de que 

ella misma ofrecoa las oportunidades para llevar a c.:ibo esa especie de ·catarsis colec!Jva" que. 

con base en la argumentac1on rel191osa. orientaba a los negros con oportunidades para aar1e un 

·sentido de vida· a su reahdad Un s1gn1f1cadc guiado por los discursos ecies1ast1cos que a la vez 

no permitiroan que el ·equohbnc sooa1· impuesto fuese cuestionado Lo evidente del actuar 

ecles1ást1co fue que se dejó hbertad a los negros para celebrar entre ellos su culto Los nuevos 

m1n1stros negros. al mismo tiempo que tlac1an con su pred1C<J resurgir el tono ancestral. de¡aron 



las riendas sueltas sobre el cuello de los fieles. El control ejercido por la Iglesia fue evidente. 

cuando ellos mismos se adentraron en una misión de ·conversión" bíblica Al ser vida cotidiana. 

la influencia de la Iglesia se fue esparciendo, sin embargo ella también fue un punto de influencia 

social (infra. p 13) Los lugares de influencia estaban circundados por los sermones y por el 

estilo que con ellos se llevaba a cabo. La fuente de influencia se reconocía en las consignas 

hechas pleganas. en las demandas hechas sermones El pastor solista empezaba por comentar 

un texto bíblico. verso por verso. antes de invitar a los fieles a repetir cada uno de los mismos 

(apud. Francis, 1958). eran ya muchas las reuniones rel1g1osas y mucho mas en las 1gles1as 

negras del sur donde los ministros desarrollaron un estilo de ·conversación· con los feligreses. 

fomentando respuestas y afirmaciones-negaciones espontáneas de los congregados 

(Vgr Oliver et al. 1990). 51 uno lo ve simplemente la repet1c1on conllevaba la 1deolog1zac1ón 

La música que produ¡o la cnstiandad negra fue el resultado de diversas influencias En 

primer lugar hubo la música denvada de ntos afncanos puros y que fue transformada para 

adaptarse a la nueva rehg1011 El ntmo de los sermones dialogados en el templo. y mas 

particularmente la exhortación a confesiones púb:1cas colectivas debia llevar a los negros al 

canto. sobre todo porque, por su forma. los sermones y conres1ones se aseme¡aban a los cantos 

colectivos africanos Para Janes (1963) se debe de puntualizar algo. esto es. el rerle¡o dado en lo 

que se podría dar a conocer como ·1a poses1on del esp1ritu•. que s1 bien fue parte de las 

rel1g1ones africanas. también se plasmó en el cnstianismo negro "El hecho de caer en trance. 

que se expresa con las frases 'tener el espintu'. 'tener la relig1on· o 'tener felicidad· fue una 

caracterist1ca esencial de las pnmeras 1gles1as negras norte<:1menc.'lnas· (p 50) En segundo 

lugar. y como señalan Ohver y colaboradores. con la apanc1on de las nuevas 1gles1as fundadas 

por los metodistas y anabaptistas inconformes donde sus miembros llevaban a cabo los cánticos 

en lenguas "desconocidas·. 1nv1tando a un estado h1sténco h1pnot1co y de trance. acompañados 

de pataleos y espasmos. mov11rnentos ritm1cos y balbuceos. todo esto antes de adqu1nr ·e1 

espmtu- Las letras. sutilmente alteradas adqu1neron un doble sentido en que !os temas de 

'>alvaoon. el cielo y la tierra prometida. eran tamb1en s1mbolos de la tan ansiada emanc1pac1on y 

libertad ¡Cfr Sablosky, 1969) Los primeros cantos rel1g1osos de los negros cnsl!anizados 

denvaban. casi sin retocar. de la mus1ca rel•g1osa afncana Para ellos fue sumamente sencillo el 

emplear como canto cnst1ano una melodía trad1oonal que la mayona de los esclavos conocía Lo 

un1co que hab1a que hacer era cambiar las palabras lo que constituye la d1ferenc1a bas1ca 

tamb1en entre muchos cantos negros que se cal1f1caron como ·mus1ca del diablo" y los más 

devotos cantos rehg1osos del negro cnst1ano. el esC!avo converi1do no tu"o mas que alterar la 
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letra de sus cantos. salmos y plegarias para hacerlos cristianos (Cfr Jones. 1963) Lo que 

permitió que los esclavos negros pudiesen modificar las letras. fue que por un lado ellos también 

sucumbieron a una influencia gradual del contexto en el cual se desarrollaban sus ·nuevas 

costumbres·. Y las vias de comunicación se abneron cuando los negros adoptaron la lengua de 

la nación. El esclavo tenia que ser capaz de cambiar las palabras. es decir. tenia que saber el 

ingles suficiente. en el caso de los protestantes que eran los que ensenaban la nueva religión. 

para poder inventar letras de canciones en su 1d1oma Asi el esp1ntual negro duró casi un siglo. 

desde los comienzos de la Guerra de Independencia a los albores de la Guerra Civil 

(Sablosky. op. c1t) 

En la sociedad norteamericana de ese tiempo, el ambiente musical estaba inundado de lo 

desembarcado desde Europa, apare¡ado con la mus1ca culta. con las escuelas de canto y con los 

autores alemanes. franceses e italianos. que llegaban a la población a través de manuales y 

salmos (Vgr Sablosky. 1969. Sontag y Roth. 1977) Con los años. y como respuesta a la 

colon1zac1ón. se instalaron en la "nueva nación" institutos de mus1ca. 1ntroduc1dos por la 

comunidad ecles1asllca. tos cuales contrastaban radicalmente. con lo que los esclavos 

expresaban desde su realidad (Cfr Sablosky. op c1t) No obstante que. las escuelas de canto y 

de baile. se trataron de aislar. fueron en estas donde se desarrollaron. Junto con la comunidad 

negra los sonidos que danan paso al blues El contraste entre las letras patrióticas de los 

colonizadores asi como los reclamos y demandas de los negros opnm1dos marco la pauta a 

seguir. la confrontación de 1deologias cada una de ellas enfocada en como se vena la reahdad 

La adopc1on de lo que los esclavos negros expresaban. fue lo que hizo sucumbir a los 

1nm1grantes europeos. una estela de admiración rodeaba la escJav1tud cot1d1ana. aquellos que 

01an sobre lo que los escJavos expresaban. presentaban una fascmaoon por lo que se oia en los 

campos. en los muelles o en los transbordadores. por los tonos. seme¡antes a los de los tenores 

que acostumbraban escuchar. y que pudiesen alcanzar los esclavos en la 1nterpretac1on de las 

melod1as (Cfr Janes. 1963. p 14). la fascinacion perm1t1r1a ir de¡anoo a un laao el papel de amo 

y esclavo' La revalonzacion de los esp1ntuales se dio de la mano de la apanc1ón de las ·gospe/. 

songs· la forma moderna del "sptntual (Cfr Berendt. 1953) los cuales hicieron a un lado al 

espiritual a finales del siglo XIX La carga afectiva que se expresaba se mod1f1co los contenidos 

Las )t"fill'QU!.~ 5.{'C~~ r,y.>."fle'r1tt" ~ lk~ die l.ti.lo. La ~r«i...'"ln "'1 ~rrto era l.} un •• 1 ~~d ~ IT"'.:t«)dr ~---t!. 0-.W~ óe 
e-sclJ(t\dr l.i .. rnus.t<d ~a,e"', ~ m.wlt~to de "» r~ y ~ h:rrto Quf' \Obrt!"!i••!th.an. r~ .a cerno ~ •b.t 
ccY1'!.tnr,.""e't"l()O M ~JIC'tikl r"IOJ1t"..wnencNlO. para )ones (1968) •E.ntrt!' e~'~ C"~ no t"'..t~.t CC>m\.Jtlr<'.)I(~ .,i.1]!."'IJ ~ rw~ 
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1..oc!nbvyO d ~er~ muy pronto ~ ~ ~ M L.t ~ norte~.an.a OCVf'4\JJ f"t .tf'l'x:anl(:i .,.. rn.)o".. t.wi1(> t"i 

J._,.Q.,rnet 1t;.Y"O .. (pp 14·l!i) 
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en las letras se marcarían una diferencia. El contexto moldeó las maneras de relatar la realidad. 

fue ya entre los deseos y las opciones donde se dio el basamento para representar a una 

sociedad. Las ·gospe/-songs" eran consideradas cantos religiosos que relatan a los fieles 

pasa¡es de las Sagradas Escrituras donde se reafirma la ·verdad del evangelio" mientras que los 

espirituales son cánticos que describen la resistencia a las pruebas de esta vida que será 

recompensada después de la muene. los cuales. asentaron las bases de lo que próximamente 

fuera a nacer, esto es. el blues El blues fue la forma profana del espintual y del ·gospel-song · 

(Sablosky. op cit.) O. a la inversa. el ·gospel-song·· y el espintual son la forma rehg1osa del blues 

( Vgr Berendt. 1953). La canción gospel será un tipo de mus1ca religiosa "fo/k" o popular. cuyos 

origenes están inseparablemente unidos al desarrollo del fundamentahsrno en las comunidades 

rurales del sur de los Estados Unidos después de la Guerra Civil Los relatos se supnm1eron y 

quedaron las esperanzas a manipular A partir de la reforma moral y espiritual que el mismo 

resurg1m1ento religioso demandara. la mus1ca gospel queda registrada en los nuevos salmos y 

recopilaciones de los mismos en himnos. recopilación llevada a cabo por las comunidades 

blancas. reunidas en federaciones de iglesias anabaptistas (Vgr Oliver er a/. 1990). siendo ese 

el punto de partida para que en futuro se hicieran tan populares (ib1dem ) Las denvac1ones de 

las ·gospe/-song" se llevaron a c.-ibo por dos bandos. por un lado los blancos que se empeñaban 

en mantener ba¡o cierta tranquilidad a las comunidades. supnm1endo los estallidos emocionales 

asi como los cantos apasionados. por el otro lado. la comunidad negra 1denllf1cada con la religión 

marcó nuevas pautas para as1m1larta. el ·gospel-song" adquino un carac1er propio. las raices 

segregacionistas fueron punto de inicio para llevarlo a cabo Las ·gospe!-song" siguieron el 

mismo camino que los demás movimientos ong1nados por los negros. esto es. reclamar las calles 

y la vida publica donde pudieran llevarse a cabo. con la presencia de los cuartetos ambulantes 

que fueron aceptados en cada ciudad "donde se p;:iraban· el encanto de estos cuartetos era que 

interpretaban, ba¡o las extrañas vestimentas (uniformes de porteros. esmoqu1nes blancos. 

etcetera ). tanto la mus1ca gospel como cantos profanos igualmente gustados uniendose en 

algunas ocasiones a los espectaculos vode"I y al minstrety mismo Ademas de que eran algunos 

de los mismos predicadores los que llevaban a e.abo el espectaculo yendo de ciudad en ciudad. 

grabando las ·gospe/-songs··. 1ntroduc1endo una 1nstrurnentac1on de lo mas vanada -ban¡o. 

guitarras. trompetas y piano- ba¡o la cobe<lura de la evangehzac1on El reconocimiento de la 

mus1ca gospel fue el reconoc1m1ento de la comunidad escJav1zada. la comunidad esclavizada era 

la par1e de la sociedad m1n1m1zada. sin ningun derecho. pero con cientos de obligaciones. una de 

ellas el responder 1ncond1aonalmente a lo que el grupo dominante. los colonizadores ex1g1a 
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Los blues aparecieron sin dar una fecha de nacimiento, pero fueron los antecedentes lo 

que lo predestinaron. Protestas cotidianas que tenían la necesidad de ser expresadas 

Significados otorgados a la vida cot1d1ana, v1venc1as personales que se hicieron colectivas. 

mezcolanza de patrones culturales y de 1dent1dad El propio término blues era una palabra 

corriente en América mucho antes de que naciera esta mus1ca Se puede rastrear hasta el inglés 

isabelino. y hacia mediados del siglo XIX, se utilizaba en los Estados Unidos con muchas de las 

acepciones que posee hoy en día, una mixtura de melancolía y añoranza Unos cuantos hechos 

sugieren que el blues podría haberse configurado en M1ss1ss1p1, o en los alrededores del mismo 

(Ohver, el al., 1990) ya que este estado contaba con una población afroamericana numerosa y 

aislada, ademas de que era una zona de pobreza generalizada. donde abundaban los negros 

llenos de harapos y de hambre. fam11tas dispersadas por la guerra. asi como gente de raza 

blanca que no habia podido conseguir un buen traba¡o. lo que s1gn1f1ca que la gente se veía 

obltgada a crear sus propias maneras de sustento. sus formas de entretenim•ento. esto es. a 

introducir lo que ellos conoc1an y con lo cual se 1dent1f1caban Parte de ellos se habia quedado 

en los campos de algodon. en las canteras y con sus fam11tas en quien sabe que pane del pais. 

la idea era poderlo recuperar con la añoranza 1mpl1c1ta de los blues 1nterpre1ados Lo que 

también hace pensar en M1ss1ss1p1 como el lugar de origen del blues es el gran numero de 

cantantes de los condados de Delta que se recuerdan y la cantidad de canaones que 

interpretaban, que pueden remitirse a los cantos de traba¡o en las gran¡as o en los campos de 

pns1oneros6 Ese es el sentido, esto es lo que permite hablar de un lugar comun esto es. a partlf 

de las mismas necesidades que la poblac1on negra visualizaba Un lugar al cual atribwr el 

nac1m1ento maerto. dando pruebas que formas de pensamiento como el blues ex1st1eron El 

nac1m1ento del blues surge de la 1mprov1sac1on y de la cot1d1ane1dad. del andar Inste y 

melancoilco de una buena parte de su¡etos y sus grupos. ·teels blues es tener la capacidad para 

poder interpretar lo cot1d1ano. lo directamente v1venc1al El nacimiento del blues estara enraizado 

en las expenenc1as de los negros es. por decirlo de alguna forma. su presencia constante El 

blues ong1nal era la interpretac1on del lugar que el esclavo hab1a tomado d.:>I camono recorndo 
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desde los campos de algodón hasta el reconocimiento del negro como ciudadano comün Era el 

acompañamiento de sus demandas y sus reclamos, hablarian por medio de él y por medio de él 

llegarian a ocupar un lugar importante en la sociedad Los su¡etos que estuvieron involucrados 

en él, traspusieron una forma de pensamiento que permeó en la vida cotidiana de los pueblos y 

las ciudades a donde llegaban El danos a conocer. haría que se involucraran las distintas 

procedencias de los 1nm1grantes y los esclavos. siendo estos. quienes llegaron a una tierra 

diferente a la que habían nacido y en la cual habrían de establecer una nueva nac1on. una nueva 

nación basada en un lengua¡e e 1deologia comun. y que desde sus 1nic1os. no fue del todo clara 

La 1nfluenc1a del blues se genera de quiénes eran los que lo llevaban. quienes eran participes en 

las expresiones y en la extenonzac1ón de los elementos. y asi. el blues no seria solo propio de 

una determinada entidad cultural Es poco a poco. por medio de las mezclas entre negros de 

procedencias distintas, y aün de cruzas 1nterrac1ales que un pseudo-pueblo afroamencano toma 

forma y color (Cfr Sablosky, 1969) 

2. Pequeños lugares, grandes eventos. 
Una de los periodos más importantes en lo que se refiere a la historia. asentamiento y narración 

del blues. es su refle¡o como parte de las consecuencias que v1v10 el negro esclavizado. siendo 

una de ellas la segregación propia de la nac1on norteamencana. gestada a partir de la Guerra 

C1v1I estadounidense A la esclavitud la había sucedido la segregación con la intensa comente 

m1gratona que llevó a la población negra a instalarse en los gheltos de las grandes ciudades 

desde finales del siglo XIX y durante las pnmeras décadas del siglo XX La libertad adquirida de 

los negros esclavizados fue lo que les lievo a. por un lado. asentarse en los lugares donde 

pudiese encontrar traba¡o, por el otro laoo. esa misma libertad les dio la oportunidad de vagar por 

el pais Se fue construyendo una presencia a lo largo y a lo ancho de la nac1on se hablaba de 

las grandes ciudades y las grandes ciudades hablaban de los sonicios y los reclamos del Sur los 

protagonistas llegaron y se instalaron h1c1eron propios los lugares a los que llegaban. 

modificaron y rechazaron. asi como a ellos mismos les hab1a suced•do El ccnte•to estaba 

ofreciendo una oportunidad para transformarse. y esta habria que :ipro~echar1a Fueron parte y 

tOdo de una sociedad TOdos los lugares se estaban ·encantando" con ·e1 rr:1to del blues·. la 

aceptac1on gradual quedaba en tas C).pres1ones de las emociones que continuamente se 

manifestaban en tas canciones. entre las letras y la mus1ca aparec1a la contraparte ele la naoon 

noneamencana Los cuest1onam1entos comenzaron a aparecer aun sin la 1ntenc1on de 

permanecer El negro ya no estaba reducido a un pequeño plant10 o campo de traba¡o ahora 

lllo 
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tendría que subsistir por cuenta propia, procurarse el dinero para su alimentación y velar por su 

familia. 

Se aceleró la migración interna. sobre todo entre los negros que dejaban el Sur en busca 

de mejores condiciones de vida. Ya fuera hacia el No11e o asentándose en el centro del pais los 

negros que antes fueran esclavos intentaron reinventarse. pa111c1pando e involucrándose en 

cada proyecto que les asegurara un espacio en la sociedad Este proceso mogratono generó una 

mayor diversidad étnica en los Estados Unidos. en especial en las grandes ciudades 

(Robles Cahero, 1993) Algunos llegaron a las ciudades y aho se quedaron. otros prefoneron 

continuar en ta hbe11ad depositada de tos caminos despues de años de hostogarrnento y rect1azo. 

fa esperanza de una nueva sociedad no ofrecia grandes esperanzas' Y, evidentemente el blues 

también vino con ellos y se volvió urbano Fue as1m1lado. en las ciudades. por los grupos 

instrumentales, por pianistas y, también por cantantes. cnstahzandose en to que se denomina 

blues clásico. No habia claridad en la fusoon de la herencia anglo-europea y la de los negros 

esclavizados. de lo unoco que se trataba, era de continuar con la presencia de la musoca. que iba 

a la par de la propia sociedad no11eamencana. al "Worksong .. y al ·field hol/er · se sumaron la 

canción y ta balada populares. muchas veces en el sentido del ·otanco europeo· 

( Vgr. Berendt, 1953) La Guerra C1v1l perm1t1ó una reconstruccion de la nac1on. pero destruyo 

toda ta raiz de estructura social de la cual habna surgido la mus1ca en ta que los negros tuvieran 

un papel 1mpo11ante. las escuelas de canto evangélicas son el e¡emplo primordial <Cfr S:iblosky 

1969) La misma Guerra C1v1I perm1t10 a los esclavos pasar de un estado obligatoriamente 

dependiente a uno donde tendrían que valerse por si mismos Segun Cantor (1968) ··cuando los 

negros emigraron a tas zonas urbanas del norte algo antes de la Primera Guerra Mundial y en el 

transcurso de ella, lo h1c1eron como refugiados son ninguna especiaflzac1on que hu1an de la 

pobreza y de los flncham1entos· (pp 294-295) Fue gracias a ella. ta Guerra C1v1l que muchos 
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negros consiguieron su libertad, esto por la confiscación de las tierras efectuadas por el 

enemigo. 

Las derivantes que se propiciaron con la introducción. con la novedad de las maneras en 

que se reutilizaba el discurso. La reconstrucción y difusión desde los lupanares y tabernas o rent 

house parties (reuniones para pagar el alquiler. fiestas 1mprov1sadas que proyeian el dinero para 

pagar la renta), hasta en "el mundo del espectáculo". desde las calles hasta los pequeños antros 

de reunión Los shows medicinales ambulanles (espectáculos que acompañaban a la Yenta de 

unguentos y pócimas de efecto mágico para cualquier enfermedad). los espectáculos ·coon .. 

(espectáculos racistas. en donde se sat1nzaba al negro que quiere comportarse como blanco). et 

cabaret, el teatro. el vaudevilfe (números circenses con o son animales. rutinas cómicas y de 

baile) y el minstrely (espectáculo de vanedades. con artistas en su mayoría blancos que 1ncluia 

canciones y números cómicos, generalmente 1m1tando la forma burlesca de los negros). llegando 

a cnstalozarse en comedias musicales negras La 1nfluenoa denyada de los pequeños lugares. 

donde surgieron las trad1c1ones y las costumbres de los negros esclaY1zados. fue la que marcó la 

pauta para que "los amos" de los esclaYOS trataran de restarle leg1t1m1dad a aquello que se 

estaba gestando desde ahi mismo. lo cual no resultó como ellos esperaban ya que en lugar de 

minimizar la nueya propuesta. la fortalecieron e incrementaron Con las restricciones y 

lom1tac1ones expuestas. con las nulas oportunidades ofrecidas se reafirmab<Jn las demandas 

sociales que se expresaban con el blues La aceptacmn soaal se generaba a la pm de los 

reclamos sociales Esto lo relata Sablosky (1969). como parte de la concepc1on de la música 

nor1eamencana "En tanto que el esp1ntual cobraba forma entre los negros. los blancos 

nor1eamencanos se acercaban a c1er1as caractenst1cas externas de los cantos pnm1t1Yos de las 

plantaciones y de los negros. de donde crear1an un<J forma nueya de su d1vers1on el mmstrely o 

1m1tación cómica del canto de los negros· (p !>4) Se estaban enfrentando los estilos de 

comportamiento 1mphatos de la comunidad del blues y para ey1tar que avanzaran demasiado 

habia que contra<Jtacartos. esto es. se comenzo por psteolog1zar los discursos y las 

manofestaaones de los su¡etos La h1stona del mmstrely por s1 sola es muy amplia y acia•a como 

es que se fue reconstruyendo la nueva nac•on noneamencana. es la "ers1on a¡ena de ·ios otros 

actores· dentro de la soaedad norteamericana la representac;on de los demas ideales esto a 

par1ir de lo que iban permitiendo los dos grupos mas 1mponantes en la construcc1on de la misma. 

el mmstrely surgió como una mezcla entro lo que ex1stia y era aceptado. denvado de las 

costumbres de los pueblos colon1zadorns de Europa Se estaba presentando una noaon de la 

realtdad que formaba sus propios conceptos. bien a bien y en terreno de lo musical. se a•ce que 
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el minstre/y se considera como el producto del encuentro de la ópera inglesa con la música de 

los negros de las plantaciones (Sablosky. ibidem) Fue a mediados del siglo XIX cuando 

apareció la pnmera banda de músicos con la cara embetunada. pintada de negro sobre un 

escenario. registrando lo que iba a ser el pnmer espectaculo de mmstrely El minstrely. seria un 

espectaculo de variedades con artistas en su mayoria blancos que 1nclu1ria canciones y números 

cómicos. generalmente parodiando la vida de los negros. dándole un aspecto simiesco y 

desdeñando cualquier argumento que pudiese generar el mismo Cargada con la tradición de los 

teatros y de la música culta. el mmstrely llegó a la sociedad norteamencana para combatir el 

mensa¡e que provendria de los negros Una denegacion del mensa¡e involucrado. rechazando 

cualquier intento de re1nterpretación soaal La fama que alcanzaron se refle¡a. en la anotación de 

un penód1co de la época "Los llamados rmnstrels son aqui los dueños del negocio [ ] Se tiznan 

la cara, cantan canciones negras. bailan y saltan como poseidos" 

(atado por Sablosky, 1969, p 64). será. por decirlo de alguna forma. el espectáculo familiar por 

excelencia 

La duración del mmstrely fue corta, y mas. cuando la emancipación dada por la Guerra 

Civil se hizo presente. lo que llevó a que apareciera una música propia de los negros. que 

resurgiera. después del asentamiento en una nacion. ba¡o sus propios medios y fuentes El 

minstrely fue de¡ado a un lado porque los mismos negros se apropiaron de él y comenzaron a 

imitarlo, paradó¡icamente. se presentaba unil revalonzaoon de ideales llevando a cabo un 

espectáculo donde los negros imitaban a los blancos que imitaban a los negros algo que 

permitió que se re1ntrodu¡era la música de los negros. modificada en cierto sentido. pero con la 

misma intensidad de siempre Una recuperación que intentaba dar lugar a la fidelidad de los 

ongenes Una búsqueda que siempre estaria cuestionada 

El blues ·nacio" durante el turbulento penodo que siguió a la Guerra Civil estadounidense 

al enfrentar los negros del sur del pa1s un cambio total en los fundamentos de sus vodas ba¡o el 

duro yugo de la esclavitud. esto a causa de su repentina liberlad En respuesta a las 

c1rcunstanoas. una nueva man1festacion niusical linea se presentaba el blues toma forma de la 

cultura de las plantaoones del Sur. del M1ssiss1pi. de Alabama. Arl<ansas Lou1s1ana. Tennesse y 

Texas. regiones de las cuales provienen las noticias mas tempranas de ta nueva mus1ca Los 

negros se expresaban y los registros sobre sus reuniones son el punto nodal para hablar de los 

inicios del blues Por medio de cantantes e 1nstrurnentahstas. el blues se fue extendiendo desde 

ésta área hasta un circulo cada vez mas amplio. que finalmente abare.o cada nncon de la 

avilizac1ón negra del pais. reemplazando a muchas formas más antiguas de e>.presion musical 

,,., 
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(Sólo Jazz y Blues, 1997). La desbandada dio origen a un solo término, el cual agrupó las 

diversas formas de pensamiento social. 

Lo que sucedió, ya no fue el regresar a las raices, y esto porque ya no las habia. sino que 

se trató de reconstruir sobre nuevas mezclas Y con base en los encuentros que tuvieran en su 

culminación, y aun sin saber1o, algo de la música tradicional. Esto era una nueva forma de ver la 

vida. Los inicios del blues so encuentran en la fusión• de, por supuesto. ritmos y melodias pero 

además del tipo de gente que estaba interesada en él. Ya no se trataba de mus1ca de plantac1on. 

ni siquiera de música folklónca. Era un tipo de música mucho más apare¡ada a lo que los nuevos 

ciudadanos sentian que se necesitaba para integrarse en las comunidades. una mus1ca que 

además de expresar lo que se sentía daba pie para que se respetara lo que se hacia un tipo de 

música respetada por las nuevas aud1enc1as Esto. sin embargo, no pudo con las reminiscencias 

de lo que el minstrely y el vaudev1/le de¡aron. ya que estos mismos crearon un tipo de mus1ca y 

de comportamientos que también influyeron en la aceptac1on del pueblo hasta ese momento 

esclavizado 

Todo eso se conoc10 como ragt1me. el cual. al desvanecerse el mmstre/y, contuvo las 

circunstancias antecesoras El auge de los músicos negros. la populandad que el minstre/y habia 

dado a la mus1ca, la cantidad de salones do piano existentes y el 1nc1p1en1e nacimiento de las 

compañias editoras de música (Cfr. Sablosky, 1969), fueron los detonantes de que los negros 

part1c1paran un poco más en la construcción de una sociedad, los blancos los aceptaron aun sin 

querer1os, los negros con esa aura de fascinación que expresaban ganaron terreno en el campo 

social, reut1hzando el espaoo ·cedido· por sus "enemigos· Así. no era extraño ver primero a 

mu¡eres cantando en los espectáculos de este tipo y era muchísimo menos extra1'10 ver que las 

cantantes negras dominaran este terreno hasta llegar el tercio del siglo. la maternidad del cambio 

se les da a ellas, fue gracias al minstrely y el vaudev:lle que se llego a concretar el concepto del 

artista de raza negra (Cfr Janes. 1966) Fueron las mu¡eres las que se incorporaron rap1darnente 

al mundo del espectáculo. del vodevil Su e•pres1on era mas sol1st1cada y d1vers1r.cada fruto de 
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la conjunción con los variados géneros que se encerraban en el medio del espectáculo, siendo 

muchas veces ras actitudes tomadas por las mismas las que les abrieron el camino. actitudes 

parecidas a las de las divas cmematograficas. con lu¡osas plumas y vestidos Eran el modelo de 

emancipación femenina. con una conducta fuera de todo limite. son trabas en el consumo de 

bebidas. drogas y placeres sexuales de todo tipo (Cantor, op. cit.) Con el vaudev1//e sucedió lo 

mas extraño, ya que la 1ntenc1ón primordial al establecerse éste fue la de que aquellos 

espectaculos que se hacían "afuera·. en las calles. fueran incorporados y adaptados a los 

lugares prop1c1os para ello, cambio de lugar cambio de sentom1entos. aµelando a una d1entela 

mas respetable (Cfr. W1lmeth, 1999), creando una amalgama entre la cultura europea y el 

entreten1m1ento popular amencano. Aunque el vaudev1//e muere en 1932. cuando los lugares 

donde frecuentemente se presentaba sucumben ante la 1ndustna c1nematográf1ca hollywoodense 

(Cfr Haskell. 1999). a la par del eme 1n1c1an una sene de rev1stas-espectaculos. comedias 

musicales y espectaculos bur1esque y donde el entretenimiento comenzo a convertlfse en show

bussmess La permanenaa de.una soaedad tiene como trasfondo la mutac1on de la misma. y la 

readopc1ón de ·nuevos" esquemas perm1t16 que se s1gu1era construyendo la realidad. dandole un 

paradó¡1co sentido a la vida 

La part1cipac1ón de las compañías editoras fue una de las tantas ·mechas· que prendieron 

lo que en un futuro iba a explotar. esto es. la d1fus1on del blues que. extrañamente. no fue 

publocado ba¡o la tutela de sus padres fundadores. sino de los que 1ns1st1eron tanto en 

rechazarlo. la comunidad blanca Las compañías grabadoras que. con su cnleno de copias 

vendidas y con el racismo de los dueños. dieron pauta a que se comenzara a hablar de blues 

relegando las ·vulgares" interpretaciones negras de la mus1ca Asi. el pnmer vestog10 de lo que se 

conoc10 como blues sale en el !llulo de una canc1on de un ¡oven músico blanco de una orquesta 

de baile de Oklahoma. en la cual el cual tocaba el v1ohn El 1érm1no blues a pafllr de entonces. y 

en una acepción mucho mas ·comercial". accesible a la comunidad blanca sera catalogado 

como ··rnsteza· Un blues que nada tendna que ver con la vida del negro amencano. con su 

hab1tuac1on y sus costumbres. as1 como con sus demandas de igualdad y respeto El pnmer 

blues publicado. en 1910. fue por el mismo ¡oven acompañante de los m1t1nes politices de la 

epoca. 1/11 C Handy. quien ma:> tarde S<l iba a anunciar a si mismo como -e1 padre del blues· 

(Cfr v gr Berendt, 1953. Sablosl\y, 1969). la compos1aon era instrumental y se titulaba 

·Memph1s Blues· Esta era una n .. eva vers1on de otra canc1on titulada "M1ster Crump· que el 

mismo Handy había estado tocando en las reuniones pol1ticas. ¡unto con el ·si Lou1s 81ues· que 

le s1gUJO dos años después. 1ntrodu¡eron una ·musica de negros· en -el conte>.to de los blancos· 

IH 
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A partir de las primeras publicaaones de blues, también aparecieron las primeras publicaciones 

de los •gospe/-songs" que en el mediano plazo inundaron los periodos comprendidos entre 1920 

hasta mediados del siglo, donde la comunidad que se hacia presente eran las mu1eres. 

convirtiéndose en el mercado negro grabado (y explotado) con respecto a estos géneros La 

base de todo ello estaba en que la efervescencia del ragt1me duró durante los dos primeros 

lustros del siglo y graaas a él se revolucionó el baile en la sociedad norteamericana. 

propagándose, a partir de 1900 haaa Europa. aunque el ragt1me rendía frutos. la denvac1ón del 

mismo se comenzó a gestar. y a influir desde otra "nueva ciudad" Nueva Or1eans La Nueva 

Or1eáns de aquella época adqu1nó con todo esto un ambiente tal, que para los v1a1eros de todos 

los continentes se convirtió en símbolo de un romant1asmo extrañamente exótico. todo esto con 

los worksongs, spmtuals o los blues folklóncos (Cfr Berendt. 1953) 

3. Haz un sonido de jazz cerca de aquí. 
"la meµ aportacióo que puedes h.>eer a la tradición es hacer tu p<Dp•l mU<.ica· Una nueva música.· 

Anthony Davis. 

El hecho de que los negros no tuvieran un lugar hacia donde ir. los llevo a vagar por el país. sin 

compromisos y muchas veces con una familia a cuestas Lo embarazoso de todo ello era que 

para los hombres era complicado conseguir traba¡o, a d1ferenaa de las mu¡eres que siempre lo 

tendrían asegurado (como s1rv1entas. amas de llave. niñeras) De los campos de algodón de las 

canteras y los maizales. los negros tuvieron que desplazarse hacia las ciudades. donde la 

acogida nunca fue buena El rechazo publico siempre estaba presente y contra esa barrera 

habría de pugnar El fin de la guerra llevo a las oudades a otro tipo de negro noneamericano. ta 

búsqueda de traba¡o era constante y la dovers1on aunque al pnnc1p10 fue la misma tuvo al igual 

que el negro, que cambiar Lo que se conocía de los negros era lo que sobre las narraciones 

sobre sus cant1cos rehg1osos hab1a. la sombra del gospel y del worksong de los cu::iles tanto se 

hablaba para el blanco eran desconocidos lo que conoc1an lo conoc1an de 01das" la leyenda 

que se narraba de la esclavitud Lo que 1amas ni los blancos n1 los negros llegaron a conocer fue 

lo que ellos mismos hab1an bautizado como blues 

Al abolirse la escJav1tud. se presentaron negros ambulantes que c.Jntaban por dinero y 

que se acompañaban con una guitarra o con un ban¡o ( Vgr Sablosky 1969) la aceptac1on fue 

gradual y los enfrentamientos entre comunidades se plasmaron en l:i confrontac1on entre las 

músicas Los sonidos que sallan do las casas y los sonidos que entraban desde las calles La 

música culta de los inmigrantes y la mus1C<J ·vulgar· que proven1a de los "nuevos liberados· El 



________ Ca=,_p_it_u_l_o :rercer°.'._U_t:i__Y~J~ ene} ~glo ?O<·:: 

blues comenzó por crearse un espacio donde estar. una identidad y una confrontación contra los 

buenos modos de las comunidades establecidas Y la confrontación solo se puede hacer cuando 

existen dos grupos. siendo cada uno el defensor de sus argumentos. sus ritmos en este caso 

Los blancos comenzaron por reunlfse en bandas de instrumentahstas. las cuales trataban de 

rescatar ·esa· mus1ca culta de sus antepasados y de su antiguo pa1s los negros por su parte. 

tanto en solltano como en grupos. comenzaron a reunirse para interpretar. y extranamente llegó 

un momento en el cual las bandas de blancos se llenaron de negros y a partlf de ahi la 

interpretac1on fue me1orando La s1tuac1ón que marcó toda esta dinámica. estuvo determinada 

por la gran fusión de razas que ex1stian en un lugar como Nueva Orleans Las dos poblaciones 

existentes en Nueva Or1eáns eran la ·cnolla" y la ·amencana· As1 pues. hay. en Nueva Or1eáns 

dos grupos enteramente distintos de mus1cos. y esta diferencia es la que se refleia en la mus1ca 

La mus1ca que desde ahi surgió es lo que H1gin10 Polo (2000. p 15) descnbe como ·una mus1ca 

nacida en los arrabales de los descendientes de esclavos. heeha por negros en su encuentro 

con instrumentalistas blancos· 

Llena de los vest1g1os. de las raices. tanto de los españoles ( Vgr Sablosky. 1969) como. y 

en su mayona. de franceses (Vgr Berendt. 1953. Jones 1966). Nueva Or1eáns llega en algun 

momento. a ser un pueblo lleno de cnollos y mulatos Los mulatos. que por lo general eran el 

producto de cruces poco legales entre los amos franceses y las esclavas negras. llegaron a 

adoptar el nombre de ·creo/es· para d1st1ngu1rse del resto de los negros. ellos adoptaron 

cualquier marca que de la cultura francesa pudiese ong1narse. deiando atras la herencia de :a 

cultura ·mas oscura· de la cual ya no proced1an (Cfr Janes. op c1t l Esta sociedad cnolla denvó 

otra que se hiciera llamar "gens do couleur''. y que contaban con mas pnv1leg1os que nadie 

(Sablosky. loe c11) Es en las bandas de mus1cos en donde se refiera mas esta d1ferenc1a ya 

que los negros comenzaron a formar bandas a 1m1tac1on de las de los ·creo/es que a su vez 

1m1taban a las bandas militares de los eierc1tos r.apoleonicos Estas bandas se d1v1d1eron a su 

vez en dos categonas d1st1ntas las relat,vamente bien entrenadas ce los creoíes y las toscas y 

poco refinadas de los negros de piel oscura. aquellos que hab•taban la par1e :ilta de !a ciudad y 

la penfena de la misma. y que solo se formaron cuando la esclavitud lue abolida (Jones loe c1t ). 

en ellas se tocaba mus1ca 1nc1dental. as1 como numeres de concierto marchas y bailes populares 

entre los criollos cuadnllas. chotises. mazurkas. galops y valses La mus1ca de estas bandas era 

del todo calle¡era y lo s1gu10 siendo al comenzar el nuevo siglo 1Sablosky loe cir l Ah1 es donde 

se establece tanto el blues como el ¡au. s.endo cada uno de ellos muchas veces confuncl1dos. 

los blues se segu1an tocando en las calles. 1mprov1S<indo las lineas y n.1rrando la adaptacoon de 
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los negros a la comunidad v1s1tada. El jazz surge de los instnJmentahstas y de su 1mprov1sación 

en los salones de baile, un nuevo género estaba surgiendo pero sin de1ar de lado a su precursor. 

Según Scott de Veaux (1999a), los significados atnbuidos al jazz no fueron ciaras. para sus 

críticos era otra de las manifestaciones de la modernidad. para sus admiradores era una forma 

de libertad social y para los atroamencanos era donde se ofrecía una oportunidad econom1ca y 

una nueva arena para la expresión de su 1dent1dad cultural (p 184) 

Como Joach1m Berendt (1953), un h1stonador del ¡azz. dice. podnan aducirse cuatro 

razones que explican el hecho de que Nueva Orleans adquonera una 1mportanc1a especial en la 

construcción de un nuevo estilo musical 1) La antigua cultura urban;:i franco-h1span1ca que 

favo1·ecía el intercambio cultural, contranamente a otras ciudades norteamericanas. esto es. un 

lugar desde donde se pod1a innovar, 2) las tensiones y diferencias que se produ¡eron por la 

circunstancia de que en Nueva Or1eáns se hallaban frente a trente dos poblaciones negras muy 

distintas entre s1. donde el grupo cnollo era el más culuvado e 1nstru1do. y el americano era mas 

vital y espontaneo (p 31). una manera de pensar dominante y que se plasmaba en un conflicto 

tanto latente como manifiesto. 3) la nea vida musical de la ciudad que se refiere a la música de 

arte y de d1vers1on europea. a la que estaban con5tantemente expuestos los negros y ios cnollos. 

tenían a su d1spos1c1on el repertono de las músicas m11ttares utilizadas en l.:is fanfarrias o las 

danzas venidas de Europa para sus numerosos con¡untos de cuerdas. contratados para sus 

salones Basados en un recog1m1ento constante. hab1a una retnbucion en las manifestaciones 

La 1mprov1sac1on que llevaba a la innovación Los negros, en posesion unicamen!e de su blues 

vocal. no ten1an a su d1spos1c1on sino instrumentos torpemente construidos por ellos mismos 

(Cfr. Jones. 1966). o ut1hzaban lo que !enian a su alcance como ¡arras vacias en las que 

soplaban para simular un ba¡o o tablas de lavar donde llevaban el ntmo. creando su propia 

banda musical (las 1ug banas y las washboaras bands) Existía pues. una clara doferencia entre 

orquestas. las que contaban con todos los instrumentos y las spasm bands. con ¡uguetes de 

madera (Cfr Vgr Ol111er et al. 1990) En el contraste de las bandas musicales se refle¡at'a el 

contraste de la sooedad E11 este sentido. los negros comenzaron a utilizar los instrumentos 

propios de los blancos. ademas de ta guitarra y la armonica -que eran los instrumentos propios 

que manten1an al blues- estaban el trombo11. trompetas. tubas la corneta y el ctannete. 

instrumentos de gran trad1oon en Francia (Cfr Franc.s. 1966) Esto porque al terminar la guerra 

las bandas se mult1phcaron en todo el pa1s, debido a que cuando los e¡erc1tos confederados 

fueron hcenciados. tos instrumentos de las bandas de los reg1m1entos fueron a dar a manos de 
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los negros (Cfr. Sablosky. 1969); 4) Todos estos elementos disímiles reunidos en Storyville9
• con 

sus innumerables ·establecimientos" de todo tipo. sin prejuicios y sin d1ferenc1as de clase alguna. 

significaban traba¡o regular para los músicos. negros o criollos. que preferían tocar noche tras 

noche en un solo lugar en vez de andar vagando en las bandas calle¡eras As1 es desde las 

cantinas. los salones y los lupanares donde los v1s1tantes recién llegados a la ciudad escuchaban 

¡azz. ·ra música de Nueva Or1eans" El reconocimiento que denvaba de la innovación y de los 

conflictos constantes por permanecer en los lugares establecidos. ra lucha constante entre los 

su¡etos y el contexto que se refle¡aba ante ellos 

La "fus1on·. como pnmer elemento. en la música de ¡azz fue algo que se comenzó a 

gestar. fue una música que part10 de la 1nfluenc1a franco-cnolla El estilo de Nueva Orleans se 

formo en esta combinación de los diversos grupos raciales y musicales de la ciudad. 

comb1nac16n que se efectuo casi automátJcamente en el asfalto social de las d1vers1ones de 

Storyv1lle Un ntmo y una melodia extraña que tendria mucho que ver con ra marcha europea 

Fue hasta despues. cuando empezaron a aparecer los pnmeros grupos que tocaban música 

instrumental al estiro de los blues y apartada de las marchas. como ras bandas de -1ass·' 0 

llamadas tamb1en -ba¡as·. propias de los músicos de piel mas oscura. aquellos que habitaban la 

parle mas alta de la ciudad y que tenian tendencia a blues. comenzaron a tocar su música "ba¡a" 

en tabernas y salas de baile. en las fiestas. menendas y en algunos s1t1cs en donde las antiguas 

bandas marciales se hab1an hecho valer (Cfr Janes. 1966) Un grupo reducido que comenzo a 

interpretar una mus1ca diferente. retomando. pero mas que nada d1ferenc1ando io ya conoodo 

El esfuerzo se vio recompensado por el prest1g10 que adqu1neron las bandas de mus1cos negros. 

las puertas de los lugares de baile y de los salones del Distrito cedieron a ta aperlura. asi 

comenzaron las batallas entre ras bandas Aquellas se reconocian y se desplegaban. tratando de 

sobresalir tanto unas como otras Mientras una orquesta tocaba en un cabaret una formaoon 

nval la provocaba desde la calle. a veces era durante una parada o un desfile pubhc1tano que 
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dos carros, enganchándose mutuamente, obligaban a los mus1cos que se hallaban trepados en 

ellos a realizar verdaderas proezas musicales (Cfr. Francis. 1966) El Jazz estaba inundando 

tanto las calles como los establecimientos 

El reconocimiento de toda una forma de pensamiento era un "tnunfo" que cualquiera se 

queria atnbuor. y las aportaciones que vislumbraran los orígenes se cnstalizarian en 

reconocimiento social Ya se comenzaba a hablar de ¡azz La b1furcac1on de intérpretes da paso 

a decenas de 1nterpretac1ones A partir de las interpretaciones de las bandas. se comenzó a 

gestar un movimiento de identidad y una actitud asociada a una forma de pensamiento social. 

algo que un pianista anllopa, un tal Je/ly Rol/ Morton. quien declaraba en sus tarietas de v1s1ta 

·creador del Jazz· (Franos, /oc. c1I.), él mismo afirma haber ut1llzado el término por primera vez 

en 1902 (Cfr Sablosky, 1969). La paternidad de un concepto que 1dent1f1caba a toda una 

sociedad. era entonces disputada por el reconoc1m1ento mismo que contra1a. las pugnas tendrían 

que ver con tos fundadores de una costumbre que. indirectamente se estaba conv1rt1endo en un 

mito Pero paradóJ1Camente. nunca se supo bien a bien de donde estaba surgiendo ese mito 

El Jazz surgió en Nueva Or1eáns Esto es ya casi un lugar comun. con todo lo que hay de 

cierto y de falso en los lugares comunes Independientemente. se produ1eron estilos parecidos 

en Memph1s y en Kansas C1ty, en Dallas y en Saint Lou1s. y en muchas ciudades del Sur y del 

Medio Oeste de los Estados Unidos Y esto mismo es ya casi una caracterist1ca de un estilo 

autentico que diferentes personas y en diferentes lugares lleguen a resultados art1st1cos iguales 

o parecidos. 1ndepend1entemente unas de otras El 1az.z surg10 del encuentro entre ·negro· y 

"blanco·. se produJO. pues. en el lugar en que este encuentro fue mas intenso en el Sur de los 

Estados Unidos En Nueva Or1cans. el 1azz no era pnv1leg10 exclusivo de los negros Desde el 

comienzo parecen haber existido tamb1en bandas de blancos Papa Jack Lame ·padre del Jazz 

blanco·. es el eJemplo mas claro. él tenia bandas de musicos que v1a1aban en carretas llamadas 

"banda-waggons" Desde muy temprano se formo un estilo especial de los blancos de Nueva 

Or1eans rnenos e)(pres1vos. pero con 1nayores. recursos tt~cnicos Los contrastes en ta 

1nterpretaaon de algo que entraba en un mismo nombre lJna readopc1on que acarreó 

consecuencias Mientras que en las bandas negras la necesidad r.:spaldaba tanto el entusiasmo 

y alegria vital como el ambiente cargado de los blues 

Fueron sin duda orquestas blancas las que obtuvieron los primeros e><1!os para el iazz 

Los estudiosos del ¡au s1tuan su nacimiento en 1917. porque aunque hubiese claros 

antecedentes en el ragt1me y en la mus•ca que se tocaba en Nueva Or1eans. fue en ese año 

cuando un grupo utilizo por pnmera vez el non1bre que se haría celebre en el mundo The 
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Original Dixíeland Jazz Band (ODJB). Ese año. la ODJB tocó con un increíble éxito en el 

Columbus Circle de Nueva York. con esto se dio a conocer a un público más amplio la palabra 

¡azz. insertando en el desarrollo del jazz la pugna por los orígenes Tom Brown el director de 

una orquesta rival. afirmaba que esta palabra la empleó él por pnmera vez en Ch1cago en 1915 

Sin embargo, en 1913 se relaciona musicalmente la palabra en un diario de San Francisco La 

apariencia del ¡azz esta asociada a sus inlérpretes. y lo que proviene de ellos marca al mismo 

¡azz Por eso es que se ha vuelto usual designar la manera de tocar ¡azz de los blancos como 

·01x1eland ¡azz" para d1stingu1rfa del ¡azz de Nueva Orteáns propiamente d1ct10 No obstante. los 

limites siguieron siendo fluctuantes. por lo que n1 con la me¡or voluntad puede decirse si una 

banda hace ¡azz da Dixieland o ¡azz de Nueva Orteáns Con el ragt1me, el ¡azz de Nueva Orleáns 

y el ¡azz de D1x1eland comienza la historia. la con¡unción de las "bandas negras y las bandas 

blancas·. fue lo que marcó la pauta para lo que hoy se conoce como ¡azz (Lyttelton 1978) Lo 

anterior a ésta. pertenece a la ·prehistoria" del ¡azz En la reunión de las razas. tan importante 

para el surgimiento y el desarrollo del ¡azz. se halla el s1mbolo de la ·reun1on· a secas. que 

caracteriza al ¡azz en su naturaleza musical nacional e internacional. social y sociolog1ca. política. 

expresiva y estética, ética y etnológica 

Se suele relaaonar la evolución del ¡azz de Nueva Orteáns en Ch1cago con la 

intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. que cronolog1camente esto 

sirve para situar el contexto Nueva Orteáns se conv1rt1ó en esos días en puerto de guerra. 

gracias a que Storyv11/e fue clausurado por un decreto of1c1al Este decreto deio sin traba¡o a 

numerosos músicos Comenzó la gran rrngrac1ón de los mus1cos de Nueva Oneans a Ch1cago A 

esto se añadió que el pnmer estilo de ¡azz se llamara ciertamente estilo de Nueva Or1eans y que 

tuvo su verdadera gran época en el Ch1cago de los años veinte Cuando en t 917 se ordeno 

clausurar Storyv1fle. como parte de un decreto de la Manna (Franc1s 1966). los mus1cos tuvieron 

que emigrar. nuevamente. hacia Ch1cago. donde Ji1ZZ fue la palabra que oscureciendo termines 

como Ragt1rne mus1c o Dn:1eland mus1c (Franc1s. op c1t) designo .:i 13 nlus1ca quP íos mus1cos 

de Nueva Orteans llevaron a Ch1cago con ellos (Cfr Sablosky. 1969) La graclual1dad del cambio 

social. fue también la del género. y por supuesto la de la form:1 do pensam•ento social 

Lo esenc1al de los años veinte se puede resumir en tres puntos la gran epoca de los 

músicos de Nueva Orfeans en Ch1cago. el blues clasico y el estilo de Ch1cago Lo que hoy se 

conoce como estilo Nueva Or1eans no es ese ¡azz arca•co que apenas existe en d1~ccs y que se 

tocaba en los pnmeros dos decenios de este siglo en Nueva Orteans sino ta musica que hac1an 

los maestros procedentes de Nueva Or1eans en el Ch1cago de los años veinte Los 
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enfrentamientos no se hicieron esperar, ya el mismo término "jazz" mantuvo su origen cunoso. 

Cuando las pnmeras orquestas bandas llegaron a Chicago, los músicos s1ndicahzados de la 

ciudad hicieron todo lo posible para evitar que los nuevos se instalaran. Trataron as1 a su ·sucia 

música· con los peores nombres y particularmente de "jass" o jazz mus1c" -el verbo iazz. en el 

"11ve". el argot de los negros americanos. definia al coito y todas las variaciones de los actos 

sexuales- (Cfr Berendt, 1953, Francis. 1966) La concepción de conflictos entre la misma 

comunidad reconocida. donde una mmoria dentro de la minoría social no iba a permitir ·nuevas" 

aportaciones 

Tamb1en el blues v1v1ó su gran época en el Ch1cago de este decenio Cuando 

comenzaron a tocar las pnmeras bandas de 1azz en Nueva Or1eáns. hab1a por lo tanto una 

diferencia entre lo que aparecía como 1azz y el blues. Pero pronto el canto folklonzante de los 

blues ·rurales·. blues folksongs, desembocó en la comente pnncipal de la mus1ca de iazz Se 

asimiló un género por otro Alrededor de los grandes 1nstrument1stas de ¡azz y de las famosas 

cantantes de blues, se formo pQr los años veinte. en el Souths1de de Ch1cago una vida 1azzist1ca 

tan agitada a su manera como diez o veinte años antes lo había sido en Nueva Or1eáns. y 

reflejaba en ella la vida oscilante de la gran ciudad de Ch1cago y tamb1en el problema de la 

d1scnm1nac1on racial en la música El reencuentro do los ideales hablaba por s1 mismo La vida 

cot1d1ana reflejaba la reapanción de la búsqueda constante de una 1dent1dad social Estimulado 

por la vida del iazz en el Souths1de. se desarrolló el llamado estilo de Ch1cago, donde ¡avenes 

estudiantes. blancos. alumnos. aficionados y mus1cos se entusiasmaron tanto con lo que 

tocaban los grandes representantes del jazz de Nueva Or1eans en Ch1cago que deseaban 

1m1tar10 La 1m1tación no resultó pero. al creer que lo estaban copiando. surg10 algo nuevo 

precisamente el estilo Ch1cago Y es en el estilo Ch1cago donde predom1n;:i algo particular. la 

parte del solista adquiere cada vez mayor unportanaa Son nuevas formas de interpretar. unida 

también a los ob1etos que creaban los sonidos. que transformaban y representaban una 

"atmosfera" Los elementos del ¡azz comienzan a desdoblarse. es decir. a tener una p;:irt1c1pac1on 

propia en las 1nterpretac1ones. cada uno de ellos. reconstru1na al mismo ¡azz a su imagen y 

seme¡anza 

Es ahora cuando adquiere alguna s1gri1f1cac1ón propia el instrumento con el que. en 

opin1on de muchos legos. florece y muere la música de ¡azz el sa,.oton Para algunos. el estilo 

de Ch1cago es. despues del ragtune jazz1st1co. el segundo estilo ·coa/ de la mus1ca de ¡azz 

(Cfr Berendt, 1953) El ragt1me y el eshlo de Nueva Or1eans tuvieron su mayor v1tal1dad a 

pnncip1os del siglo, pero ambos tipos de ¡azz siguieron tocandose Socialmente. lo decisivo no 
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está en la duración de un estilo, sino en el momento en que se produce (contexto político y de 

derechos de sus intérpretes, reunión de culturas Y reconocimiento de argumentos) y de forma 

colectiva en cuándo desarrolló su mayor vitalidad Y potencia musical Lo colectivo llegaría a 

trascender lo social, en el instante mismo en que lo social se presentase de manera repetitiva. 

mientras que lo colectivamente s1gn1f!cahvo seria. desde su apanc1ón. indeformable 

El punto en que confluyó la mus1ca del estilo de Ch1cago y de los mus1cos de Nueva 

Orleáns. que a fines del segundo decenio del siglo XX 1n1c1aron la segunda gran migración de la 

historia del 1azz. lo que s1gn1flcó el surg1m1ento del ·swtng .. {tnfra. p 35) A decir de los lugares 

comunes. es probable que el 1azz. 1unto con el cine de la época dorada de Hollywood, sea la más 

importante contnbuc16n norteamencana a la música moderna Un mito que se gesto con grandes 

esfuerzos. pero que trascendió todo el siglo Con las divas y la amb1entac1on teatral quedo 

marcada una nación La latencia en la que estaba sumergido el ¡azz anticipaba una continuidad 

derivada del mismo. con diversas transformaciones. el 1azz permanecería en la conciencia El fin 

de su predom1n10 en los Estados Unidos lo podríamos situar en cualquier momento de la década 

de los cincuenta Y es en Manhattan donde monria el 1azz o donde sena arnnconado en los años 

cincuenta ¡Cfr Polo. 2000. mfra. p 51) 

Para Janes (1963) lo que se conoce como ·1a era deí ¡azz" puede ser llamado también la 

era de los discos de blues y de 1azz porque fue en la decada de los veinte cuando empezaron a 

ser grabados en grandes cantidades y a venderse por millares. lo que llevo a que este tipo de 

música fuera reconocida como una mus1ca nativa de los Estados Unidos y ·tan salva1e. feliz. 

decepcionada y libre como era de moda creer que ellos mismos eran" (p 108) La revelac1on de 

una manera de pensar se le ad1ud1co como la apariencia de toda una nac1on Uno de los 

aspectos 1mpor1antes para su d1fus1on y aceptac1on. fue la constante 1nnovac1on fue que en los 

años veinte se 1ntrodu10 el uso del m1crofono en las grabacwnes. mod11Jcando los estilos de los 

negros y cambiando las tonalidades. guiando las melod1as y marcanao el terreno para que 

despues se creyera que existían diversos tipos de blues y ¡azz El consumo ael ¡azz se daba en 

la clandestinidad. en las tabernas y en fiestas sem1pn,·adas "Jazz" segu1a siendo una palabra de 

maltees proh1b1dos. sexualmente escandalosa. para unos e~c1tantes. para otros repugn<intes 

( Vgr Sablosky. 1969) Con la apanc1on del 1azz v1n:eron tamb1en las formas mas extrañas de 

proh1b1c1ones Para 1921. los empre sanos norteamencanos crearon un organismo de 

autocensura. todo con el fin de protegerse ante las obscen1aades del ¡az~ y del t>lues La ley de 

radiod1fus1on de aquella década declaraba "Ninguna persona den:ro de la ¡unsd1cc1on de los 

Estados Unidos esta autonzada a difundir por radio un lengua1e calle1ero. obsceno o indecoroso" 
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(citado por Kaiser, 1971). El jazz tuvo que cambiar en el sentido de adaptarse a formas 

comercialmente más aceptadas. un "jazz sinfónico· como aquel que se interpretaba en las salas 

de concierto. La gran sintesis entre las tradiciones "folk" negras y los espectaculos de baile 

urbanos fueron parte de la readaptación, y de alli mismo comenzó otra vez la intrusión. porque 

fue con la gran asociación al baile por parte del ¡azz que se comenzaron a abnr poco a poco las 

salas donde so tocaba, integrando ya no solamente a un pequeño grupo de personas Lo que 

estaba haciendo acto de presencia eran modos espec1f1cos de pensar. la música negra cambio a 

medida que lo hizo el hombre de color y fue el refle¡o de actitudes diversas o lo que es 

igualmente importante, actitudes consistentes con contextos cambiados (apud. Jones. 1963) 

La aceptación del ¡azz como una mus1ca e 1dent1dad norteamericanas hizo que el 

·norteamencano blanco· lo re1ntrodu¡era en sus espacios de ocio. as1 como en sus hogares. y 

gracias a esto las pnmeras grandes orquestas denvaron de los años de la Gran Depresión. 

residuos de las orquestas de mus1cos blancos. La forma del es!llo romp10 con los pre1u1c1os hacia 

el estilo. El ser parte del mismo. ya fuera como interprete o admirador reafirmaba la 1dent1dad 

social. Con la 1ntroducc1ón. y mas que nada. con la mod1f1cac1ón de la cultura afroamencana se 

dio paso a un topo particular de expenenc1a. es decir. la sociedad transformada en la que 

ex1st1eron las grandes orquestas de baile negras represento. en cierto. sentido. otra soc•edad de 

color poscomunal. esle topo de orquestas "de sociedad· suprim•eron a la parcela de 11erra y al 

solista que se desprendia de ellas. el "bluesman" El ceder a las interpretaciones. derivo en ceder 

al mismo grupo que las llevaba a cabo Los embates ahora vendroan por ver quien seria la 

comunidad adecuada para llevarlo a cabo El ¡azz tocado por los mus1cos blancos no fue lo 

mismo que cuando lo e¡ecutaban los negros y tampoco habia motivos para que as1 lo fuera La 

música del intérprete de ¡azz de rnza blanca no procedia de la misma corcunstanoa cultural en el 

me¡or de los casos siempre seria un arte aprendido (Janes. op cit p 157 y ssl Estrictamente 

hablando en términos de influencia social. las dos comunidades tuvieron que negociar su 

aceptación. los negros aceptaron las mod1flcac1ones a su contexto en su mus1ca estaban sus 

argumentos. La comunidad "blanca· acepto al ¡azz con algunas variantes reconociendo que no 

era una música que hubiese salido de sus raíces Asumieron que los argumentos que se 

planteaban no eran sus propuestas originales. pero lo que tendrian claro es que podnan ser 

mod1flcables. y con esto daro. a el!o se abocaron 
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Con ·1a era del jazz·. Jos norteamencanos fortalecían su identidad y el jazz mismo sirvió 

como puente para llevar a cabo esto. la literatura, el eme, el teatro y por supuesto la mus1ca 

(Cfr. Haskell, 1999). fueron reahzados en un ambiente donde los derechos civiles salian a flote y 

donde la comunidad negra 1mprirnia su presencia en los diversos lugares donde se presentaba. 

Ja reunión de demandas se desplegaba ba¡o una forma de pensamiento hbre. 1mprov1sado e 

independiente, todo esto de la mano de lo que las mu¡eres habian podido lograr. su derecho a 

votar y su hberac1ón corno ·simples amas de casa·. su libertad para divertirse. la sociedad 

comenzó asi a moverse mas que nada por el ntrno que por la rnelod1a. el e¡emplo daro lo da la 

introducción de los nuevos pasos de baile y de las "extrañas" formas de d1vers1ón, asi corno las 

mod1f1caciones en el ámbito social y cultural" 

En el segundo y tercer decenio del siglo XX. las dos diversas comentes convergentes del 

desarrollo musical, ¡azz y blues. que hasta entonces habian corrido ba¡o la super11c1e, afloraron 

como rasgos d1stontovos de la vida musical de la nación. los factores que prec1p1taron este 

fenómeno fueron el fonografo. la radio y la Gran Guerra Los dos nuevos medios de d1fus1on 

(hacia 1919 la 1ndustna grabadora estaba en pleno auge. fabricando dos millones de fonografos. 

la rad1od1fus1on se dio un año despues Para los años veinte. cada hogar norteamericano 

contaba con un radio en su haber y la d1vers1on familiar se reducia a sintonizar cuantas 

estaciones captaba el aparato farn1har) convinieron per1ectarnente al extenso auditorio musical 

del pa1s que en el siglo precedente habian cobrado forma propia. estos afectaron a todos los 

estilos musicales de la nación. pero a ninguna tanto como al ¡azz que gracias a ellas casi 

1nmed1atamente trascend10 sus ongenes locales y se conv1rt10 en 1d1oma nacional 

(Cfr Vgr Sablosky, 1969) Con la d1fus1ón se desplegaba el reagrupamiento forzado de los 

grupos explícitos. obligando a que la sociedad se mantuviera estable La transformacion no 

solamente se dio en el ámbito musical. la confluencia y el acercamiento entre las comunidades 
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"blanca" y ·negra· dio lugar a que los negros modificaran sus formas de pensar y organizarse En 

las décadas de los veinte y de los treinta, se pusieron de moda entre los blancos la cultura y la 

vida de los negros. Los asentares negros adqu1neron bastante popularidad, y la gente blanca 

tenia en los ghettos negros sus lugares favontos de divers1on Aunque esto no quiere decir que 

fuesen aceptados con gran amplitud. a la gente de color se les seguía tratando como seres 

prim1tovos y con la condcscendenc1a propia de un apelativo ·negrees·· Manteniendo su distancia. 

en el atan de no sucumbir completamente a esa influencia derivada Se les reconocía pero se les 

continuaba conf1nando 

Las grandes orquestas del final de la década de 1920 y de la s1gu1ente fueron en su 

mayoria organizaciones negras de la ciase media Se estaba abriendo el mundo de las 

profesiones y muchos h11os de la nueva clase media de color que no habían cursado estudios 

profesionales se dedicaron al 1azz ·para hacer dinero· Una forma de pensamiento es. ahora ya. 

una ·forma de vida" Atribuyendose el nombre de "e¡ecutante". todos estos hombres eran 

·ciudadanos" y todos se hablan apartado de las formas ba1as de los v1e1os blues Con la 

1ntroducc1on del micrófono como medio modulador. el sentido de los blues cantados dio paso a 

que se d1ferenc1aran en dos estilos diferentes. el blues vocal que se interpretaba en las calles 

hecho a gnto calado. y el blues mas refinado. mas pausado 1111erpret;ido en su mayofla por 

muieres y que fuera el precursor del sonido propio de los "crooners". es decir el llevar a cabo 

conversaciones entre la melod1a. cantadas en voz ba1a. toao con la 1ntenc1on de obtener una 

intimidad Para ellos los blues no representaban algo directo y ten1an que ut11ozar1os en otros 

contextos El 1azz de las grandes orquestas era para ellos una mus1ca propia que. si bien se 

basaba aún en la antigua tradición afroamencana, hab1a empezado a utilizar cantidades 

crecientes de música popular norteamencana así corno algunas tradiciones europeas lo que 

creyeron los nuevos ·c1asemed1eros··era que hab1an creado una rnus1ca que por primera vez 

podría existir dentro de los l1m1tes formales de la cultura norteamericana (Cfr Janes 1963) 

La cultura amencana. estuvo completamente afect:id:J durante esta epoca fue la decada 

de la proh1b1c1on del alcohol. llevada a cabo por los habitantes de las pequeñas ciudades y del 

campo. que trataban de mantener la buena moral Cuestton que causo un electo contrario con la 

dandestin1dad de los productos vendidos y fabncado!i (cerveza. gmebra y wtusky) beber 

ilegalmente se rev1st10 de emooón y los lugares de ·mala reputacion· se pusieron en boga. 

siendo frecuentados por primera vez por las muieres (Cfr Saines. 1979) La vida subterranea 

proaucto cktemtn.:tdO fcVTl('nL.l().!i La ~'W.ld ~SU\ c.~ [! '~Jt0 h..\cJ.d ~ ~•tt:'1'10t ~.J ~..,no r-~..1 por QUlt' 
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que marcó a la sociedad norteamericana de esos tiempos se mantuvo hasta finales de la década 

de los veinte y terminó por monr con la llegada de la Gran Depresión. que fue cuando se 

destruyó toda la confianza en las medidas políticas tomadas. Dos estilos generados que 

hablaban de dos sociedades diferentes Algunos los aceptaron. otros mus1cos prefmeron seguir 

·remando contra la comente" 

Como quiera que esto sea. los términos ·¡azz" y "blues· y todo lo que conllevaban. 

estaban ya a la luz publica e iba a ser muy dificil deshacerse de ellos El pensamiento se 

concreto en algo que estaba presente. y las 1nterpretac1ones que de él se hacían se extendieron 

por toda una nación en busca de una identidad. la 1nlluenc1a del blues rural y del clas1co. de los 

estilos de jazz que v1a¡aban de una ciudad a otra se apare¡ó con lo que los su¡etos encargados 

de "reconstruir'" su sociedad pedían. y eso fue lo que quedó Con la radio. los musicales negros 

se dieron a conocer a todo lo ancho y lo largo del país. y aunque fue el factor que determinó la 

caída de la venta de discos. ya que ahora se consumían sin ser comprados. fue el medio ideal 

de comun1cac1on Por otro l;ido. el resurg1m1ento de la industria d1scograf1ca. una decada 

después. permaneció desde los ·race recoros·. que eran sobre todo blues de una especie 

particular que no se tocaba por la radio ·Tanto la m1graoon de los negros como las grabaciones 

contribuyeron a la propagac1on del ¡azz del sur al resto del país y de los e¡ecutantes y publ1cos 

negros. a los blancos" (Sablosky. op c1t. p 142) Al lugar donde se presentaban los mus1cos 

negros. no solamente llegaban los admiradores del género s1 no tamb1en aquellos que 

intentaban ser parte de esa manera extraña de pensar 
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4. Un poco de respeto. 
"En el iazz como en cualquier arte hay siempre un montón de chantajistas. Una cosa es la música que pue:le 

tradUCW'>e en emoción y otra la emoción que pretende pasar por müsica. [. ] De esos vie¡os d~os. ele los show boats 
y de las noches de Storyv1lle había nacido la única música un~I del siglo, [ ] Una música bastante pmmtiva para 

aK.anzar la unrversahdad y bastit.nte buena pard hacer su propaa htStona, c.on crsmas, renuncia~ y herejías, su 
charleston, su black bottom, su foxtrot. su stomp, """ blues, para admitir las clasif"lc.xiones y las etiquetas, el estilo 

esto y aquello, el "sw1ng·. el "bebop", el cool, ir y volver del romant1Cismo y el clas1C1smo, hot y ¡azz cerebral. Una 
música que espanta a los cogotes de platea, a los que ueen que n.lda es el<! verdad s1 no hay prcx;r .irms 1mpt"esos y 

acomod<Klores". 
luho Cort.\1.lr. Rayuela. 

Con una base hecha por gritos. silbidos y aplausos. los años treinta rueron marcados y las 

formas que de ahi surgieron. aunque en un pnnc1p10 no eran aceptadas ni comprendidas. fueron 

el signo de una revolución dentro de la cultura popular Una necesidad de salir del abismo que 

les habian dejado los años anlenores. esto por la presencia de la Gran Oepres1on. el cambio 

necesano de temas. tratando de olvidar aquellos que eran propios en la cultura de la depresión. 

perdición y el hogar Esto era lo que se llamaba la música "fo/k"'. propia de la comunidad blanca. 

pero musicalmente propia de todos los americanos que res1d1an ahi Un l!po llamado Woody 

Gurthie. fue el padre precursor de la música ·rotk''. canción de protesta en donde se rus1onaban 

todo lo que las canciones folklóncas expresaban. pero ademas se aumentaba el ·contenido 

social" en ellas (Cfr José Agustin. 1994) Y la música ·tolk"' era uno de los mas importantes 

vinculos entre la música nueva y las nuevas aud1enc1as Para Jud1th licio- (1999) de lo que se 

trataba de hacer era ·reparar la perdida de fe que suced10 durante :a Gran Oepres1on. tratando 

de recuperar la unidad cultural durante el tiempo de guerra· (p 239) Cuestion que se consiguió 

parcialmente. con el animo prop1c10 de la comunidad americana pero mucho mas con la 

organización propia de los estados en recuperación La comunidad negra por e¡emplo no de¡a 

de fomentar traba¡os para ella misma y sus familias. a la par de buscar nuevas formas de 

entretenimiento propicias para olvidarse de su pesada n1t1na El terreno de los grandes 

1nstrumentahstas y de la guerra entre las bandas dio paso a aquello que en algun momento fuera 

a conocerse como ·1a era del swmg·· La palabra ·swing·· es un termino clave de la mus1ca de 

¡azz. ademas de ser un termino v1e¡o utthzado entre los mismos mus1cos se designa como el 

estilo de los años treinta. aquel en el que el lazz obtuvo sus mayores ex1tos comerc1a!es antes de 

que surgiera la mus1ca de fus1on Lo caractenst1co del estilo ·sw1ng de los ar'los treinta fue la 

formacion de bandas u orquestas. grandes con¡untos de 1nstrumentahstas (Cfr Berendt. 1953). 

bandas que tra1an consigo el sabor tip1co de la pane alta de la CJudad y donde en su mayona. 

los músicos procedian de disuenas bandas marciales (Jones. 1963) Pero lo que realmente era lo 

·nuevo· fue su 1ntegracion dentro del ·entretenimiento y el mercado de grandes masas·. su 

1ntr0ducoón a las grandes audiencias por medio del radio de los espectaculos en los cales y en 



otros lugares. Hacia fines de los años treinta, el ·swing" se convertiría en un negocio gigantesco 

La palabra ·swing" seria la etiqueta de éxito para toda clase de productos que solían venderse 

bien: Figuritas de porcelana. cigarnllos, prendas de vestir femeninas El antecedente del 

pensamiento condensado en los ob¡etos Extrañamente la mus1ca de las bandas de .. swmg· 

discretamente integrará los valores estéticos de los afroamericanos dentro de la nueva imagen 

de identidad nacional Lo concreto del ¡azz se plasmaba en él Para el historiador David Stowe 

·swmg" será la expresión musical preeminente del New Oea/. una forma cultural de la gente· 

accesible. incluyente. d1stint1vamentc democrática y d1stintivamente americana· 

(CJtado por De Vcaux, 1999. p 260) Este 1rresist1ble ritmo fue el "soundtrac:k" de la América 

recuperada de la Gran Depresión. 

La 1nnovac1ón del estilo ·swmg", se presenta cuando los mismos lugares donde eran 

acogidos los mus1cos e intérpretes. ahora se llenaban para ver a los grupos tocar pero además 

para llevar a cabo sesiones de baile denvadas de estas reuniones Los acompariam1entos de las 

bandas de "swing" marcaban la pauta para los grupos que iban a verlos y a entretenerse con 

ellas Ahora los medios de expresión brotaban de una mus1ca hecha por los afroamericanos. 

donde apropiándose de los instrumentos de la comunidad blanca habian me¡orado el estilo y la 

d1vers1ón Las grandes bandas refle¡aban asi lo que el norte;:imencano era pero much1s1mo mas 

lo que el alroamencano deseaba El sobresalir de un grupo social a partir de una construcc1on 

propia. un pensamiento social. que lo colocaba en una pos1c1on de venta¡a contra aquellos que lo 

aborrecian. cuestión que nunca estuvo exento de reclamos y c11t1cas ya que ese tipo de mus1ca 

segun algunos de sus propios criticas "era mus1ca que le gustaba a las rameras 

(Vgr Janes. 1963) Las bandas. o el ·swmg' como tal 1ntrodu¡eron una nueva forma de 

aceptación social, la cual a su vez es. y al paso del tiempo, la forma mas ·comerc:1al" o ·popular· 

de ¡azz conocido Las vanac1ones que impuso el "swmg' fueron la presencia de los grandes 

grupos que apoyaban en algun momento a algun solista de cualquier instrumento marcando a la 

vez lo que seria una epoca de grandes solistas cuest1on que marco lo que en los años cincuenta 

llevara al declive det mismo ¡azz (infra. p 39 y ss) El periodo de 1930 hasta pnnc1p1os de la 

década siguiente también es conocido como "/a era del sw1ng· El ·swmg era C«s1 s1non1rno de la 

música de b1g-band Desde 1935 cientos de big-bands brotaron por todas parte'> Asimismo se 

realizaban regularmente las llamadas ·batallas de las b1g-bands· Alrededor de 1945 la rnayoíla 

de las b1g-bands desaparecieron. pnncipalrnente por razones econorn1cas y porque los solistas 

comenzaron a sobresalir mas que cualquier otro elemento El rnfle10 que dieron los años treinta 

fue el del surg1rn1ento de una colec1JY1dad recuperada. pero al mismo tiempo ei de una 
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individualidad propia de la nación más poderosa del mundo (Cfr. Sólo Jazz y Blues, 1997). 

Hamm (1999). habla de las coincidencias entre la era del ·swing" y la part1c1pac1ón de los 

Estados Unidos dentro de la Segunda Guerra Mundial. siendo la mus1ca de las bandas 

directamente asociadas con los tnunfos y las tragedias que tra¡o consigo la guerra Y con la 

presencia y la recuperaaón de la Gran Depresión y de la Pnmera Guerra Mundial se llegó a 

conformar al ·negro moderno·" 

A decir Berendt (1953). como tantas veces en el ¡azz. cuando un estilo se ha 

comercializado demasiado. el péndulo del desarrollo oscilaba en la d1recc1on opuesta Entre mas 

divulgado era el estilo del ·swing". el rechazo de la comunidad afroamericana crecía. Al 

adueñarse de un estilo que provenía de unas raíces negras. los blancos amencanos terminaron 

por sucumbir a las propuestas afroamericanas Pero a los mismos negros querían mantenerse 

independientes de toda posible relación con aquellos que representaban el subyugam1ento de 

los ideales Si lo unico que ya tenían era un genero musical propio. que era el que los 

1dent1f1caba como suietos sociales. no iban a estar dispuestos a compartirlo. mas que nada por 

los ideales. con nad10 mas En un repudio parcialmente consciente de la moda del "sw1ng" se 

formo un grupo de mus1cos que en lo fundamental ten1an algo nuevo que decir La contraparte 

se hizo presente cuando el mismo ·swing • fue ·tocado· por la comunidad blanca". y el rechazo 

de sus fundadores. como una 1dent1dad colect;va. no se hizo esperar Despues de visualizarse 

como una parte de ·1a cultura norteamencana· de¡o oe tener sentido para muchos negros La 

mus1ca del ·swing que fue el resultado del arreglo de las grandes orquestas de ¡azz. al 

evolucionar como algo al margen del blues. tenia muy poco que ver con la nacion 
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norteamericana negra a pesar de haber derivado de ella (Cfr Janes. 1963). La novedad se 

produjo en Kansas City y principalmente en los pequeños locales desconocidos de Hartem, 

visitados por los müsicos (un lugar llamado el Minton·s P/ayhouse. un cuarto de hotel hecho club 

social). donde hasta se pagaba un cierto tributo por permanecer enfrente del local y solamente 

escuchar Los s1t1os más pobres y donde se refle¡aba todo el rencor de una comunidad a otra. 

dieron paso a 10 que se contrataria con aquello comercial que surgió de la 1nspirac1on negra 

Para Berendt (1953) ·contranamente a lo que a menudo se ha dicho. esta nueva müs1ca no se 

produjo por haberse reunido ahí un grupo de músicos para. costara lo que costara. crear algo 

nuevo. en vista de que 'lo v1e¡o ya no pegaba' Lo v1e¡o todavia era aceptado. pero ya no era fiel 

a sus orígenes· (p 43) El nuevo estilo se formó en los cerebros y en los instrumentos de los 

müs1cos más diversos y en lugares distintos e independientes unos de otros. por supuesto. con 

su punto de confluencia como los demas estrlos y aglomeraciones Este nuevo estilo de Jazz 

rec1b1ó el nombre de "bebop" 

Regresar a los orígenes-. esa era la idea central de los músicos. y su empeño dio frutos 

cuando la misma comunidad negra se reagrupa en torno a una nueva actitud y una quinta 

disminuida que marcó todo el estilo "bop". Esa parte de la evolución que en la mus1ca de los 

negros y de la nación se dio iba acompañada de los no desaparecidos pero si rezagados blues 

continuos que mantenian a los negros reunidos en torno de algún suceso Mucho de lo que se 

entend1a como "bebop". o como ese nuevo estilo y su nac1m1ento. tuvo que ver con el 

intercambio de ideas entre los müs1cos negros. la idea era ver al ¡azz desde una nueva 

perspectiva El "bebop" tenia que ver con algo "frenet1co· ·nervioso·. ·rragmentano· "abreviado y 

prec1p1tado" (8erendt. 1953). lo cual no quiere decir que a toda la nac1on le gustara y mucho 

menos que lo apreciara Segun Charl1e Parker_ uno de los müs1cos que v1v10 y creció con el 

·bebop muchas veces el "bebop· era explicado como un extraño e incomprensible ru;do. esto 

especialmente en el sudoeste del país en donoe a n;:id1e le gustaba La d1vers:dad de gustos era 

1,1 tente en cada ~ona de la nación "En el medio oeste era aceptado por las audiencias de color 

pero por los blancos no en Nueva York a todo el mundo gustaba. y en el sur por supuesto. los 

negros preferran escuchar blues· (citado por Feather 19-19) As1. se onen:aron hacia el pasado. 

hacia las formas ongrnales del ¡azz Se quena escuchar mus>c.-J sencilla Hubo un ·renacimiento" 

oe NLJeva Oneans. un "reVtvar La 1mpres1on que daba el "bebop· sot>re :oda a part:r de los 

argumentos y las actitudes de sus interpretes. al menos para algunos de 10 que se han 

interesado en dar cuenta de él (Cfr de Veau•. 1999<'.:l es que fue un mov1m1ento musical nacido 

de las frustraciones de algunos de los mus1cos afroamencanos JOvenes en los 1n 1c1os de la 
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década de 1940. La fascinación que daba este "otro estilo musical" era demasiado como para 

limitarla a los cánones establecidos. y esto los músicos de color lo sabían. El romp1m1ento con el 

antiguo ·swmg" se daba a partir de que los músicos que tocaban "bebop" estaban reaccionando 

contra el tamaño. el volumen y la impersonalidad de las grandes orquestas. tocando en grupos 

mas reducidos. exclusivamente de negros y en los lugares conocidos como clubes de ¡a= 

(Cfr. Sablosky, 1993) Lo que trataban de hacer era buscar la flex1b1lldad que el mismo ¡azz podía 

darles. pero con las restncc1ones que les fueron impuestas y que muchas de ellas se basaban en 

connotaciones racistas. los músicos tuvieron que ampliar sus ·espacios de entreten1m1ento" Así 

se onentaron hacia las atmósferas que sólo daban las sesiones despues de la media noche 

("after-hours ¡am sess1ons·) dandole un nuevo sentido a lo que el ¡azz era La apertura de lo que 

Leonard Feather (1949) llamaba la vida nocturna y el ba¡o mundo ("111ght ltfe & underground·) 

Como un nuevo lengua¡e que se introduce en un contexto extraño. se reconstruyo con base en 

muchos de los argumentos. rumores y demandas que se estaban llevando a cabo por parte de 

sus interpretes y de su propia vida cot1d1ana, para Jones ( 1963). la trad1c1on musical 

afroamencana era ya de caracter urbano y llegó a serlo en el contexto de la vida del hombre de 

color en las grandes ciudades industnales. Las c1rcunstanoas en las cuales tuvieron que 

reconstruir su part1opaC1ón como entes soCJales no les fue demasiado tacil. ya que con las 

tradiciones y con las pocas oportunidades que habían tenido el panornma les pintaba demasiado 

duro Con la depresión de los años veinte los afroamencanos fueron el grupo que resulto mucho 

mas afectado por la misma reces1on. todo ello gracias a su cond1aon de ·ciudadanos de segunda 

clase·. lo cual los llevó a organizarse en grupos y formar un mov1m1ento pro-derechos c1v1les. 

organ1zaoón que concretó en los ar'ios cuarenta y a partir de los sesenta en adelante 

(111fra. p 4 7. 51) Con los detonantes que aparecieron desde la decada de 1920 hasta después 

de la part1c1pac1ón de los negros en la Segunda Guerra Mundial, fue con :o que se sentaron. 

paulatinamente. las bases para las futuras decacas Unos antecedentes que por un lado 

rezagarían la 1nfluenc1a directa. pero por otro lado esWblecenan u'1 estado ele latencia Esto no 

quiere decir que fueran las mismas causas para llevar a cabo algunos d1~turb1os s1gn1f1cat1,1os. 

conflictos que sacud1nan a la nac.ion y que redefinieron el camino que los ciudadanos 

afroamericanos retomarían ¡Cfr Cantor. 1968. PP 298 y ss) Buscando la igualdad de 

part1cipaoon. para \Vynn ( 1979). se negaron a fortalecer las re1v1na1cac:ones negras en las 

restantes esferas de la vida Los negros dieron cuenta de la desigualdad sociai en la que estaba 

sumida la naaon. y fue a mediados de 1a década de 1940 cuando ese sent1m1ento cobro fuerza. 

esto. cuando los negros se percataron de que ellos mismos eran parte integral de la sooedad 



norteamericana. Con la demanda por los derechos civiles surgieron los "beboppers"'. y con ellos 

las nuevas actitudes de los afroamericanos que se empataron a ellos. con un calof1cat1vo entre 

misterioso y profundo, dado por los críticos de iazz blanco. los músicos de "bebop·· ensalzaron 

aquella separación trad1oonal y aquel a1slam1ento de los hombres de color en los Estados 

Unidos. Implicó protección y rebelión a la vez que. con todo lo que el "bebop·· era (el atuendo. las 

actitudes y los pequeños detalles) sirvieron para marcar claramente que ya no eran ·esa clase de 

negro" de la cual estaban acostumbrados a burlarse. ellos eran como un todo. como una nueva 

forma de pensar 

Una forma de pensar que rápidamente se extendió a la población blanca que siempre 

estuvo presente a la hora de as1m1lar y de adoptar lo que el afroamericano reconstruía Los 

blancos como en todo momento predecesor. retomaron el lenguaie y el vestuario zoor de los 

músicos "bebop··. cuest1on que hozo modificable el extraño estilo Con el resurg•m1ento y la 

adopción. se llegó pronto a una ·música trad1c1ona1·. de d1ché y s1mp1tf1cada. de la que se 

apartaron dec1d1damente los músicos negros Prefirieron el abandono que aceptar la reatnbuc1on 

de los papeles entre los actores que quenan ingresar al círculo iazz1st1co El ocaso del "bebop· 

tuvo que ver entre otras cosas. con que se haya deJado de contar con el favor de publico que lo 

acostumbraba escuchar, esto. a finales de la decada de 1940 Ademas de que los grandes 

músicos asociados a este. murieron despues de sufrir algun tipo de enfermedad mental o f1s1ca 

debido a sus adicciones tanto al alcohol como a la hero1na Los seguidores prefirieron el moto 

que encerrana al estilo que el desgaste mismo cuando fuera readaptado por alguoen Estos 

sucesos fueron los que rodearon la vida del "bebop· lo cual no quoere decir que. despues de 

ellos. fuese olvidado. dándose un resurgimiento del "bebop·· durante la decada de 1960 

(infra. p 51) Con el "bebop· quedan establecidas las reglas que se mantendrán en el iazz a lo 

largo de todo el siglo Al mencionar el "bebop· se mencionan. latentemente nuevos actores 

Lo efimero del "bebop · no quiere dec" que no fuese un estilo que directamente marcara 

la pauta para futuros arreglos y mod1f1cac1ones al ¡azz mismo En algunos casos la gente que 

formo parte de la comente del 'bebop nunca fue consiente de que estaba t1ac1endo algo 

completamente nuevo Una -nueva mus1ca ese era el ca1tf1cativo aunque a ellos les sonaba 

completamente 1ronico ese adictivo. ya que siempre hab1an tocado de esa manera Al terminar 

los años cuarenta. la ·nerviosa ontranqu11tdad y ag1tac1on del bop· fueron reemplazadas cada vez 

mas por una expres1on de segundad y equ1l1bno El sentido de las reuniones y el de la misma 

música que se dilucidaba, con los ambientes modificados y con la pa111c1pac1on de algunos 

suietos. se asentó entre los mismos ·1nterpretantes·. se llamo a expresarse de una manera 
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mucho más "equohbrada". con algunos "so/os" perfectamente interpretados por determinados 

su¡etos dentro de las orquestas (Miles Davís. John Lew1s. Lester Young, son el e¡ernplo 

señalado). En el sentido estnctarnente estilístico empieza, con estos tres músicos. lo que se 

suele llamar ·coo/ jazz" Y lo que rodeaba la concepción que sobre lo ·coo/" reinaba era el de 

"tocar fresco. pero sin ser frio". aunque se sobreentiende que lo que era este estilo era algo frio. 

intelectual y con una constante falta de emoción dominando la década de los cincuenta son 

mucho trabajo. Un sentido que se le atnbuia a la vida. las emociones que inundaron los 

antenores estilos eran aqui mas ·apagadas·. mas suaves. esto son ser débiles. según ellos. era 

fortalecerse son mostrarse sentimentales. Lo ·coo/" tendria que ver con la extenonzac1on de que 

uno corno sujeto. corno grupo. corno sociedad estaba bien. que nada lo podria afectar 

Del ·coo/ ¡azz" se denvaron otras tantas influencias entre los mismos su¡etos. 

desplegándose entre los músicos sin mucho esfuerzo El estola fue mane¡able en el sen!odo de 

que dio lugar a que su misma "fama· formara contrapartes Entre los interpretes se dio una 

pugna cuando de pronto apareció el estola de la costa oeste ·wesr Coasr Jazz". ba¡o el cual se 

reunian los músicos que tocaban en algunas orquestas de Hollywood. el cual se contraponia al 

"East Coast Jazz", música realizada y que aglutinaba a los rnusocos negros ¡ovenes Con estas 

etiquetas parecian probarse que eran menos conceptos es!ohsllcos que consignas comerciales 

de las empresas de discos. que por ese entonces canto unos estimulas 1mpres1onantes las 

transmisiones de radio en frecuencia modulada (FM) y los discos de larga durac.1on hechos en 

vonol (LP) Gracias a éstos. comenzaron a surgir compañias nuevas mas pequeñas que editaban 

discos LP de cualquier topo de música imaginable (Vgr Sablosky 1969) 

La verdadera tensión en el desarrollo del ¡azz moderno no era la tens1on entre la costa 

onental y la costa occidental. sino entre la conciencia c1as1cista. por una parte y el grupo de 

¡óvenes músicos, en su rnayoria negros. que tocan un "bebop· moderno. llamado "hardoop por 

la otra Este hardbop era el tipo de ¡azz mas vital que se tocaba hacia fines de los años 

cincuenta en con¡untos-ensambles (Cfr Berendt. 1953) Un estilo que ya no se rem1t1a a tos 

estilos mas ·senos· de los años treinta y que dio paso a que en ese !tempo s" ilt>ven a cabo un 

numero excesivo de "homena¡es· a esos tiempos y estilos Con el "hardDop desaparec10 esa 

actitud de resignación. de perdida de raices y fue ocas1on para que surgiera un estilo mas 

oncisovo. agresivo para algunos. llamado "hot J'UZ La afect1111dad y las formas de los 

sent1m1entos eran el discurso retomado en el ¡azz se hablaba de lo caltente y de io !roo de como 

la sociedad iba cambiando. de cómo la misma sociedad resen11a los caniboos El ¡azz se 

presentaba como los estados de ánimo de lo que los interpretes v•J1an en la vida cotidiana Por 

ll~l 



otro lado, la participación y el desarrollo del ·coo/ ¡azz" perm1t1ó establecer una nueva relación 

con el blues. que no había de¡ado de perder presencia entre los negros. implantando una 

manera de tocar a la que habían llamado "funky" un blues lento o sem1lento Y no sólo el blues. 

sino también las canciones gospel de las iglesias empezaron a desempeñar un nuevo papel 

importante dentro del ¡azz en un estilo llamado ·soul (Berendt. op c1t. p. 54) La tranqu1hdad de 

la nación se refle¡aba en el tipo de mus1ca que se estaba gestando, a lo largo de la decada se 

dan diferentes s1tuac1ones que mantienen la misma pas1v1dad" 

Entre 1955 y 1958 las canciones de intérpretes blancos y negros se dir1g1an a un publico 

igualmente mixto. pero a fines de los cincuenta trazaban de nuevo claras fronteras entre tipos de 

musica. intérpretes y pubhcos Otra vez. Y de acuerdo con las compañías grabadoras. se 

deberían de separar los pubhcos (apud. Robles Cahero. 1993) Por otro lado los blues se 

mantenían en ··1a clandestinidad de los gustos·. pero con la part1c1pac1on de la radio y la 

desapanción de la etiqueta de ·race records" la d1fus1on del blues se hizo mas grande. 10 que le 

llevó hacia una nueva vida. ya .que fueron las mismas nuevas y pequeñas compari1as fas que 

trataron de resucitar a los mercados de color. cuest1on que se vio afectada porque la misma 

comunidad ya no estaba dispuesta a que se les cJas1f1cara su forma de 1nterpretac1on Esta fue 

una de las pocas pausas que tuvieron las compañ1as. cosa que quedo salvada cuando se 

introdu¡eron. ba¡o un mismo término. las decenas de grabaciones heehas. la rubnca ahora se 

llamaba "rhythm & blues" El término provenía de un penod1sta blanco. cuando segun el estaba 

tratando de evitar las etiquetas en la música. y se retomaba de la mus1ca. las 1nterpretac1ones 

que los antiguos vagabundos hac1an en las crudades durante la década de 1930. que era 

solamente el acompañarrnento rítmico a los ·cantos a todo pulmon· que los mus1cos llevaban El 

refle¡o de todo ello era el de que los negros hab1an emigrado de los campos rurales a las 

grandes ciudades 1ndustnales después de la Segunda Guerra Mundial. con ello. 10 que tr¡Jtaron 

de hacer era olvidar ese blues amargo, rural El blues urbano. como apareceria de ahora en 

adelante. susll!uiria a su predecesor (Cfr Kaiser. 1971) La radio. en este sentl(JO cornenzo por 

d1fund1r la mus1ca a las diversas comunidades negras ba¡o la consigna de q_.e casi todos los 

estilos que se denvaran tendnan cabida y se rnezcJanan en los discos. hac1encto1 0 ,-, mas 

accesibles ya que llegaban hasta los propios hogares (Janes. 1963¡ La d1fus1on cambio a la par 

de las decadas. para Sablosky (1969, P 169). ·ya no fueron n1 la mus1ca impresa ni el escenario 
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del vodevil, ni el teatro de Broadway sino la radio, el cine y los discos. los que se convirtieron en 

el camino hacia la populandad de una nueva canción". y por ende de una nueva forma de 

pensar. La mulllphcac1ón de los fonógrafos. de los anunciadores de programas de radio y de las 

smfonolas marcaron la década. aunque esto no quisiera decir que se les iba a dar preferencia a 

los gheNos negros En la radio se presentaba sólo la comente dominante de la mus1ca popular. 

la preferida por la clase media blanca. de¡ando a un lado o dando menor d1fus1ón a otras 

comentes musicales el rhythm & blues como uno de ellos. el country an<l western por el otro El 

punto a favor del rhythm & blues fue que después de que los discos "de color'" desaparecieron. 

las grandes compañías blancas perdieron el control de las grabaciones de esta nueva mus1ca. lo 

que contnbuyó a que resultara todavia más oscura para quienes v1vian fuera de las comunidades 

negras El atractivo del estilo fue que era todo lo contrano a la suavidad y autent1c1dad que se 

encontraba en el ·swmg· de las décadas pasadas. aqui se hablaba de una vulgandad son frenesí 

y a¡ena a las 1nterpretac1ones más v1e¡as del blues (Cfr Franas. 1963) Un estilo grabado. en su 

mayoría por compañias d1scográf1cas independientes. con escaso capital. pero ba¡o la d1recaón 

de negros {Cfr Kaiser. op c1t. p 46) La década de 1940 se lleno de la deserción a las formas 

"más cultas· de mus1ca y el mantenimiento de las formas sucias y vulgares se hozo latente. 

tratando de mantenerse y establecerse hacia la futura década La 1ntenc1onalldad era en el 

sentido del trascender. de de¡ar atrás todo el daño que se le habia hecho al estilo lo que estaba 

presente ya no satosfac1a los gustos y era necesano mod1f1carlo la ong1nal1dad de las 

interpretaciones se habia perdido. y esto habria de recuperarte Esta tendencia a un sent1m1ento 

de segundad y adaptaoon se vuelve aun más mareüda dos de~'ldas mas tarde en el ·tree-¡azz" 

Mus1cos de ·tree-¡azz" encuentran su sustituto de segundad en subrayar su odio hacia el mundo 

blanco (Cfr Sablosky 1953) Las tensiones sociales se e•presaron entonces en el mov1m1ento 

por los derechos avoles. el cual intentó dar igualdad a negros y blancos en la educac1on. el 

derecho al voto y los serv1c10s públicos Este es el escenano de los años cincuenta epoca de 

re1v1nd1cac1ón negra (Cfr Robles Cahero. 1993) 

Para la nueva generación de mus•cos que toca 'free-¡a;:;:· tiac1a el final de los años 

cincuenta y prmc1p1os de los sesenta. estaba agotada la mayor parte de lo que el ¡azz hasta 

entonces usual pod1a ofrecer en cuanto a maneras de e¡ecutar y proceder Se hab1a consolidado 

en estereotipos y fórmulas prev1s11>les igual que veinte años antes. cuando dio origen al 'bebop· 

Los nuevos n1Us1cos de 1az.z se empeñaron en buscar nuevas formas de J3.l..! por fin se volv1a a 

1mprov1sar colectivamente Durante bastantes años la libertad corno 1nterpretac1on fue el 

estandarte del ·rree-¡azzº. que llega a ser conscientemente expres1on <le l•l>ertad er' todo orden 



musical acuñado en Europa. Al distanciarse formal y armónicamente del ·continente blanco·. se 

distancia también racial, social, cultural y politocamente de él El paralelo con la música de 

concierto europea existe entonces sólo en cuanto a que se sentía el cansancio por el caracter 

mecanicista y maquinal de la música funcional tradocmnal El ¡azz se onginó en un cara a cara· en 

el encuentro entre lo negro y lo blanco En los pnmeros sesenta años de su historia. la parte 

contraría a "los estolos negros" fue la música europea La d1scus1ón no fue simplemente una 

ocupación secundaria de los músicos de fazz. a traves de ella y por ella se orogonaron caso todos 

los estolas de ¡azz (Cfr Vgr Berendt. 1953) El "free-1azz·· permaneció hasta mediados de la 

década de 1960 cuando fue completamente el1m1nado por las tendencias mas modernas del rock 

(mira. p 71 y ss) 

S. El fin del principio, el principio del fin. 
Con la d1fus1ón del ¡azz como estolo comercial. con la disminución del blues como narración 

cotidiana. y con el reconocimiento de los dos como partes fundamentales de una nueva nación y 

de nuevos estilos musicales. las empresas d1scograf1cas. con el toempo. llegaron a tomar un 

papel fundamental en la construcción de los estolas musicales del siglo XX Se apropiaron de las 

formas de pensar que se denvaban de los mismos. y comenzaron por crear a los ídolos que 

tuviesen ·algo que decir" Y esto. a la par de las moles de pequeñas compañoas grabadoras y de 

las rad1od1fusoras dispuestas a dar a conocer lo que se hacia Los años de la decada de 1950 

son el toempo en el cual se va gestando un movimiento que marcaroa la pauta 'I muchas veces 

d1stors1onaría o de¡ana de lado la propuesta (y a la gente) del 1azz Ahora todo quedaroa ba1o un 

solo nombre. mas mane¡able y duradero ·rock-and-rolr Una mus1ca que salia de los 

alrededores de las ciudades y que alguna vez estuvo al margen de los centros de negocios 

referenles a la música. en algún momento pudo ser comprendida como una mus1ca marginal. 

esto es. después de la segunda Guerra Mundial. después del "baby boom· de las m1grac1ones 

suburbanas y de la búsqueda de la prospendad econom1ca que trataba de crear a una nueva 

clase de adolescente amencano (Vgr Palmer. 1995) Un adolescente orientaclo hacia el 

progreso y el cual necesitaba una mus1ca que debiese hablar por el y para el Con los nuevos 

tiempos de Aménca, los cambios se tendrían que hacer presentes El 1nc1p1ente est.lo se 

construía con la intención de hacer manipulable el conte,.,to. "disfrazando" las actitudes y 

recopilando argumentos. formando odolos odentocos para crear 1dent•dades Los negros y los 

blancos. como los públicos dispuestos y reconOCJdos. ondearon algunas de 1as b;:,nrleras que les 

darían una 1dentodad y un compromiso como nacion Comenzo la et1queracion de 1as ¡uventudes. 
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y el guión esbozado se estaba echando a andar. La representación se montó y resultó a la 

perfecaón. Lo que sucedió con el "rock-and-roll" fue que acaparó a algunas aud1enc1as. las 

cuales eran audiencias clandestinas, aquellas se encontraban en el secreto porque no era 

aceptado escuchar ese tipo de gntos, "Cuando los chicos blancos compraban mis discos. ellos 

tenian que esconderlos· decia Uttle Richard. uno de los cantantes mas representativos de la 

época Los ¡óvenes se reunian después de la escuela, paseando en los automov1les o bien. al 

final del dia, se encontraban escondidos debajo de sus sabanas escuchando a sus 1dolos 

gracias a los nuevos radios de transistores (Palmer. op c1t. p 18) 

La lucha se dio en diferentes frentes ya que las mismas rad1od1fusoras tuvieron que 

combatir contra el racismo imperante en las mismas. si alguno de los programadores queria 

"tocar" alguna de las irreverentes cancmnes. la politica de la rad1od1fusora se lo iba a impedir, 

muchas hm1tantes se presentaron. en pnmer lugar la mayoria de los programadores eran blancos 

y tuvieron que aprender de lo que los negros hacian y decian. por otro lado. los negros que 

tuvieron acceso a las rad1od1fusoras pocas veces programaron a los músicos negros y los gustos 

era lo que repartia y d1vidia a los públicos. de los cuales los que sacaron la peor parte fueron 

aquellos jóvenes blancos que trataron de 1m1tar todo el estilo que los músicos negros dieron a 

conocer bajo el •mythm & blues" y que ellos convirtieron en la 1dent1dad del ·rocl.-and-roll' La 

intencion fue esconder bajo una rúbnca "induyente" todo aquel estilo proveniente de los negros. 

pero que no fuese éste mismo. exclusivo de ellos. se trataba de dejar a un lado la etiqueta de 

·race recon:is" de los anos antenores. pero ademas las compañias d1scograflcas de lo que 

querian hablar era de un solo estilo musical y dejar a un lado la 1dent1dad racial de los interpretes 

(Cfr Palmer. 1995) 

Con la reconstruccion que surgió a mediados del siglo y con el resurgimiento y el 

estancamiento como nación y por ende con la fragmentac1on de la misma en diversos grupos 

sociales. la busqueda de identidades marcó la d1nám1ca que se necesitaba para continuar corno 

un pa1s poderoso La juventud era hacia donde se estaban d1ng1endo todas las mir;:¡das y a ella 

la juventud. habría que reformarla Los cambios que se h1c1eron lueron que la sociedad como tal 

no perm1tiria que los jóvenes. la esperanza del futuro. tomaran C•ertos c.:im:nos diferentes a los 

que se le hab1an trazado y, por tanto. las formas que tuvieran pL1ra ·entretenirn1ento y sano 

esparcimiento" habrian de ser, tamb1en. reguladas desde todos los amb1tos La creac1on de 

juventudes sanas y propias. aquellas que ·echaban rela¡o· pero que no causaban desastres. era 

la ¡uventud ideal Un e¡emplo propio que dar y que comp;:irtH salio de la mus1ca que los mismos 

programadores radiales pedian. y si la urnca forma de que la mus1ca negra !uma escucha<la a 
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escala nacional era que se readoptara por los blancos. esto lo iban a ·aceptar La figura que 

nació fue. la del cantante blanco con sentimientos negros. E/vis Pres/ay, desde ahí se desprende 

una historia 1ndepend1ente del mismo "rock-and-roff". de sus mismas pugnas entre los blancos 

que no aceptaban que ·esa música· fuese tocada y mod1f1cada por los blancos Donde los 

intérpretes blancos usaban a los músicos negros siendo das1f1cados como personas a¡enas 

también por su propia comunidad blanca. se les cuestionaba él por qué tener que -tocar ese tipo 

de música·. creciendo alrededor de comparieros que la catalogaban como un ritmo vulgar y 

animal propio de los negros ("vulgar amma/1st1c n1gger rock and rol/ bop ) donde las empresas 

d1scográf1cas y las estaciones de radio (Cfr Palmer. 1995) aprovecharon todo esto alterando e 

1ntroduc1endo las mod1f1cac1ones a la hora de grabar. mod1f1cando letras y sonidos. creando. por 

e¡emplo. dos estilos de blues (el rural y el clas1co). diversas formas de ·rock-and-roff" y 

redefiniendo el "rhythm & blues·· La lama que tra1an a cuestas. era una tama sostenida por las 

connotaciones sexuales que se le daban al término. para los negros el ·rock-and-rolr era algo así 

como ·menéate y revuélcate" (Hamm. 1986 citado por Robles Cahero. 1993) Con todo ello. los 

estilos propios de esta época. especialmente el "rock-and-ro11·· fueron una mus1ca en par1e 

creada pero altamente sostenida Con los cambios a las letras. v1n1eron también las 

mod1f1cac1ones y derrumbamientos de las figuras. en el final de la década. -ias grandes estrellas· 

llegaron a su declive. algunos cambiaron de estilo (Little Richard'). algunos enviados a la guerra 

(E/vis Presley). algunos envueltos en escandales (Jerry Lee Lew1s. Chuck Bt~rry) lo que llevo a 

una satanizac1on del estilo. dandole la razón a las buenas conciencias y acabando 

completamente con los idolos de la ¡uventud Con la 1gles1a encima de lo que el ·rock-and-rolf" 

podía deor. se llevó a cabO una campaña entre muchas asooac1ones de blancos. quienes 

acusaban de inmoral al ·rock-and-rolf". pero la peor desgracia que podría traer consigo era la de 

-1us1onar a la raza negra con la blanca· (Cfr de V1llena. 1975). esto no iba a ser tolerado y la 

respuesta vendna a ser la de que el -rock-and-rolr habna ae ser ·controlaao· La banalizac1on y 

la comerc1ahzacion de las propuestas ¡uven1les vinieron a dar al traste con lo que realmente se 

pretend1a. s1 uno qwere apegarse a lo que los negros trataban de decir con el ·rnythm S. blues"" 

el "rock·and-ro/r m0d1f1co el contexto donde las ¡uventudes se esta;1an expresando y ob ... 1amente 

h1c1eron con el lo que se les dio la gana 

Con la llegada del ·rock-and-rolr al ¡azz y al mismo blues no les fue nada bien siendo 

desplazados nuevamente a los pequeños grupos que se mantuvieron fieles a ios m•smos fue en 

los cincuenta cuando se presentó lo que se venia gestando una decada atras El relevo que se 

dio en los estilos y en las expresiones de los grupos a!roamencanos y la comun1áaá blanca de 
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los Estados Unidos. refle¡a finalmente, la política y la econom1a plasmada en la sociedad 

moderna. surgido todo ello después de la Segunda Guerra Mundial y de la constante guerra fria 

(Cfr. Adams. 1979) El ¡azz regresó a los arrabales. y se hizo mas famoso en el ámbito nacional. 

siendo la ventana por la cual el mundo veia a la sooedad noneamencana Para Polo (2000). en 

el mundo de entreguerras. y durante el conflicto contra el nazismo. el ¡azz acompañaba a una 

América que era vista desde Europa y desde la 1zqu1erda como una potencia moderna. 

progresista. creadora. tierra de man1res. llena de rascacielos. aunque no se olvidasen las lacras 

del gangstensmo, las huelgas de los obreros y de la segregac1on racial La modernidad estaba a 

la orden del dia. el sufnm1ento de un pueblo opnm1do y el resurgir de una cns1s econom1ca eran 

las banderas que la Noneaménca de los años cmcuenta daba a conocer Se presentaba la 

oponunidad de reconstruir una nac1on y donde la propuesta es que todas las personas tuvieran 

cabida en esta reconstrucaón Extrañamente. la actitud de los ¡avenes casi no era refle¡ada de 

manera critica. s1 no es por un pequeño mov1m1ento que se puso a cuestionar y a rechazar los 

valores establecidos por la clase media blanca. se reconocieron como la "beat generat1on" 

(mfra. p 51). 1nclinandose hac.a los argumentos freud1anos y el budismo zen. adoptando el estilo 

de vida de los negros amencanos. el lengua¡e. la mus1ca y las costumbres de los ghertos con el 

atan de crear su propia identidad As1 fue como se acercaron al 1azz. que como era una mus1ca 

distinta. que hab1a hecho fonuna en la Amenca obrera y modernista -la que protestaba por la 

cuestión poht1ca- fue fáal de retomar Los mus1cos de ¡azz comprometidos con las causas 

progresistas y que estaban cerca de los c1rculos de la 1zqu1erda se fueron relacionando con el 

fér11I mundo de los intelectuales comunistas y socialistas Esto por un lado estaba muy bien. pero 

la misma nac1on no estaba dispuesta a que se le conociera como una nac1on comunista. ese 

fantasma no 1t1a a recorrer a los Estados Unidos A pan1r de los primeros años oe la decada de 

los cincuenta se promulgaron extrañas leyes ·contra el comunismo y la lealtad noneamencana· 

(Vgr Wynn. 1979. pp 354-355) Con ese bache se tropezaron todas las propuestas que 

abogaban por los derechos c1v1Jes. reduaendolos y retrasando su aprobac1on hasta mediados de 

los sesenta (1nfra. p 52). el problema de aceptar delenaer 1os aerechos civiles daba una 

connotac1on de que uno era ·comunista" La comunidad negra en este sentido pues no tenia 

mucho que perder. siempre hab1a sido relegada. pero Jos dem..is s1mpat1-".antes con las causas 

soaales si Se ¡ugaba con la aceptaaon soaal cuando uno se 1dent1!1cara con tal o cual 

argumento a favor de los dereehos e.viles. al 1ntroduarse esta d1scus1on uno deb1a tomar pan1do 

por Jos que estuviesen a favor o en contra y estar consaente de asum" las responsabilidades y 

los compromisos que esto acarreara 

'----------------------------------------------·-------



Los negros, asumidos ya como afroamencanos, amesgaron todo lo que con mucho 

traba10 habían podido lograr, y al arriesgarlo lo que se obtendrían les permitiria avanzar más 

como una entidad social. Ahora lo que trataban de obtener era esa part1c1pación en la 

construcción de la sociedad, una part1c1pac1ón donde ellos tomaran forma y parte. por ende 

recurrieron a la única estructura posible para hacerlo el boicot Los negros se levantaron a favor 

de lo que ta nación les había prometido. y sobre esas promesas y esos reclamos estaba 

asentada la música, los músicos que interpretaban 1azz estaban orgullosos de ser negros. como 

Duke Ellington y otras tantas formaciones. el 1azz se condensó en una forma de protesta. como 

se veria en las mov1ilzaaones populares tras ta Segunda Guerra Mundial -Lows Armstrong se 

manifestaría contra la segregación racial y seria capaz do dear1o públicamente al gobierno 

norteamericano que ·podía irse al 1nf1erno" (citado por Polo. 2000. p 16)- Los tintes que 

iluminaban al 1azz. eran los del conflicto latente. la fuerza adquirida a traves de los 

afroamericanos. y la razón que se desprendía do la exigencia de unos derechos propios 

inundaban las interpretaciones y las presentaciones El 1azz estaba adquiriendo 111da propia y 

esta 111da propia se desprendía de un intenso sentido de vida Y estas actitudes son tas que 

marcarían al 1azz de esa época. una mus1ca de negros que volvia a tos ghertos de la miseria y a 

los temtonos de la 1zqu1erda encerrada en tas carceles del 1niedo al discurso maccarthysta 

(Cfr Wynn 1979) El 1azz con todo y las restncciones y los rumores comunistas a su alrededor 

fue la gran imagen que "viaJó" por todo el mundo. los 1azz1stas de esa época fueron de tos pocos 

que se trasladaron por casi todo el planeta. siendo ta 1nspiraaon para muchas naciones (y 

viceversa). e el caso de Ell1ngton para con L1bena. cuest1on que tos hizo mantenerse 

presentes Aunque nadie se diera cuenta todav1a. fue que el propio gobierno norteamericano 

comenzó a f1nanc1ar giras de los mus1cos de ¡azz por todo el mundo esta era una hábil forma de 

a1plomac1a. ligada al prestigio alcanzado por et ¡az.z 

La década ae los cincuenta es la época del ded1ve y del nacimiento. de las libertades 

impuestas y de los 1niaos de los discursos 1ncenc1anos. de ta ·avanzada negra· como elemento 

fundamental de la sociedad y de la comunidad blanca h1pnot1zada por lo que tos negros 

pudiesen decir de si mismos Entre tantas variantes y acontec1m1entos. e .. st1an sin embargo las 

confrontaciones a lo expresado Quienes expresaren cambio siempre se encontrarian con algo o 

alguien que fuera su contraparte. ante los comportamientos que pugnaban por el cambio 

aparec1an los comportamientos que mantendrian la conforrrndad o sum1s1on impuesta Lo 

1ndrrecto de las propuestas por cambiar de la que se 1mbura el iazz. eran repelrdas por los 

ataques físicos frontales de la extrema conservadora Manteniendo -a raya· a los su¡etos que se 

l<o7 
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involucraran con la propuesta novedosa de critica social. Los tímidos avances en las leyes contra 

la segregación racial, ruaron acompañados por la música del •tree-¡azz" (mfra. p 52 y ss). una 

música que en si misma era una forma de protesta. movimientos que con gran esfuerzo salieron 

a la luz y que fueron contestados con la reapanción del Ku·Klux·Klan o alguna entidad represora 

por el estilo (Polo, 2000) Rem1n1scenc1as del pasado cercano y le¡ano. grupos de control y de 

subordinación. que mantenían el conflicto mas latente en la vida de la nación norteamencana. 

resurgían esporádicamente y eso de la mano de los sujetos que los confrontasen. directamente 

peleaban contra los su¡etos. 1ndJtectamente temían a los argumentos 

II. Caminando por el lado salvaje (o las diversas formas de actuar). 

1. El espectáculo debe continuar. 
En cierto senlldo. la separación de los públicos y por consiguiente de los gustos. marcó la nueva 

dimens1on social que de los estilos musicales pudiesen generarse. as1 es como se comenzó por 

hablar de ··rock-and-rotr Corno un primer antecedente de lo que vendría a llamarse ·rock". el 

·rock-and·rolf" desde su surg1rn1ento tuvo que enfrentarse a las resistencias de la 1ndustna 

discográfica asi como a los diversos componentes de la sociedad norteamericana. sin embargo 

llegó a ser el estilo musical mas comercialmente famoso de su tiempo Nada se compararía al 

·rock-,1nd-rolf" porque nada estaría ya tan ar11f1c1almente construido para llevar a cabo una 

manipulacion de la sociedad Fue la necesidad de ·un lengua¡e propio de la ¡uventud" la que 

recayó en las empresas y en la gente que creia saber qué era lo que la ¡uventud necesitaba La 

aparición del ·rock-and-roll" se dio a la par de que el disco fonogra!1co remplazaba a la partitura 

musical como el principal medio de d1fus1ón musical en los Estados Unidos La d1fus1on por 

medio de los discos integro a las comunidades. el caracter interrac1al del ·rock-and-roír ya se 

ding1a a los pubhcos. ya no a las razas Muchos de los éxitos eran s11nples covers. de canciones 

onginanamente grabadas por mus1cos negros para audiencias negras La mayoria de las piezas 

entre 1955 y 195 7 eran versiones de este tipo Casi durante toda 1ci decad::i las grabaciones 

aparec1an oomo novedosas aun sin seno. parec1an para los que saben de elio. grabaciones 

mediocres de lo que los negros del ·rhythm & blues" siempre hab1an hecho Lo que les 

interesaba ·vender· a las compañías d1scograf1cas ya no era la mus1ca si no mas bien la actitud 

Una actitud que provenia de los negros hacia los blancos. fácil de copiar y mod1f1car ·a1 gusto" 

l(.S 
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las connotaciones sexuales del •rock-and-rol/" refle¡aban lo que la juventud noneamencana 

quería. el encanto que existía alrededor de todo ello era una gran forma de actuación 

La personificación del -delincuente ¡uvenol" que gracias a los incipientes. pero siempre 

efectivos medios de comunicación. "explicaba a los adolescentes· El caracter 1nterracial lue 

prontamente mitigado a pnnc1p1os de los sesenta por los intereses de la 1ndustna music.al El 

cambio en el lengua¡e. as• como en la actitud. era evidente en vanos de sus intérpretes. E/vis 

Presley, Jerry Lee Lew1s. etc. (Cfr Robles Cahero. 1993. Palmer. 1995) En el 'fock-and-ro//" se 

dieron cita todos los intérpretes dando pie a que el espectaculo dado por ellos mismos fuera 

reconfortante a todos Los 1ngred1entes que se con¡untaron en el "rock-and-rol/" fueron gestados 

desde los años cuarenta. y fue el resultado de la fusión entre la musica negra y las baladas 

hechas por el ·country and western·. logrando aglullnar a diversos sectores sociales En el 51 se 

lleva a cabo el pnmer concierto de R&B y C&W. todo ba¡ó el nombre de ·rock-and-ro//" Mus1ca 

negra interpretada por blancos. comienza así una moda y qu1zas la mas extrana de las 

revoluciones contemporaneas (Cfr lfiigo Y Diaz. 1975) El estilo como tal fue el ponavoz que dio 

cabida a una mult1phcidad de personalidades y de adeptos a ellas los grupos vocales negros Jos 

cantantes blancos sureños. los solistas negros que interpretaban ¡azz y los cantantes blancos 

que interpretaban un estilo mas conservador 

Los embates que sufno el -rock-and-rolf'" durante Jos ultHnos años de la decada fueron las 

mismas causas que Jo h1c1eron perderse en la decada s1gu1ente La carga de dotes sexuales a 

los que se alud1a era lo que mantenian a la vanguardia el -roci<-and-rolf'. un argumento dado en 

esos tiempos era -A través del ·rock-and-roll'. el hombre blanco queda reba¡ado al nivel 1nfenor 

del hombre negro El ·rock-and-roll' es parle integrante de un complot para socavar la moral de la 

¡uventud de nuestro país Tiene caracter sexual. inmoral. Y es el me¡or camino para fusionar 

ambas razas- (citado por Kaiser. 1971) El monta¡e en el cual se desarrollo el ·rock-and-rotr se 

estaba desarmando. quienes par11c1paron en el estaban desenando o hab1a llegado su fecha de 

caducidad, y es que la no tener una base solida de forrnac1on su dern.,mbam1ento como 

influencia e 1den11dad social era inminente Para 1960. cinco años despues de que este estilo 

hab1a sido medianamente aceptado por Ja 1ndustna so hac1an PDCas grabaciones de -rocl<-and

rolr Del mismo modo. el pubhco de Ja mus1ca ·country & western-. la otra vertiente que dio paso 

al "rock-and-roll .. se ale¡aba también del estilo negro y ntrmco llamado "rockabJl/y- en favor de un 

estilo mas -counrry·. mas trad1c1onal 
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Los cambios hechos a los estllos que inundaron la década de 1950 fueron la gran derrota 

de lo que el afroamericano habia ofrecido con antelac1on El ·manoseo·. por ser algo 

descriptivos, al que Jos habian onllado hizo que se perdieran muchas propuestas. otras fueron 

relegadas y otras simplemente olvidadas, porque el sentido que se denvaba de las mismas no 

era compatible con la forma en la cual se pretendia que se presentara la sociedad El blues fue 

hecho a un lado. y el jazz prefino emigrar para liberarse. quedando solo pequeñas 

representaciones de los mismos que fueron las que cobijaron a las siguientes decadas La 

fortaleza de los géneros del blues y del jazz se refleio asi en la permanencia que estaba en los 

pequeños grupos El ·rt1ythm-and-blues" permanec10 solo como parte de la música tradicional 

negra. y músicos, negros por supuesto, como Ray Charles o .James Brown empezaron a 

introducir nuevos elementos en sus canciones, algo que se llamaria "sour Los señores del "rock

and-rol/"' se llevan hacia Europa, los sonidos, la actitud. y lo que proponen en sus letras es 

acogido con beneplac1to por los jóvenes de esas latitudes. los medios de comunicac1on como la 

telev1s1ón y las ventas de discos en el extranjero llevan a la música norteamericana hacia otras 

tierras. la adopción y, prontamente. la mod1f1cac1ón de lo que los noneamencanos hac1an. llega a 

dar pie con lo que en algún momento regresa a los Estados Unidos y que desestructuraria todo 

lo que con trabajos fue d1fic1I de contener. l1abia llegado la "ola inglesa· 

2. Baladas, protestas y "flower child". 
La vida ovil en los Estados Unidos en pa111cular. pero en el amb1to mundial. en general. se volvió 

cada vez mas d1f1c1I. y las condiciones en las cuales las sociedades se estaban conformando 

marcaron la pauta para que apareciesen mov1rnoentos sociales que trataban de dar respuesta a 

sus demandas (Cfr Vgr Cantor. 1968) Un eiernplo muy claro se da. exactamente. en los 

Estados Unidos. a mediados de la decada de los sesenta. con la reapanoón del mov1m1ento por 

los derechos c1v1les y postenom1ente las protest::is contr::i la guerra de Vietnam. las cuales verian 

su reflejo en diversas expresiones culturales O algo llamado mov1m1entos con!raculturales 

(Cfr de Vollcna. 1975) Al comenzar los años sesenta el d1nam1co lenguaie 1ntercultura1 del ·rock

and-roll" habia desapareado v111ualmente en los Estados Unidos Son embargo la 1nfluenc1a del 

·rock-and-rolr no se había acabado del todo Se comenzaron a gestar nuevoi. bailes y estilos (el 

tw1st y el surf entre ellos) que dieron nenda suelta a aquella juventud que ya no aceptaba el 

"rock-and-rotr y buscaba otras formas de expres1on 
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Según Charles Hamm. fue la industria musical la que estaba empecinada en seguir 

disfrazando los sentimientos negros. creyendo que el ·rock-and-ro/I" era la música favorita de las 

juventudes norteamencanas, cuestión que fue desmentida ya muy entrada la década de los 

sesentas (citado por Robles Cahero. 1993) Los movimientos sociales que aparecen terminada la 

década de los cincuenta marcan alguna que otra pauta a seguir Estos mismos. integran a las 

comunidades de una forma sui generis, y a partir de los medios de 1nfluenc1a mas discretos pero 

más efectivos la llteratura. el cine y la música La -beat generat1on .. hace acto de presencia 

desde la costa oeste de tos Estados Unidos. suponiendo una renovación de todo to hecho en el 

país. deseos que poco a poco se van desfigurando a medida que la presencia y la presión social 

se imponen a cualquier intento de forma La renovación del ¡azz le da la batuta al ·tree-1azz ... con 

la prerrogativa de los músicos de 1mpro111sar colectivamente. con lineamientos salva1es. libres y 

duros que se cruzaban y fncc1onan entre si (Cfr Berendt. 1943) Para los músicos del .. free-1azz .. 

se estaban tratando de restaurar los argumentos. basados en el e¡ecutar y el proceder. de¡ando 

a un lado el ¡azz académico que se llevaba a cabo y cambiando también las letras haciéndolas 

más realistas, contemporáneas Se quería abandonar ya, la -música 1ntelectuahzada a 

conciencia". ·mus1ca de M1ckey Mouse" la llamaba Jones (1963). el ¡azz mas blanco que ¡amas 

ex1st1era en la vida del ¡azz La realidad tuvo que alcanzar al ¡azz de esta forma. ya no se estaba 

dispuesto a ocultar las inconformidades que el afroamencano necesitaba expresar A pesar de la 

ex1stenc1a apacible. la realidad era todo lo contrario Esto es en los pnmeros años de tos 60. 

Kennnedy acaba de ser asesinado y ante -1a gran esperanza perdida" muchos ¡avenes empiezan 

a rebelarse de formas distintas tomando parte en las re1v1nd1cac1ones polollc.as de los negros. 

protestando contra la bomba atom1ca sublevandose contra las desigualdades sociales La 

part1c1pación de los afroamericanos en la discusión del pa1s se concreta en lo que se da por 

llamar la ·rebelión negra·. que a partir de 1963 se lleva a C.CJbo Con los boicots y con la 

presencia pública de la comunidad negra y sus simpatizantes la un1on amencana se ve rodeada. 

o más bien. envuelta en una oleada de -marchas por ta libertad· ·sentadas- realizadas por las 

asooaoones civiles Lo que da pauta para que ;:mtes de ser asesinado el presidente de aquel 

entonces. J F Kennedy. someta al Congreso de los Estacas Unidos un proyecto sobre los 

derechos ov1les para poner fin a ta d1sc11m1nac1on racial en toaos los edificios publicas El 

proyecto es. sin embargo. aprobado hasta despues de su muerte y pasados algunos años es 

cuando realmente se pone en practica. legalizando el dereeho al voto y clausurando la 

segregacion racial Los "beatmks' como les gustaba que se les llamase hicieron suyas algunas 

s1 no es que todas las consignas hechas populares por la comunidad afroamenc.ana La 
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adopción que hicieran so basó en el lengua¡e y en la actitud que se tenia en los ghettos, 

buscando algo que los representara y con lo cual se ident1f1caran, la contraparte de la sociedad 

estable, los anlthéroes y los rebeldes sin causa (Cfr. Palmer, 1995). los lastres de la sociedad, 

los drogadictos, los golfos y los poetas (Cfr. Cantor. 1968). las alternativas para expresarse, la 

literatura sincopada y el ¡azz como poesía (Cfr. de V1llena. 1975) El rechazo a las inst1tuc1ones y 

a la guerra, que para evadirla, muchos de los precursores prefenrian declararse incompetentes 

mentales antes que ser parte de un régimen y pensamiento m1l1tar Segun ellos mismos. eran la 

re1vind1cac1ón de lo que la bohemia representaba. la unoca imagen real que se podroa dar de los 

Estados Unidos y que no fuera la trad1c1onal tarta de manzana con la que se presentaba al 

mundo Los "beatniks·· se dedicaban do tiempo completo a la promiscuidad interrac1al. a la 

d1s1pac1ón, a la contemplac1on. al beber con exceso. al amor libre y las drogas Cada ··beatn1k·· 

interpretaba la vida en el mismo senttdo que Ginsberg en su poesía How/, atacando a la 

burguesía 1ndustnal y a los mass-media, y quién segun dicen. desde antes y después de su 

efímera estancia en el Lecumbern de México, escnbiria tan sincopadamente como si estuviera 

interpretando ¡azz ·cada linea de How/ -señalaba Ginsberg- forma una ur.1dad respiratoria M1 

respiración es profunda. es la medida La insp1raaon [ ] de pensamiento contenida en la 

elasltc1dad de un soplo" (atado por de V1llena. 1975. p 53) Lo que sucedía con ellos era el mas 

claro refle¡o de lo que la ¡uventud proclamaba. el deslinde de las formas sociales que en las que 

estaban inmersos. buscando resurgir a partir de una propuesta propia que los 1dent1f1case como 

una realidad No eran acl1v1stas poilt1cos. eran un esbozo que surg1a como contracultura Su 

d1fus1on se daba a partir de ellos mismos. coleccionando e intercambiando literaturas y 

mensa¡es. que como no ten1an gran acogida por los medios masivos de comunocac1on 

comenzaron a diseminarse en el amb1to clanc1estono Ferlinghott1. otro reconocido "beatni><-. fue 

uno de los precursores de esta ctandeshn1dad. al contar con su propia ed1tona! donde se podian 

encontrar todos los escrotos So hablaba do drogas como las entidades esenciales de la 

percepoon y la sensaoon. el senttdo de la realidad quedaba en eilas. atnbuyendoles un solo 

s1gnifocado Burrougfls y su Naked Lunch se hacen una referencia. ya que desde ah1 se recorren 

los mundos mismos de la droga Y G111sberg. desde su How/. lo relata b1er1 ·¡ saw the best minds 

of my generat1on destroyed by madness. starving hystencal naked. dragg1ng tflemsef,-es tnrougfl 

the negro streets and dawn lookmg for an angry frx· -He visto a las me1ores espintus de m1 

generaoon destruidos por la locura. hambnentas desnudas h1stencas. arrastrandose de 

madrugada por las calles de los negros en busca de la droga urgente 1mpenosa

(otado por de V1llena. 1975. p 56) 

172 



Capítulo Tercero. Un Viaje ~~el Si<;JI() _~:.:.: 

La presencia de los "beatniks" fue una de las cuestiones y presencias más paradójicas 

dentro de la sociedad norteamericana. eran la protesta contra los ·males de la sociedad". 

repudiaban las reglas establecidas pero 1mpus1eron las suyas propias. una vestimenta particular 

y un estilo propio, conf1gurandose como ·un conformista contra el conformismo" 

(Cantor. op c1t. p 336) Segun Margare! Randall (1968, p 18), en la epoca "beatmk" si existían 

razones para combatir contra el ·estab/1shmenf' en los Estados Unidos Había un trato inhumano 

a los homosexuales. presencia de castigos muy severos a los consumidores de manhuana y una 

censura en la libertad de expresión y de d1fus1on, el romp1m1ento de pre¡u1c1os raciales y la 

partic1pac1ón en proyectos pro-derechos c1v1les Los medios de 1nformac1on. en especial la 

prensa derectusta. comenzaron a formar la imagen del "beatn1k". pero no por lo que promulgaban 

si no por lo que hacían. lo cual llevó a la caza de culpables que promulgaran una actitud y 

comportamiento. pensamientos y sent1rn1entos "beatn1k" Aquellos que se 1dent1f1caban eran 

porque creían en los ideales "beatntks". en las reflexiones que estos hac1an con respecto al 

contexto. por su 1ndependenc1a .presente y por su deslindamiento de lo que la sociedad ofrecía 

Los conservadores fueron los acérnmos enemigos de los "beatntks" y la forma de combatirlos se 

centró en el mismo actuar y en la imagen que presentaban. anteponiendo el tísico al mensa¡e 

que se desprendia de estos mismos Y la misma 1ncoherenc1a que les atnbuyeron fue suficiente 

para desarmartos Los guias esp1ntuales se cansaron tanto de las persecuciones. de Ja reclusión 

y de los farsantes que los siguieron para no hacer nada que desertaron 

(Jack Kerouac prefino regresar a v1vlf con su mama y ahí monr). otros se autore1v1no1caron 

(Gregory Corso. el más ¡oven de todos ellos. se autoentrev1stó y reasum10 su papel como 

·t;eatnik". Eres tan beatn1k' que no aceptas ser un beatnik·. se dec1a). con lo cual dieron por 

concJu1da la presencia de la "beat generat1on· Los ideales no iban a ponerse en ¡uego. por los 

intérpretes de los interpretes de los interpretes El me¡or favor que pudieron hacerse a si mismos 

fue el desaparecer a tiempo dc¡ando que ·1os comprometidos con la recepc1on de las 

sensaciones· pudiesen difuminarse por todo el país y hacia el extenor Los residuos marcaron a 

los antecesores. un error fatid1co. y el compromiso que adqu1neron los "beatmks .. para con 10 que 

ellos mismos hab1an dicho de la sociedad construyo. a la larga un discurso poco sustentado o 

sustentado en !a nada La literatura que de¡aron fue el un1co rastro de la generacion que a la 

larga. perm1t1ria hacerlos presentes Berad1nelh (1981. p 116) habla muy bien de esto "En este 

sentido ellos son los que. me¡or que los Estados Unidos, representan fuera del pa1s a los propios 

Estados Unidos ( ) Esto se comprende me¡or hoy, despues que la poes1a beat se esparaó 

cap1larmente fuera de los Estados Unidos [ ] -nasta- convertlfse en s1mbolo del malestar y la 
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rabia de los Jóvenes". Lo que quedó en poca cantidad de los "beatmks". fue puesto sobre la 

levadura del movimiento de los "flower-ch1/d" ("hijos de las rieres") y la Generación del Amor: Los 

hippies 

Con la aglomeración de los su¡etos y con un discurso disperso por lo que peleaban. los 

h1pp1es eran la concentración grupal de la nada. de la "buena onda" de los me1ores deseos y de 

las hbertades rntrinsecas en la vida cot1d1ana La clase medra se represento como tal. y los 

retoños fueron los que mas adoptaron la cultura "h1pp1e"". la des1ntE:grac1ón famohar es el pivote 

que lleva a cabo la reunión "h1pp1e" Ya no existía una política que los uniera sino lo que los 

mantenia reunidos era la ant1polit1ca (Cfr Randall. 1968) La apolitoca de la Generación del Amor 

proviene de la memona perdida que de1aron las guerras anteriores y del rechazo a la guerra 

actual. la guerra de Vietnam. inrc1ada en 1963 que recibe el rechazo de las comunidades 

unrvers1tanas de casi todo el mundo. unidos a los problemas locales de cada nación 

(Cfr. Cantor. 1968) Los hippies tuvieron pnmero que 1denllf1carse con algo y con alguien. con la 

bohemia pnmero y con los marginados después Invocarían a sus ancestros en honor de 

conformar a los presentes La presencia del vegetananismo. de la pac1focac1on de la vida en las 

comunas. del onentahsmo. llevan cargada la idea del h1pp1e y el concepto mismo. denvado del 

ideal "h1pster'. trataba de dar la 1mpres1on de los estados de conciencia rescatados y mantenidos 

en secreto después de que la "generac1on beatmk" desapareciera Los h1pp1es eran alguien que 

estaba ·en onda" en la buena por supuesto. que siempre estaba en r:ontacto con sus sentidos 

(Vgr Randall. 1968). quienes mantendnan "el secreto de la percepc1on" (Vgr Cantor 1968). la 

renuncia a la sociedad y la rntegracoon a la vida en comunas a la ·armenia con la naturaleza·. 

que fueron el factor que determino lo que a la sociedad norteamenoona mort1f1caba El beneficio 

de todos y para todos. las comidas gratuitas y los serv1c1os médicos a ba¡o costo. las lecturas 

ba¡o ·1as pllertas de la percepcion· y el amor hbre sin tapuios La mus1ca seria et 

acompañamiento ideal para los h1pp1es. sera el medio por el cual se podna !legar a los mas altos 

niveles de percepcoon y esto. aunado a lo que la 1ntroducc1ón y el consumo de drogas. las ligeras 

y cot1d1anas como la manguana. y las potencialmente sensitivas. como el LSD'"· se llevaban entre 

"L.d introdu:ctM óei .)(JÓO l1stft}<O ~ ru e'!' l...J ~.ai..1.l óC' 10\. ~1t..s. ccwnc .,)QIJI ~ ~\4...-, 'llMO !d ~ • .i.---~ r~oh .. .JC.10n •>M .K_1Jo 

s..:Me ~ ur\d ¡)f!'Qu("f\a corTiun•<ldd en Suiza Po" .)::1.) Oel año ck 19-41, ~un tpo oe ap('flldel Hol'f~ rf'.}1;:3t:ld ~de sus 
t..lnt~ ~•P'("Jll~t~ en kl'"> t.ttodtonos 5..vlóo:. ~los r~~ y "ve el P"'mc:-r ha.:w'T'.._" t:"n .,.,,, 1., r•;.">t"J>("'(X•d ¡:.~CK~hC-' El 
lSO, corno. se- ct:ne:>00 QiieS.Puf'S, no fue ~bklO h.ttta Q'-'"' l.d'l ~~~~)e~ un ps.<C'»OQC tll"' 1.i UnrW't'f"...Ku..l t'1" H..11rv..ird. 

Or T1tn;)(J'.,.... U!'N?. ~ Ct'rCa:lO oe e~ roctc-s le!> P..~ ~.dtn.lt....~. ccn..-ert>Oo ~ ('J"\ Q.Sl.J Jr' •.!'°) ,..~·t~ ... ~. 10 utlltró 
corno tne'O:oO ~d ta e_,~, tOóO eno Ore La l'T'\,Y'lr() óe ">QUI.'" los .,,.,J'C"'> h.)o4 P.\<C·oco.,. ('oj ccnsumu ()e .&1ue11'ó.)'N'C.J" .. !l«"'VO • ~ 
~óew'e!> .} ttllO.>r l,Jf) ritu.11 ~ c..cnS4.rno de cY"Ql"~ óe Id ~(t-pClOfl. l.J Qt~ión f.ki LS.D en ~ ~ ....... ~ rior lJ i.."f"'WW"I'~ ~ 

..,,>hO p:x:o, cuandO ~ lk \I'\ ~ soe cornpr"Obé QlJ" 5-1...1 Qr an cc.t'rSU'T'O ttie-. at\d a ldl r°nu('"f'h~ f1 ~ 1nt("1di ,. LJ tlefens.a ~ 
S..; U'SO hr.~or1 '>4.l'\o r~t:.t..~ ~ 1.t l.J')..l óti ~\bttntc"'ntO l'""'~r.t'....at 'r (Of' l.J ve1--.U C::::wT'<l"'T'"l'~ .)M :... ~:; "~rrt' ,.J '1'JibiAcJ0"1. 
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sus manos. Los jóvenes se reunian y con ello mortificaban a la sooedad de las buenas 

costumbres; eran fenómenos juveniles aunados a un cierto topo de musoca que preocupaba a la 

comunión Se espantaban porque habia alguien diferente. muy diferente. a lo que ya era 

conocido. un grupo con estrafalanas vestimentas y ritmocos comportamientos. con una bandera 

1deológ1ca ondeante en sus cabecitas y que reclamaba su "estar ahí" en la sociedad Con su 

llegada. se transformaron también los espacios donde se habian podido controlar los anteriores 

mov1m1entos. el cambió se doo desde los nombres de las cafeterias y las salas de baile que 

llegaron a sust1tu1r los antiguos sótanos llenos de humo donde anteriormente se tocaba ¡azz. a lo 

que se estab<1 dando lug<1r era <11 ·rock ·. <1hora ya son ·rolr. y a lo que se llamaba la electnf1cac1ón 

de la musoca (infra. p. 73) 

Al ·rock·· tratan de enmascararlo nuevamente. los hmotes y los nuevos voceros de la 

iuventud se presentan y las <1lternatovas de dolusoon son segregadas y desaparec1d<1s Boanciotto 

(2000). lo señ<1la bien -El rock nace cond1cion<1do por unos mec<1n1smos d1scograf1cos que tratan 

de domesticarlo Se fals1f1ca el proceso creativo del rock-and-roll y se niegan sus origenes 

negros Los pioneros ( ) son solencoados o apartados del espacio comunicativo a través de la 

·caza de bruias· y escarmientos publicas en forma de ·payolas· Y se trata de promover una 

generación de odolos ·1omp1os· de laboratono que encaucen toda la rebeldoa hacia los puertos 

deseados·· ¡p 18) La pugna entre lo que hacen los 1nd1v1duos y lo que hacen las compa1'l1as 

doscogralocas marca un camino en el cual vanos de los discursos quedaroan como una 1dent1dad 

que toma un cierto status 

La esperanza del cambio social, pro,en1ente del discurso de la ¡uventud. de las que¡as 

contra las 1n¡ust1cias y de la igualdad de los derecnos aparece entonces representada en las 

obras ·-rolk ··. con Bob Oylan a la cabeza Un topo que un d1a se apeo una guitarra al hombro y 

comenzo por recorrer la nac1on. el extraño persona¡e iba de la mano de lo desaliñado del 

rocanrolero. llevando argumentos propios de Ja contracultura de Jos -beats Un su¡eto que con lo 

ralo de su barba y bigote. tuvo tanta convocatona que fue el mismo el que enseñana a los 

Beatles a fumar manguana Siendo uno de los mas representativos persona¡es del ·rot~-song no 

sera el un1co. el. es uno de los cantantes que quedan dispersos por at11 y que son los que toman 

el estandar1e que en los años 30 s te¡10 otro sol1tano persona¡e (supra p 34-35) Un mov1m1ento 

que aglomero a iovenes que protestaban por los abusos sociales. aquellos que se sintieron 

-hechos a un lado· y que trataban de influir en la sociedad La 1r.novacion del ·to/J<- venclfla dada 

cuanóa s.e •~to w uso ya teY"..l ~.t.ao t.t:tóe. d e~ ~ L5 or-~ h.tb.a ~{bl.le: .t t::lll.."I Ul'"\d •)'"flt'"l'.ti(J<)f1 

( Cfr ~rl. 1 <l6,8, C N?ttr. 1 G68. Vdlo-"o. ! CN: ) 
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por las letras de las canciones. renovadas Y nuevas. en las que se hablaba del repudio a la 

guerra. del rezago de 1deologias que se presentaba con la conformidad. de la modernidad que 

dispensaba la sumisión (Cfr. de V1llena. 1975) Con el "fo/k" se rescataba parcialmente algo de lo 

que el blues de los v1e1os negros trataba de llevar a los oídos hace ya vanas décadas. el sentido 

depositado la vida, lo decepcionante es que la presencia del blues en el ·to/k" seria nuevamente 

minimizada por los intérpretes del mismo. intérpretes blancos que abogaban por demandas 

negras. el circulo vicioso como el cuento de nunca acabar. la comunidad blanca se acreditaba 

como alguien con un sent1m1ento y un sufnm1ento denvado de la 1n¡ust1c1a del afroamericano. de 

sus trad1c1ones y de las 1n1ustiaas que rodeaban su vida Muchos afroamericanos no verian esto 

con agrado. pero indirectamente fue la única vía para que las demandas por las que se 

protestaba fueran dadas a conocer. De lo que nunca se dieron cuenta era de que del mismo 

·to/k'' se estaban presentando ya no solo a los afroamericanos. s1 no a toda la sociedad Y con él 

comenzaría ab1e11amente, la ·cacería de bn11as· onentada en supnm1r todo "nuevo· 1nd1c10 de 

d1s1denc1a social 

No es extraño que los policías. magistrados. politices. se sientan amenazados y 

empiecen por todos lados la caza de los mus1cos. de los a111stas que pregonan un cieno 

desacuerdo con la moral publica (apud. D1ster, 1975) La apanc1ón de grupos de 1ovenes. 

encantados por la protesta contra la guerra, su exigencia por los derechos civiles y la critica al 

sistema econom1co y social. dio como resultado que apareciesen. por una lado la rama de la 

música ·fo/k". con canciones que constituían una fuerle cri!Jca al sistema. propias de lo que la 

ccmurndad blanca (pero no exclusiva) demandaba Para José Agustín (1994). el "fotk" retomo lo 

poé!Jco. las metaloras y el habla coloquial. las e>.pres1ones populares y I<> ironía. por eso es que 

se volvió tan famoso Con cada concentración en pro de algo aparec1an los mus1cos ·tolk" para 

amb1entar1a. la atmósfera estaba sustentada en los manifiestos de protesta busc.'lndo un nuevo 

mundo (Cfr lr'\190 y Diaz. 1975) Por otra pane. la comunidad negra de esta decada trata de 

reincorporarse a la vida social hay una extraña fidelidad a las tradiciones y los recue1 dos de los 

antepasados. se aboga por la memona y por la reconstrucc1on a panir de los ,·est1g1os. por 

ream1ar un pensamiento que descubra a las conciencias Su mus1ca adopta una nueva etiqueta 

·sou1· Está mus1ca quena hacer patente que proviene del aima original .A.Inca 

(apud. Palacios Franco. 1994). y que las ra1ces de •as cuales pane el negro atroamencano 

siempre estarán en su mernona La idea central del ·sour era re1v1nd•car el ·1d1oma del negro·. 

orgullosamente asentado en los inicios oc los cant1cos gospel y en el ritmo y la d1nam1ca de tas 

'danzas sagradas· o el "shour Para los grandes vocahstas e interpretes del ·sour. se estaba 
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hablando el lenguaje de la oración negra, del alma humana. resultaba interesante que esto fuera 

el vinculo del alma como lo más profundo. al reafirmar. sobre todo dentro de la población negra. 

que los seres humanos eran un espíritu, motor pnmano de la existencia Y fue en la segunda 

motad de la década de los sesenta, que la espintuahdad estuvo más infiltrada en la música que 

en ningún otro momento. Con el "sour se acompañaron los derechos civiles pugnados por el 

afroamericano, la lucha contra el segregacionosmo y las leyes d1scnm1natonas que tuvieron lugar 

por más de un siglo 

Reincorporando las demandas que se deiaron atras cuando se comerc1a11zo todo. cuando 

aquéllos que no fueron fieles a sus raíces se olvidaron del dolor y del maltrato del cual habían 

sido parte. el ·sour trataba de recuperar todo aquello y en alguna forma lo logró hacer El ·sou/", 

con sus raíces en la música de 1gles1as evangelistas. experimentó un tnunfo en grandes escalas 

hacia la música popular a finales de los años sesenta. el "lunk··. que proviene del blues. lo logró 

en los setenta (in/ra. p 74) Lo importante aqui. es recordar que ambos nacieron del iazz o. más 

generalmente. lo mismo de la trad1c16n que del sent1m1ento negros La reintegrac1on y la 

admoraoón que causaba el ·sour llevó a que los suietos 1n1c1aran proyectos coniuntos. 

aprovechando las pequeñas oportunidades que daban las casas grabadoras 1ndepend1entes 

(Cfr Palmer. 1995) mod1f1cando lo que el "gospel-song"" decía. por una connotación sexual más 

abierta. reemplazando la frase de 10h. my Lord' 

¡-Mo nena") 

("Mo señor') por la de ,Oh. My baby' 

La fiebre del ·soul'" se mantuvo hasta el final de la década cuando las mismas revueltas 

por los derechos c1v1les cobraron la vida de uno de sus máximos defensores. Martrn Luther Krng. 

quien muere asesinado por algún fanático. rompiendo los endebles lazos que se habían 

establecido entre los blancos y los negros y volviendo a separarse en grupos cada vez mas 

extremistas e 1ndepend1entes Con una necesidad de exigir lo que ellos creian iusto los su1etos 

de la decada de los sesentas se acoplaron y adaptaron todo tipo de demandas que se les hacían 

1ustas. los movirnientos estudiantiles y el aumento en el consumo de drogas ps1codelicas entre 

otras cosas provocan una redetinocion y reonentacion de la sociedad El papel de la mu¡er 

sobresale tanto en el ·rotk·· como en el ·sour. los meiores intérpretes dentro de estos generas 

son del sexo femenino (Joan Báez y Aretha Franklin. las mas representativas) la 1nnovac1on 

como en años antenores. provendria del lugar que toman las mu¡eres como parte fundamental 

del est:lo fortaleciendo el género mucho más allá de lo que los hombres pudieron haber hecho 

Para Palacios (1994) en el "folle" se propondra un nuevo tipo de mu¡er. alguien con una 

alternativa al modelo del ángel adolescente. una opoon más acorde con los tiempos Con el 
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·souf" se reivindica a la mujer, pero mas a la mujer negra. Las casas d1scograf1cas prefieren. en 

casi todas las ocasiones. llevar hasta sus estudios a las mu¡eres que a los hombres. dando pie a 

los éxitos propios de la década. Las expresiones musicales giran en torno a drogas y a las 

experiencias ps1codéltcas, a una sexualidad mas explícita y a las protestas por la guerra Las 

ciudades se entienden como un espacio, un conglomerado donde conviven poblaciones muy 

variadas, sin grandes contactos las unas con las otras. donde lo que ompona es reafirmar la 

1denltdad de los su¡etos que la constituyen Los negros tienen su barrio Los chicanos tienen el 

suyo. los burgueses. los -beatmks", los ·surfers·· Y esto no es una co1nc1denc1a es. simplemente, 

·una politoca deliberada e interesada en mantener a los colectivos separados en controlar cada 

grupo social d1straido con sus enfrentamientos. 1nvad1das por motos de todas clases. las ciudades 

ofrecen restos 1mpos1bles de encontrar en otra pane· (apud. Doster. 1975) La demanda de la 

¡uventud de que ellos llenen el derecho a saber y a responder sobre todo marca la pauta que 

siguen los grupos y los diversos estilos involucrados 

El ¡azz sale del agotamiento en el cual lo habian colocado cuando lo segregaron y se de¡ó 

de compartir entre los musocos. inmerso en las demandas del mismo tiempo el ¡azz va con la 

comente y extrañamente. influye y modifica los pensamientos y las formas de actuar Los años 

sesenta traian la manifestación de la nueva rebeldia. que llenaban de nuevo las calles y parecian 

apoderarse de las banderas encarceladas. pero. en el paos del ¡azz. era una rebeldoa son causa. 

son su¡etos polito.:os Durante los años sesenta. cada vez mas musocos ¡óvenes y af1c1onados al 

¡azz de todo el mundo iban onentandose entre los nuevos s.onodos Mientras los critocos que no 

sabian apreciarlos segu1an gntandoles ·caos. que clase de desastre es este· el nuevo ¡azz iba 

encontrando su publico. no solo en los Estados Unidos sino tamboen en Europa. donde 

evolucionó un topo autonomo de ¡azz el "free-;azz europeo· Para el no espec1ahsta. personas 

a¡enas al amboto musical pero con una noción l:gera del ¡a.u. los años setenta y hablando 

estnctamente, son basocamente la decada de la música de lusoon o. como a menudo se le 

llamaria en Europa. del ·¡azz-rock·· ¡Cfr Berendt. 1953) 

Con el ·tree-;azz·· el panorama a escala musical y extramusocal se 1tl<1 3mpl1ando de una 

manera considerable. la capacidad para 1dent1f1carse con el ¡azz por pane de los mus1cos 

europeos. que aceptaban haber copiado en sus 1n1c1os al ¡az.z amencano y a la mayoroa de sus 

intérpretes. les estaba dando una identidad propia hacia so mismos. empezaron as1 a creer en su 

propio ¡azz Asi. en Europa nacieron moles de formas de ¡azz que. con algunas vanantes en el 

amboto nacional o regional. hicieron tambien sus propios cJ1ches. el J;J.U europeo adole·c10 de lo 

mismo que el ¡azz amencano. se marcó a so mismo ba¡<> algunas pautas y reglas que no pudo 
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abandonar a buen tiempo. La dispersión en búsqueda de "nuevos estilos· llevó al jazz a 

conjuntarse. con diversas cuestiones demasiado locales. alegando la libertad del mismo ¡azz. La 

presencia de la fusión de estilos estaba a la vuelta y sólo eso es lo que iba a permitir que el ¡azz 

entrara hasta donde pudo entrar Es interesante que el desarrollo de la fusión fuera 1noc1almente 

mucho mayor en la Gran Bretaña, aunque también llegó a su fon alli mucho más pronto que en 

los Estados Unidos Esto hace ver que aunque el ¡azz fuera d1sm1nu1do en algún momento. casi 

todas las veces que habia un ·resurg1m1ento". los canones establecidos cambiaban y colocaban 

a los su¡etos que estaban involucrados en ello como parte esencial y constructores básicos del 

pensamiento social 

3. Violencia, drogas y sexo. 
Con el jazz "de gira· en el otro continente. el "fo/k'' retomó lo que el otro continente ofrecia, los 

medios de comunocacion involucrados conllevaban lo que se hacía en los Estados Unidos y en 

otros paises: la prnnsa. la radio y la televisión mantuvieron una 1dent1dad fabricada que se 

trataba de rn1nom1zar o mod1f1car localmente Los cantantes "folk .. también se hicieron a un lado, y 

el ·culpable" de todo esto fue al que le habian dado muchis1ma más cred1b1hdad. asi. Oylan en un 

concierto al aire hbre celebrado en el 65 canta acompañado de una guitarra eléctnca. cambiando 

los sueños de protesta de miles de ¡óvenes. modificándoles el discurso que hasta ahora los 

había mantenido. los seguidores protestan pero ya es demasiado tarde el ·rotk-rock .. habia 

nacido Y aunque este mismo estilo permeo y perm1tsó dar batalla a la "ola inglesa· que cubría 

todo tipo de interpretaciones. no fue suficiente 

El "protest-song" está ya muy quemado y poco a poco se pierde el interés en él, en 

beneficio de esta forma de expresión más atrayente más próxima también a la imagen de los 

grupos ingleses Despues de un tsempo la música "folk" de¡a de 1n!eresar y la atención ahora se 

d1nge hacia los grupos o las bandas que están aportando algo novedoso diferente y d1s1dente 

(apud. D1ster. 1975) Los cambios no se hacen esperar ya no se habla ns de ·rot~ · ns de 

protestas cantadas. se comienza a hablar de ·rock" y de la electnftcac1on de los instrumentos. de 

los con¡untos hechos de vanos elementos ya no existe el sol1tano trovador. ya se presentan los 

grandes con¡untos y las grandes propuestas de reunoon La "ola inglesa· cebra su t11buto al 

mod1f1car completamente al "rock". la paternidad se le da a los con¡untos ingleses que con ¡usta 

razón. avanzaron mucho más. musicalmente hablando. que algunos de sus contemporaneos 

nor1eamencanos Recopilaron el sentJdo de vida del nor1eamerrcano. lo dilataron y raC11cahzaron 

La novedad presentaba un ·nuevo rostro· un ideal que pugnaba por el rompimiento con la par1e 
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conformista de la sociedad. El completo abandono del que es parte el ·rock-and-rolr. la 

modernización de los instrumentos que se utilizaron y las actitudes desenfrenadas que 

caracterizaron a las juventudes en el ámbito mundial. los extraños personajes que sobresalen así 

como sus espectáculos "happenmgs", permiten que el "rock ... así. a secas. formalice a ciertos 

actores que le darían 111da propia. los "mOds .. y los ·rockers ... grupos antagónicos que se 

enfrentarán por hacer permanente un estola de 111da y una forma de pensar asociada con la 

música que ellos mismos escuchan (Cfr. Vgr. Kaiser. 1971. lñogo y Diaz. 1975. Aguorre Walls y 

Volloro. 1980, Welch. 1995) Sumados ya a lo que los ·beatniks .. proponoan y al surgomoento de los 

llamados ·froaks .. la comunidad del "rock .. se derivo en decenas de publicas. en multoplicodad de 

presencias (Cfr. Doster. 1975) que se 1dent1f1caban con alguno que otro argumento común, 

argumentos que como avanzada no durarían mucho El más comun el de la ·p1ast1c peop/e" 

(ib1dem) Ja 1nerc1a reflejada en la gente sentada alrededor de su aparato televisor, apegada a lo 

que éste do¡ese o hoc.ese Contra ello se enfrentarian los publicos, contra Ja apatía y el 

conformismo silente No 1mp0t1aba que los uniera. lo importante era estar reunidos La 

1nnovac1on de grupos de los dos continentes (Los Beatles, The Who y los Rol/ing Stones. por el 

Reino Unido. Mothers of lnvent1on y Los Fugs por los Estados Unidos) y de los bizarros estilos de 

comportamiento. del espectáculo que darian y de los seguidores 1dent1f1cados con ellos dejan 

claro que lo que ahora solamente existe es el "rock.··. una propuesta con moles de formas Entre 

Jos músicos noneamencanos se llega a una espuna convencoon. la de que eran los únicos 

musocos y su estola era el unoco sobrevovoente de lo que los años antecesores les habían de¡ado. 

Ja trad1c1on y las modoftcaetones a través de todo el siglo les daba la paternidad de las obras que 

se habían realizado y de la que se realizaban La convenc.ón resulto tan falsa cuando se dejó 

venir la ·oleada inglesa". por alla del año 1964, con ella. la 1nvas1on brotanoca estaba al frente de 

todo y las ondustroas doscografocas se enfrentaron a nuevos publicas y nuevos gustos. nuevos 

grupos musicales más agresivos (tanto en música como en letras) y a las ideas apare¡adas con 

ellos Lo que le quedaba a la sociedad norteamenc:ma sena el sobrev1v1r El dom1n10 que 

pudieron tener se estaba desmoronando. lo que les mantuvo a flote fue que el mismo estola que 

vendroa de otras latitudes era un estilo onvestodo de lo que en los Estados Unidos se fue 

hac•endo No fue d1f1c1I entonces reacoplar a los grupos a io ya hecho y nublar las propuestas de 

ellos mismos a partir de lo que el ·mercado" exogoa El rechazo 1n1Ctal a mantener el ·rock .. tanto 

ingles como el estola estadounidense era ahora visto como un gran negooo donde todo Jo que 

provonoera de el era ya un articulo de consumo El ·roe~··· era explotable hasta sus lomotes las 

pnnopales compañías doscografocas. antes reaoas a grabar. ahora se interesaban en contratar y 
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promover grupos de ·rock". El nuevo estilo. ahora ya "domado". se presenta como la gran fusión 

de elementos bntárncos e ingleses. Los grupos de rock. investidos de no sé qué autoridad, 

comienzan por dar dedaraciones impertinentes e insolentes. ellos dominan cualquier tema, dan 

exh1bic1ones de sus excesos -los Rolling Stones y sus orgias sexuales, la ut1hzac1ón de las 

·group1es" acompañantes como ob¡etos sexuales- (Cfr lñ1go y Diaz 1975. de V1llena. 1975; 

Bianc1otto. 2000). espectáculos que a veces caerian en la tronia de lo grotesco -los "happenings" 

que orquestaba Zappa y sus Mothers en el escenario, satmzando e involucrando a los marinos 

en actos sexuales con muñecas 1nflables, la vestimenta de mu1ercitas que adoptaron los Who

(Cfr D1ster. 1968. Welch. 1995). asi como las dramáticas muertes de los idolos. Joplln, Hendrix. 

Jones, que llevan a refrendar la pertenencia al fenómeno 

El contexto se acompaña de lo que los actores comienzan por hacer, la mus1ca que 

acompaña al mov1m1ento "h1pp1e" es el claro eiemplo, por un lado la atención centralizada en lo 

que los h1pp1es hacen. en sus argumentos a favor del amor ltbre que eran vistos con extrañeza 

pero con buenos OJOS. porque son una prcte~ta pacifica de su 1nconform1dad. los medios de 

difus1on ofoc1ales retratan al h1pp1e como ·exóticos y raros", las protestas de flores contra las 

armas es una buena obra que habla bien de la Juventud. no hay revolución extrema. no hay 

discurso más alla det "haz el amor y no la guerra·. la pasividad del mov1m1ento exhorta su 

aceptac1on Son los 1ovenes blancos que rechazan completamente el act1v1smo polit1co. se 

reemplazaba a la fam1ha nuclear americana tratando de convencer con el ·nower power 

(Cfr Wynn. 1977) Esto. no de¡a exento de rechazo y m1nim1zac16n a los grupos, en cierto 

sentido, las burtas son la contraparte Los h1pp1es son 1nofens1vos. son hasta chistosos y eso se 

lo deben a su atan de hacerse notar. al h1pp1e le gustaba lo dramatice y lo espectacular 

(Cfr Cantor. 196Sl Los penod1cos de la época los señalaban asi "[Los h1pp1es] son 1n1ntehg1bles 

al grado de ser casi estup1dos( ] se especializan en actos de ostentac1on rU1dosos y 

ofensivamente sin sentido[ J Los peinados locos y los bongos. el besar policías y quitarse los 

pantalones. son manifestaciones pnmanas de esta forma baratona de provocación edrovert1da" 

(citado por Randall 1968. pp 9· 10) Con los h1pp1es y con el uso comun de las drogas. el cambio 

de acllludes entre la gente comun se da de manera sutil. la manguana suplanta al alcohol de los 

solttanos, el ac1do se hace un concurso de resistencia y el carácter misllco de las cosas es la 

bandera de la nueva generaoon 
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La expenmentac1ón, enfocada en dar a los demás formas de percepción. fue lo que hizo 

a muehos grupos de ¡óvenes encontrarse con cierto tipo de grupos que explotaban y ensalzaban 

una manera extraña de espectáculo Con los "Ac1d Test". propuestos por los gurús del LSD con 

el Dr T1mothy Leary a la cabeza. aparecen formaciones musicales donde. con un poco de 

·cultura del ac1do" permiten llegar a niveles "altos" de percepción La m1sttc1dad de las cosas 

aparece en el discurso del Mahansh1. otro extraño profeta proveniente de tierras lejanas como la 

India. influyendo en la producción ps1codéhca dandole un extraño tono de espintuahdad al ·rock" 

Y entonces los heroes del ·rock" comienzan por 1r a la India a buscar a los maestros. a alcanzar 

la 1lum1nac1on instantánea También v1a¡aron a México al encuentro de bru¡os y shamanes y los 

gurús llegaron a occidente y se comenzó a practicar. nuevamente. el yoga y budismo zen 

(apud. Palacios. 1994) Los alucinogenos estaban a la orden del d1a. los shamanes eran otro 

guia esptntual acabado de aparecer. El discurso era aceptado por la misma ¡uventud que lo 

proponia. aún sin considerar las desventa¡as que éste tuviera Los h1pp1es, con toda la 

parafernalia que los d1s1tnguen no sobreviven a la aceptaoon. esta es lo que los hace perderse 

en sus mismas frases. aquellas que no trascienden y donde lo un1co que queda son los grandes 

conciertos de reunten y de nostalgias Cuando algunos de los h1pp1es deciden volverse mas 

poliltcos y reordenar el camino es cuando comienzan a tomarselcs nuevamente en cuenta. la 

muerte del "h1pp1e" viene con el fast1d10 de la pas1v1dad que promulgan. y con el cambio de la 

música que los acompañaba. la agres1v1dad comienza a imperar en alguno que otro discurso y 

asi es cuando se 111suahza el ocaso de la epoca mas colonda en la mus1ca Kaiser (1971) da la 

crónica del ocaso "Esta nueva cultura fue silenciada durante un año por la prensa mundial. [que 

fue la) que le dio el sello 'h1pp1e' para convertirla en un simple reclamo tunst:co Los llamados asi 

'h1pp1es tuvieron que desfilar por las calles con un féretro a nombras para que la prensa 

proclamara de una vez que el mov1mocnto h1pp1e hab1a quedado enterrado" (p 1581 

1967 es el fon de la onda h1pp1e pero es a partir de all1 que los "h1pp1es pc1it1zados se 

transforman y autore1v1nd1can como y1pp1es". Norbcn Cantor ( 1968) narra el nac:m1ento y marca 

las diferencias entre los "h1pp1es · y los ·y1pp1es" "Los hippies protestaban hacia el por qué la 

sociedad se 1nm1scu1a en sus vidas. pero hab1a otros pequeños grupos de ¡avenes a quienes 

preocupaban los efectos que causaba la sooedad en otras personas Este impulso human1tano 

fue a manifestarse en el terreno de la pol111ca· (p 344) Con una mezcJa en el discurso entre los 

Marx (Kart desde la pohttca. Groueho en la actitud .:,o al reves?) se habna de fundar el partido de 

las ¡uventudes 1ntemacJOnales (YIP. por sus siglas en inglés) y con el e:.trem1s.mo que estaba 

flotando en el atre y Que inundaba las universidades amencanas se tunda el escenario 1doneo 
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para los "yippies", aquellos que retomaron la estafeta que los "hippies" desearon abandonar La 

extrema radical que acompañó a la extrema musical que apareció, las drogas. la voolencoa y el 

sexo. firmaron un certificado de autenticidad para la mitad de la década de los sesentas. la 

diversidad se difuminó en los estilos y todo se podria esperar los conciertos. donde a d1ferenc1a 

de otros tiempos, eran donde se arremolinaban las ¡uventudes. fueron caracteristocos. ya que 

desde la motad de la década comenzaron a llevarse a cabo pero donde lo unoco que se veia era 

la música ·y se contemplaban las proyecciones· (apud. Kaiser. 1971 ). "ho¡os de las flores· por 

todos lados y con colores pintados alrededor de toda la cara Lo mullotudinaroo de estos eventos 

tendia a confrontarse con los públicos a los que les daba cierta acogida Los conciertos de los 

Beatles. que con su Oequollo encantaban. eran representativos de un público en su mayoria muy 

femenino. los de los Roflmg Sfones por un publico más plural. las orgias que conllevaban eran 

parte del moto del espectáculo, los ·Ac1d Test" eran lugares para ·elevarse" El recuerdo más 

grato de la década la de¡a el Monterrey Pop Festival del 67, el festival de Wooctstock en el 68. 

donde todo era paz y armenia Por otro lado, la agres1v1dad que desfilaba entre las ¡uventudes 

de¡ó un mortal recuerdo en el concierto de Altamonf. precedido por los Stones y donde la 

agresovodad de un grupo radical como los "Hell Angels" llevaron a la !umba a uno de los 

espectadores Con ello so le doo la razón, otra vez. a las buenas conciencias y tanto el repudio 

como el descrédito al "rock" no se h1c1eron esperar Los conciertos fueron prohibidos y los 

rockeros segregados Los 1n1c1os del "rock" quedaron. asi. marcados en su propia h1stona 

·.:.Por qué no le tragas una nava¡a do afeitar?". Esto le sugenria Lou Reed. guotarnsta del 

con¡unto Velvet Underground. a una pacifica ·nower-ch1/d' argumento que reseña Man¡arréz 

( 1994). y que permite ver el hartazgo en el cual estaban subsumidos a!guna parte de la ¡uventud 

de esa década Con la d1spers1ón de pubhcos y de con¡untos que los respaldasen. se comienza a 

vaticinar un "rock" mucho más pesado y glamoroso. los publocos definen a los artistas y a la 

misma mus1ca que se quiere escuchar El h1pp1smo no era ya una propuesta a seguir los 

"y1pp1es· se atragantaban con su discurso. los seguidores del ac1do poc3s •ec"s regrt!Saban del 

voa¡e. y el camino facol que trazaba el ·rock" por medoo de las compañ1as d;sco<Jraf1cas no era 

algo de lo cual alguien se sontoera orgulloso ln1go y Oi3z (1975) com•enzan por n;:ibJ.-.r de una 

cultura "pop", y es ésta la que envuelve a las futuras generaciones del f•nal <le la dec.-.óa y de 

pnnc1p1os de la soguoente Con la llegada del movorn1ento ·pop .. ya no existen las sorpresas en los 

diversos ámbitos donde se estaba desarrollanao Como en 135 decadas anteriores se comienza a 

conformar una época que dehrnota el actuar social el seguimiento y los fanatices de tal o cual 

argumento. su pedazo de realidad por retomar. la literatura la pintura. !a actitud. la 1deolog1a 
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acompañan a la música del "rock". Los significados otorgados a la sociedad se van 

transformado, ya que los simbolos comienzan a brotar por todos lados Ya no hay solo una forma 

de visuahzar el contexto, la realidad se discute y conforme a ello. comienza a otorgar espacios 

para todos. lo único que habia que saber hacer era reclamarlo El ·rock" era un género 

demasiado diferente a los géneros que le antecedieron. aún con la gran variedad todo lo surgido 

se pudo catalogar como ·rock'' Del ·rock" surgen den11ac1ones que encuentran eco en muchos 

lugares. nace el ·ac1d·rock". los homosexuales reclaman su lugar. emergen el ·gay-rock" y el 

·g1am-rock" y comienza el nacimiento del "hard-rock"16
• un sohdo inicio de Jo que en décadas 

posteriores va a recoger et ·punk-rock" y el ·new age" (infra. p 69) La 1mportanc1a del 01scurso 

en el que se encontraba envuelta la mus1ca vol1110 a ser parte importante de cualquier 

mo111m1ento que estuviese asociado a ello. ahora. al darte la espalda a 'ª protesta se le daba 

Jugar al espectáculo. cuestión que en algun momento marcó la pauta hacia el v1rtuos1smo 

·Grupos de rock·. como ahora se les catalogaba. dependian de aquella fracción ce publico que 

Jes s1gu1era, un pubhco respetyoso y glamoroso. preocupados en el consumo de otras drogas 

depres111as y por un espectaculo más seno La otra forma de llegar al ex1to. los grupos que 

u Cd<.l.J uno cJe los e-..tllos óo-1v.,k.krs lk lo QUe fueron I~ Pl'l~OS onco años de 1.a ó«ad.! f\.-e Q1..11erasc o no comprender' asi. 
lJf\d e-vollJCJÓfl <ki -,oc_i.. .... ~ l.a ~cOt~hJ ap.a.rt"<e ei '".x.hJ·ftXii. .... v las repr~u.ac.iones que ~ de<..Jnollaron fueron he-c.11.as a 
pdtlu fk un ~t.)(ulo de luces y s.or~. '"'1~ Que ~ olan·. Gr4~/'U ~ .Je~ A.r¡V'..w119, (\.ld:sllvf!'r M~ 
Sc-n1ce f\...iefon, ~tre ctr~. los~ que n~aban N~L.l d e•trerno a kJ5 ~t>óos.. ~to, bd'JO Id innuenc,., no t'Tle"lOS i.rnportantc 
~ l so . .,. cr~ la fa!.leld de' po.k"1" locaJ:1za.r .,a pur~:a ~ ~-. ta e11pcnrr-entaoón a ~ala ~ y en ~ át't"bto 
m~IS.lfdi fuieron la tar)t't.., óe prt:" ..• ent.:K.tOn ck l~ Qf"\.JPO'S ~ "'ac1d·f'odo.. LOs ·~o"·alo de .kj()Q"' ~ ~ pal)dbd i.xi dó(ar por 
1r•Jn ... ':...U ·d:'()().\ 1nc::luida· t"l'.t.,, ,., rep-~nt.JOOn Fiel <le lo Qvf! las ~n...acs trataban óre busc.ar, l.ai ev~ a lo qu.e t~ 
pt~~1tt" t.1 ~·p("'r'ment,j)(.JOfl <k ~ ps,ic~..c~ s.aOOrcd '" Qk)na en clafereites Pdise:s. Id ce-ntrdlizac)()n C""S lo ~ en afQl.r1 
rnornento los h.xie pc;."'r~. Dn"O óe ld ps.H:Oód\a ~ ~ r1':'SC.atar t.na estih:aoón ,alQo Que. allA pcr 1970, COtnlf!'flZan por 
r:.i.-n..v ·ro.:lo. PfCXJr'':~ .. h'\l .. ·Ar.A. n..-.,,-a, it"S l"i Qrlll'l rep-~t.V'lt.e óe cno·(G'°. t<ats.er, 1971). El lado ~uro~ los ~ta. d 
•CW"npm.ento con ld ~aic)éw"I ~~de~ .,.,,~ .. k> dan oen.os. ~con una prt"-'...enoa en f!"t escenario~ bQl'CSIVa. 
(.,)fl lt't!.JS (l\.-JI'." hJ.tll3b..\n ~ ~...DQUl~W"'"IO. óe hetOin.l '( óe '5.utOdlos, ~como L'l"!\."t"t Li~~C\K"4 Odfl pan~ de- un 
e-. ..(~t.lCu.lo rf'!'.lf1:.)do ~ A.rl>......,. t\'.rno-: ~ aitJsLl PJP m.h. re-cf7l00d0 de l4 óeeada; /he E.lpt4..Ufli9 PústK /11t'le'Vftd0Íf!'·t:ra un 
t~"fform.JíXt." mulllrlit"\li.l ~ rs.tatld 1rn."('.iU(_r..'tl.l.J la mu~C.J 6'-1 ton}Unto, ~. luces v b.).~ie aJr~. un ~uiO Que 

nv r-...~ . .l s.e-r lle· ... ~'lo a ~os ~h~ ~ Qf.lb&c)()O con Urit" rac:i.J.d.ld, eri ~ s.c p.a.r-eQa a~ concU!"rt:~ ~ d.lnNl los c:Jr'U'lO'S Oc La 
¡·s..<.c.-....ki•.l. !..Oiio que •1":.NI s.e t~.:'i por t~t"SN a 'as~ h .. ~.v~ <lC:wv.k s.e I~~ a t..IDo t,as rt'ú'lo~ l.» c-st.,.oones dre 
r.ll.l>o r"° pro.)'~ ~tie bpo <k ~d. d ~o 'W'C'i..-l.J a se- c~aoor y no ~an t~ r.~ pro«~ Con~ V~t 
~ ?'\....\'Y¡_)rt~I.,. con .-~~.,;-. f\r 10"· pu!::Jioc~ ~ ~ostutntir.tron .11 1-0S 1flS.l..Jiltos y a~ ~upu~ en~ ~~o. d habi« con toda 
~.Yli.,l\le.:c!I ·~ •• otvc 1.r.- cos..t'\. f_J roe\. •l?'t-.o1·.~., la conc~·:~'lOn dt"i ·rO('ir.." ""'11dn.)n con ti -Qd~ ,-()(l". Uf1 e").t'"O acnta<)\.JO doodre 
·~ cc,....,...")ln.~t>.ln d r1ttno v l.l ~ü~t6ao.J co-1 ,., ~.J 9JY {\Jv•d &~.,.sus ~ ,'i:rJ M.trs \.Or1 IJ r~~t.lC1ón ~ dct 
~tiio. n enicanto ~ Mto e-r... ~""" Vi.11('1"'1 (197~). l..J ~e<.A'f'•C)'t de un cantanr~ ~ll.ldo ~, ~ ~et·-..~oo, con un at\~ v 
,r.._, .KtiTud tip.c.a.~"'tt- ti.:~•u..l1. i.si ("'t"ltie Q\..e- pretet~ dtro'K"r a hotnbr~ .,. rnu)Crn ?Of ~~ .,. oonüe ~ s..tbie óecu o;... f!'S un 
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3f"'t.lrC-;<r'V, n tr~Y'l!"!.tJ\.:no ..w -roc.i.. ", ~ ~ e.r\ t.t e~ de ~·focoón lk LbS peicU.n deo s.ur,;ey JCubtndt 
((":"'- f-ofl. l~-181) V ód cons.umo ~..lUnO ~ dr~S Ot-pl"C"Sl'wH. Ccn d c.;.ty y e 9'.a~ ~a~ abt~tt' ~ 'lllal<:WO dre ta 
.~.n"bo-.)Ut"\.~J. Qve ~n ~90 ap.yiecl6 ót"cdii::US antes con l.i pr~ ~ lAtlt! Rx:!\.trd. ., ~ ~ ~ ~1srno y 
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emergen como la -escoria- o aquella ·parte fea de la sociedad". Jos que prefineron el camino mas 

dificil y donde las compañías grabadoras, sustento de los grandes "héroes del rock" no tenían 

gran 1nfluenc1a Los grupos que sobrev1v1eron a la bandada de grupos ps1codéhcos y famosos. 

aquellos que preferían andar en los grandes suburbios y con una actitud ·a11emat1va" sino es que 

extravagante El ·g1am-rock" y el "gay-rock" son la avanzada que los 1dent1f1ca y con ellos viene el 

espec1aculo involucrado en Jos actores 

Lo que vaticinaron los grandes conoerlos y la d1fus1ón de las grandes bandas. fue la 

muerle de la década. en palabras de Palaoos (1994). Woodstock es el pnnop10 y el Ion de todo. 

Altamont es el Ion del fon Los conciertos serán proh1b1dos. y es la clandestinidad la que permite 

una realormac1ón. todo esto en un clima de choque entre mulhples mundos culturales en los 

cuales el deseo es exdu1rse mutuamente. Tratando de enconlrar una guia que los encamine 

hacia alguna propuesta. se retoma de lo que se tiene a la mano. Vietnam. pudo haber sido la 

bandera. cuest1on que acompaño al rock. pero ese rock ya no era ese relle¡o que se necesitaba. 

mas bien parec1a una cancatur~ de lo pudo haber sido. La mus1ca se estrat1f1ca y con ello entra 

en cns1s Los setenta franquean la puerla a un s1nnumero de estilos y producen a su vez un 

exceso de ·celebndades·. nacen los superespectaculos y las superestrellas 

4. Del virtuosismo a la estrellitis. 
Algo que marca la misma h1stona del "rock", queda reflejado en lo que la misma década de los 

sesentas deposita en ellos La presentación y la disputa en la que se ven envueltos los grupos 

ingleses y los amencanos d1bu¡a una nvahdad que muchas veces era real. otras eran una 

1nvenoon de las rad1od1fusoras y las compañías d1scográf1cas Entre finales y pnnc1p1os de una 

decada hacia otra de los sesentas a los setentas. la apancíón de extensos grupos de solistas. 

de mod1f1cac1ones a los ·padres fundadores· de un cieno estilo o denvac1ón es lo que inunda los 

Jugares donde se llevan a cabo conCJerlos. muc.'ias veces para ver el espectaculo otras 

solamente para ser parte de l;:is onlerpretac1ones Se com1en:.-in por rps;:ilJar lo que hacen ya los 

mus1cos las vanac1ones de los sonidos. las e1ecucJones en un determinado instrumento las 

acl1ludes volubles y las voces que llegaban a determ1naoos dec1be!es P;:ira V1Jloro 

( 1994b p :?39) fue el t•empo en que el "rock .. dio la espalda a la protesta y se concentro en la 

musoc..-i. se daba la bienvenida al v1nuos1smo Por un lado la fama que se ac.-irrea con lo dicho o 

hecho por un delerm1nado ·artista" llenan las paginas de los penod1cos cualquier conversac1on 

es un evento mundial. sus confhctos personales son de 1nteres de tOda la nae>ón la contraparle 

es 10 que algunos mus1cos llegan a hacer. esto en el terreno e .. c1us1vamenre musical. el 
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reconocimiento de Dy/an como uno de los mejores guitarristas de la época. los arreglos de los 

Bea//es a las canciones. la introducoón de la continuidad conceptual ("conceptual contínwty') de 

Frank Zappa, Led Zepellm y su escalera al cielo. los preludios sinfónicos de Deep Purple hacen 

que el espectáculo reclame lo que por derecho cree. que es suyo La disputa por ser reconocido 

salla a la vista. el comportamiento gay y los excesos de los Stones son un e¡emplo. el 

"vedett1smo" depositado en una sola persona. en la cual se desenvuelve la vida de los Doors. la 

vestimenta estrafalana de los Who, hacen que el rock adquiera otras d11nens1ones además de las 

propiamente musicales 

Algunos de los persona¡es que surgen del rock son caracterizados ya como una serie de 

virtuosos. grandes hombres que aportaron algo al género. otros. son como el comodín que 

dieron colando a las décadas. Aun son ser reconocido directamente. en algunos de los grupos 

sucede la mod1f1cación, el v1rtuos1smo queda hecho a un lado para dar lugar a la "rock-star". las 

grandes fiestas dadas en su nombre. los excesos en los cuales caen. los paseos en hmu::.1na. los 

agentes y programadores. Los esfuerzos hechos por los mus1cos cuando 1ntrodu¡eron algo 

novedoso era rap1damente reutilizado para dar cobertura a todos los demás. la innovación no 

duraba demasiado. el rechazo era m1nim1zado cuando se populanzaba lo expuesto por cierto 

grupo o 1ndrv1duo Con la apanc1ón de extensas obras conceptuales 1n1c1ada por Freak Out' de 

Frank Zappa. uno de los pnmeros albumes dobles de la h1stona. y el Sergeant Pepper·s Lone/y 

Hearts Club Band de los Beatles. el economice sencillo d"l 7 pulgadas y 45 r p m de¡o de ser la 

unidad establecida de consumo musical. que pasó a convertirse en el cada vez mas 

vistosamente ilustrado album de 12"/33 r p m . con el que cobraron respetabilidad y relevancia 

artist1ca v1e¡os veteranos como los Rolling Stones. emergentes roqueros ·toll<. .. como Bob Dylan. 

·supergrupas· como Cream. (apud. Sarquiz, 1999) Las portadas de los discos pasaron a formar 

parte de lo que el ·rock" ofrecía. los sencillos ya no eran la finalidad de muchos grupos. ahora lo 

que se realizaban eran álbumes de larga duración La pelea era ahora para ver quien 1ntroducia 

cosas ·mas extrañas· en el amb1to del ·rock -- Las eJ<penenc1as de 1a ps1cooelia los cambios 

hechos en la base 'folk" de las protestas. la "oleada inglesa· que permeo en los Estados Unidos 

y en las audiencias aisladas. hablaban del ·rock" como un concepto todo entraba en el pequeño 

espacio que se iba construyendo Et reconoom1ento vendna en la linea de alguna que otra 

canción. pero mucho más en la 1nterpretacion a conoencia que llevaban a cabo los mus1cos 

algunos de ellos se consagraron por lo mismo despues de vanos anos de d1lerenoa otros lo 

aprovecharon ya que ta mayoria de las veces era la unica forma para poder sobresalir en un 

grupo Blande on Blonde. ReVOlver. Slmpathy for the Devil. The House of the R1smg Sun. 
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Satisfaction, eran titulos de canciones y de atbumes que formaron la década, dándole una 

identidad que era aceptada por las audiencias. La as1m1lac1on llevo a que los intérpretes se 

rodearan de tuios y de pnv1fegios por "hacer lo suyo", es decir. tocaban para los demás olvidando 

tos orígenes en tos cuales se habían sustentado, el cambio de los mus1cos a "rock-stars" levantó 

el repudio de muchas partes de la población y de algunas audiencias que no de1aron de 

reclamarles el cambio realizado. Los conciertos se visualizaban corno grandes cofres de dinero. 

el negocio redondo a mas no poder. Woodstock seria el e1emplo de todo La deserc1on se fue 

dando de manera paulallna. se trató do regresar a lo que se tenia en un pnnc1p10. pero el 

cansancio en el cual cayeron algunas bandas fue lo que las llevo a Ja des1ntegrac1on. algunas, 

1rremed1ablemente. se terminaron a tJempo, gracias a trágicos accidentes y su1cid1os Una nueva 

vertiente en el ámbito político reapareció en la s1gu1ente década con el "punk-rock", aunque esto 

fuera de una manera demasiado efímera. 

III. Cuando el video mató a la estrella de radio (o la pérdida de los orígenes). 

1. La gran estafa rocanrolera. 

-We're only in lt for lile Mooey" 
(Sólo estartlO' ~ esto pe>< el dlOt!rO]. 

Fraok Zappa. 

Con el paso de los años, los actores cambiaron, relegando por 1ncomod1dad, aburrimiento o 

saturación todo lo que la comente habia traido con ellos. Las que1as y reclamos no se hicieron 

esperar, y desde diversos flancos, tanto Estados Unidos como el Remo Unido así como los países 

mas representativos, sufneron los embates de las ·nuevas generaciones" de su1etos dispuestos a 

deor "algo nuevo". Gente que no estaba de acuerdo con lo propugnado por los líderes de opm1ón 

como eran tos "iconos del rock"; de to que se trataba, según ellos, era de regresar a las protestas 

sociales, pero ademas, de darles soluoón. Las demandas que se expresaban a través de ellos, no 

eran mas que la necesidad de sentirse mezclados, de sentirse como parte de esa sociedad 

demandante y deman..1ada, y donde ellos sentían que no cabría lugar para si mismos. Los 

marginales y los ¡óvenes son los que retoman el lugar que en algún momento tenían los esclavos 

y, postenormente, los afroamencanos. El medio por el que se representaban las demandas se 

habia modificado un poco, solo intercambiaban de lugar algunos actores, aunque en esencia eran 

los mismos, tas demandas de cambio social se presentaban en el gran envase que diseñaba ta 
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modernidad. Ciertos lugares se transformaron, pero el espacio designado para la disidencia 

permanecería inmutable. 

La inspiración de la cual parte el ':Ounk-n;ickwproviene de algunos grupos estadounidenses, 

los Stooges, Velvet Underyround, Los Ramones, New York Do/Is y Telev1s1on, grupos que 

contraatacaban a lo que el h1ppismo, y lo "l'b/k·proponían. Entre la agres1v1dad de las letras y las 

canciones aparecían unos suJetos que por sí mismos eran todo un acontec1m1ento, lo deprimente 

de las actuaciones del grupo warhohano, la seriedad de Televrs1on, el encanto que representaban 

las "muñecas de Nueva YorkH. El reconocimiento del "punk•provenia de los ruidos excesivos, en 

contraste con las melodías melosas que inundaban el panorama. La alusión directa era hablar de 

"rock basura", música simplona que era disfrazada por el alto volumen de los amplificadores. Las 

actitudes estaban contenidas de alusiones personales, eran irrespetuosos hasta el limite y 

abandonaron la dedicación en las interpretaciones. Musicalmente hablando no presentaban una 

contnbución gradual al género del "rock", también desde ese amb1to serian la contraparte. Y la 

irreverencia der:-::¡s1tada en sus t!Xclamaciones a muchos iban a molestar. Sid V!oous, miembro de 

los Plstols, iba a comentar: "No sé que le ven de complicado a la música. Tomas una guitarra, 

Jalas una cuerda, se oye 'tuang' y ya tienes música". Ellos eran la critica, la marginalidad de la 

sociedad, pero estaban plenamente conscientes que "Jugando el Juego del espectciculo" con la 

1dent1dad pred1señada, éste se iba a modificar. BaJo sus cientos de presentaciones, se hablaba de 

l.i Lle<.aderiud del ·rc.xÁ ~ de que las estrellas del "rock"habian err.penado los ideales del genero. 

Los grupos estadounidenses que anunciaron la llegada del "punk"en realidad nunca fueron 

vistos o estrect1ados por aquellos que después darían conbnu1dad a sus propuestas. La paternidad 

del "punk·rock"se le da a un tipo de nombre Malcolm Melaren, un "manager" ·la representación 

del su1eto en un concepto· amateur, un anarquista diseñador de modas, que con su boutique de 

ant1modas, primeramente estableció un estilo en el vestir llevado a cabo por sus campañas, que 

desde la DUbl1c1dad, propagaron entre los 1&.·enes el uso de las camisetas y medias de re11llas 

rasgadas, estoperoles, tintes para el cabello, aretes de chatarra, cadenas y collares para perro, 

botas paramilitares y adorr10s Sddomasoqu1stas. La receta para ",1rrnar un grupo de rock" estaba 

en sus 1nic1os, la actitud irreverente era el otro 1ngred1ente y fue asi que comenzo la selección de 

elementos para la Gran Estafa Rocanrolera. 1'1claren se dec1d1ó a formar un grupo de -rock"que 

fuese "incomeroalizable", recurriendo a la ironía, y que a la vez pudiese man1pUlar a los medios 

informativos y a las casas d1SQueras a su anto)O. El resultado fue la ¡xesentación "ante la 

soc1eclad" del grupo Se,· Pistols, para muchos el mas representativo personaje de la h1stona del 
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''punk-rock", el cual desde sus inicios como banda obtuvo las ganancias esperadas. Entre los 

contratos y los despidos, con la censura de sus temas por la radio y con las peleas constantes en 

sus presentaciones producirían considerables sumas de dinero aún antes de grabar o por 

compensaciones de las d1squeras por despido, que no asimilaron su conducta al 1ecib1rlos en su 

elenco. 

La respuesta Que tuvo el ''punk", tanto musicalmente como mov1m1ento, surgió de lo que la 

s1tuac1ón que se llevaba a cabo en el Reino Unido emplazara hacia las Juventudes, como 

mov1m1ento estuvo ligado a los problemas scx:1oeconóm1cos del país y a la polit1ca conservadora 

de Margaret Tatcher (Cfr. Sárqu1z, 1999). De ahi el surg1m1ento de unas siglas que fueran a ser 

una especie de catarsis hacia la represión extensiva, PUNK (People United, not Kingdom). V1lloro 

( 1979) habla del .. punk- y de las d1mens1ones que adquiere, las ganancias que se obtienen y las 

consignas que lo hicieron sostenerse y aglutinar a tantos 1nd1V1duos: "Por primera vez, 90ºA> del 

púbhco eran desempleados, [ . ] el fenómeno era estnctamente lumpen. ) No tiabía otra 

realidad que los sotanas y los süburb1os. Como todos los mov1m1entos disidentes, el ··punk- 1nic1ó 

a espaldas de la clase dominante. Sus actos eran marginales, m1nontanos. Los punks combatían la 

noción misma de idolatría. El rock es desechable decían, el rock se gasta. El rechazo a los 

ancianitos mayores de veintidós años era otra forma de negar el pasado, 1nclu1do el de Ja 

contracultura: se acabaron las consignas J1p1s, la greña loca, la era del acuario" (pp. 31-32). Las 

connotaciones en el ámbito político Que acarrea el .. punk-son parte de los cambios six:1ales que se 

presentan, localmente, en un espacio restnng1do; la respuesta, la 1rreverenc1a y la irrelevancia de 

las cosas, de las actitudes, del cuestionam1ento y de lo irrespetuoso a las normas establecidas. 

_lohnny Rotten, vocalista de los Sex Plstols, alguna vez criticó al vocalista de Led Zepeílm, Robert 

Plant, de quien dijo: "Como voy a tener respeto por un tipo que para llegar a air¡ún lugar, llega 

rodeado de cientos de guaruras, eso Jo único que me hace pensar, es que el es un v1e)O 

1gnor,1nte". Se plasman en las confrontaciones la presentación de dos generaciones distintas Con 

el "pun~ -rock· se le trató de decir adiós al virtuoSlsmo musical, se retrataron los vicios del 

esDt-"'Ctilculo y el repudio a las divas del "11X"A·". La aceptación determina que e• crecimiento del 

mov1m1ento '"pun.J.;" vaya adqumendo 5l no respetabihdad, si lugares propios y una 1dt!nt1dad, ya 

existe una organización interna, un baile propio (el /X>90), revistas 1ndepend1entes, t1eridas y 

companias grabadoras. 
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La chica "punk", como parte del reflujo, se presentó en los escenarios, rompiendo los 

moldes hechos hacia las muieres, influyendo después de un tiempo (inFra, p. 75), el r" haza fue 

desde un inicio esperado, ya que la misma acepción del término marcaba la situación de la mu1er, 

en la lengua inglesa clásica "punk- tiene un significado parecido al de "ramera" o "buscona". 

Aunque ya en una acepción más moderna, el término perdería este sentido al ser sni.·•nimo de 

"miserable, decadente, despectivo, infenor y malo" (CFr. B1anciotto, 2000). Paulatin.11nente el 

"punk"se transformó en lo que repudiaban, las vidas pnvadas de los artistas volv1ero11 ., reh1cir, 

los punks también podían tener sus biografías y monografías, ahora ya interesaba co111 0 !'.el un 

buen "punk"'. Las buenas intenciones del estilo, menoona Vi lloro ( 1979) fue la de seo el últJmo 

intento del "'rockw por cambiar la vida fuera del escenario, pero no lo logró, sóln llego a 

representar momentáneamente la disidencia en el ''rock"'. 

Hasta la apanción del movimiento new wave, surgido a raíz del ''punk", fue cuan¡l. 1 se pudo 

rescatar algo del espíntu onginal. La música sería diferente, más electrónica, meno·. ¡igres1va 

lincamente, tratando de llevar a cabo una música de calidad. Un cuest1onam1ento co111inuo a lo 

largo de la década, que en 1978 llega a su apogeo, es la tendencia anti-años-sesenta qu .... 1nicoaron 

los punks y que s1gu1eron los de la "nueva ola", así que la gente como lennon, los Stonr, y Dylc7n, 

los má)(omos mitos de la popularidad de los sesenta, fueron Objeto de numerosas y viscerales 

subest1mac1ones ( CFr. José Agustín, 1994 ). 

2. Entre la fusión y la "fiebre del sábado por la noche" 
La generación de estilos y la busqueda de alguna 1dent1dad delerm1na lo que entre los finales de 

la decada de los sesenta y los inicios de los setenta marca al iazz y alguna de sus de11vac1ones 

El resurg1m1ento de una ·avanzada negra·. que se hab1a quedado a la denva por el op,1cam1ento 

en el cual hab1a 1ncurndo. sale de algunos grupos relegados al olvido. el iazz ·regrt,·.;¡ de sus 

vacaciones por Europa· y comienza por desempacar y retomar aquello que le corre,,1,0 n<1e El 

regreso a las ra1ces del iaz.z permite visualizar los cambios obtenidos en todo el siglo 1., 5 estilos 

generados. los que se quedaron en el camino y aquellos que pueden vol,·er a ret1,.,cer Las 

reuniones entre los mus1cos. ya no 1mpo11ando el color. son par1e de esta nueva ava11zacla del 

¡azz El blues, por el otro lado, esta inmerso en lo que el ·rock·. se apropia de el L,. vida del 

blues ya no es la misma. ahora ya sólo habla por medios electnf1cados 

l'Xl 
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Diversidad es la primera palabra que describe la década de los setenta. y lo que distingue 

al jazz es el paulatino resurg1m1ento de algunos estilos de épocas pasadas. nuevas generaciones 

enfocadas en recuperar un discurso propio e 1dent1r1caCJones generaCJonales en un estilo 

particular de mus1ca Para Berendt (1953, pp 74 y ss). en la decada de los setenta se dan siete 

tendencias distintas 1) se comienza a hablar de fusión o mas comunmente de "¡azz-rock". esto. 

es el refle¡o de la rrnsma h1bndac1ón del rock que constantemente retoma de otros estilos. los 

músicos enrocados al v1rtuos1smo tratan de expenmentar uniendo dos tendencias 

completamente diferentes. el ntmo del ¡azz y la electnf1caCJón del "rock·. 2) la supresión de 

algunos elementos propios del ¡azz en las 1nterpretac1ones. y la presentación de dúos o 

acompañamientos sin bases ritm1cas. se habla de una est1l1zac1ón del ¡azz. un estilo derivado de 

la música de camara europea que sin una base dada por el uso de batería y contraba¡o lleva a 

una ·estet1zac1ón del ¡azz·: 3) las nuevas generaCJones de ¡avenes músicos se preocupan por 

interpretar a partir de la 1rnprov1sac16n. la clandestinidad de CJertos estilos que se fueron hacia 

Europa se propagan hacia todo el mundo. hay un regreso tnunfal del "free-¡azz". mas relacionado 

este con las raoces africanas. 4) el "bebop" de los cuarenta toene un repuntamoento. y a todos 

sorprende esta regeneración, el saxofon como elemento dost1nt1vo del ¡azz sale de la oscundad, 

se recuerdan a voe¡as figuras y nuevas grabaCJones salen a la luz. 5) tratando de buscar un 

nuevo estilo. dando la 1mpres16n de ser rusoón. algunos músicos reutolozan el saxofón para poder 

interpretar v1e¡os temas. el pareCJdo a lo ya hecho hace hablar del "regreso del swmg .. 6) la 

formacoon de un estolo propio ale¡ado de las raoces estadounidenses lleva a que el jazz europeo" 

se reconozca tal cual. hay un reencuentro de sus orígenes locales. la música de concierto 

europea y el folclor local1sta. la música etntca como raoz reconocida. 7) se permite un 

trascendentalismo por parte da algunos músicos. integrando en sus 1nterpretac1ones ¡azz rock y 

musocas locales para generar un estilo muy diferente a cualquiera de los cuales que estaba 

retomando El ¡azz se vuelve una vanedad de estilos a interpretar las mod1f1caCJones que se le 

presentan lo hace dofNente al mismo ·rock .. o al propio blues que pocas mod1f1cac1ones ha 

sufrido A escala musoc.'ll. las 1nterconex1ones y traslapes de ntmos y melOdoas es lo que marca la 

diferencia en el ¡azz. a novel movimiento se da una generaCJon de rnusocos dispuesto~ a hablar 

desde diversas vertientes El ¡azz es un genero propio. ondepen<11ente y la gente que se 

encuentra ba¡o su cobo¡o. esta interesada en cambiar su contexto soCJal 

Fus1on es la otra palabra que describe la decada y esta misma tusoon proviene de la 

introm1s1on que en el ¡azz hacia la electnhcac1on. los instrumentos o se mod1f1can o se supnmen. 

se presentan los instrumentos electro-acust1cos instrumentos que son amphfocodos 

1'11 
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electrónicamente el saxofón, las trompetas. las guitarras, pedales de distorsión de sonidos. 

etcétera; se habla directamente de instrumentos electrónicos con la presentación del teclado 

como elemento esencial. Los ob¡etos que se utilizan en el desarrollo del genero modifican sus 

interpretaciones. algunos de sus estilos están sustentados en estos mismos y el estilo no seria 

igual son ese elemento que le caractenza Asi es como comienza el reconoc1m1ento de obras que 

integran estos nuevos elementos dando el benef1c10 de la duda y de la duracoon {¿cuanto tiempo 

se mantendran?) a oertas 1nterpretac1ones que aparecen como partes novedosas de una cierta 

monotonia La presentaoón de nuevas propuestas musicales envueltas en una cierta propuesta 

también de actitud. se presenta también en una época d1fic1I y vulnerable de la h1stona del "rock" 

Berendt ( 1953). lo reseña bien. "Vale la pena observar en que momento ocumo todo esto ( 

1970, momento del ·ocaso de los dioses· de la época del rock fallecieron Joplm. Hendrix. 

Mornson. Jones. los Bea//es se desintegraron El peor desastre de la época del rock ocurnó en 

un concierto de los Rol/mg Stones. so destruyó toda la buena voluntad <1e Woodstock; Fil/more 

East y Fil/moro Weast. como los grandes escenanos. cerrarian sus puertas para siempre De 

pronto. la era del rock habia perdido su impulso. la época habia perdido su rock" (P 80) El ocaso 

de una década se llevó con ella a algunas grandes figuras que la representaban. todas las 

leyendas que estaban envueltas en el ·rock" desaparecieron. surgieron otras como productos 

desechables y artoculos de consumo Fueron este topo de acontecimientos los que rebautizaron 

al nuevo ¡azz Los cambios sugendos al genero lo marcaron de aquo en adelante. sus elementos 

quedaron airas sus persona¡es tamboen y los ideales que lo rodearon sucumbieron a la 

d1spers1ón musical Esto resulta mas claro so notamos una 1nfluonc1a abrumadora del ·rock·· sobre 

el ¡azz en la electronoftcaoón do los instrumentos. en el ntmo. en la nueva act1tu<l hacia el solo y 

en un mayor h1ncap1é en la compos1c1ón y los arreglos. asi como en la 1mprov1sac1on colectiva El 

¡azz con todo y sus origenes estaban sucumbiendo a la misma hostofla del ·rock .. (Berendt. op 

c1t ¡ Ahora habna que compartir los lugares y las propuestas. sobre una forma do pensamiento 

se presentaba otra que pareciera. a novel ideales querer 1m1tarta 

En este mismo penodo de d1vers1dad. la comunidad afroamencana es la causante de 

vanos sobresaltos que ella misma va generando la sociedad del ¡azz sufre del respaldo del 

·rock··. el blues se hace myrhm & blues. al rhythm & blues lo disfrazan de ·roe.~ el ·rock· reniega 

de s1 mismo. la diversidad do los grupos envueltos causa algunos estragos a los generas 

mismos La d1v1s1ón es inevitable. hay quienes están davadcs en ias interpretaciones del rock· 

otros simplemente quieren divertirse Las alusiones hacia la libertad. la d•vers1on desmesurada y 

el reventón son parte de lo que se cnstahza entre las fusiones del -rock ·con el 1azz del rescate 
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que se hace de algunas partes del ·sour, del hablar del espíntu, de un espíritu que se divierte 

como pocos. se regresa a lo que en los cincuenta a alguien le dio por llamar ·tunky jazz• o ·soul 

jazz'", la mezcla del 1azz con el ·gospe/ song". 

Con lo que alguna vez había hecho James Brown en tiempos anteriores, el resurg1m1ento 

en la década parte de lo que se reconoce como ·tunk". algo que en el lenguaje vernacular negro 

ong1nalmente se refiere a olores, exactamente. ·malos olores· "Funk .. seria el aroma a sudor. el 

aroma a sexo (Cfr Palmer. 1995), a lo proh1b1do que se generaba con el baile y el acercamiento 

de los cuerpos Se recogía una aclltud glam. hecha por los blancos. pero llevada a la 

exageración por los negros. altas botas de plataforma. lentes estrafalarios peinados "'afro", la 

mescolanza de lo ps1codéhco y lo -runk"'. da lugar a lo •tunkadelico·. lo estrafalario se presenta y 

la tar¡eta de presentación es lo que se da por conocer como lo ·groove". algwen que tuviera 

ideas ong1nales y las expresara Aunque la idea original partió de los negros. hubo grupos. como 

Sly & The Famtly Stone. que se caractenzaron por ser una pequeña sociedad. ahi se 1nciuian 

negros y blancos. · hombres y muieres. instrumentos y sonidos 

( Vgr Palmer. op c1t. pp 245-246) Los guias de las bandas eran programadores radiales o 

"disc-¡ockeys .. que mezclaban melodías en sus grandes tornamesas y con amplios s1ntellzadores 

La pnmera d1ferenc1a con los grupos que pululaban por ahi. acordes simples que hicieran bailar, 

el liderazgo de un ·experto en mus1ca· y extravagantes indumentarias. sin deJar a un lado la 

1nfluenc1a del LSD en algunas de las composiciones Las seme¡anzas aparecieron en las letras 

que hablaban. como el v1e10 blues. de lo que se pensaba o se sent1a. de ·ro que te h1c1era 

moverte· Vietnam. los desastres nucleares Y ecolog1cos. el desempleo las drogas fa pobreza. 

asi como la esp1ntuahdad entre los Sujetos El mensa¡e del ·runk· era muy simple Amor 

(Cfr Palmer, 1995) La gente involucrada con el estilo "funk· era gente "de color". los cambios 

que proponían tanto en el amb1to musical como en el amb1to visual es lo que les vaho tanto el 

repudio como el reconocimiento de alguna parte de la sociedad. el estilo creado era un estilo 

propio de ellos donde se ensalzaban sus valores Y argumentos. la propuesta no tenia relac1on 

con nadie más. así que las pocas mod1f1cac1ones que sufno brotaron de la misma comunidad que 

la había generado 

Entre las mod1ficac1ones y ros rechazos hab1a algunos que mer~c1an particular atenc1on. 

estos se refieren a que muchas veces las letras de las canciones estaban involucradas con 

cuestiones polltJcas. esto es. a hablar de las desigualdades sociales. la pobreza y al recuerdo 

que deiaron ras guerras Ahora se buscaba una mus1ca mas incJuyente. que 1dent1flcase a la 

iuventud de la década de los setenta. la ¡uventud n011eamencana propiamente. el refle¡o lo 
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trataban de dar las compañías discográficas. era el momento de recuperar el mercado. las 

propuestas no se hicieron esperar y es asi como gracias a la gran variedad de estilos que 

surgieron se pudo dar cabida a eso llamado música disco Para Palacios (1994). esta nueva 

derivación en la música es el prototipo de la música comercial. ya que no sólo aparece como 

música de baile. sino que se convierte en toda una forma de vida. con lugares comunes. ropas. 

peinados y actitudes Se vuelven a delimitar los espacios de ocio. que indirectamente son los 

espacios de vida El reconoc1m1ento vendría en la res1stenc1a a ·v1v1r de noche". a presentarse y 

representarse. a interpretar cabalmente el papel del JOven moderno de la sociedad La estafeta 

que habia construido la d1s1dencia ahora estaba estancada porque ahora ya no terna. a 

excepción de algunas entidades. ideales La apertura de las grandes d1scotheques. Estudio 54 

como el más popular. reclaman a las Juventudes a adentrarse en la d1vers1ón. cover incluido y 

disfraz por delante. zapatos de charol y vestimenta contrastante. traies blancos y camisas 

negras La vida nocturna controlada. las diferencias con la familia que no to comprende. la 

participación de la muier como parte de un estilo que, gradualmente, iba haciencase más 

popular Dentro de su monotorna, la música disco apareció como un excelente espacio para las 
,, 

muieres 
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3. La sociedad de las imágenes. 
Hablar del ultimo periodo del siglo XX. es hablar de las décadas mas cursis y de las mas 

divergentes, los estilos que confluian en un determinado género musical como lo fue el "rock". o 

como también le pasó al ¡azz. es parte de la redef1n1aón que acarrean los dos géneros El papel 

del ¡azz en los ochenta es parte misma de una d1vers1dad musical, que inmerso en el rescate de 

lo clas1co y de lo neoclas1co da rienda suelta a tendencias y comentes de 1nterpretac1on El 

desglosam1ento da paso a la libertad de 1nterpretac1ones. se da continuidad a lo que el ·free-1azz:" 

rescato en las épocas pasadas y comienza a haber mezclas con diversos estilos surgidos de la 

decada de los sesenta Nace el ·tree-funk', siguiendo los pasos que el ·1azz-rock" abriera. y se 

amplia el camino para que so presenten algunas variaaones de ¡azz involucradas en lo que se 

da por llamar '\\rOrld-mus1c" Cmus1cas del mundo") La disparidad de eshlos lleva a que muchas 

veces sobresalgan sólo el aspecto musical. otras veces la linea de las canciones. el ¡azz se 

separa de Jos mov1m1entos sociales y ya no hay una gran 1den1&flcac1on del mismo para con los 

otros El recuerdo del ¡azz como parte fundamental en las demandas. como ar:ompañam1ento a 

los penados de cambio ya no eslii presente en este hpo de denvac1on Ahora todo era apac•ble, 

etereo. se hablaba de atmósfera musical. algo muy diferente a la atmosfera que se 1ntu1a en las 

primeras 1nterpretacJOnes que el blues y el ¡az.z prop1aaran (supra p 29) La d1ferenc1a se 

v1suahzaria en los actores de quienes se hablaoa Hay que darse cuenta de que las demandas 

desapareaeron cuando se de¡o de pensar en las personas que las sufrieron En las 

1nlerpretac1ones magistrales ya no habia su¡elos. ahora se apelaba a los ambientales elementos 

Los años ochenta se reconocen como una década propiamente ·pop·. donde el dominio 

de las mu¡eres en los escenancs y su 1nlluenaa como creadoras de una imagen serian 

fund;Jmentales en una concepc1on del rock del siglo XX Sin olvidar la presentaaon de la vida 

cot1d1ana del rock y de sus denvaaones por medio de las 1magenes musicales. los v1deochps y la 

presencia del genero como un monopolio retle¡ado en la cobertura de un solo canal de telev1s1on 

atlle110 donde se programan y se difunden los videos. esto desde los 1rnc1os de la decada La 

penull1ma decada del siglo es en donde recaen todos los est•los ·extravagantes' de las pasadas 

decadas. el "new wave· que conserva una esencia "punk· da lugar a formac1ones y estilos como 

el dark. gente con indumentana gotica. actitud depresiva y una mus1ca propia Generados si bien 

a ra1z de Ja muerte del mov1m1ento ·punk" o de su mod1flcaaon a traves de la generac1on de la 

gente de ·ta nueva ola" El mov1m1ento "post-punk" retiene el encanto que se generara del ·gtam-

•nnovaclOfl íot"fellS.:t, aparecie La pr.n)C'f".a ~«.)()O die mu)it'f~ rocMY~as l~ oc~t..J Y '""~t,..,11~. l"'rlt!'" otrr.i. <~\.por 
'1'\.l ~.-w.)('-r.:f" P'~t.,, t~r...J t"n !.J ~C..l (C,tlt- Pa;i..KloCJ'S, 199-4) 
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rock"'. la ntuahzación se vuelve parte de esta forma de música que se desglosa en diversas 

vertientes. arquitectura. literatura. teatro y cine. la agresividad como esencia fundamental en el 

escenano. se modifica con la estetización de la música. uniendo letras irónicas con una parte 

musical mucho más sofisticada. 1ntroduc1endo instrumentos y mezclas muy diferentes a las 

acostumbradas Ambientación rítmica pausada. ecos y cambios tonales Esto es lo que se 

conoce de la década como un mov1m1ento ·underground" Por otro lado. los residuos del hard

rock y de algunas bandas propias de finales de los sesenta y de los setenta. influyen en las 

generaciones de los ochenta. se habla entonces del "heavy-metal greñas largas. grandes 

requintos de guitarra. actitud machista. formaciones que emulan a los "padres del rock". etcétera 

81anc101to (2000). habla de ello: "El género del metal se convierte. en los años ochenta en la 

bandera de la mascuhnidad más desafiante. [ ] sus grupos-caudillo e¡emphf1can el sueño de 

todo adolescente visten con ropas agresivas. consumen lu¡o y exceso desde su pos1c1ón de 

superestrellas. y exhiben su sex-appeal en sesiones rotograf1cas y v1deocl1ps donde las chicas 

semidesnudas son un frecuente complemento plástico [ ] Y en sus esumulantes proyecciones 

aud1ov1suales tienden al efectismo de resultado 1nmed1ato. a la viñeta grosera que provoca 

reacciones viscerales" (p 99) Pareciera ser que hay una repet1c1on de ·patrones 

comportamentales· que alguna vez funcionaron. garantizando que el camino hacia la fama 

estaria dispuesto a todo aquel que s1gu1era los pasos al pie de la letra Aunque esto no quiere 

decir que todos estuviesen de acuerdo y ni s1qu1era que tuvieran las mismas oportunidades 

las mu¡eres part1c1pan desde su estrado. algunas veces como modelos que asumían lo 

que el machismo "heav1metalero· decia de ellas. otras veces formando sus propias bandas o 

resaltando el papel sexual activo e inocente que les dieran rama a toda la desbandada de 

¡óvenes estrellas del pop Deiando a un lado lo que el hombre podia decir las muieres en el 

amb1to del ·rock" comienzan a for¡ar su propio camino. que ya desde años pasados habían 

comenzado Pnmero. por ser elementos esenciales de una formac1on musical despues a ser la 

voz que llevaba a cabo las interpretaciones. para finalmente destacar como solistas y 

constructoras de un estilo propio Deiaron de ser las dueñas de los sueños adolescentes 

comenzaron a hablar de sexo. abandonaron la melcocha de las canciones sobre la pareia y el 

amor. resaltaron sus talentos musicales. se retiraron del lugar detras de cada hombre del cual se 

habia hablado y asumieron el papel pnnc1pal dentro de sus propios proyectos Segun Palacios 

(1994). la década se 1dent1hca por la gran 1nclus1on de las muieres en diversos grupos musicales. 

algunas veces contmuando alguna tradición. otras veces siendo las partes frontales de un 

determinado argumento. del punk al new-romanuc innovando nuevos estilos y prorrogas 
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musicales. Los años ochenta son los años de la reivindicación de la mujer. ganándose adeptos 

en cada una de sus presentaciones. no importando qué derivación fuera. simplemente el de que. 

ahora cada mujer podría tener un lugar especial en el ámbito musical 

Con tanto espacio por abarcar. las mujeres comienzan a responder a lo que la industria 

discográfica les llega a exigir, algunas se salvan de ello Y otras. corno sus predecesoras y la 

mayoría de los grupos de rock en algún momento. caen en el juego que se está llevando a cabo. 

el ¡uego de la venta de un ·1ook" y de la venia de sexo Es entonces cuando la mu¡er llega a 

formar parte de la propaganda hecha en sus propias portadas de sus discos. en la venta de 

posters y carn1se1as. en actitudes desenvueltas en el escenario Una 1nfluenc1a que llega a los 

adolescentes queriendo emular a su "artista favorita". no faltarían los comentarios y los buenos 

deseos. ·yo de grande quiero ser corno ella". son ya figuras exitosas que no le tienen miedo al 

fracaso Esta es una consigna que nge a todo grupo que sobresale en la decada Los ochenta 

llevan el lastre del "show-buss1ness·. de la sociedad del espectaculo de los éxitos 

rnmterrurnp1dos y de la vida llen<i de lu¡os en la que están envueltas las ·estrellas" 

La realidad hecha "fama· se presenta. vienen a la mernona todos los ·souven1rs" para 

recordar. se comienza a hablar de mercancia of1c1al de tal o cual artista. las listas de popularidad 

son las que miden la presencia o ausenc:a de cada quien. ya hay revistas especializadas y gente 

espec1alrsta en el tema o en el artista, las biografías hacen que se salga del anon11nato ya no por 

la venta de alguno de sus discos s1 no por sus escándalos privados Los ochenta son asi tamb1en 

la epoca del estrellato y de lo que esta en boga Los su¡etos se transformaron en ·ob1etos· 

maleables y man1pulabies. los discursos se hacen recetas. la sociedad puede consumirlos 

cuando lo prefiera. los ingredientes estan a la mano. los sentrm1entos corno ya están 

catalogados. ya se fabrican. cada forma de actuar viene acompañada de una forma de pensar 

Lo efímero de cualquier suceso se mide en las .~stad1st1cas que determinan su realidad cualqwer 

evento o persona existe por lo que produce en otras palabras. las propuestas ya no vienen en 

los argumentos en las lineas o confrontaciones ahora se presentan en las 1magenes en 10 Que 

se consume y en lo mas red1tuable 

En una descnpc1on general de las u:t11nas aos decadas existen generalidades que las 

hacen bastantes similares y por lo tanto bastante d1feren1es a lo Que las pa~cea 1 a SarQuiz ( 1999) 

menciona algo sobre esto "La resultante preeminencia de la imagen sobre 1a rnus1ca ha e;erc1do 

un perceptible efecto eros1onante en la act1v1dad musical Otro tnste efecto de la preponderancia 

de 10 visual sobre lo aud1t1vo es que los conciertos se han convertido en abigarrados despliegues 

de lium1nac1on. escenografía. efectos. ptrotecn1a Y antesalas del merchand1s1ng que ofrece lagos 
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e imágenes de los músicos a un publico cada vez más acostumbrado a usar orgullosamente 

marcas registradas como atuendo y símbolo de status" (p 30) La 1ncurs1ón de la "musica 

electrónica· de r1nal del siglo es otra digna representante de la pérdida de los ongenes. es algo 

que, aun siendo un estilo propio (con publico identificado y con la misma carga que cualquier otro 

estilo predecesor) va desarmando las aportaciones del ·rock" como fundador de una forma de 

pensamiento La presencia electrónica inunda los escenarios. pero más aun los pequeños 

lugares de reun1on la sociedad La electrónica no llene las mismas ra1ces que cualquier otro 

estola. no hay un pais que se atribuya la paternidad Pcdriamos aventurarnos y decir que la 

mus1ca electronica es el gran h1bndo general de los generas musicales del siglo XX Esto parte 

de lo efimero del estilo y, en palabras de Lara (1999) se debe a una no-identidad 'Mas que un 

cambio de estilo. es un cambio de medios Los canales tradicionales de d1fus1on se han vuelto 

cada vez mas amplios Ya no solo dependemos de las revistas [o de cualquier medio esenio. 

reseñas o discos) sino también de las paginas de la web [ Realmente no se sabe en qué 

momento comenzo el sonido electrónico Mult1pies ram1f1cac1ones han nacido. se han 

desarrollado y han muerto son siquiera tener un poco de reconoc1m1en10· (pp 32-33) Esa podría 

ser la identidad reconocida de la música electrónica 

La reproducc1on de eslllos de todo el siglo es formato comun de la ultima decad;i, pocas 

cosas suenan tan ong1nales como regresar a los orígenes. y cada una de las formas se puede 

representar sin el menor problema ·un simbolo total que designa una fran¡a de edad. unos 

valores existenciales. un estilo de vida desclasada. una cultura de ruptura y una forma de 

contestac1on social" d1¡0 Gilles L•povetsky (1987, p 142) Algo que esta presente y que se puede 

reconocer. algo de lo que ya se llene información y se sabe como conduc1tse. algo que se 

identifica propiamente como una cierta demanda o un cieno discurso. la bana:1zac1on responde a 

si misma. se repiten las formulas para iniciar y para terminar. la afinidad de los ob¡etos que 

representan cieno penado comienzan a ser cJ1Ches y uno debe comportarse adecuadamente 

cuando lo esta ut1hzando. se comienza a vender la estetoca <le un mov1m1ento u 1dent1dad ya es 

una cuesllon de ·man..et:ng' (Cfr L1povetsky, 1987) 

Los generas musicales construidos a traves del siglo XX tarnb1en generaron sus 

desecnos. y una pane de ellos derivo de las repetoc1ones y ·pseudo representaciones· de tos 

miembros fundadores de C.'lda genero Los noventas fueron imbuidos de esa ·gran· 

responsabilidad. algo que tendfla la 1ntencion de recordar. de despedir y de ~anagtonar tOdo lo 

que ya se había hceho Los generes musicales del siglo XX sobrev1v1ero'> a dl'.-ersos embates. su 

desarrollo les perm1t10 muchas veces mantenerse presentes. aun con sus difusas modulaciones. 

1•111 
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se llegó a un rortalecimiento y a un debilitamiento habitual, los orígenes se pusieron a discusión. 

las rormas de presentarse se hicieron comunes, cueshón que les h1c1era trascender o 

desaparecer La fusión y la d1vers1dad fueron las claves que marcaron las pautas a seguir, así las 

constantes del mov1m1ento (cualesquiera de los tres) redefinieron toda part1c1pac1ón dentro de 

una dinármca y d1mens1on social 

La banal1zac1on de los orígenes denvó en una pérdida de los orígenes. las constantes 

confrontaciones de¡aron sus desechos y aquí fue donde se perdieron los su¡etos. porque ni ellos 

mismos sabían quienes eran, al tratar de permanecer lo h1c1eron con altos costos. ya que sus 

propios ideales se les habían perdido Una nula 1dent1dad permea al final de la década, 

musicalmente ya no hay mucho de que hablar. alguien lo retomó y lo ·re-mezclo", lo que 

acompaño (¿o fue al reves?) a los generas musicales del siglo XX fue la d1s1denc1a propia de sus 

personajes. de sus elementos y hasta de la introducc1on de sus ob¡etos, los cuales pugnaron por 

cambiar lo que estaba establecido, cnhcaron y contrastaron. surgieron y resurgieron. algunos se 

quedaron en el camino. otros trascendieron Tal vez los personajes que participaron 

sucumbieron. mas no así los Sujetos que simplemente permanecieron Formas de pensamiento 

social se asentaron. otras se transformaron. y apelar a ellas seria apelar a la forma misma de la 

sociedad 
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Discusión y Conclusiones. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

Indiscutiblemente el papel que ha tomado la psicologia en general, y la psicologia social en 

particular, en el esclarecimiento de los fenómenos sociales, ha resultado determinante tanto en la 

explicación como en la comprensión misma de los hechos. Cada suceso -movimientos sociales. 

expresiones colectivas. vida cotidiana, protestas, conformidad social· 1n·1olucrado en la realidad 

social, da pauta para que de la propia psicología se desprendan ciertos fundamentos que den 

cuenta de él, de los su¡etos constructores, del contexto donde se lleva a cabo, de las formas que 

se derivan y d1fum1nan. La psicología social -y todo su baga¡e teórico-metodológico- está así 

involucrada en una constante critica y reconformación de sus presupuestos, asimilando y 

confrontando teóncamente la participación de una cierta postura y de las limitaciones que sobre 

ella se denvan, los errores que se han sucedido en el abuso de tal o cual concepto o técnica a 

utilizar. 

Esta discusión no es nueva, ni mi intención es que asi lo parezca. más bien. quisiera 

retomarla a partir de un objeto do estudio "ideal" do la psicología· la influencia social y su 

desarrollo, la influencia social minontana y sus l1m1taciones teóncas (ancladas éstas en una 

discusión técnica de sus propios elementos. dejando a un lado lo que de su misma aplicación a 

los fenómenos sociales se desprende) En el abordaje de cualquier fenómeno socsal, lo que debe 

de resaltarse es el fenómeno social mismo, no en un afán re1v1nd1cat1vo, sino en el resurg1m1ento 

constante de los significados compar11dos (denvación o ascenso de la ps1cologia colectiva); no así 

en lo que hasta la fecha había sucedido, el aparearlo a una teoria y ensimismar conceptos en sus 

elementos Tomar una forma para llenarla de contenidos, desplazando s1gn1ficados y sentidos, 

sacnficando -la mayoría de las veces- elementos en razón de otros. po!'.tulando generalidades, 

ignorando el conte•to. reagrupando conceptos que sirvan para ¡ust1ficar lo dicho, y s1 de e¡emplos 

hablamos está así ·e1 hermano mayor" de la 1nfluenc1a social m1nontana. las representaoones 

sociales Pero esa es otra histona 

Hablar de influencia soaal permito 1r rastreando cómo y donde fue desarrollada. quiénes 

participaban. qué conllevaba. hasta dónde era condensada Un postulado teónco que permite dar 

cuenta de la realidad sooal. Apareado a él, estan los mecanismos que !o determinan. y que 

asimismo lo 1dent1f1can El reconoam1ento y la 1nterpretac1ón de la sociedad a part:r de sus su¡etos 

involucrados. eso. es lo que se vislumbra desde la 1nfluenoa socsal El anahs1s generado en los 

postulados que sustentan la teoria, permiten confrontar los modelos reconocsdos en la misma Y 

será la propuesta trad1oonal de 1nnuenoa la confrontada, criticada y relegada. pero aun asi 
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asimilada, "funcional· y reivindicada, esto por sus connotaciones políticas y de control ejercido. 

"útil" lo que la lleva a ser reutilizada. Por otro lado. el rompimiento de esquemas denvado en la 

propuesta de las minorías activas. reconstruye tanto la teoría como la concepción de la sociedad. 

En el ·modelo tradicional" de influencia social seran las exphcaoones de la sociedad conservadora 

y funcionalista donde tendrían cabida. el control imperante y el argumento del equ1hbno social, 

relegada la "d1s1dencia" y el cambio social El planteamiento de la influenoa social es tara enfocado 

en quién la ejercía como tal, localizar la fuente y el blanco de la misma. desplazando la existente 

dinámica inmersa de la sociedad La contraparte a este modelo proviene de la recuperación de los 

actores sociales. donde toda entidad será fuente y blanco de 1nfluenc1a social involucrando la 

resignificación del contexto sooal 

El rompimiento que se presenta en la 1nfluenc1a social es el que le dota de continuidad; la 

propuesta ·genética· es la que teónca y socialmente le va re1vind1car (cap 1. secoón 11). El 

planteamiento teónco y los e¡emplos empincos de Moscov10 (1976). Ta¡fel (1981) y Mugny (1981) 

son los que deterrrnnan la propuesta de influenoa sooal m1nontana a desarrollar La presentación 

de las entidades sociales que pudiesen influir es el argumento central de la propuesta genética, 

los grupos son los que se confrontarían asi con una mayoría o con el argumento de la dominación 

social. La recompos1c16n de la sociedad a p;:irt1r de sus su¡etos, su reconoc1m1ento y ta 

revalonzaoón serán elementos fundamentales (cap 1, secoón 111) La introducción de una retónca 

del conflicto y del cuest1onam1ento social abre el panorama que vislumbraría los ind1c1os de un 

cambio social Hay un reclamo por parte de la d1s1denc1a. a nivel c1enoa. a nivel sociedad 

(cap. 1; sección 11). La psicología social es tara, asi. inmersa en la recap1tulac1on de la propuesta 

de influencia social. la deserción hacia los argumentos que invoquen a una "psicología sooal 

tradicional"; así también al rompimiento de esquemas conceptuales (la d1recc1on e¡erc1da de ta 

influencia), y de sen!Jdo de las d1nám1cas quo so refle¡arian tiempo despues en su apareamiento 

con cualquier fenómeno social (la relac1on tnád1ca referente a la 1nteracoon sooat) Dispersión 

misma en tos presupuestos teóncos. refle¡o de la d1spers1on teonca y de metodo involucrados La 

propuesta de la influencia sooal m1nontana. presenta una separaoon con fundamentos teóncos 

propios. ta reconstrucción de la sooedad por medio de sus ·m1nof1as activas· Las 1im1tantes 

generadas en su desarrollo conllevan la saturac1on de los presupuestos. los cuales en un pnnop10 

darán cuenta del aconteam1ento (movimiento social. gr.ipos. 1nd1v1duos) pero que a la par de su 

difusión refle¡an un desgaste. un estancamiento conceptual. y que como analogo a ta presentaoón 

de la minoría sooat. se banahza y desaparece con ella La expl1caaón que surge así de la 

psicología sooal. formara parte de ta comprens1on de la d1nam1ca social 
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La confonnación y revalorización de la sociedad por parte de los grupos sociales. ·agentes 

de cambio", es la carta fuerte de la propuesta genética de influencia social La capacidad de 

influencia ya no estará delimitada a una sola entidad. es una y son varias las que confrontarán la 

citada dinámica social Los movimientos sociales. en este sentido. comienzan por ser 

reivindicables. y a partir del manto que les otorga la etiqueta de dosv1ac16n social. cuestionan la 

sumisión y la conformidad -elementos clave do la propuesta trad1c1onal- Seran las entidades 

involucradas las que reconformen. ros1gnof1quen, re1ntorpreten Y la d1nám1ca soaal sera 

contextualizada como un acontec1m1onto donde convergen la influencia y el cambio social El 

desarrollo paulatino y la prosontaoón de propuestas de cambio social. quedan asi depositados en 

los sujetos constructores de la misma. en los comportamientos d1fundrdos. en las actitudes 

retomadas. en los argumentos defendidos 

La 1nfluenc1a enfocada en el cambro soaal, permrto 1r concretando y presentando nuevas 

formas de pensar la realidad. la cohosrón que se necesita (para el cambro) es retomada por los 

grupos. y a ellos estarán supeditadas las acciones quo determrnan la drversrdad soaal Toda 

entidad es fuente y blanco do inOuoncra. por lo que ninguna estara exenta de responsabilidad en 

la construcción social El resurg1mrento do los su¡etos-actoros que pugnan por fonmas de 

reconoc1mrento sooal La propuesta genética de onfluonc1a social rompe con ·1a v1s16n única de 

sociedad·. la pluralidad de respuestas y preguntas que cuestronan el entorno sale a la luz, y 

diversos son los actores que pueden part1opar en la reconstrucoon social Minorías soaales -en 

palabras de Ta¡fol (1981)- os el apelativo que les 1dont1f>ca Srn embargo, al hablar ya de monorias. 

esto no s1gnrf1ca que se hará referencra e:xcJusrva a su cualrdad numerica, mas bien se enfocará a 

su capacidad argumentativa y de ideología M1norias activas. según Mugny (1981). que por su 

responsabilidad como agentes de cambio. por su part1opac16n en el movrm1ento sooal. esto os. 

por los cambios efectuados a corto. medrana y largo plazos. os lo que les otorgara un 

reconoc1m1ento como potenaalos ·enemigos de la estabilidad" Grupos sociales que se presentan 

y que se interrogan sobre cómo es que. hasta ese momento. so ha estado llevando a cabe una 

determinada donarrnca soaal. A partir de la confrontac1on do posturas. la sociedad hende a 

red1scullr. a reclamar un ospaao donde estar y los su¡otos-actoros rnvolucrados recuperarán su 

senlldo do 1denlldad 
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Sobre la conformación de las mlnorfas socia/es, es en sus elementos a los que la 

Influencia se abocará, el cómo so constituyen y a partir do qué influenciarán, la importancia 

de tas categorlas de análisis social, donde la propuesta es que se Involucren ciertos 

fundamentos a reargumentar. La constitución de una m/norla social parte de que estos 

elementos permanezcan, dotándolos a ellos mismos de una identidad, una continuidad, 

que al asimilarse les permitan concretar cierta influencia social. As/ pues, una mlnorla 

social pudiese aparejarse como uno de los precursores de casi todo movimiento social. No 

importando ni el numóro, ni los elementos físicos que utilizarán para influenciar; importan 

los elementos que se desprenden de una "nueva" manera de pensar. Una discusión 

retomada desde la minoría social, quó es lo que so permhe y hasta dónde pretende llegar, 

su intención directa para modificar, su capacidad indirecta para transformar. 

l. De cuando, buscando el sueño californiano, se subió una escalera al cielo, 
todo ello, para encontrarse con el hombre que quiso vender el mundo. 

Hablar de minorias activas. es hablar de su reconocimiento como tales; hablar de cambio social 

es remontarse a los sucesos involucrados y ¡ust1ficados en ello La queda plasmada en el 

nacimiento, la expresión, la pennanencia, la d1lus1ón y la desapanción de los géneros musicales 

del siglo XX. una propuesta de m1noria activa. una consolidación como m1noria social Sus actores 

sociales delimitaron su actuar. blues. rock y ¡azz fueron asi elementos presentes para confrontar 

la sociedad. Cada uno de los géneros for¡aria una presencia desde sus orígenes, pero cada uno 

de ellos sucumbiria o desgastaria (a partir de la lals1licación de sus elementos) su propuesta de 

inlluencia social Con salvadas excepciones. la eiempl1f1cación de la influencia social minoritaria 

parte de estos tres géneros. su sohd1f1cac1ón y permanencia -en algunos casos-. su desapanción -

en algunos otros- La 1ntlucnc1a sOCJal se presenta a traves de ellos mismos. algunas veces desde 

la perspectiva genet1ca. algunas veces con la presencia contrarrestante ael modelo tradicional La 

d1scus1ón. en un pnmer momento. gira en la manera en que se presenta la influencia social. su 

consolidación. sus par11c1pes y su necesidad. sus e!ementos expuestos y su cont1nuidad

d1scontinuidad. su manipulacion a traves del tiempo y la banahzac1ón de la onginahdad. La 

descnpción de los géneros musicales del siglo XX permite reconforrnar la propuesta m1nontana do 

influencia social. retomando cada uno de los elementos que la ccnst1tuirian. exponiendo el 

desgaste que afecta a una m1nona social Veamos 

206 



Discusión y Conclusiones. 

El surgimiento inicial de los géneros es la piedra angular. y con ellos se presenta la forma 

"divergente" de influencia social, la innovación, que bajo la recapitulación musical del siglo XX 

reconstruye la influencia social -por supuesto, minontaria-. La incorporación de una propuesta 

novedosa en el contexto social, habla de que existe un juicio no conforme con la realidad 

establecida, para lo cual, se resaltan los orígenes, su condensación y reconocimiento. En este 

caso, de los géneros musicales del siglo XX, es el blues quien presenta inicialmente la innovación 

en un contexto de sumisión y conformismo. el contexto de la llegada de los esclavos a 

Norteaménca. La propuesta denvada del blues no está originalmente enfocada al cambio social, 

sino, más bien, está onentada a reagrupar a los su¡etos que se identifican con ella; cuestión 

trascendental si se habla de consolidarse como minoría social 

El blues se genera de los antecedentes que de¡an los pnmeros rastros de identidad, de 

recuperar esos vestigios de la memona. de otorgarle sentido a la realidad social Los 

antecedentes del blues agruparon a los su¡etos, qwenes comenzaron a reconocerse por medio de 

sus propias reuniones (los ·nng:shouts". los "\valk-around'). de sus expresiones colectivas que los 

mantenían presentes. Ba¡o un término ·parcialmente aceptado". los esclavos negros se hicieron 

notar. en ese andar por los caminos narrando su cotid1aneidad; la ·propuesta novedosa" era el 

romper con los esquemas tradicionales enfocados en la conformidad social Un fortalecimiento 

provendría así de que los antecedentes del mismo. fueran unos antecedentes d1fic1les de 

consolidar La permanenaa de costumbres cnstalizadas en las reuniones. realizadas de manera 

clandestina. la falta de oportunidades Y elementos que les perm1t1esen ·opinar". asi también las 

múltiples expresiones referentes a su realidad. Ellos, externamente. habían aceptado un discurso. 

pero lo llabian aceptado porque no les era permitido reclamar. eso discurso estaba sustentado en 

la obediencia soaal: internamente. ex1stia el desacuerdo, y éste se expresaría a la menor 

oportunidad Las maneras de man;festarse eran los mismos elementos de la novedad las 

reuniones -por eso es que eran tan importantes-. en ellas se consolidaba la 1dent1dad. y quienes 

participaban en estas era porque tenían algo que proclamar Dos grupos estarían así 

1dentif1cados. los colonizadores extran¡eros que mantenían el control social. y los entes 

esclavizados que pugnaban por cualquier cambio sooal ln1ntenaonalmente. estaban 

consolidándose como una entidad s0C1al. una que tenia nulas oportunidades dentro de una 

sociedad Al blues le acompar,aban las demandas. el argumento bas.1co seria la desigu.aldad 

social. el maltrato y la expectativa que ofreciera esta ·otra realidad" Et género del blues tratarla de 

recuperar la esperanza perdida y, sobre esa promesa. se comenzó a narrar Una forma idónea 

para transmitir su cot1d1ane1dad. los reclamos estarían inmersos en el sentido que darían las 

promesas de libertad. ya que la vida que se les ofrec1a no era una que concordase con su 
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realidad. Su refugio quedaba en el manifestarse, reconformarse, para asi inmediatamente 

reclamar. La innovación se establece desde los antecedentes, y el blues. como tal, no aparece 

como una entidad independiente y particular. en él estaban plasmadas casi todas las demandas, 

las cotidianas y las que tratarían de que fuesen consolidadas a partir de esas expectativas 

depositadas en el cambio social. El "movimiento" en el que estaba envuelto el desarrollo del blues, 

difería radicalmente de la pasividad mantenida en la soC1edad. Los gntos y los bailes serían la 

manera inicial de los esclavos para llegarse a expresar. los tonos y los sonidos era eso que le 

impnmiría un sello particular, y en la linea y la melodia era donde se llegaría a condensar. 

Independientemente de ser un medio que cohesionaba la 1dent1dad. el blues romperia con los 

esquemas musicales (la música culta quo provenía de los colonizadores) Son embargo, ésta no 

seria su gran virtud, sino que dentro do si mismo so planteaban los argumentos novedosos que 

conllevarian la forma y el mismo cuest1onam1ento de la soC1edad. La forma de expresarse. a partir 

de individuos independientes quo viajaban y relataban su presente reahdad. contrastaba con las 

formas conservadoras, esto es. la estandanzaC1ón que proponían las escuelas de canto de esa 

época colonial, eran elementos de la misma propuesta de "desv1ac1on social" De sus mismos 

antecedentes, era do donde estaría surgiendo la 1nnovac1ón social los elementos por medio de 

los cuales se estaría presentando, cnstallzarian en el efecto que prox1mamente se ;ba a concretar 

Las desventajas presentes a las cuales se tendna que enfrentar el blues. iban a ser las 

pocas oportunidades que se tendrian para interpretarlo. ya que los contextos para llevar1o a cabo 

eran muy limitados Una de estas desventajas era el que los agentes encargados de ello. eran el 

grupo soC1al relegado en la const1tucion do la sociedad No obstante. el genero era admirado. to 

que so rechazaba era quienes lo presentaban todo sujeto que part1c1para do el. era un su¡eto que 

estaba desplazado socialmente. y os que no ox1stia. hacia dicho su¡eto. un reconoc1m1ento sooal 

Lo "extraño" del género planteaba las interrogantes de donde podria provenir. las melodías 

encantaban y las 1nterpretaC1ones fascinaban. el blues era ·ose algo· que no estaba de acuerdo 

con la sociedad. era una precip1tacmn donde se rompena con los elementos que mantenían la 

conformidad El valor que se les daba a las 1nterpretaC1oncs era un esbozo de reconoc1m1ento 

sooal. los comportamientos onedotos do los su¡etos y sus formas de expresar Todo el 

reconocimiento latente retomana a los mismos antecedentes Lo que hablaba por 1ntermed10 del 

blues eran las tradiciones de los su¡etos. su d1f1cultad de cohesoon. su nulidad de elementos Y por 

eso. muchos de ellos tendrían muci1o que ganar La novedad apareceroa como eso. como las 

tradiciones recuperadas. como la identidad redamada Dorectamente. una monona se estaba 

conformando, ondore<:tamente. la conformidad impuesta so estaba resquebra¡ando 
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Un nuevo actor social se estaba consolidando, la comunidad esclavizada negra, así como 

después el negro americano. Al introducir una ·nueva· forma de expresión, el negro se estaba 

posicionando, los contrastes eran ya así visualizados, por un lado. estaban los sujetos que se 

mantenían controlando, por el otro, estarían los suietos que se estaban 1nconformando La música 

introducida y la forma de pensamiento revalorarían la realidad social La innovación postularía los 

argumentos y los comportamientos, así como a los mismos suietos. ensalzana las demandas. y 

éstas reclamarían su lugar en la soaedad. En una confrontación entre pares era donde se verían 

las pocas o nulas oportunidades que se les ofrecían, a cada uno de ellos. para darle sentido a su 

realidad. El blues se presentaba como un elemento propio de la misma sociedad, ya que tenia 

bases propias que los sustentaran, argumentos para que se le confrontaran y sujetos que 

permitían que éste se consolidara. Una respuesta h1stónca propia de un determinado contexto 

social, las demandas salían a flote y estas no se podrian limitar. los que se representaban en ellas 

lo hacían porque había una necesidad de transformar (cap 1. sección 111) 

Ese seria un argumento latente. y tanto los esclavos como los que los mantenían 

esclavizados lo sabían: un conflicto estaria presente. un reconoc1m1ento explicito e:><pondria los 

1uiaos divergentes. la oportunidad que tendrían los suietos involucrados en la construcción del 

blues retomarían los argumentos ausentes En el atan de mod1f1c.ar se marnfestaria un conflicto. 

pero este mismo, por el bien de los colonizadores. no debia de hacerse evidente Los esclavos 

buscarían en cualquier momento la sublevación de su contexto. y cualquier 1nd1c10 seria suficiente, 

los objetos y sus elementos. sus sornaos y los suietos. cada uno conllevaba un conflicto latente, 

por eso es que las medidas represivas adoptadas no les perm1t1rian reconstruirse en su presente 

En los antecedentes del blues so refle1an los medios para mantener el control social. la sum1s1ón a 

unas normas y la aceptación forzada de una 1deologia En la consolidación de las trad1c1ones en la 

figura del blues, los suietos par11ciparian más abiertamente en la confrontación de las 1deologias. 

en la reargumentaaón del contexto, en la introducción de sus propios elementos El blues, 

indirectamente, hablaba de cambio y por eso seria rechazado 1nic1almente. pero las maneras de 

contrarrestarlo fueron insuficientes Las creencias en como deb1a ,;er una sooedad eran posturas 

irreconciliables en los su¡etos. unos quenan mantenerlo tal como estaba otros pugnaban porque 

éste se mod1f1cara 

El blues expondria una 1ncemdumbre. la 1ncert1d·.Jmbro de aceptar o no a los su¡etos que lo 

estaban creando, ya que sus argumentos adquinan cierta validez a partir del contexto donde se 

estaba postulando Reconocer el biues. sena reconocer las demandas y las desigualdades. seria 

reconocer a "ese otro grupo·. sus desacuerdos. pero asi tamb1en. sus virtudes Seria otorgarte un 

espacio dónde estar. reconocerle su lugar como actor sooal y posiblemente. re1v1nd1car su 
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expresar. El conflicto que se presentaba de la mano del blues era un conflicto al que nadie se 

quería enfrentar, aún menos por parte de los colonizadores, ya que los esclavos y los ·negros 

asimilados" (cap. 3, sección 3) podrían "jugarse todo" en el afán de transformar. Las dudas 

resaltaban en el contexto, y los sujetos estarían así ante la disyuntiva de aceptar o de rechazar. Y 

aquí es donde se percibe la influencia social, los grupos ya serian comprendidos como 

interlocutores, y cada uno de ellos se tendria que dirigir hacia el otro. Un reconocimiento de su 

actuar estaba latente, y con la presencia de un conflicto, el grupo nval no podria estar por mucho 

tiempo ausente Con las propuestas innovadoras y con la presencia de un conflicto, se da un 

intercambio social, que antes era inexistente. el reconOCJm1ento recae en la influencia social del 

grupo emergente. 

La revalonzación de los elementos inmersos en el blues. afirmaron el contexto. derivando 

así en una propuesta consistente. los "bluesistas·. así como la gente 1dent1f1cada a ellos. 

confrontaban a esa sociedad 1namov1ble. ellos postulaban un cambio ·viendo hacia atrás", 

retomando a los su¡etos que paruc1pasen en la d1namica social. ellos trataban de darle una 

d1mens16n. algo que sustentara la partic1pacion. reivindicando la identidad Su reintroducc16n como 

su¡etos sociales, les perm1t10 hablar de un ·nuevo" contexto, su 1nnovac1ón y su parcial aceptación 

dio paso a que ellos se involucraran y modificaran ese mismo contexto social. desde su 

1dent1f1cac16n como su¡etos religiosos hasta su participación. que los reafirmaba. como esa 

alternativa divergente y a la vez. clandestina que resurgía de un ·ambiente clandestinamente 

vulgar" (cap 3. sección 1) Paulatinamente. la comunidad negra estaba "haciendo de las suyas" 

La consistencia se presentaría en que el argumento que les sostenía siempre seria el mismo. la 

busqueda do oportunidades y del respeto a si mismos. Es de llamar la atenc1on. las maneras en 

que ellos mismos se presentaban. rebatiendo las ·ps1colog1zaciones· y "denegaciones· a las que 

se enfrentaban (cap. 3, seca6n 1). La presentación del blues part16 de una ·1entif1caci6n" de sus 

elementos -los ... worksongs .. que acompañaran las ¡ornadas de traba¡o. los ·spnntua/s" que 

renovaran las creencias, los ·gospels-songs· que reafirmaran las pertenencias- cada uno de ellos 

participó y reconstruyo Cuando el blues se presento, tra1a consigo un "baga¡e soao-cultural" que 

conformaría la 1nnovac1on misma. la cons1stenaa estaría dehm1tac1a en cacta uno cte estos y asi Ja 

continu1c1ad se conformaría La cons1stenc1a no perm1t1a que se perdiera el argumento esenoal, así 

como el confl1cto latente. ellos estacan entrelazactos. ya que constantemente se estaba 

introduaencto un ·elemento extraño" Se comenzaba a visualizar una m1noria prepositiva. 

comprenc11da en la comunidad alroamencana. que reafirmaba sus argumentos y donde ellos 

mismos rn siquiera proponían una oportun1ctad de reconahación 
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El blues acompaña a los sujetos que postulaban el cambio social, por ellos hablaba y con 

ellos hablaba, lo que el blues expresaba eran las demandas de estos relegados sujetos. lo que el 

blues hizo fue retomar las demandas Y expresarlas, en el ámbito 1nd1vidual como colectivo: las 

miradas se volvieron hacia el blues por lo que el blues mismo era, una especie de moto estaba 

creciendo, con autonomia sobre elementos y creencias, con "batallas ganadas· que lo dotarían de 

experiencia, con los suficientes actores involucrados que asumorian las consecuencias Aunque 

repito, ellos cuando confrontaban. ya no tenian nada que perder El nacimiento del blues estaria 

inmerso en una ·autonomía·. que mantendria la libertad de pensamiento y de ideales, y que 

además, les permotoria a los su¡etos involucrados reconocerse como entidades conscientes en la 

dinámica social Esta misma autonomía, les valdria llevar a revalorar el esfuerzo dedicado, aun sin 

saberlo, para mantener su forma de vida. La oportunidad que se for¡ó el blues para presentarse, 

para mantenerse, pero sobre todo, para consolidarse, provendría del "diálogo abierto" entre los 

"bluesistas· y la comunidad con la cual se comunicaban El blues surgió de sus propios sujetos, 

pero estos mismos su¡etos serian el blues. Tanto la onnovacion, el confllcto latente como la 

consistencia permitieron que de la construcción de una forma de pensamiento social se denvara la 

minoría sooal. las consecuencias a mediano plazo radicaron en la influencia ejercida. ya que se 

rompió con el esquema tradooonal de soaedad, donde la presentación de la alternativa doo lugar 

al reconoomoento social 

La presenoa "divergente• permanecería en el estado consciente del actor social, los 

esclavos amencanos. como pnmer antecedente. denvarian en el ·negro as1m1lado" y el ·moderno 

afroamencano·. dando poe a que dos grupos se confrontasen e. irónicamente, convergiesen en el 

desarrollo de la dinámica sooal Las reuniones de estos grupos delom1tarian la pauta de su actuar. 

los negros se e!'.otaban cohesionando y los biancos los estaban as1m1lando. los dos grupos se 

estaban reafirmando, integrando y "negooando" Es ya en los pnmeros anos del siglo XX. cuando 

la propuesta "divergente" logra. de manera consistente. resaltar De esto se pueden rescatar los 

enfrentamientos que. sutilmente. pudieron enfrentar En el blues. los su¡etos se enfrentarian a un 

directo rechazo. las formas do ·ps1colog1zac1ón" (Moscovoo. 1976. Papastamou, 1997). bas.adas 

en las satoras odeologicas y en las representaoones degradantes. y la reonentaoon de una latente 

influencia por medio de la "denegación" soaal 1Moscov1ci. 1976. 1997). senan las que 

1nd1rectamente fortalecenan al genero. a sus su¡e:os y a las formas do pensar Los negros 

asimilados retomarían su partiapaoón soaal, y la onfiuenaa sena presentada -y delimitada- en su 

mismo actuar: las reuniones antecedentes los llegaron a conformar. y tas consecuencias de todo 

ello no se tardarían en presentar La donvaoon de los negros marcana su lugar en la sooedad; 

ellos. se conocerían como la parte contrastante que cuesbonaria la realidad. su ·aceptaoón" 
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derivó de una negociación social, esto es. a los negros se les aceptaría si dentro de sus 

interpretaciones se modificaba su forma de visualizar su contexto. la realidad reconocida y 

atribuida a los sujetos. Tal vez ya no serian los actores sumisos que fueran al principio, pero 

seguirían siendo parte fundamental en la acepatación y el mantenimiento de una estructura 

aparejada al proceso de sooedad funcional. La latencia del conflicto que se denvaba habría que 

desdibujarla, y las formas para delimitarla radicarían en socializarla. El blues es aceptado 

gradualmente. pero las transformaciones darían paso a otro género emergente· el jazz -con sus 

actores. con sus argumentos, con sus objetos- retomaría, así, el estandarte divergente 

Con el 1azz y el blues presentes. los negros amencanos se reconocerían como un actor 

social manifiesto. la innuenoa que generarian les perm1t1ria transformarse en un suieto social 

concreto. Con el blues. la base de la influencia. se esbozaria; con el ¡azz. se cohes1onaria El jazz 

será, de los dos. el que más embates tendria que afrontar, esto porque la minoria social ya estaba 

conformada, un "núcleo duro· seria quién la representaría (cap. 3, sección 1) El 1azz. como 

género, tuvo que enfrentarse y reconsiderarse. serian los ·mismos suietos· pero la dinámica 

propuesta seria diferente. El 1azz retoma lo que al blues le había costado tanto concretar. una 

aceptación gradual, fiel a los orígenes y una d1scus1ón sobre la sociedad El blues se presentó 

como la innovación, el 1azz so reconstruyó con base en esa innovación. y porque dentro de sí 

mismo se enrocó a una paradó¡1ca negociación Los grupos que se presentaron por 1ntermed10 del 

blues construyeron un lugar en la sociedad. pero estos mismos lugares cob11arian al 1azz, en 

pequeños sitios do reunión se gestaría el género del 1azz y los su¡etos involucrados también lo 

habrían de cuestionar El ¡a= critica lo que hasta ese momento se habia estado realizando, 

"interpretando". introduciendo su aportaoón a part¡¡ de las reuniones y las fusiones de los sujetos 

El jazz llegó a ser más reconoodo que su propio antecesor. siendo que fue este mismo el que le 

otorgó los medios para concretarse Con el 1azz reaparece la 1nnovaaón (de las grandes bandas. 

de la 1nterpretacion. de los solistas y do la fus1on). la presentaoón de un conflicto al calor del 

nac1m1ento de una nación Los argumentos se mod1f1carian. pero estarían sostenidos por la razón. 

la igualdad de derect1os en esa misma construcoón Entre la cons1stenoa. el conflicto y la 

1nnovacion. los negros se fonalecerian como un grupo opositor. los argumentos que 

desarrollarían. los mantendrían. y estos mismos mod1f1carian la concepción que como m•noria los 

1dent1ficaria 

La 1dent1f1caoon del ¡au como m1noria parte de lo que este mismo 1ntroduona. nuevas 

formas de actuar, asi como nuevas formas de razonar la reahdad Exclusivamente apareado con 

la propuesta de minonas sooales. tanto el 1azz como el blues estar:in sostenidos por la 

1nnovaoón, el conflicto y. el mas importante para ellos. la cons1stenoa Los ·¡azz1stas· revalorarian 
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a la sociedad, con Ja fusión de melodías también se representarían la fusión de ideologías, esto. 

porque en el jazz existe una confluencia de orígenes y mezclas de las razas mismas. 

Con la presencia del ¡azz se auguraba el cambio social. en él, como forma de 

pensamiento, los sujetos sociales refle¡arian un solo actuar. El e¡emplo viene con ·1as grandes 

bandas·, los mismos sujetos se cohes1onarian. actuarían por si mismos y con ello, simplemente 

esbozarían y, a mediano plazo. influirían dentro del contexto social. En el ¡azz los su¡etos se 

presentan como la divergencia, la cual retomaba lo que los mismos antecesores cuest1onarian, 

tanto el ·esfuerzo• como la ·equidad" son aqui, la parte central Unos ·costos· que se gestaron con 

la presencia de! género, las consecuencias que asumian los su¡etos. les situaba ya en una 

dinamica social. Estos so confrontaban con un grupo que les rechazaba. por lo que conllevaban, 

por lo que expresaban. El aislamiento que sufneron los sujetos. delim1taria asi mismo su actuar 

Para algunos el ¡azz se adquiria como un compromiso. para otros era una desfachatada forma de 

actuar. Lo paradó¡1co do ello, es que en lugar de asumir ese apartamiento como una entidad. ellos 

serian los que marcarian la pauta social. A la vez que les perm1tiria reconocerse. ellos mismos 

eran ya reconocidos a nivel general Los sonidos ya hablaban de ·¡azz·. de lo que traia consigo el 

concepto, saber quiénes eran esos su¡etos o qué era lo que podia hacer para as1m1lar1os. el cómo 

reconstru1r10. El ¡azz re1v1nd1ca una sola bandera, la igualdad que propugnara una d1s1denc1a 

Tanto asumida como explicita, la divergencia replanteaba la fortaleza Los negros y Jos 

afroamencanos reclaman una pertenencia. las situaciones so presentan y los confrontan. el ¡azz 

acampana y reargumenta. Desde las "banda-waggons· pasando por los solistas. del ·swmg· a la 

·muerte" de las grandes orquestas. de los "beboppers· hasta aquellos su¡etos que 1ntroducirian la 

fusión como propuesta. lnvanablemento, los "¡azz1stas· construirían una sola divergencia. con el 

género se desprendcrian los estilos propios do una resistencia. ellos (la gente que estaba 

mvolucrada con el ¡azz). seguian confrontandose como su¡etos recolectores do las protestas. una 

mmoria social que combatia contra muchas otras formas de m1noria social La d1namica asi. no le 

facilitaba al ¡azz trascender, quienes se mvolucraban pugnaban y de cada uno de ellos denvaba 

un estilo que, también. continuamente reclamaba 

La presencia del ¡azz podria explicarse tambien como un desprend1m1ento mismo de 

ideales, aun cuando cada estilo denvado plantearía propuestas similares El sustento mismo del 

¡azz radicaría en la confrontacion momentánea do estos ideales. del dcsenvolv1m1ento mismo. 

sugerente de sus actores Quien hablara a través del ¡azz daria los 1nd1oos do una protesta. 

contra el contexto. contra la ausencia. las represiones enfocadas haoa su nula expresión. el 

rechazo a sus su¡etos, la adopoon de sus "ob¡etos·. conl!evarian consecuencias. es deor. les 

perrrn!Jó que su 1nfluenc1a adqumera la fortaleza gradual que les daría. ya, su propia pertenencia 
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Los sujetos que se involucran en el jazz, delimitan sus planteamientos, ellos ya se consolidan 

como una minoría social, que bajo la consigna de un rompimiento de esquemas, movilizan a la 

misma dinámica social. La participación desde los diversos ámbitos les otorgó una fortaleza. una 

presencia de ideales, recuperaron lo desvanecido, reconformaron lo sugerido En el jazz es donde 

se concentran los antecedentes do todas las propuestas. la lentitud con la cual se llevan a cabo es 

lo que aglutina a esa resistencia. Son formas de expresión, que bajo su cons1stenc1a, permanecen 

en la conciencia. rebatiendo y reargumentando. colocándose como una alternativa en la dinámica 

de la sociedad. El ¡azz tiene sus propios sujetos. no se presenta como dependiente de nada. ni 

nadie. Su asimilación como una minoría social, y más adelante como una minoría activa. plantea 

que se puede subsistir ba¡o las condiciones adversas. Envuelto en un lengua¡e diferente, 

introducido en un contexto extraño. fue como se reconocieron, aun cuando. simplemente estarían 

relatando su vida cotidiana. La movilización misma del jazz, es la que lo replantea como una 

minoría activa. los sujetos son los mismos su¡etos (tanto por los antecedentes como por los 

consecuentes) quienes delimitan la misma continuidad que se deposita en la 1nfluenc1a social 

Sobre de ello es cuando so vislumbra la oportunidad misma de una banahzac1ón, de una 

saturación del género y del "pensamiento social" envuelto en sí mismo Es en la presentación de 

la influencia social, que un reconoom1ento implícito se pretende retomar, se reformula para 

hacerlo explicito La e¡emphf1cac1ón queda cuando esa misma propuesta trata de ser adueñada 

por los inconformes de la misma, las comunidades se confrontan por el ·prest1g10·. de ahí que se 

dé un desprend1m1ento de la propuesta La comunidad afroamencana se empeña en el 

mantenimiento do los orígenes, en no saturarlos. en mantenerlos presentes, mod1f1cando el 

género a la par de la mod1f1cac1ón de ·su" contexto La comunidad blanca. que antes lo rechazaba, 

lo pretende retomar, pero con todas las mod1ficacioncs posibles, desplazando el sentimiento 

negro que los "remontaría a los origenes· El desprend1m1ento de la propuesta. mod1f1caria a la 

misma d1s1denc1a 

Ahora se representaba una, para que se confrontara con la otra Por eso es que a partir de 

lo que el contexto sugena. la monona social negra se rad1cahzaria, no estaban dispuestos a sufnr 

modificaciones en su propia divergencia El esfuerzo que se les había presentado ahora no sena 

puesto en ¡uego, de ah1 que se mantuv:eran con una ng1dez en la misma consistencia, 

bloqueando cualquier 1ntrom1s1on de su¡etos a¡enos a la ong1nal propuesta Por el otro lado. al 

tratar de apropiarse de una propuesta angina!. es ba¡o las mod1f1caoones heehas a la misma que 

los su¡etos involucrados presentan una "nueva· propuesta, mas ligera y manipulable Es cuando la 

comunidad blanca se comienza a procurar un estilo propio. mas ·acce51ble a todos·. donde la 

res1stenoa hacia la conformidad que permea a la soaedad no sea ob¡eto de d1SC\JS1ón. el ¡azz que 
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es interpretado no tiene la misma bandera, sólo la de "la diversión y el esparcimiento". de lo que 

se trata es de restarle legitimidad al medio de expresión y diíusión. Indirectamente se modificaban 

los estilos de comportamiento precursores, la transformación de los mismos en otros que no 

contuvieran mas que el mínimo de resistencia, unos estilos de comportamiento ·nuevos· y una 

consistencia maleable. La confrontación entro los grupos se plasma entonces en la confrontación 

de los estilos denvados de un género, una minoría social ortodoxa y una minoría social 

heterodoxa. rad1cahzada una. manipulada la otra El seguimiento que se le pueda dar a la 

influencia social se deposita en el actuar mismo de las minorias activas, una pugnaba por un 

cambio soC1al, la otra por tratar de no atentar contra la estab1hdad. la transformación de la 

dinam1ca queda predispuesta y res1gnir1cada por la capacidad misma. consiente o inconsciente. de 

cada una de las llamadas minorias soC1ales. La propuesta resurgida. a partir de la divergencia, se 

cuestiona así por su mismo actuar, ahi es desde donde se puede reformar en el afán de 

minimizar. en el aran de confrontar. 

Al reconocer los elementos que conslttuyen la influencia social. so comienzan por prever 

las consecuencias que de la misma se pudieran presentar A las dos formas latentes de influencia 

soC1al se comienza por darles un seguimiento dentro de la sociedad Los su¡etos involucrados son 

asignados. caractenzados como perteneC1entes a tal o cual, el reconoC1m1ento de las minorías 

sociales se presenta también como un elemento envuelto en Ja dinámica de manipular Hay una 

confrontación de los estilos de comportamiento. por un lado. se esbozan Jos estilos de 

comportamiento "implic1tos·. que son aquellos que conforman a la rninoria soC1al: por el otro lado. 

Ja minoría prefabncada representa los estllos do comportamiento ·expiic1tos·. aquellos que se 

construyen con la 1ntenc16n de saturar y banalizar La cohesión de Ja minoría se presenta en la 

construcción de la m1noria, en este sentido, la comunidad afroamericana. con el jazz. da la 

1mpres1ón de que se ·ens1m1sma·. se caractenza como el "alter" que cuestiona la conformación de 

la sociedad Se v1suahzan. hacia si mismos. y hacia los demás. como un grupo extremista. con 

una propuesta ·nueva y peligrosa· s1 se lograba aceptar. con un lengua¡e propio. pero que por sus 

connotaciones era un lengua¡e ·sexualmente vulgar". con sugerenC1as radicales en la 

transformaC1ón de la realidad. por lo demás. a los su¡etos se les seguía viendo cerno ·salva1es·. 

incapaces de que a traves do lo que propusieran llegaran a innuenc1ar Y ahí es donde radicaba la 

d1ferenC1a, la minoría propuesta por el ¡azz ·ong1na1· permaneCló hermética cuando se dio cuenta 

de su misma influenoa sooal Los argumentos eran les que los d1ferenoaban asi también como 

los su¡etos que la conformaban. la influencia sOCtal m1nontana del ¡azz. era el vestigio de una 

continuidad que se retomaba. y que la misma se acercaba. a la propuesta de la divergencia 

original El "hardbop·, emooonalmente involucrado con los actores. dando paso al "hot" y al "cool 
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jazz", remontándose a los sentimientos que siempre estuvieron presentes y a los cuales había que 

relegar, ahora existían las condiciones favorables para expresarlos y sobre ellos recaería la 

diferencia (cap. 2; sección 111). Rompiendo con lo establecido, expresando y silenciando. criticando 

lo ·auténtico" de los sujetos. Desde el "bebop" al "free-jazz". los sentimientos son los que están 

involucrados, estos. mantienen la retónca del conflicto. los sujetos involucrados son sinónimos de 

vulgares y sucios. indecentes y, con base en las expresiones. es como se asientan las bases que 

permiten su identidad. 

La contracara. más no la contraparte. a la que hacian referencia. es el jazz "colonizado". el 

estilo de ¡azz prefabncado, esto cuando parte de la ·comunidad blanca· se apropió, y modificó. el 

ideal. El desarrollo de este "nuevo" estilo dentro del jazz. surge a partir de remontarse a los 

medios, materiales y de difusión. con los cuales esta propuesta logra introducirse y dominar. Da la 

impresión de que sus mismos 1n1cios pueden ir a la par. lo cual no es cierto, la ·comunidad blanca" 

adoptaba los "elementos b3s1cos" de la propuesta original Con el ¡azz adoptado. se 

representaban los estándares de la divergencia enfocados en la conformidad. la estabilidad que 

otorgase el manipular un género, asi como su forma de pensar. perm1tia no desorientarse en la 

conformación deltneada por la sociedad El estilo derivado de los su¡etos se podria "me¡orar". los 

su¡etos se podrian manipular, las mismas interpretaciones se podian reonentar. los materiales 

utilizados le proporoonarian ·actualidad" La tradición y el mito de la d1s1denc1a social sería el 

unico elemento d1fic1I de asimilar, pero a este se apegarían, en el atan de que por si mismo los 

llevara a confrontar Esto es. no se neces1taria ser ·revoltoso o ruidoso·. "vulgar". para que se 

interpretase algo que pudiera aglutinar, las mod1rtcac1ones se presentaban con la 1ntenc1ón de 

·soc10/og1zar'", de "ps1co/og1zar'", elemento por elemento. so "restauraría" la estructura de la 

sociedad. ba¡o los postulados de influencia social. al confrontar a la m1noria social con sus mismos 

estilos de comportamiento (cap 3. sección 1) se estaría m1mm1zando todo 1nd1cio de res1stenc1a. 

retornando al control social 

En la vida del ¡azz. (desde su nac1mmnto. desarrollo y reconoc1m1ento) quedan plasmadas 

las intenciones que el modelo trad1c1ona1.runc1onaltsta de influencia social reafirma. esto es. dos 

grupos se confrontan pero ba¡o una diferente d1nam1ca y perspectiva En palabras de Jones 

(1963). "El hecho de que el ·ra91,,ne·· popular. el "D1x1elarnr. et ·swmg·. etcetera. no fueran 

mus1cas negras. es muy importante En cieno sentido serian los desechos de referencias 

emocionales. asumidas en la vida cotidiana, desaparecidas La mus1ca negra más "moderna" que 

surgiria despuos no tendna nada que ver con esos desechos. excepto que se presentaria como 

una reacc1on a los mismos (p 222) Los estilos de comportamiento son los que estan en disputa. 

la latencia desde la que se presentan y reconocen unos. la formalización con la que se 
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representan los otros; la intencionalidad de la manipulación de los estilos de comportamiento. es 

parte del seguimiento que se ejemplifica en la construcción de la minoría social. minoría activa. 

derivada de los sujetos. Retomando los antecedentes. la influencia del blues se concreta en ta 

presencia del jazz, y de ahí que la continuidad de los actores se modifique. los contrastes de los 

participes en la revalorización de la sociedad es la que se disputa a partir del reconocimiento de 

los ·sujetos-actores· (Scnutz. 1932. 1962) 

La continuidad en la que se presenta la 1nfluenc1a social, va sufnendo una transformación, 

la cual esta sustentada. en las mod1f1cac1ones que van sufnendo los ·sujetos-actores· (ibídem ). 

estos, retoman y planifican los suce5os ocurndos. pero a la vez. las situaciones mismas exigen la 

modificación de los actores, cuestión que llevara a su banahzación y a su re1v1ndicación Dos 

sentidos se denvan. uno donde los actores proponen; el otro. viene de lo que de una misma 

situación se generaria. Los actores buscan un cambio o mantienen lo -hasta ese momento

desarrollado. Hay una puntualización en sus comportamientos. ya sea para permanecer ba¡o ese 

·principio" o para transformar el contexto, igualmente ba¡o ese mismo "pnnc1pio" Por el otro lado, 

estan las mod1f1cac1ones impuestas por el contexto. el cual se mantiene por la premisa que 

sustenta la conformidad social (cap 1. sección 1). y son éstas las que buscan una precipitación de 

la transformación. enfocadas en la innovación constante, y en una consistencia pred1señada que 

aisle al mismo cambio social Ba¡o esta situación. los ·su¡etos-actores· readaptan los 

comportamientos impuestos. lo que conlleva la modificación misma de los ideales la influencia 

social. denvada de una minoria. se representa por medio de ·elementos 1dent1ficados· con la 

misma. se establecen patrones de comportamiento. se desleg1t1m1za la divergencia. denvando la 

transformación misma de la 1nfluenc1a social. ya no hay dialogo entre las partes. ya no existe un 

reconocimiento do actores y, s1 lo hub:eso. sera a partir de los propios niveles de part1c1pación 

donde se pudieran localizar La res1gn1f1cación de la m1noria activa proviene de un argumento que 

a la par de su desarrollo y m;:mten1m1ento. la desleg1t1m1za. (por sus elementos. por sus sujetos) 

La costosa. y lenta presencia de una d1s1denc1a en los generas musicales del siglo XX 

recibo, con el t:empo, un embate h;:ic1a si m1sm;:i que los enfrentaria con sus olvidadas 

consecuencias Y esto tiene que ser asumido por aquellos que 1dent1f1can y asimilan a un género 

que se presentana ya sin propuesta Llega un momento en que so fabnca una fórmula propia de 

una "divergencia·. una propuesta encauzada y resuelta Las mismas denvaciones y su desarrollo 

sin trabas es lo que se acepta. una divergencia prefabncada con los restos y con "algunos· 

elementos 1dent1f1cados con un ideal de disconformidad Un 1nd1ao del ·rock" aparecería en el 

·rock and rol/", la representacion mampulablc de la d1s1aencia. que es donde se identifican los 

embates que sufre la gradual 1nfluenaa El género se modela. se rearma. esto. a partir de sus 
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dispersas respuestas. Utilizando un término ·moscoviciano·, se da una "récupération", 

recuperación por revalorización (1983), donde aquello que insinuara alguna huella de disidencia 

seria reordenado, catalogado y presentado. El mensaie que conllevaría la 1nfluenc1a será 

modificado, con un sentido prefabricado, sistematizado y ·recetado", "ése es el refle10 de la 

juventud" decían los adultos. A diferencia de los actores y géneros anteriores. la clandestinidad se 

permite, pero sólo con ciertas reglas. Con el "rock and rol/'", podríamos asegurar que se banahza 

la resistencia. Ya solo existen los suietos desarmables que. simplemente, se representan. 

tratando de recuperar el modelo tradicional de influencia (cap 1. sección 1). de alguna manera. el 

vestigio do d1s1dencia so m1nim1za. y los argumentos so redactan y mult1phcan. la expresión se 

enfoca así en ser, nuevamente, una sola. 

la comprobación de fórmulas que desarrollen un grado de 1nfluenc1a social. permea en la 

década de los cincuenta: los su¡etos no son ya más actores. éstos se presentan como ·iconos· 

que proponen una sola respuesta los comportamientos ya se conocen. porque se retoman de los 

·antecedentes salva¡es de los antecesores" que mantienen al genero con vida. Jos argumentos se 

copian. son algo que refle¡aria ·1a idea de res1stenc1a· Hay una d1ng1da transformación en las 

maneras en las que se presenta la 1nfluenc1a social. ya con los 1nd1c1os que se prefieran retomar. 

ya con los su¡etos seleccionados para representar La propuesta de 1nfluenc1a se modifica. todo 

nuevamente se deposita en una sola entidad, la influencia surge asi como una noc1on donde 

resalta el que desarrolle una me¡or oferta de reahdad La 1nfluenc1a se presenta como una 

influencia que pugna por la ·estab1hdad". por la conformidad entre las partes. por plasmar. sin 

reconocer, a los actores sociales El segu1m1ento que se Je da a los mov1m1cmtos sociales por 

medio de la influencia social, hace que éstos mismos se remonte a sus ongenes. o me¡or dicho. a 

su pnmera versión. donde se res1gn1fican sus elementos. reafirmando su part1cipac1on ba¡o una 

concepción propia de la trad1oón funcionahsta. la comparac1on desplaza a Ja validación social 

Enfocándose en los su¡etos constructores. la influencia se bana!1za. y el efecto subsecuente. es 

que no exista una continuidad a la propuesta En los denvados del rock. se rompe con el 

reconocimiento mismo. propuesto desde la influencia social. que aun permanecoendo. sera 

desvirtuado y la comprensión del fenomeno se pierde en Ja misma reconstituc1on de Ja !eona 

social El segu1m1ento de Jos actores 1ny0Jucrados y reconocidos se pierde o es desplazado. la 

explicación de la d1nam1ca social se desprende as1m1smo de Jos mecanismos 1rwolucrados en 

·ps1colog1zar· Es en la presencia del rOci<.. que el modelo de influencia social m1nontana se 

m1nim1za. este ya no es como en Jos otros mov1m1entos antecesores. ahora el modelo de 

influencia sooal se enfoca en Jos estilos de comportamiento. o mas directamente. en Ja 1nversoon 

de Jos estilos de comportamiento. de ahi que se otorgue tanto cred110 a Ja banahzac1on 
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Hay un rompimiento de los esquemas tanto teóricos como conceptuales. la recuperación 

del contexto por parte de la diversidad de minorías sociales que mantienen el conflicto latente, así 

como la estabilidad que se representa en el desarrollo y modificación del género. y del -hibrido" 

antecedente del mismo, permea en los subsiguientes derivaciones El nacimiento del -rock". 

irónicamente, auguraba su propia extinción, ya que con la variedad de estilos que se d1fum1naron 

a partir de uno esencial, y con la constante h1bndación que el mismo se permitió. de¡ó de ser fiel a 

si mismo y comenzó por cuestionarse Y confrontarse contra sus mismas denvac1ones. todo ello en 

un afán de superarse y ver quién era el meior. Cada uno de los esttlos fue un argumento que se 

acompañó de cierto mov1m1ento social determinado, algunos más radicales otros más flexibles en 

sus demandas, pero eso fue lo que les hizo mantenerse y algunas veces. condensarse. otras 

dispersarse. Fueron los inimaginables estilos do comportamiento con los cuales se acompañaban: 

cada apela!Jvo traía consigo alguna que otra alusión. algunas veces visuales. otra auditiva. 

algunas basadas en argumentos a sustentar. otras en argumentos a d1scut1r 

Dentro del ·rock" se presentan. una van edad de "su1etos-actores·. dotados de diferentes 

propuestas, onentadas en cuesttonar la dinámica social En él y en ellos (en el género y en los 

actores sociales, respectivamente). recayeron las mod1f1caaones hechas a la propuesta de 

cambio social, sin embargo, no contaban con la misma propuesta original Con en advenimiento 

del ·rock". se sugerian radicalmente la innovación y la presentación de un conflicto. el que se 

presentaba por medio de la divergencia latente que acarrearon los su¡etos. pnmero tendrían. 

como lo h1c1eron los antecesores de la idea de d1s1denc1a ong1nal. asumirse como una minoría 

social y reconocerse como tal, readaptar sus argumentos para que se validasen sus 

comportamientos Extrañamente. con el ·rock" es cuando se cambia la d1nam1ca propuesta 

inicialmente por la innuencia social. ellos comenzaron a presentarse con Ja ·carta de presentación" 

que les darían Jos comportamientos. los argumentos quedarían asi en los antecedentes de 

minoria social El acompañamiento del que se s1rv16 el -rock" sena el de apropiarse de la bandera 

que representara la divergencia por intervención del ·rock" los ·nuevos su¡etos·actores· pueden 

expresarse. aun cuando hay una mod1f1cación en el reconoc1m1ento de los mismos Esto es. los 

inter1ocutores son diferentes a los que en los generas antecesores se hablan presentado las 

demandas se retoman. los su¡etos cambian. pero el género persiste 

El pecado angina! del ·rack" sena el de ser una mus1ca directamente 1den!Jf1cada para 

jóvenes. cuestión que no hace referencia a un simple abismo generacional Ba1o una perspectiva 

de control y de poder. la iuventud s1gn1ftca novedad. ruptura de un código establecido. critica al 

módelo social impuesto y d1fund1do Y los elementos que de ella denvasen contraerían 

connotaaones negativas. las modas. tas palabras, las costumbres eran subvertidas Los ¡avenes 
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no eran peligrosos por su edad, si no por ser reconocidos como portadores de un discurso distinto 

del que imperaba desde el fin de la segunda guerra mundial. El "rock" seria visualizado como "una 

resistencia a asimilarse. a integrarse. a formar parte de la vida social alienada. a la que 

pertenecían las generaciones anteriores" {Aguirre Walls y V1lloro. 1980) Un conflicto denvado del 

contraste de ideas, una innovación basada en los comportamientos y una consistencia ambigua 

reflejada en sus argumentos El rock aparece como un ruido ensordecedor Y esa fue la primera 

intención. esto es. hacer ruido, para que se les 1dent1ficaso. Mod1l1car a una sociedad conformista 

donde no tenían cabida las actuaciones de estos su¡etos emergentes Se hablaba de ¡uventud. y 

se hablaba do marginalidad, de rechazados sociales y do d1ferenc1a do caracteres Lo cual los 

llevaba a reorganizarse ba¡o esa ausente identidad Recuperaron la ·eqwdad" propia de los 

suietos (cap. 1; secaón 111), refle¡o del desprend1m1ento con la trad1aonal imagen generacional 

Algo que les perm1t1ese deslindarse do las formas trad1aonales en las que estaban inmersos La 

sociedad v1via aletargada. catatónica frente a la pantalla del televisor. cuando los ¡óvenes 

empezaron a ser d1sllntos, extraños. 1ncomprens1bles. ellos trataban de confrontar ese 

conformismo, "p/ast1c peop/e"era como lo 1denhf1caban algunos (01ster. 1975). los medios mismos 

se los proporcionarían. Fue asi que los ataques se enfocaron en ello comenzaron las criticas y 

los rechazos extremos. la ·ps1colog1zac1ón" se replanteó en los su¡etos. aunque d1fic·,1mente influyó 

en el desgaste de los mismos. más bien se enfocarían en el desgaste del genero Lo que 

resultaría cunoso es que las criticas carecían de variedad todas apuntanan a una misma 

·etiqueta• Al ·rock" le colocarían una bandera de pirata "Mira ahi estan los malos· Los ·rockeros· 

usaban groserías. hablaban de sexo. gntaban. coreaban frases onomatopoy1cas que seguramente 

eran obscenas, las letras do las canc10nes serian reconocidas como una alusión misma al 

degenere, una perdida de valores. denvada y como unicos responsables a estos bizarros su¡etos 

(Aguirre Walls y V1lloro. 1980), y eso paradó¡1camente es lo que 1nflu1na Para algunos la validez 

que se permitiría el ·rock" quedaba en que no era un genero ·cerrado" como sus antecesores. y lo 

que gustaba de él era que presentaba sus elementos exphc1tamente Un género que se 

representaba de la mano de mult1ples ram1flcac1ones No sena solo rnus1ca englobana lengua¡es. 

costumbres y concepciones del mundo diferentes (Saavedra Casco 1993) Se transformaria en 

vehículo de comunicacion y de expres1on de pnmera linea aunque esto 1nd1rec:arnente lo 

cuestionaría y lo repondna corno practica social 

Sobre las pnmeras 1rnpres1ones. et ·rock" de:.rn1taroa su actuar. 1nd1rectamente en el 

momento de presentarse estaría exh1b1endo los puntos debdes por los cuales se podria 

contraatacar la propuesta denvada de la minoría sooal Desde aqu1 se comienza la focat:zaoón 

en las formas de contrarrestar e 1nh1b1t la 1nnuencia sooal generada se ve el potencal denvado 
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de una propuesta divergente, que con todos los elementos sistematizados sera mas una 

propuesta de "identidad". que una propuesta derivada de esa misma mi noria social Los 

antecedentes, es decir. los géneros y los actores antecesores. que sustentaron a esa actual 

minoría social cob1¡arian las propuestas que se generarían, se hablaba de "las tradiciones y del 

mito" que construirían el blues y el jazz. La participación, y la aceptación. del género retomaría el 

estandarte de la protesta, los ¡óvenes identificados de esas décadas acompañarían al género. 

visto como un medio de comunicación que se enfocaría en demostrar su papel como formas de 

d1s1denc1a. 

Los inicios del ·rock" refleian el rompimiento de esquemas. el aburnm1ento y el hartazgo de 

un estilo fabncado, la búsqueda de nuevos su¡etos. el resurg1m1ento de las propuestas de 

modificación del contexto. Hacia el extenor. se v1sual1za como el medio idóneo que aglutinaría 

todas tas formas de pensar que se presentaban en ese tiempo, ya que todas tendrían cabida y 

todos los que se 1dentif1casen con ellas también lo serian Por si esto fuera poco. las 

características que se comparten no son sólo a nivel 1deologia. sino también en el amb1to que se 

presenta por medio do la imagen. do tos argumentos compartidos y del rechazo a "la otra· forma 

de pensar La cohes1on do los grupos sociales involucrados ellos mismos en ol desarrollo del 

·rock", amplían el panorama que. con respecto a las minorías sociales. se presenta La gente 

1dent1ficada con la protesta que acompaña ni ·to/k". los vínculos entre la literatura y la müs1ca que 

establecen los "beatniks", la transformación de la vida cot1d1ana y la libertad hecha critica pacifica. 

propugnada por los "h1pp1es". el act1v1smo reconoodo en todas las universidades que µtantean los 
0 )'1pp1es" Desde aqui es donde se reiteraba la particapaoon de todo aquel inconforme con lo 

establecido. todo aquel que qu1s1ese romper con la conformidad (cap 3. sección 1) Y como habia 

sucedido con los antecesores. los su¡etos. y con los antecedentes. los géneros. las estrategias 

para combatir la latente 1nflucnoa. no so hicieron esperar Los planteamientos que acompañaron 

al ·rock". la mayona de ellos. se enfocaron en una especie de "denegación" del ambiguo mensaje 

que se proponia. y esto. porque los comportam1ontos de tos su¡etos no seria consistente o 

algunas veces coherente con lo que propon1an. pero ello penn1t1a que se reformulara el mensa¡e. 

reargumentando por parte de las dos fuentes de influencia y llegando a mínimos acuerdos 

respecto a que era lo que se proponían mod1f1car La validez del mensa¡e de cambio o de 

mantenimiento de esquemas. se hacia presente en los su¡etos mismos que lo rearmaban. 

aquéllos que rescataban el estandarte que viera hacia el futuro pró>umo Ba¡o promesas y 

alusiones al cambio. 1lus1onados por el poder de convocatona que pudieran tener. desde los 

·tolks" hasta los '"ylpp1es" inundaron la sociedad con sus consignas de transformacion social 

Indirectamente los su¡etos vaticinaron su propia banahzaoon. porque perdieron la cons1stenoa 
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original, y la derivación en decenas de propuestas transformo el sentido del género. perdiendo la 

consistencia que habían logrado con esfuerzo sus antecesores. 

Catalogado, por sus elementos, como algo que no aportaba nada, el "rock" desde sus 

inicios fue rechazado, pero con la alusión misma a sus elementos se vió la misma posibilidad de 

manipularlo. Era "basura·. pero la "basura· también podria formar parte del negocio Lo redituable 

del género provendría de sus sujetos, aunque el "rock" fuese un canto de ·greñudos drogadictos·. 

un baile ·sin clase·. podría ser aprovechado comercialmente S1 se presenta el "rock" como un 

sonido cuya única d:v1sa es el degenere. s1 se le aisla, se le fija. se le 1nstituc1onahza. acotarían 

Agu1rre Walls y V1lloro (1980), como ejemplo máximo de reventón entonces no tiene importancia 

que un grupo como The Who venda millones de discos. o que los excesos como imagen lleguen a 

las aud1enc1as El ·rock" será aceptado como producto-en-sene. como un "objeto" negociable 

No existe ya una comparación entre los géneros. ahora el último es ya mas susceptible de 

banahzac1ón, disfrazada ella misma en un halo de "1dolatnzación". los ideales y los argumentos 

iniciales se presentan pero ya no cuestionan. el vocero de estos elementos de una d1s1denc1a 

corrompen una propuesta ong1n'a1 La marginalidad de las 1nterpretac1ones decae. ya no existe un 

cuest1onam1ento de la dinámica social. ya no hay una propuesta clara de cambio social. el 

argumento es. "el cambio es bueno mientras no me afecte" Quien se presenta ya no es una 

disidencia como aquella d1s1dencia ong1nal. una que buscaba oportunidades que la llevase a un 

cambio social. ahora ya los cuestionam1ontos giraban hacia una misma conformidad social La 

mod1flcaoón do las entidades sociales recae en la mod1f1cac16n de los actores sociales. ellos 

mismos ya no saben qué hacer Al establecerse y reconocerse como una entidad. catalogada o no 

externamente. pierden el sentido de identidad que los contormaria. y de la que fueron un 

consecuente. Se rompo con los lazos del pasado. y desde la perspectiva de influencia social esto 

es muy grave ya que los sentidos y los s1gnif1caaos se corrompen. ahora sólo hay un enfoque 

ding1do al presente La ong1nahdad. derivada de Jos ongenes. se pierde en Ja efímera innovación. 

referente a lo presente (Le Goff, 1977b) El jazz seria una música ambulante. hecha por tipos que 

vivían en las carreteras y que se trasladaban con su trompeta. ban¡o. guitarra e su saxofón. 

aunque tamb1en ex1stian las orquestas numerosas de ·swmg" mientras que los grupos de ·rock" 

necesitarían caravanas de camiones gigantescos. suites do lu¡o y decenas de s1rv1entes El 

sentido se volvena contraa1ctono en el rock. aun con la presencia agresiva que presentaba. la 

identidad otorgada a una minoría sooal d:spuosta a ·revolucionar" con base en el conflicto El 

·rock" parec10 acompañar a las grandes protestas civiles de la década de los sesenta y de los 

setenta. pero finalmente termino caminando al lado de las contrarrevoluciones y de su 

banahzación como un espectaculo sin limites 
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Con base en la "denegación", está música queda fuera de la cultura. No puede dialogar 

con el discurso establecido, porque no tiene mensaje o porque este mínimo no doce nada El 

mensaje se pierde entre las sombras de una publicidad y de un desarrollo del estilo puesto en los 

sujetos, aquí el género ya no habla por sí mismo, como hablaban el blues y el ja=. habla por sus 

sujetos involucrados, "psico/ogizados", banalizados y representados Con el ·rock" ocurre lo 

mismo que con sus predecesores, esto es, del mismo modo en que el blues fue marginado por ser 

"dirty music of the race records" (música sucia de los discos de negros). el ·rock" será ubicado en 

un ghetto: existiría. pero como escoria, son voz. Pero esto. ellos mismos lo llevaron a cabo Su 

banal1zac1ón como forma de pensamiento recayó en sus sujetos. parcialmente se mantenía. pero 

mas que nada como una propuesta derivada de las imágenes que proporc1onarian Los 

significados y el sentido que defonia a la sociedad provendría de los grupos sociales que se 

presentaban, cada grupo por la banalozación y la man1pulac1ón seria asimilado como un solo 

sujeto, cuestión que no conllevaría ninguna cons1stenc1a. por la misma diversidad. por la nula 

resistencia. El ·rock" se apropió de los elementos que formarían a sus antecedentes. y permitió 

que se perdieran los ideales. que se olvidaran los anteriores géneros. que fueran relegados a un 

segundo plano por que no tenían las mismas oponun1dades. gracias a él se retornó a ·una sola 

visión de la sociedad" (cap 1, sección 1) La opinión pública se movería en torno a un entena 

único, por lo tanto, la aceptaCJón del ·rock" s1gnif1caria asumir un punto vista virtualmente opuesto 

seria abrir posibilidades. fusionar lado topo de experiencias Reconocer una d1s1denc1a. pero a la 

vez saber dónde detenerla 

Todo lo anterior quedaría en la presentacion que ta "denegación" social revaloraria. son 

embargo, esta no seria la única forma en la cual se contraatacaría La "ps1colog1zac1ón" también 

participaría en la man1pulacion de la influencia social. ya que al d1ng1rse a los su¡etos. ta 

consecuencia seria el confrontarios. ¿cómo eran?. ¿quienes eran?. rccumendo directamente a las 

convenciones sociales que los representarían Cuando los su¡etos se presentaban indirectamente 

se relle¡aban. directamente se rechazaban. basados en tas alusiones !1s1cas de los mismos. la 

sociedad se mod1f1C<Jba. algunas veces cambiando a ta par de ios su¡etos involucrados otras 

veces como su contraparte Una vanedad de s1gnif1cados que cohesionaban a una vanedad de 

minorías repercutiría en el establecimiento de una ·nueva· d1nam1ca social Si se podia localizar la 

·equidad" que se presento en los géneros antecesores. esta había sido mod1f1cada porque los 

actores se habian dispersado. y con ello se habían sustraído los s1gn1f1cados Pero el hecho de 

que el ·rack" tuviera una mult1pl1cidad de s1gnif1cados no quería decir que no hubiera una intención 

común a todos los ·rockeras· El "rock" basaría su fuer.za en la comun1cac1ón directa Cada grupo. 

por lo tanto, tendria su comunidad partJcutar de escuchas. y por ellos mismos trascendena Aún 
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cuando cada estilo derivado del género hablaría por uno mismo. La divergencia recaería también 

en la "equidad" (cap 3; sección 111). El género serian sus sujetos. los sujetos reflejarían al género. 

Así seria 1mpos1ble entender a Grateful Dead sin el "hippismo·. a los Sex P1stols sin el desempleo 

en Inglaterra, a Frank Zappa sin los ·treaks" (Agu1rre Walls y V1lloro, 1980) 

El rompimiento de esquemas y la reintroducoón de ·nuevos" estilos en el género le 

permitió al mismo ·rock" mantenerse, más no consolidarse. Esto. porque la diversidad misma lo 

llevaría a que se le reconociese como una entidad multiple. no como una entidad "con-un-solo

significado" como lo serian sus antecesores. relle¡o de la 1ncons1stenc1a de los mismos estilos que 

se presentaban En el ·rock" ya no hay un mensa¡e que sirva como una base en el mantenimiento 

de los ideales, los significados involucrados se modifican a la par de lo que cada entidad tiene que 

decir -como anteriormente habiarnos menoonado- los actores cambian y esto acarrea 

consecuencias en la consohdaoón del genero como minoría social En el ¡azz y en el blues. eran 

simplemente los mismos su¡etos. la c::imunidad atroamencana. quien part1c1paba, delimitaba y 

desarrollaba, tanto su propuesta como el sentido depositado en ella. su desenvolv1m1ento. estaban 

onentados a permanecer y trascender en la d1nam1ca social A la par de los géneros musicales 

que les 1dent1t1caban. se definían ellos mismos. proponían un cambio que se realizase. sino 

inmediatamente. si a mediano plazo. pero ademas seguirían en la busqueda constante de ese 

mismo cambio. Con el ¡azz y el blues se presenta una fldehdad m1srna a sus orígenes. en sus 

argumentos y en su actuar. cosa que no sucedió con el ·rock". consecuencia de la d1spers1ón de 

los mismos s1gn1hcados apropiados y que no supo sobrellevar El ·rock". en la busqueda y en la 

real1rmaoon de una identidad. recumo a la -h1bndac1ón" de estilos y de sentido 

Algunos dicen (Sarqu1z. 1999) que fue la habilidad negociadora de la compañias d1squeras 

la que previno el ocaso del -rock", quien predomino sobre la espontaneidad e inventiva 

caracteristica Esto conllevó a la posterior agonía del rock. un preludio que vat1onaria Ja muerte 

del género. con cientos de 1magenes y ni un solo argumento. plagada de guiones. la mu!t1pliodad 

de estilos no permitirían cohesoonar1o como una entidad propia de nada. no de nadie ·ac1d-rock", 

-blues-rock", -,azz-rock-. ·gtam-rock", ·1wrd-rock". etcétera Estas serian las etiquetas que 

·representanan· a tos su¡etos y a 1a forma de pensamiento sooal proveniente de ellos. Desde sus 

in1c1os. el ·roek" se perm1t10. para subsistir. la h1bndaoon. lo que !o llevo a que fuera combinado 

con otros géneros úaz.z. cJasoca. ·to/~ .. y ·country) y procreara aso nuevos estilos h1bndos Pero a 

pesar de su hobndez est1hst1ca. son embargo. es de llamar la atenoon la notable ·continuidad" en 

su estilo basoco desde su radical nacimiento en los sesenta Y por supuesto que se podna hablar 

de un estola bas1co o 1d1oma del ·rock" (Robles Cahero. 1993). durante veinte::> treinta años. pero 

también es relevante que su tendenoa a la hobndez propooara la apanoon de subgeneros y es!Jlos 



dialécticos (como el •punk" y el ·new-wave'). Así como otros dialectos que fueran catalogados 

como un resurgimiento de la propuesta original, por ejemplo, los estilos "Motown"'. el ·sour. el 

"funk", el ·rap". Otros más (Aguolar, 1993), reivindican lo que en el -rock· opera. esto es, los 

distintos códigos de significados que redefinen diferentemente aquello que puede y debe 

entenderse por -estrellas del rock-, -público del rock", -música de rock", otorgándoles un espacio, 

reconstruyendo la misma dimensión social. Denvando en una cultura hecha con base en las 

imágenes, y en la -ps1colog1zac1ón" de los sujetos. una forma de pensamiento que se reduce a la 

manopulaCJón de un "objeto social", son mensaje. y que influye en la cot1d1aneidad Resaltando los 

signofocados "instrumentales" denvados. la prevención del desarrollo de la d1nám1ca social. 

justificando las razones para mantenerse como d1s1dencia Para Saavedra Casco (1993). al 

reforzar la imagen. esto nos lleva a ver que en realidad no hay un público so no muc.'1os "públicos" 

que consumen ·rock", asi el mensaje que contendría no seria el mismo. vanando de acuerdo con 

la "linea·. con la manera de 1dent1f1car un sentido de vida. que soga el artista o grupo y también con 

base en su procedencia social y el país de ongen -el ejemplo Claro son los "punks" del Reino 

Unido o la comunidad argelina que interpreta el ·ra, .. en Francia (Paredes. 1992)- Por ello es que 

el ·rock" no es. no será. 1dent1f1cado como un género homogéneo en cuanto a las transformaciones 

que sufnria a lo largo de los años 

Lo que lleva 1dentof1cando al ·rock" durante tanto tiempo, es que dentro de si mismo lleva 

plasmada la imagen que le fabncaron. es deCJr, cuando se habla de ·rock". se alude a una imagen 

ideal de este, se le considera contestatano. popular. agresivo. ·revoluc1onano·. vanguardista Asi 

pues. la imagen o omagenes que no contengan tales atnbutos. seran descartadas totalmente como 

un referente de d1s1denCJa Ba¡o los estudios de 1nflucnCJa social sera el modelo de influencia 

social trad1c1onal (cap. 1. secc1on 1). el que conccptual1za al rock. todo es. nuevamente, 

depositado en una sola versión de la realidad. responsab1J1dad propia de los medios de control, 

quienes d1fundian las omagenes Fueron las d1squeras las que trataron de combator lo 

·contestatario·. la m1nom1zac1ón d.:i un conflicto latente. con lo vendible. lo que lo llevó a que 

estableCJeran estrategias para hacer de lo contracultura! algo atractivo que 1ncenl!vara el 

consumo. no sólo de musoca. sino de una 1deologia (Saavedra Casco. 1993) La transformación 

de los actores fue lo que transformo. tamb1en. al genero. ya que al ser uno parte del otro. el 

contraste entre lo que se presentaba y lo que se demandaba. raras excepciones no concordaba 

Generaciones enteras cambiaron en el transcurso de los ar'los y se adaptaron at sistema que en 

un pnncipoo trataron de destruir. 
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En el ·rock" se reflejan las fallas que una minoría social se permitió. elementos de los que 

abusó, y que la llevarían a desaparecer; no se dio una consistencia ni en el actuar. ni en el 

argumentar. Esto le restó validez, así como la fortaleza suficiente para permanecer como un 

movimiento de minoria activa. Asimismo, la coyuntura política y sus cambios a través de los años 

pueden hacer que el ambiente de la escena del ·rock" de un pais se transforme de un ataque 

radical conlra el sistema, en una total adaptación al ·establishment" (íbidem) El elemento político 

y ·rebelde" del ·rock" quedará inmerso en un letargo que. de pronto vendria a ser sobresaltado por 

una transformación grotesca. que trataria de saldar las cuentas pendientes los mov1m1entos 

musicales racistas, ejemplo de que las pugnas entre los su¡etos debían de retomarse. 

reorgarnzandose como entidades sociales aparte y con argumentos y propuestas diferentes El 

resurgimiento del ¡azz. a finales del siglo XX. los grupos contostatanos que aglutinaban comentes. 

el "gangsta rap", propio de los ghettos negros (81anootto, 2001). el "death-meta/" asi como la 

proliferación do grupos fascistas de ·rock" (Sárqu1z. 1999) El signo que 1dent1f1caria al ·rock" de 

los años ochenta y noventa. tanto en sus pnmeros como en sus últimos años. seran. tanto de la 

mus1ca como de los lengua¡es en las letras. los de la pluralidad multicultural. dando paso a la 

h1pertubndez. un consecuente de la pérdida do ideales 

La d1spers1ón en las propuestas rompe con la unidad que mantendría a una m1noria social. 

y la transformación de los su¡etos es lo que conlleva la modificación de la m1noria Existe ese 

nesgo. al volverse sinónimos su¡etos e 1deologia (actores y minoría). esto es. el desarrollo de los 

comportamientos, asi como su manipulación. nge la presencia y la ·cons1stenc1a" de la minoria 

social. consecuentemente do la influencia social e¡ercida y el sentido que so deposita y se 

·ob¡et1V1za· para darse a conocer y, por lo tanto. permanecer como una entidad social que 

recupera y res1gn1flca el contexto social. En los géneros musicales del siglo XX. existen diversos 

su¡etos que denvan en entidades apartes. poro los ·actores sociales· (Schutz. 1932. 1962) que se 

presentan en el transcurso de los mismos. permiten la cont1nu1dad. con mod1f1caciones ligeras. 

otras veces sustanciales. que mantienen una 1ns1nuac1on de d1vergenc1a y cambio social Por ello 

es importante darte un seguimiento tanto a los actores como a la propuesta generada de 

influencia sooal Cuando los su¡etos so vuelven 1magenes. o para SlJ manten1m1ento son 

revalonzados como ·iconos·. se degenera la argumentac1on que sirve como punto de referencia 

antecesora. la d1stors1ón do los ideales mod1f1c.:i el sentido depositado en la d1nam1ca de cambio 

social Sintoma de ello. es el "epilogo· que se presenta en 1a ultima decada del siglo XX. un estilo 

denvado de la imágenes y sin argumento propio. ropet1t1vo y que intentara consolidar un su¡eto a 

favor de una imagen, la mus1ca "electrónica" (lara. 1999). siendo este estilo o-1 que tenara un lugar 

especial en las tJendas de discos. representado por la veJoodad con la que va creciendo Mult1ples 
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ramificaciones nacerán de él, se habrán desarrollado y habrán muerto sin siquiera tener un poco 

de reconocimiento. Tal vez lo más desagradable de la música electrónica será que cuando se está 

seguro del tipo de género que disfruta, éste deja de existir y da paso a una nueva mutación. es, 

como dice Sárquiz (1999): "La resultante preeminencia de la imagen sobre la música [quién) ha 

ejerciendo un perceptible efecto 'erosionante' en la actividad musical" Las propuestas derivan en 

"objetos", "artículos de consumo" que representan una ideologia y un ideal. y tanto el 

reconocimiento como la 1dent1f1cación de los su¡etos para con el género es adentrase en esa 

dinámica fugaz que so presenta a la par de las constantes ·mutaciones" como una entidad 

·1ndepend1ente", sus elementos son banahzados y los ·actores· ignorados. la propuesta onginal de 

los mismos se pierde. se transforma en una antologia o en un mero dato. un 1nd1c10 del cual partir 

en la búsqueda de una 1dent1dad que se mod1f1ca a lo largo del siglo XX La 1nfluenc1a social. 

derivada de una m1noria. es suplantada por una propuesta de 1nnuenc1a soc•al func1onahsta. los 

grupos "minimos·. los ·reconocidos". ahora permanecen gracias a su presencia en la "cúspide de 

listas de populandad" La mutación. retomando el término antenor. se da en los diversos ámbitos. 

la presentación de los estilos de comportamiento se llevan a una ·est1hzaoón". segun Maffesoh 

(2000). para dotar de sentido y plantear una continuidad a cada propuesta Cada elemento. cada 

ob¡eto lleva ya una "s1gnif1caoón rnatenal". ya no. como se planteara en los antecesores. una 

·s1gnif1cac1ón s1mbóhca e instrumental" Esto denva en que el ongen mismo de la m1noria soeJal 

sea obligado a decaer. a revalorarse a la luz de una propuesta novedosa. cuyo fin sera establecer 

una ideología en una "moda" Estableciendo una cultura que manifestara inconformismo y 

predicara valores de expresión ind1v1dual, de rela¡aoón. de humor y libre espontaneidad 

Fomentando el nacimiento de su¡etos "hechos-en-sene" que cntiquen cualquier convención social 

Y esto se debe a que. como reseña L'povetsky (1987). tras la segunda guerra mundial. 

aparecieran las pnmeras medas ¡avenes m•nontanas. primeras ·anti-modas" que. a partir de los 

años sesenta. adqu1nrán una amplitud y s1gn1f1cado nuevos Sin embargo, con los movimientos 

"h1pp1e". "punk". ·new-wave·, ·rasra·. ·si..a·. "sk1n-head·. momentaneamente los únicos dispuestos 

a defender y consohdar sus oragenes. la moda se desestabiliza y los cod1gos seran cuestionados 

por la ·¡oven cultura anticonform1sta" manifestándose tedas las perspectivas en la apanenc1a 

1ndumentana. pero tamb1en en los valores. gustos y comportamientos Un antecedente que 

prevendría el futuro dom1n10 de la :magen sobre t>I su¡eto. ?a comparacion social de los 

argumentos. la repetición de ideales. así como la apropiación de los estandartes divergentes. la 

pérdida. s1 no es que el olvido de los orígenes 
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El contexto se transforma y es asimilado ya como ·e1 lugar donde tienen asiento todas las 

contradicciones" {Descamps, 1979), el sentido de una propuesta de divergencia se magnifica o 

minimiza de acuerdo con la estabilidad. La inmersión de los acontecimientos en una velocidad 

lleva a que las "categorías de anahsís" sean supuestas y superpuestas. restándoles legitimidad a 

las mismas, la permanencia de la 1nfluenaa social queda asi en la manipulación de las propuestas 

mismas, bajo su consolidación, la moda desplaza a la mnovaaón. "La moda aunque tenga que ver 

con las costumbres. las usanzas. las tradiciones. se opone a ellas porque éstas se imponen por 

su antigüedad, mientras Ja moda lo hace por su novedad· (ib1dem) Lo pasado. o el recurnr a los 

orígenes, pierde así su ·radicalidad". s1 bren esto lo previo Le Golf (1977b) Aunque no 

desaparezca, es cada vez menos 1mprec1so. mas rap1do. menos "ndículo" Las formas de 

presentarse. son catalogadas para re-presentarse el desaliño. lo sucio. lo desgarrado. lo 

descosido, lo descuidado. lo usado, lo deshilachado hasta el momento estnctamen:e excluidos. se 

incorporan directamente al campo de la moda (L1povetsky, 1979) Suplantando una sociedad 

construida con base en argumentos por la ·nueva· edad de las apanenc1as Hundidas en el falso 

reconocimiento que otorga la moda. la minoría social y la 1nfluenc1a social m1nontana se presenta. 

y el argumento es de Marc-Ala1n Descamps (1979). como ·una renovación incesante de 

d1fus1ones súbitas que desaparecen tan pronto como aparecieron· (p 18) Planteamientos y 

argumentos que no duraran y quo solamente responderán a la necesidad de cambiar por cambiar 

Relegando las propuestas. y controlandolas. todo inmerso en el ;:¡rgumento de que se esta 

rompiendo con la monotonía de la apanenc1a cotidiana. ya no hay un sentido ahora habrá que 

asignárselo La representac1on que se da a las m1nonas sociales deja a un lado sus propios 

presupuestos. ya existe una ·receta·. que proviene de la "ps1colog1zac1ón". la "denegación" y la 

"récupérat1on". y que las dotan de penmanenc1a La ·mncvac1ón . pnmer elemento que discurre en 

una minoría soaal. se hace moda. la moda sera entonces la presentación constante de la 

·novedad" Estilizando una continuidad. "La novedad se efectuara en un fondo antiguo Tomara lo 

viejo y lo re¡uvenecera Se puede presentar algo nuevo que no sea mas que lo antiguo pasado de 

moda y ca1do en el olvido. o bien hacer volver lo antiguo reconocido y confeso pero bastante 

re¡uveneodo y puesto al gusto del diaº (Descamps, 1979. p 30) 
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El desgaste en el que cae una mlnoria social, se sucede de las transformaciones que 

sufre en una temporal/dad y una reslgnificación en Jos espacios, de lo concreto a lo enmaro 

de sus comportamientos y su sentido, los significados corren el riesgo de norma/Izarse 

(Moscovlcl, 1976) si no es que se previene todo ello bajo una comprensión teórica del 

pensamiento social. Los actores sociales reconstruyeron sus espacios, sus elementos, su 

lenguaje, sus sujetos, sus objetos, su pertenencia, su permanencia, sus promesas, sus 

decepciones, sus alegatos, sus sugerencias, slmplemento estaban consolidando su 

continuidad. 

II. De cuando el pensamiento social pudo más que los sujetos. (Un esbozo 
teórico a partir de los "elementos .. de los actores sociales). 

La comprensión misma de los actores sociales proviene. de los comportamientos y las actitudes 

denvadas -ob¡etos de estudio "clásicos" de la ps1cologia social (Buceta. 1979)- de los su¡etos 

mismos. quienes son los que van reconstruyendo el contexto (Durkhe1m. 1898. Blondel. 1928; 

lbáñez. 1987; 1998) Asi. al pugnar por el cambio social. es 1nev1table que ellos mismos cambien a 

la par de las ·modificaciones" que proponen (Mugny. 1981) Una transformación del contexto. 

conlleva una transformación de la d1nám1ca social. es decir. del ·mov1m1ento" para llevar a cabo 

esto Los comportamientos y los eslllos generados. el mantenimiento y su desapanc16n. todo ello. 

mantiene una dependencia con los actores involucrados (Schutz. 1932. 1962) Las formas en las 

que se presentan los actores provienen as1m1smo de las formas que se plasman en su pensar. y 

que después. reivindican y categonzan a los sujetos. la permanencia de los su¡etos estará 

entonces incorporada en un proceso de categorización social (Ta¡fel. 1981) que les permite 

movilizarse e 1denllfícarse. cohesionar sus argumentos y conformarse como una entidad. pero 

más que eso. esbozan la continuidad precedente. reconstruida en sus elementos en su esencia. 

en sus antecedentes Con ello se anticipa. que son las formas mismas de pensamiento social las 

que dotan de una ·permanencia· a los su¡etos. recurnendo al reconoc1m1cnto social que se esboza 

por medio de una temporalidad inmersa en los antecesores los contemporáneos y los 

predecesores (Schutz. 1962) 

El pensamiento social es asi la(s) forma(s) que retoma la continuidad de los su¡etos. de 

los s1gn1ficados mismos depositados y constn11dos por •sus" WobjetosM, de la •mutacion" misma de 

los su¡etos. 111mersos. ~•stos como pensamiento social y que del1m1tan la d1mens1on en la que 

están involucrados, esto es. los ·su¡etos· se vuelven "ob¡etos· Cualquier propuesta denvada de 
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los actores sociales, será parte de un rompimiento de ideales, asimismo de una re1ntroducción de 

ideales. de lo concreto que pueden llegar a ser y de su constante pugna por no desaparecer. El 

·sentido de vida" consolidado en los objetos es 10 que "identifica" a los sujetos (Radley, 1990; 

Agu1lar, 1992), así, a partir de los "objetos propiamente matenales". serán también los 

comportamientos los que son objetos que reconstruyen el contexto Es recurnendo a los 

elementos que les conforman cuando los actores sociales se hacen presentes en la realidad De 

la dinámica social se desprende la dimensión social El seguimiento de los sucesos. reconoce así 

a los significados de los ob¡etos. reintegrándolos en el contexto a partir de la revalonzac1ón en la 

que está inmersa la continuidad Cada evento sera un acontecimiento (cap 2. sección 1). cada 

acontec1m1ento. el cual retorna a los actores. presenta significados propios que conllevan un 

·sentido de vida" Los su¡etos se vuelven asimismo un ¡¡contecim1ento, algo que les permite hablar 

por ellos mismos y replantear su adhesión o deslindamiento, en otras palabras, su aparición o 

d1spers16n como un acontec1m1ento Al identificarse los actores con el pensamiento social, lo que 

queda asimismo es el pensa'.111ento, los actores ·recuperan" los vest1g1os que conllevan la 

1dent1dad como un sujeto psicosocla/ La propuesta es que recurriendo a los "ob¡etos·. que es 

donde se concentran tanto el tiempo corno el espacio, o donde se conforma el tiempo 

espaciahzado (Bergson. 1934). es como se reontroduce el pensamiento social. los actores estarán 

involucrados y la cont1nu1dad depositada queda en los marcos que recuperan los s1gnof1cados 

Asi, tanto se presenta una "nueva· concepción que involucre a las demás 

(Abbagnano. 1961). como se permite reconforrnar un rnov1m1ento social. esto es, recurrir a la 

reconstrucoón de los géneros musicales del siglo XX, para que esta misma pueda ser 

resign1f1cada a lo largo de sus ob¡etos. donde cada uno de ellos al presentarse se vuelve un 

acontecimiento mismo Al sobresalir. directa o 1nd1rectarnente. cada elemento res1tua la dinámica 

social y previene la apanción o desapanción de la d1rnens16n SO<"~al Reseñando a los actores. 

describimos a los ob¡etos. esto es. hacernos referencia a los acontecimientos Cada situación que 

se presenta. determina lo que un ·movimiento social" pueda dar de si. una ·nueva· forma de 

abordarlos. re1nterpretar1os. en palabras de Bruner ( 1990) 

Los generas del siglo XX. redefinen la cl1narn1ca sooal a partir de su propia cotod1ane1dad. 

una ·ob¡et1vación" del acontecimiento. recuperando les s1gnof1cados y reconformando. esto es. se 

vislumbraría la cot1d1ane1dad (los actores y el pensamiento). y sus consecuencias {de los actores y 

de su pensamiento). ahi. donde los significados de lo ·1ntrascendenta1· reaparecen a la luz de la 

continuidad (cap 2. secc1on 11) Asimismo recurnr a los géneros musicales del siglo XX tendrá, 

como finalidad misma, el exphcitar1o. con ellos se presentara un solo actor social, que permite 

v1suahzar10. ya no como una entJdad sooal. sino como algo muc:10 mas comple¡o, como una 
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entidad colectiva, donde se involucren asimismo, la memoria y la afectividad. Recurriendo a los 

objetos es como se presenta un acontecimiento social. 

Ejemplo de ello son las formas sociales en las que se presentan los actores a través del 

siglo XX. su conformación y reconocimiento. los cuales, parten de sus mismos elementos Hablar 

de sus aportaciones que los identifrcan, que Jos reconocen y que, finalmente. los banalrzan 

Hablar de blues será entonces remontarse a sus caminos. a las cárceles y a los pre¡uic1os La 

carga de tradiciones que ·arrastra" el blues, proviene de su mismas limitaciones. pero en el se 

consolida la propuesta misma de una m1noria. El blues se consolida a partir de su apego a los 

caminos. un género que nace de "Jo publrco hecho privado" de sus actores. de ese recorrer sus 

emociones, y de poder1as reencontrar "más adelante", o de simplemente intentar1o Una promesa 

hecha, que dellmrta el futuro. otorgándole su lugar en el presente Los antecedentes del blues 

provienen de la cohesión de sus su¡etos, del ident1f1carse ba¡o el rechazo, de mantenerse ·a flote" 

ante las condrc1ones adversas, de expresarse lo m.:is posrble porque con sus expresiones no se 

sabia sr ex1stiria una futura garantía de permanecer En el asentamiento comenzo la elaboración 

de sus ob¡etos, ellos mismos recurrieron a constnNse sus propios medios para trascender La 

elaboración de los medios matenales que una vez construidos, iban a ser destruidos. por la misma 

carga afectiva y porque la 1dentrdad los defrnia (cap 3, sección 1) Sus tradrc1ones se remontaron a 

cualquier elemento los tambores. las qur¡adas. el pataleo con ntmo. esos eran los vestigios 

·pnmrtrvos" de ellos como su¡etos. y donde cualquier ob¡eto seria rdeal para mantenerse. para 

reconocerse. para "defenderse" 

Los su¡etos comienzan asi por reclamar un ·espacio", remontarse a un "lugar". hacer1o 

suyo, propro, 1ndependrente y modrf1cable, a¡eno a las reglas impuestas a los su¡etos. un lugar 

ale¡ado donde reencontrarse Cada género trene asi. su propro "lugar", el blues recumrá a los 

caminos. a las calles que llevaban a los burdeles. el ¡azz prefenra la rnt1mrdad (Tom¡os. 1998) de 

los pequeños clubes. de los lupanares, de los lugares de ·mala muerte", del 1nter=mb10 entre 

brzarros su¡etos. del humo de cigarro. del alcohol contrabandeado. de las peleas por. y contra de. 

las prostitutas reconocidas Indirectamente. el ¡au sera una forma de pensamiento social 

rnvrtando al romprm1ento de sistemas. formando, para si mismo. un genero alterable. 

rntercamb1ablo (cap 3. seccion 1). cuest;on que lo ilevana a ser insoportable (por su rnmed1atez. 

por su desfachatez. por su hrbndez) Un romp•m1ento de esquemas que denvana en una 

d1versrdad de propuestas. el ¡azz generaria ent.idades propias con conflictos la!entes. su¡etos 

independientes. argumentos sugerentes Una readopoon gradual de. y en. los espacios, donde el 

·sentido" plasmado hacia la vida se segu1na presentando Desde el largo camino del blues. a la 

rec~peraoon misma de identidad propia del ¡azz. los actores se mantuvieron rnconformados. 
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protestaron y criticaron, y ellos seguirían siendo los mismos actores ·apestados·. relegados. 

denigrados. Y por ello el jazz adquiria su propia ·autonomía", simplemente. su ·esfuerzo"le había 

coslado (Moscovio, 1976; Mugny, 1981). 

Algo que hay que reconocer1es a los dos géneros, es que ninguno rehuye de su 

participación social. Ellos son parte misma de la dinámica impuesta. y pueden asimismo 

modificarla. Retoman los recuerdos y readaptan los elementos, recuperan el ritmo. delimitan las 

melodias, cohesionan los s1gnof1cados, esto es. integran los ob¡etos al ·sentido de vida" La 

recuperación de los tambores. la 1ntroducoón del ban¡o, la vocahzac1ón (los gntos. los aullidos. los 

lamentos) de las emociones, dan la pauta que los hace presentes (cap 3. sección 1). Los 

sentimientos depositados en sus interpretaciones son parte de su 1dent1dad. y su reconocimiento 

queda dispuesto en ellos Un "blues1sta" sera todo un persona¡e, uno que lleva a cuestas todas las 

tradiciones, una forma de pensar errante, sohtana. tanto porque asi se le había onllado a ser o 

porque. simplemente. asi le gustaba ser. ese "alguien· que manifestaba la nostalgia denvada de 

una entidad. que narraba lo que le sucedia y refle¡aba lo que a todos. los que como él, les 

pertenecía; un "jazz1sta". sera la continuidad ganada a pulso por los actores sociales que los 

antecedian. será un ser que se remontaría y que. por supuesto. se ant1c1paria a las propuestas y a 

los cambios propugnados. alguien en constante transformación que asimismo le otorgaba al 

contexto su propia d1mens1ón Un ser social que con "esfuerzo". pero son saber de él. construía su 

identidad y su pensamiento social. alguien que, 1nd1rectamen1e. trascendería por medio de sus 

recuerdos (Blondel. 1928, Schutz. 1962. Agullar. 1992) 

Cada género reintroduoría a sus propios ·su¡etos· y estos su¡etos. aun cuando serian 

vistos como "vagabundos·. comenzaron por transformar lo que tocaban. lo que re1nterpretaban a 

la luz de su ong1nal ·retónca" (hablando de pobreza. on¡ust1c1a y hambre. por el lado más crudo: 

relatando las aventunllas con las ·mu¡erzuelas·. los robos. las peleas. las decepciones. los 

abandonos sumergidos en las borracheras. como el lado oronoco de la vida). entre el blues y el 

¡azz. los actores adquirían una complicidad que refle¡aba sus recuerdos sus emociones. sus 

sentimientos. su forma ·actual" de pensar. su "futura· forma de responder su ·pasada" idea de 

1dent1dad Y de cada genero, se conrontaría. se reargumentar1a la ·realidad" con base en sus 

estilos, con baso en sus su¡etos. con base en sus conflictos Ello era le que haria "mutable" al 

género 

Los lugares se dotan así. de. sOCJalmente. una 1dent1dad. colectivamente. de un usentldo" 

(Pe1rce, c 1900) En cada uno. los actores se asentaron. y a la vez. ahí mismo fue donde 

depositaron los s1gnof1cados En cada lugar. los actores se confrontaron. part1c1parcn y se 

banahzaron. rememoraron y desplazaron. y aun con todo esto los ·su¡etos-actores" no se 
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doblegaron. Su fortaleza en ello radicaba. lugares donde se situaban. lugar que resignif1caban. 

Esa será su reconocida autonomía. ya que. simplemente. los lugares de¡arian de ser los mismos 

sin sus actores: los campos de algodón no serian iguales sin la esclavitud emancipada y. por 

supuesto. los caminos jamás tendrían ya. Ja misma identidad que baJO los ·negros·. los ·esclavos·. 

los "blues1stas·. los "su¡etos-actores", se introduciría Con ello. la s1gn1f1cación es la que se 

reconoce como el ob¡eto del pensamiento (Mead. 1934). y el pensamiento se presenta a partir de 

los sujetos que lo van conformando. asimilando las aportaciones. suyas y de los "otros". y 

asumiendo las consecuencias 

Una revaloración que provendra de los elementos. donde sus su¡etos ya se consolidaban, 

los "objetos· se presentaban. y un esbozo referente al pensamiento social se manifestaba Habría 

que. como ocurro tantas veces cuando se ven afectados los "intereses". "derrumbar". así con esas 

palabras. lo que los antenores años de opresión habían construido. la identidad de la gente, 

habría, por tanto. que mod1f1car ese contexto que se había formado. irrumpir en los recuerdos 

hasta borrarlos. manipular sent1m1entos con el fin de apagarlos. clas1!1car argumentos con la 

intención de agotarlos. su reconocida fortaleza debía de ser retomada. los caminos deberían así 

de llegar a un s1110. un destino. y por lo tanto. a un final Agotar lo publico del espacio 

espacíallzandolo Y ese final tendría que ser de lo mas atractivo para así evitar que cualquier 

su¡eto que entrase, ¡amas lo qu1s1era abandonar (cap 2. sección 111) Ba¡o el manto del progreso. y 

con el rornp1m1ento con la antiguedad (le Golf. 1977b). es cuando se da lugar a la ·ciudad" Se 

recurre a una reconstrucción. donde se orilla a las formas a readaptarse. nada de ·andar 

paseando por los caminas·. habia que ser "productivo·. si se quena ser aceptado. se tendria que 

readaptar al lugar proporcionado. a una sola forma de pensar. a una sola versión de sociedad, 

siendo ésta reconstruida. donde los su¡etos tendnan que comulgar con la misma y su forma de 

pensamiento social. con lo que el contexto les exigiría. de¡ar a un lado la protesta. dejar a un lado 

la narrac1on de sus vidas. de¡ar a un lado su ·auronomia" Indirectamente. los actores se 

sumergieron en la ciudad y la res1gnificaron, a partir de los pequeños lugares. a partir de sus 

propios argumentos. a partir de sus comportamientos Desde ese momento. en el cual. en la 

ciudad. se les desplazo. lo que h1c1eron los actores luo aglutinar. 1nv1tar a "los demas· a 

conocerlos en ·su propio lugar·. reconocerse y demostrar que elles eran. simplemente. un refle¡o 

de los dernas Un ¡usto retomo a la ·eqwdad- ¡Moscov10. loe cit ) 

Los actores accedieron. pero a la vez. 1nterv1n1eron en la reccnstruccion. ellos comenzaron 

por "vivir en medio do las cosas" (cap 2. seccion 111). a readaptar ei contexto. a plasmar la 

identidad con base en sus formas (Maffesoh. 1985). a 1uzgarse corno 1dent1cos. a re-pensarse. a 

hacer que un espacio pueda diseminarse en cientos de lugares. e irónicamente. lo logró. donde la 
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ironía quedaría en su ausencia hecha presencia. El blues que retomaba las costumbres realizadas 

en la calle, el jazz que se remitía a los pequeños lugares. Los dos géneros serían así. el fondo 

musical sobre el que se reconstruiría la sociedad. Refle¡o de ello serán, las ·grandes bandas·. las 

múltiples orquestas eran quienes reagrupaban un con¡unto de ideas expuestas que se 

expresaban. sujetos que se presentaban. identidades que se confrontaban Con las orquestas 

vendrían los instrumentos, cualquiera seria así un buen elemento Cada género. seria 

reconstruido por cada uno de sus ob¡etos. por ejemplo. la ·marginalidad" que quedaba plasmada 

en las "bandas de las tablas de lavar" o en las bandas que eran coordinadas por los sonidos 

provenientes de los botellones, "¡ug-bands", bandas que se confrontaban con lo ·culto" de los 

demás actores. Las bandas pasarán por visualizarse como otro elemento mas en la ·vida" del 

género (hacemos referencia al ¡azz). aquello que lo mantenía y aquello que. indirectamente. al 

antecesor desplazaría (remítase al blues). Con los instrumentos. con las actitudes plasmadas 

alrededor de los mismos. con los comportamientos que se refle¡aban. con el resurg1m1ento de la 

interlocución do los cientos de su¡etos, el ¡azz se fortalece en una dimensión que será dificil 

reconocer, porque ahora toda una generación intenta ser reconocida ba¡o el nombre del ¡azz. un 

grupo, o vanos. que ya están hartos de ser parte de una ausencia que no es tal Porque el ¡azz es 

el género más ·ruidoso· de todos. ya que es el que cuent<1 con m::is elementos. y. por lo tanto 

·más aportaciones·. El ¡azz es el género que reconoco que se denva en múltiples ·estilos·. que s1 

es este o es el otro, que si es ·swmg'" o "bebop". que s1 la interpretación es "hot"" o una forma de 

·tus1ón", cada uno de ellos con una forma de pensar similar. pero muy distinta a si mismo 

(cap. 3. secoón 1-11-111), pero que, anvanablemente. le reconocería su continuidad como una 

·entidad ps1co-colecuva· Cada uno representara una realidad especifica. donde una 

interpretación de significados estara en ¡uego, y los ob¡etos sociales denvados de los su¡etos 

sociales. seran los que "hablaran· 

Con estos géneros se incorporan. as1m1smo. la vanedad en los su¡etos es decir. la 

1ntroducoón de las mu¡eres en este contexto Volv1endolo (a cada uno de los generes) mas fuerte 

y ·aborrecido". el rechazo sera sobre aquello que se refle¡ab::i. una libertad resuelta que 

involucraba el reconoam1ento "total" de toaos los actores Irremediablemente. siendo ellos los que 

estarían aportando una ·autonomía" al género Las mu¡eres por e¡emplo mod1f1can casi por 

completo todo el contexto. se reconocen como parte fundamental del genero sus aportaciones 

repercuten y sobresalen, "fascinan·. esto a la par de los ob¡etos. porque. que decir y esto sera 

sólo uno de los cientos de "e¡emplos·. de la intrOducaon del m1crofono en las me¡orcs voces que 

existiesen, de los susurros, o bien de los murmullos crecientes que se expresaban en la voz de las 

mu¡eres. de la ant1m1dad otorgada en ·ese ob¡eto·. el micrófono no las mu¡eres. vestigio de la 
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entidad colectiva donde se depositaria la presencia del género. con ello se recuperaría, lo que 

siempre habría, y de ahora en adelante "eternamente", en cada género, con la conjunción de la 

mujer y del micrófono. se daba paso a la "atmósfera" (cap 3. sección l).mutable a la par de lo 

sugesllvo de los actores (loe. cit .. sección 1-11-111). Con las transformaciones del contexto. con la 

valoración de los elementos, con los onstrumentahstas y las voces se recuperaría muchas veces 

los significados inmersos en el género. Y de cada reencuentro surgiría algo nuevo. algo que son 

tener la misma intención de trascender lo hozo. as1m110 y fue asimilado. reconlormado en medio de 

sus sujetos. Reconstrucción del género a partir de sus d1ferenc1as y sus seme¡anzas. de su 

imagen y su discurso, de sus emociones y sus recuerdos. Simplemente. con ello. se reconcolraria, 

bajo una ·conversación sub¡etova· (Mead, 1934), la realidad con. ·10 prófugo·. con el "sentido de 

vida". 

El jazz queda inmerso en la disputa de sus elementos. así se le reconocoo y asi se le 

reconocerá, un género que estará hecho de sensaciones. diferente a su antecesor. un género 

hecho a partir de las emociones. los dos envueltos de ·esas cosas· extrañas que serán 

comprendidas como sent1m1entos. elementos mismos que los 1den::f1caban. donde. y a partir de 

cómo se expresaban (gntando. reclamando, humillando, alegrando. rechazando). reagrupaban. 

asimilaban. s1gnif1caban Sus elementos serian ellos mismos. unidos. refleJando una forma de 

pensar d1st1nta. preocupada por ·regresar1e su sentodo" al contexto. donde la cont1nu1dad sería de 

la forma de uno mismo (cap. 2, sección 2 1) Serán. por lo tanto. las formas de pensar las que 

determinan cómo influyen todos los Sujetos y los ob¡etos que tienen lugar en C"..Jerto momento para 

"hablar" y reconstruir una sociedad Ba¡o el resguardo que los sent1m1entos les perm1t1ese. los 

actores involucrados trataron do permanecer. volverse ·eternos· ba¡o la flex1b1hdad del género. 

ellos. como el genero mutaron. con la rapidez y la lentitud sostenida. con un lengua¡e para 

presentarse y para desaparecer. con un s1gnif1cado vuelto espacio (cap 2. seccion 1) 

Son embargo. como todo en el siglo X.X. los generes mismos no serian constantes. ya fuera 

por la ·ontroducoón" do sus ob1etos. ya sea por la transformac1on de sus su¡etos. los antecedentes 

(Schutz. 1932. 1962) permotonan la h1bndez Represent<1do en algo que tienden a llamar "h1¡0 del 

Jazz·. ·nieto del blues·. esto es. el roek Genero que despues do los esfuerzos realizados por sus 

antecesores. se apropia de los su¡etos. de los ob¡etos y de lo que provenga de todo el!o So en sus 

antecesores había una d1vers1dad de estolas. en este habna muchos mas. so en los antecesores 

había multoples su¡etos. aquí. habría mas Romp1m1ento de ideales. en la deformacoon de los 

sujetos. que so los ·nower-ct11Jd". que so los "beatmks· que s1 tos "punks·. "funks", ·y.pp1es·. que so 

los "heavies·. que so los ·a1ter-cyber (cap 3. secoon 11-111) Todos ellos 1ntenc1onalmente. buena. 
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mala o mediocremente, recuperan la continuidad construida por sus antecesores. se encadenaron 

y se justificaron. y todos, se aglutinaron, o los aglutinarían. bajo el mismo nombre. rock 

Difusión dispersa de elementos, falsificación en el pensar de los sujetos. cientos de 

"objetos· matenales que es donde se cree que van a permanecer los ideales Paradó¡1camente. 

desde mediados del siglo XX, la fabricación de ideologías-en-sene. es cosa común Se 

comenzaría entonces por hablar de "ídolos del rock". a dotarlos de ·cora¡e· en las interpretaciones, 

a volverse "rebelde" con las emociones, a "teonzar" con los sentimientos Una época de declive 

que conlleva el hartazgo, algo que redefon1ra la vida del género de ahora en adelante Un 

movimiento que refle¡ara lo cicl1co de la as1m1lac1ón y de la adopción. de la critica y de la asunción 

Ejemplo de ello, que s1 los "hippies", están hartos y "rechazan la guerra·. hay que protestar. que s1 

los "beatmks" estan hartos y rechazan la d1scnm1nac1ón racial. "hay que protestar·. que s1 los 

·y¡ppies" están hartos de estos dos, "hay que protestar". la ·redención" viene de los (1ron1co) 

"punks" en adelante, hay como un reconoam1ento de lo mismo y ellos mismos se prestan para 

banahzar. El rock. con todo lo que llene perdió el sentido. ahora es ya un negocio, sus ob¡etos 

mismos se lo demandan. los su¡etos cada día se vuelven obsoletos. se "desgastan· En el rock. 

cada elemento, tiene ya una 1ntenc1ón, el colando asociado con el ·nower-ch1/d" la poesía con el 

¡azz (¡Gracias Kerouac!). el ¡azz como novela (simplemente preguntarle a Cortazar). la peluqueria 

con el •punk" (Pu1ggrós. 1988). as1m1smo. la actitud y el comportamiento. que en el "funk" 

("simplemente huele a sexo"). que en el "sour. aun cuando estos seran de los pocos que tratan de 

recuperar los vestog1os del pasado Con la readapatac1ón del rock. se pasa ya a un mov1m1ento 

·estético·. reproductor de sent1m1entos. "pop" en palabras de Warhol. tnllado. y s1 no se disfraza 

bien, desgastante. A partir de si mismo . se inculcó la doctnna de ·no ser igual a los demás". 

engrosando las filas de los que asi lo creían, ·ya llegó uno más de los que no quieren ser como 

los otros· Los ob¡etos en un toempo vistos como todo un acontecimiento. saturaron. por e¡emplo, 

retómese lo que va. y que se pierdo, de las pnmeras bandas do ¡azz ;1 la ·gran· banda que bautiza 

cada dia el propio rock (cap 3. sección 111) Los ob¡etos, sentido y s1gn1f1cados. ·mutaron· y esto. 

porque ·muto" la entidad psico-soci:JI La recuperaaon de ideales se plasma efímeramente 

recumendo los homenaies que no se permiten ·perder" una época. los conciertos que re1v1nd1can 

la ciandest1nodad (cualquiera del F1/lmoro East o del F11!moro Wesf) se confrontan con los 

conciertos que prefabncan la misma ( ~Voodstock. Wembley o cualquiera que hubiera sido 

realizado en los oehentas), se trata de ·volver a ver" a la memona como ese ser envuelto en el 

pensamiento (cap 2. sección 111) 
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Las actitudes se formalizan como "objetos·. simplemente con los "h1ppies"(Randall. 1968), 

con los ·punks" (Sárquiz, 1999), con los "heavies" (Bianciotto, 2001). recurriendo a una 

"psicologización" de los su¡etos. el pensamiento se forma asi, de representaciones que sobre las 

cosas tendremos. sobre las nociones que los acontecimientos darán. Y ésta será la dinámica 

social, cada estilo se atnbuye un sentido, un baile propio que refle¡aria su identidad 

("funk", "disco", "pogo·. "dance", "s/am'), construido o fabricado, hablaba de los su¡etos. hablaba 

de ·1a sub¡et1v1dad" 

Cada uno de los géneros del siglo XX reinventa. reconstruye o reintenta. consolidar los 

e¡es donde se deposita el pensamiento social. argumentando a favor de la mamona 

(Vázquez. 2001). reconociendo el contexto por medio de la "forma· (Maffesoh. 1985) idónea de 

pensamiento. esto es. el lengua¡e (Blondel. 1928. R1coeur. 1985. Wh1te. 1987. Bniner. 1990. 

Gergen. 1992) re1vind1cando su sentido onginal. para después. y muy a su pesar. confrontarlo con 

la banahzación de la 1dent1dad. depositada en las 1magenes que fabncan un presente. una 

sociedad "telepresente" d1ria Vázquez (íb1dem) A partir de los "ob¡etos·. de los ·su¡etos·. del 

sentido, de los s1gnif1cados compartidos. de las reflexiones teoncas. se d1fum1nan los cuadros 

sólidos que encierran el pensamiento social Elementos que comparten la esencia. formada de la 

colect1v1dad 

El "nacimiento", permanencia y desaparición de fenómenos sociales, envuelve a la 

sociedad, en su dinámica y en la reconstrucción, quien este involucrado estará 

transformando, y la sociedad misma, reflejada en los "convenios", en los acuerdos que le 

otorgan legitimidad a cada uno do los puntos de vista, podrá ser abordada como la 

conformación do significados colectivos compartidos colectivamente, esto os, 

permanencia on la significación do la dimensión social. Por ello es que las formas de 

comprenderla son tan Intensas. La duración de Bergson (1888, 1934), la definición de la 

continuidad Inmersa en la memoria do Mead (1929), la profundidad de Mer/eau Ponty (1945), 

la tipic/dad do Schutz (1932, 1962), la reconstitución do la memoria social hocha por 

Vázquez (2001) hablan de la misma continuidad hecha objetos, delimitando el contexto. 

Dando paso a que sean los sujetos mismos /os que definan y redefinan. Lo que a su vez los 

/lava a confrontarse con lo quo ellos mismos son. Cada fenómeno Involucra toda la 

expresión, una noción y dispersión de la que se congratula cualquier acontecimiento. 

"'Mundos de significados" inmersos en los marcos sociales, como lo son el espacio y el 

tiempo. La continuidad depositada en el espacio, continuidad quo surge de los sujetos pero 

los trasciende a si mismos, la continuidad que es de la forma de uno mismo. La 
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permanencia de los sujetos a partir de su pensamiento, remontAndose a sus actores, 

sumergiendo de la memoria que queda en los recuerdos, y as/ también, de los sentimientos 

que recorren un lenguaje apegado al silencio, percepciones que se entremezclan con lo 

dicho, sensaciones que se apegan o los "objetos", y que afirman que la real/dad misma 

provendrla de lo que, simplemente, se está reslgnlflcando: la vida pslqulca de una 

sociedad. 
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