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I NTRODUCC I ON - - 
Se ha pensado  que  muchos 

ocurren se10 por la part 

dencia  en  F46xico 2n el p 

de  los  novimientos  sociales corno  las revolxiones, 

icipaci6n  de una mayorla  es  el  caso de la Indepen- 

eriodo 19C)O-1821. En donde los acontecimientos  re- 

flejaban l a  participacibn  de  grandes  masas  para  derrocar al sistema  colo- 

nial,  nasas  que  se  adherlan a ideas y creencias  qus no eran en un principio 

totalgent?  suyas,  masas  que hablan estado  silenciosas  por  mucho  tiempo  pero 

que  en  ese  momento  se unfan a las  ideas  de  unas  rninorias  que en su  conjunto 

nostraban la necesidad  de un carnbio  social. 

Si nos  acercamos al. inicio  de  este  movimiento,  nos  podernos  dar  cuenta que 

la sociedad  estaba dividida en  dos  grandes  gruoos: una mayorfa  oprimida, 

despojada  de sus bienes y derechos y la otra  privilegiada  poseedora  de  gran- 

des  riquezas  ocupando el  papel de  clase  dominante, el  primero  confornado et- 

nicamente  por  indigenas y mestizos, el  segundo  por  los conquistadors espa- 

Tioles y por  sus  descendientos  nacidos  en  Mexico:  los  criollos,  quienes  en  el 

escenario  histdrico  dond?  se  gesta 91 rnovimiento  de  Independencia  juegan el 

papel  fundanental y que reprzsmtarbn una parte  del  conFlicto  que  tuvo como 

fin  eliminar la tutela  que la corona  espaliola  ejercfa  sobre  Nueva  España y 

cuyo  merito  fue  lograr el concenso y el  apoyo  de  los  grupos  sociales  despo- 

jados  de  todo  derecho y de  toda  propiedad. 

El novrniento  de  Independencia  generd un conflicto  dirigido  hacia el  cambio 

social, una rninorfa  intelectual,  incorpora a su  lucha  grupos  de  los  diferen- 

tes  sectores  sociales,  establecz un estilo  de  comportamiento  que  le pwmite 

diseminar  ideas y valores  entre la poblaci6n y dirige  asl‘sus  acciones hacia 

un  objetivo: la toma  del  poder. 

El prop6sit~ del  presente  trabajo es 21 do, intentar  acercarse al proceso 
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donde se  encuentran los mecanismos,  las formas y los hechos .que operaron 

en los diferentes  momentos del llamado movimiento de  Independencia,  acla- 

rando  que e l  interes  es el de realizar el analisis desde la optica  de la 

excluidos o rechazados  por  dicho . , I  -x.- . ., grupo. . .. " "" a 
sistema  establecido,  piensa tambien que la influencia  vien@  del grupo ~y d e p o n c . ~ ~ ! q  \i 

, . .> ~ .. .. . . , , , ~ " , ~ ~  .,- c 

aquellos  individuos  con recursos como, e l . a g d a  o ej. prestiaio, lo que. ,los 

acreditara  como f u e n t e s l u e n c i a .  mientras que el m- 
cia _ _  sera _ _  "._ ocupado pm"i-.y. r m o ~ g - d . g - a b .  

L 

..-.., . _  .. -.. .... . . ~ ,... " _  . I , . I  . I . j  e., ,. =.. -. ~ , , , ~  . . ~ . . ~  . ..., 

Ahora  bien, la razdn por la que se trae l a  explicacibn de este modelo,  es  por- 

c que  cuando se haga referencia al movimiento  de independencia,  se podrd  de 31- 

guna manera manifestar la participacidn de 10s grupos  que  dominaban en l a  
2. 
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preveer y zliminar la desviacih. 

cia sino  con  posibilidad  de - ",",. . "S-.- ,~ 
ser cmsid-erado . ,.... cm0 fuente . .  y I' ?misor .-  , . de , I . . . _  la misma-. 

jetivo  concreto el de  lograr  ser un sstado  indepsndient?, al Zxpr2sarse 1110s- 

traron  poseer  normas y contranornas Y un 3stilo da comportagi9nto  propio  que 
3 -  
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les  permiti6  expresar  sus  opiniones. 

El modelo  interaccionista es neczsario  para  entender la fornaci6n y parti- 

cipacidn  de  aquellas  rninorias  desviantes  pero  activas,  no  se  trata  de  expre- 

sar una prefsrencia  por  alguno  de  los  dos  modelos,  tainpoco  el  de  decir  cual 

es mds  completo, ya que  anbos dan una visidn  de la participaci6n dg los di- 

""""" ._". -. .. . >". *.1>" 

ferentes  grupos  en  una  sociedad,  en  este  caso,la ds la Nueva  Espaiia. 

Si  este  modelo 10 dd i- - - u 

imperaba en ese  momento,  los  rasgos que lo  caracterizaron  coqo  rspresentante 

de  una  minorfa  fueron:  que  carecfan  de  poder para influir  respecto a una po- 

blacidn,  que  se  consideraba  irngortante  adquiriando  por  esto  todo  lo  nec2sa- 

rio  para  disgustar y ser  rechazados, y que sin embargo  debieron  tsnzr  algo 

que  les  permiti6  tener  exit0  para  transfornar a muchos  de  los  nwohispanos. 

Ahora  Sien,  es  necesario  remarcar  que la minorIa  activa s.e .for~a,-.a.part,i-r_~,-d~,- 
las  acciones  que se gsneran  de  una  situacibn  ..s~~c,jal,,  durante estas se puede " I  

percibir el conflicto  entre dos respuestas.  diferznte.s,-.respzcto a una norma 

~" ,,- , I 1,1 ".m. "-"."-- 

. ... .... >w, 

- .  I .  .,. 1 .  -. ~. , , *NI. , "___ _I .---.- "~ ...-. " . .. . . . , - 
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expresan o manifiestan , _.~- el  proceso de conversídn  por el que esa  minorfa 

raprzsentativa ha pasado y que  pasaran  aquellos  individuos  que los esc&- 

c m  adoptando de inanera  implfcita .sus opiniones y respuestas. : 

- -7 -"--."-I ."."I- .... .+,*., .,,I __,_ ,-.,. , .,,. ,,,,. ____-. ~ ...- ,.., 

-."---w 
_"_."I".I. . - . ,. 1 1 1 .  . ,*..a , -,"."" .__ ~ . . . .Il.._l,,L. , -,*.z**'k"& .d.- 

__"_ _ _  ,~" . -*-.,.- ' ..v ~ 
'U .~ . .., . .. (. 

fin  darse a conocer,  denostrando con esto .su ,capacidad,  para%,transformar 
. 11-1 

",, ,I .">*,* . 
"U 

. .  . .  
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I.- LOS MODELOS  DE INFLUENCIA SOCIAL. 

La  influencia  social  para su estudio,  se  apoya en dos  modelos: el fun- 

cionalista y el g6netico. 

A.- Modelo Funcionalista. 

Durante mucho tiempo se ha aceptado que el fen6meno de influencia so- 

cial  permite aclarar aspectos  que se consideran  importantes  en el medio  social 

como el poder de una  mayorla o de una autoridad  para  hacer cambiar de  opinidn 

a los  individuos  ass como,el inducirlos a realizar  acciones  con  las  que  no es- 

tan de acuerdo  e  incluso  desconocidas  para ellos.  Esto es de manera  global lo 

que  sustenta el modelo funcionalista,  lo  que  propone  es: 

a)  La influencia social es unidirecciona1.- La influencia  social se ejerce  de 

modo  unilateral  en donde existe una fuente y un blanco, la fuente es la que 
Aid- posee  y emite la informacidn,  mientras que el blanco  solamente  recibe k infor 

mat i dn . 
La fuente 7 3 los  emisores de influencia, al 

grupo o 9 los  que  lo  representan, y son  aquellas  personas 

investidas de poder o recursos  (como  lideres,  individuos  con  Drestigio,  auto- 

ridad, etc.). El blanco, es ocupado  por  aquellos  receptores - individuos 
- 

es O L U P ~ L  PC que p ~ e k e  s e f  

o subgrupos  que no ocupan  una  posicidn  privilegiada y obviamente aquellos  que 

carecen de recursos o poder  y  que  por  alguna  razdn  tienden a sal  irse  de  los 

1Imites establecidosd 

Con  esta  descripcidn tanto  de la fuente como del  blanco,  hacemos  referencia 

a  Hollander  quien al describirnos la funcidn de  10s  grupos M- "A. * 

&a diferencia. (en) los  grupos cuando se reunen..inevitablemente  se  crea 

una  'estructura. Se produce  una  diferenciacidn  de  funciones y reglas..y algu- 
nas  personas  ocupan  un  lugar mds destacado que otras..los miembros  de  status 
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inferior tienden a  presentarse baj,o  una luz favorable frente a  quienes  deten- 

tan mayor poder  en la jerarqula" ( 1  1. 

Esta  asimetrla  marca  algo  importante, la fuente que  representa el punto de Vis - 

ta de la mayorla  aquella  que  goza de prestigio  y  posee . .  la norma  dominante) 8 
L/ 

I .  

El individuo o subgrupo considerado como minorla es aquel  elemento qu, 0 no ex- 

presa opiniones pues solo se  le contempla como receptor. 

Dentro de esta unilateralidad,cualquier opinidn  diferente a lo establecido  que 

exprese un individuo o un subgrupo  bastard  para ser considerado como  desviante 

Para el modelo funcionalista el grupo bcupa el lugar de la fuente ya que es el 

encargado de definir y modificar al individuo. ",.el grupo, la fuente de influ - 
encia, toma su propia  decisibn sobre la base  de  los  estimulos, del cddigo y de 

los juicios que el  ha instaurado mientras que los  juicios, el cddigo y los  es- 

tlmulos de la minorfa o de  los  individuos que son evidentemente blanco de in- 

fluencia estdn  determinados  por el grupo" (2) . 
Mediante la descripcidn de la fuente y del  blanco 1 modelo funcionalista  de- 

finedos tipos de  individuos:  uno como activo y aMrto al cambio y otro como 

pasivo y sometido al  cambio. 

Sara el primero, sus acciones  estardn  vistas como actos  positivos  y  para el 

segundo serdn mds bien como obligaciones o privaciones  y  que al resistirse 

lo  conducirdn a la desviacidn o independencia lo-que traera como  resultado el 

b 

d 
L A  

aislamiento.  rechazo del  grup0.L 

+ 

' \  

La conformidad  estarla-  investida  por  una  adaptacidn  lograda,  mientras que la 

innovacibn, la actitud  individualista significarti3  la  inadaptacibn, 

Para este modelo la conformidad,  esta fundada en la sumisidn y represidn de ac 

titudes autenticas,  sin tomar en cuenta que puede existir una conformidad  pro- 

7 
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ductiva y  activa  con  opiniones  autenticas y con un objetivo  consistente  y  se- 

guro. 

La  independencia,  es  considerada  como una resistencia a la  presi6n  colectiva 

no  como  iniciativa o reto  a  las  decisiones  del  grupo,  lo  mismo  que la no 

conformidad  considerada  como  protesta y no  como  posibilidad  para  modificar  las 

relaciones  en  el  grupo. 

Estos  elementos  expresan  que el individuo  se  define  por  referencia al grupo y 

a las  expectativas  sociales, y no  por  lo  que 61 espera  del  grupo o de  estas 

ib 

relaciones. La independencia  en  este  sentido  pierde la posibilidad  de  presen- 

tarse  como  una  afirmacibn  propia o como  una  accidn  colectiva o individual, lo 

que  harSa  pensar  que  la  influencia  social  no  s6l0  es  sumisidn  en  el  sistema 

social . 
b) La influencia social persigue el control social. 

. Qe ha pensado  que  para  que  se  realize  una  acci6n  social o se  constituya  un 

grupo  debe  existir un control  social,  es  decir,  que  los  individuos  tengan los 

mismos valores,’normas,  criterios  de  juicio y que  sobre  todo  los  acepten y ha- 

gan  uso  de  ellos. Esto hace  suponer  que  el  medio  social  en  el que se  desenvuel - 
ven es Onico  para todos4 

Esto*hacc  pensar  que  cualquier  acci6n  que  se  realiza  en  forma  diferente  signi- 

ficara  que  se  esta  saliendo  de  los  párdmetros  establecidos y por  lo  tanto  como 

un obstdculo. 

En  un. grupo  cuando  esto  sucede,  los  miembros  tienden  a  eliminar  las  diferen- 

cias, a delimitar  las  fronteras  del  grupo y a excluir a los  individuos que ’Fe- 

husan aceptar tal cambio. 

GEn este  sistema  social  existen  normas  que  se  les  denomina  comunes,  son  aque- 

llas  que  pertenecen a la  mayorla y toda  desviacidn  implica  dos  consecsuencias \ , 
8 

v 
.rg 



JO 

fi - 

;O- 

le 

dad 

If lu - 

iros 

esistencia  que  amenaza  el  movimiento  del  grupo, y otra una carencia, el 

iduo  se  ve  incapacitado  para  saber  cual  es la respuesta  por  lo  que al 

ese  de la mayorla,  se  le  vera  como  inferior o marginado y por lo tanto 

tratar8  en  forma  diferente. 

esto  pasa,  se  le  hace  creer al individuo  que su comportarnieto  esta 

arece  de  estima y afecto  por  parte  de  los  otros  integrantes  por  lo  que 

rd  desempeñar  cualquier  funcibn. 

como el  control  social  situa a la autoridad  en un extremo y al presun- 

liante  en  el  otroP'lo  quo va a determinar la forma  de  funcionar  de ese 

encaminada a reducir  las  divergencias  pero  no  las  diferencias. 

tud del  individuo y su comportamiento  permite  mostrar  dos  tipos  de in- 

a: la informacional  que  concierne a la relacibn  con  el  objeto y la nor- 

dirigida hacia la necesidad  de  opiniones  identicas. 

[pos de  influencia son reforzados  por  la  cohesibn,  pues  sirve  para a- 

:embros al grupa,  lo que reducirla la distancia y-facilitarla el lle- 

unanimidad. 

parte  de  que  reflejan un control  social,  reflejan tambien su objetivo 

1 de  recuperar a los  desviantes. 

nide  por la forma  en  que  el  individuo al formar  parte  integrante  del 

acerca cada vez mas al parxer del  grupo,  es  decir a la sumisidn y a 

la de la individualidad. 

\ mdencia ha adquirido  gran  importancia  en  el  estudio  de  influencia so 

; se ha visto  como  variable  independiente ya que  puede  explicar  los 
- 



efectos de influencia,  y  se admite cuando hay un cambio de  opinidn o de jui- 

cio. 

Al respecto  Hollander  menciona: 'I. .la conformidad  de  congruencia  representa 

a forma de respuesta,..la de movimiento..una modificacidn  de la conducta 

que constituye la tendencia  preferida de un individuo  para  ajustarse a una 

norma socialmente prescripta (ambas) implican una aceptacidn  de la influen- 

rp 

cia.que rebela  dependencia" (3) . 
Podemos  ver  entonces  que la dependencia tiene dos  subcategotfds: : 

J.. 

- la dependencia de efecto, se refiere a  aquellos  individuos  que_da!t~o-del 
grupo  se  les  considera  con  problemas  de p e r s o n a w , n e c e s i d a d  - de a- 

L."" --"-- 
-----"-."I"_ "C,. " 

_1___"_' ,"..~/"- 

" ."_""_",,_"_"" "._"..." --~-"-'-" 

probacibn, de ser parte  del grupo hace  referencia a la necesidad  de  los 

demds,  por lo que tienden a confornarse y a ,  seguir a la mayorfa  pareciendo 
__I_____"" - "." I-. _ I  ."-.-.-"--"--""~./ "" 

as1 estar de acuerdo  con todo lo que se les  dice. 

- dependencia~-infm%ác~h como aquella en la que los individuos  buscan la 

-.. ." 

xc.+"~- 

",e ---"- 

exactitud  en sus juicios respecto a lo  que  ocurre  en su medio  social, cuando 

creen que no  pueden  hacerlo  por si mismos se dirigen  hacia  otros  para  ratifi - 

car o rectificar sus  opiniones y sus juicios. 

Esta necesidad  facilita la influencia,  yjlos  funcionalistas lo interpretan .co- 

mo apoyo  social,  en  donde la incertidumbre la entienden  cuando  un  individuo 

m confianza  para reconocer sus propias  capacidades, lo que trae 

como  consecuencia la autonomla o dependencia de los  individuos. 

, 

- 

a tambien una  desigualdad entre los  individuos,  los que poseen  autoridad - \___.."-e" ""-,",. ".".m, n-" 

y prestigio  podrdn  ejercer mds influencia  que los individuos  que  carecen  de 

ese  prestigio o autoridad  y curiosamente los poseedores  pueden ser menos  influ - 

idos . Pero cabe mencionar que los  individuos  independientemente  de  su  rango 

social  puden  aceptar la influencia  con  tal de tener la aprobaci6n de los  otros 



Por consiguiente aque 110s individuos que se resistan  a la norma y no  esten 

de acuerdo con  ella, la presidn que ejerzan sobre ellos  estar2  siempre jus- 

tificada desde un marco  social, y su integracidn o adaptacidn  parecer8  como 

I, estos individuos  estubieran de acuerdo  por eso es  valido decir que  "los 

*desviantes se prestan a la influencia al igual  que  otros  a la explotacidn" 

( 4 ) .  

Opinibn que pone  de  manifiesto el no  considerar a los  desviantes y su compor- 

tamiento como producto  de un sistema,  sino como elementos  disfuncionales  en 

el sistema  social  establecido. 

d) Incertidumbre e influencia social. - -t - 
.." .. -1 'd. 4. #. I . % -  1 I ' ' ' 

&" .&A 
Cuando'-los individuos  se  'presentan ante una  ambiguedad, -'no saben ! 

que solucibn  tomar,  se debe a que estan  en un estado de incertidumbre, or lo . . 

que se  puedel influir mds fdcilmente en ellos,  ercero. 1 
Este tercero es mediador que se encuentra  entre el individuo y su medio 

en el que se desenvuelve, se puede  presentar  en  dos forma-:- wdl A..,& 

s&w&ttl norma o iídWM!O un individuo o grupo 

I P Ay..? 5 f <-.$ { 'A -  A <.c. . . & . ~ . i n * y \ ?  .I <- g/: L(/L-L"i 

4' ! 

p J y p L.' l"4 <: [JJn 
I-" 

Estos @S element-s ponen desmanifiesto qp; si se , e s 6  adaptd@o al eptortro 

ny'tendri&gran (onWjuna) dif ifíultad , ,  ,$ara interactuaA m n  los otros// 

w , k a  nocidn de incertidumbre  marca una condicidn  previa y un motor  inicial 

para ejercer la influencia ''..la certeza  es un recurso  dificil de obtener, y 

con el fin  de lograrlo  una  persona se asocia o se  somete  a  otras' (5). 

' \  , 

J 

1 
L~s~~U"""a-*" 
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B.- @J,L B y - -  'IC 
i ),a ausencia  se  expresa  cuando  el  individuo o 

el grupo  esta  inseguro  .elCá$oyo  del  otro - la  influencia,  en  cambio 
si  hay  certez'a  la  influencia  estard.  dirigida  por  la  necesidad  de  ser  aceptado 

por  que  este  presente  una  autoridad ( ya sea  simbdlica o f isicamente)  ambos 

tipos de influencia  pueden  ejercerse  para  que  los  individuos  obtengan  una  rea - 
lidad  social . . . 

$. cjum q q  <d) \(*!*..&.Lí &$p".. ,L" ":'.,, f..,-;: "Y 
..-..-..I Sr",- 

o 
'1 ,*) ;? , 

Festinger  le  atribuye  importancia a la 'realidad  social' ya  que  la  considera 

como 'I ..fuerza  motivacional y que  orienta  al  individuo  hacia la ~afiliacibn 

con  otros  y  lo  vuelve  sensible a su  influencia..pueden  distinguirse  dos  aspec- 

tos: los individuos  reaccionan  tanto a las  fuentes  normativas. .(se refiere a 

lo que  otros  hacen y esperan).  .como  ante  las  fuerzas ,iio€6rmacioaa&es. . (se  re- 
fiere  mds  bien a la aceptacibn  de  informacidn  proveniente de otros  como  origen 

de  conocimiento). .la identificacidn  con  otros  nos  induce a  apoyarnos 2n ellos 

para  obtener  'realidad  social' 'I ( 6 ) .  

Entonces  quiere  decir  que  el  individuo  debido a su  nedesidad  de  los  otros,  se 

deja  influir y si  no  tiene  necesidad  no  se  dejard  influir. 

Ahora  bien,  si  un  individuo  no  tiene  certeza de lo  que  ocurre  en  su  realidad 

flsica u objetiva,  por que va a  creer  que el otro  tiene la verdad ya que al 

igual que el , el  otro  individuo  experimentafa  el  mismo  grado de incertidumbre 

respecto  a  esta  realidad.  Por  lo  que  no  existe  la  posibilidad  de  llegar a un 

acuerdo  concreto ni de pensar  que  uno  tenga  razbn y el  otro  no. 

Ademds  estas  afirmaciones  muestran  algo  importante,  que  la  incertidumbre  exis- 

te  sdlo  en el  blanco no en la fuente,  tambien es vista  como  parte  de la inte- 

raccibn y no  como  resultado  de  ella. 

La influencia  entonces,  satisface  la  necesidad  del  individuo  porque  reduce la 

incertidumbre ( por  aquellos  que  tienen  prestigio y autoridad), y porque  sdlo 

12. 



asl se adaptara a su medio social. 

Pero hay  que tomar en  cuanta que si  el individuo  se  conforma,  tendrd que 

enfrentarse a que SU individualidad quede borrada (que no  quiere  decir que 

e 
deje de existir),  imperando siempre su ser social. 

e) El consenso,  la  influencia y la  norma  de  objetividad. i 

Existe la realidad ffsica y la realidad  social,  en la primera el individuo 

por  si solo  puede  saber  lo que le  rodea,  sabe lo que  es una  mesa  ,lo  que  es el 

dla y la  noche.  En  la segunda se refiere a 'que  hay veces  que  no tenemos muy 7 

tema  social debe ser regido sdlo por  los  reglamentos  existentes  y  no otros). 

La distincidn entre estos dos tipos  de realidades,  descansa en la funcidn de 
J 

la norma  objetiva,  considera a la realidad  flsica como mds  objetiva  que la so- 

cial y en  donde  esta  altima tiene que perseguir el consenso  por :ser menos ob- 

jetiva  y  buscar  en  los otros esa  objetividad. 

que se afirma  es  que, cuando ninguna  realidad  objetiva se'  presenta  por  si 

misma,  las  personas no tienen otra  alternativa  que  buscar  una  verdad convencio - 
nal que pueda  servir de s~bstituto'~A7) . 
La convergencia que surge entre los  individuos  es  a  partir  de la necesidad  de 

una realidad  objetiva, entonces la dependencia  que  aquf se genera es a partir Q 

de  las  relaciones que se tienen con los  demds. i 13 



La independencia  en  cambio, es aquella  en la que los  individuos  captan  certera - 
mente la realidad  y  porque  poseen y disponen de capacidades  personales Sufi-- 

cientes para  entender lo que  les rodea. 

El  propio consenso estd  sometido  a la norma de objetividad,  en  donde  los  inte- 

grantes de un  grupo  deben elegir una misma respuesta o sea  una  norma  regulado- 

ra. "..Los individuos se incorporan al grupo atraidos  por la actividad  grupal, 

luego  desempeñan  en  ella un rol  que  los  recompensa  con la aprobacidn  de  los  de - 
mds..el apoyo  grupa le sirve..al individuo  para calibrar cdmo esta  desempeñan- 

dose" (8). 

Pero, no se estard  hablando de un conformismo y de que  se quiere seguir  mante- 

niendo  una  sola  respuesta?, al respecto Moscovici  responde: I' Si  los  indivi- :: 

duos se conforman no  es  porque  no  puedan soportar 1 a  ambiguedad,  sino  en  gran 

parte porque juzgan que la diversidad es inconcebible y que debe haber  una so- 

la respuesta  para la realidad  objetiva" (9). 

La  norma de objetividad  se constituye entonces como parte  integrantp  del  com- 

portamiento y de las  relaciones  sociales,  por eso se ha pensado  que el proceso 

de influencia va asociado  a la norma de objetividad(en  donde el grupo o la so - 
ciedad  s610  actuan en caso de deficiencia o imposibilidad  para  entender el mun 

do que los  rode& 

La sociedad no esta  para  llenar un vacio de la naturaleza sino para  complemen- 

tarse con ella,  por  lo  que  la influencia  social estar8 ahi siempre. 

- 

f) Influencia y conformismo, I 

"Se supone que la influencia  social, cualquiera que sea conduce al confor-. I 

mismo y que el conformismo es el Gnico fendmeno de interaccidn  ligado a la in- 
fluencia" (10) . 

14 



Holl  ander  se  refiere a dos  tipos de conformismo,  el de congruencia  en  el  cual 

el sujeto remonde asf  porque  no  percibe  alternativas, y el  otro  el  conformis- 

mo en  movimiento  en  donde la modificacidn es porque  el  individuo  lo  prefiere. 

El modelo  funcionalista ve paralelo a la influencia y el conformismo, la sumi- 

sidn  del  individuo  que  podrfa  tener  en un grupo,  como  por ejmplo, la presi6n 
x 

social  hace  que  este  individuo  elija sdI0 esas  dos  opciones.  Las  condiciones 

internas  como  el  de  sentirse  parte  del  grupo y las  externas  como  el  status,  el 

poder o prestigio,  asf  como la necesidad  de  no  estar  aislado,  hacen  pensar  que 

el conformismo es 'natural'  y  se  percibe  as1  cuando  se  quiere  ser  parte  de un 

grupo,  mientras  que la desviacidn  es  vista  como  perjudicial. 

Se  ha  pensado  tambien  que, la conformidad  puede  ser  titil,  como  por  ejemplo pa- 

ra  congraciarse y parecer  favorable al poderoso y donde  se  ve  que la influen- 

cia  es  reciproca. 

'I Un factor  importante  es la recompensa  que  la  conformidad  aporta  en  cuanto 

despeja  el  camino  de la interaccidn.  ello  es  esencial  para  comprender  la  con- 

formidad  en  terminos  de  reciprocidad e intercambio  social..  es  posible  utili- 

zarla  como  tecnica  para  congraciarse..(o)  como un nodo  de  crear  una  impresidn 

favorable ? (1 1 ) . 
Si hay  ideas  nuevas  sdlo  estardn  hechas  por  individuos  de  alto  status una mi- 

norfa  podra  influir  siempre y  cuando  tenga  poder o prestigio  por  ejem. indivi- 

duos  de  alto  status  gozan  de una mayor  libertad  respecto a la disconformidad 

y podrdn  ejercer la influencia,  ya  que  en  el  grupo  en  el  que  esten  inmersos  ha 

rdn  gala  de sus cualidades lo que  les  facilitara la modificacidn  de  los jui- 

cios  y  opiniones  de  los  otros. 

La innovacidn o el  no  conformismo  son  fendmenos  naturales  dentro  del  modelo 

funcionalista y por  tanto  accesibles  pero  s610  por los que  tienen  poder. 

- 

I 
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"Es:cacacterfstico  que  en  psicologfa  social  se  presente la innovaciy y el  no 

conformismo  como una consecuencia  natural  del  liderazgo y del  poder.  .no  se  tie - 

ne  en  cuenta  que  las  innovaciones  conducen a la substitucibn  de  los  antiguos 
lideres  por  otros  nuevos o a un cambio  en  las  relaciones  de  poder" (12) . 
Lo que  marcarla una forma  nueva  de  ver  el  conformismo,  es  decir  algo  que  per- 

mitiera  observar  las  lfmitaciones  que  tiene  este, y los alcances  que  pueda  te- 

ner  la  innovacibn  desde  otra  perspectiva. 

I 



.r 

/ 

8,- El  Modelo  6enetico. 

a) Las minorIas activas: En  el modelo genetic0 de influencia  social 

dos aspectos cobran  importancia: 

- los  individuos que integren  una  mayorfa o una minorfa,  pueden  ser  recepto- 
res y  emisores  simultaneos de influencia. 

- lejos de ser un proceso  unilateral (modelo funcionalista) , se conv-ierte  en 
un proceso  reciproco que implica  accidn  y  reaccidn tanto de la fuente como 

--. del  blanco. 

Tales elementos ponen de manifiesto que independientemente de su  rango o sta- 

tus,  un  individuo  cualquiera  puede ejercer influencia, cuando esta  se  presen- 

b- 
ta el individuo o ,subgrupo  actuan sobre los otros que al mismo tiempo lo  hacen 

sobre ellos. 

Si vemos  a  un  gobierno modificar su  lfnea de conducta  respecto  a  determinada 
de 

situaci6n  social, se be  a que se ha dado cuenta  que  diversas  partes de la po- 

blacidn  intentan  proponer otros puntos de vista y otros  argumentos  sobre  esa 

misma  situacidn.  Esto  lo  hacen  con el fin  de evitar la accidn de esa  minorla, 

pero al mismo tiempo ponen de manifiesto la parte  activa de la minorfa  en el 

juego  de la  interaccidn. 

"En  suma, es imposible separar la emisidn de influencia  de la recepcidn de in- 

fluencia y fragmentar  estos dos aspectos de un  proceso  Gnico  atribuyendo  el 

uno  exclusivameate  a  una  parte de la interaccidn  social (mayorfa) y el otro 

exclusivgmente'\ a la otra (minorla) 'I ( 13). 

Las  actfvidades de una sociedad o un  grupo,  estan  dirigidas  a  establecerse  ba- 
.. 

jo una norma y por  consecuencia se convierte en la respuesta de una mayorfa. A 

partir de esto,  las  acciones de los  individuos  se  dividen  en  varias  categorlas 
I 

I lo  permitido-lo  prohibido, que conlleva a la vez lo  incluido-lo  excluido. 



Al establecer estos  pardmetros,  se  produce una separacibn de los  indviduos: a- 

quellos  que  aceptan  de algh modo  estas reglas y aquellos que  no las  aceptan y 

que  por  consecuencia  son 1 lamados  desviantes. 

La existencia de un conflicto y por  la forma  en  que  se  adhieren a las nomas, 

los  individuos  proporciona una situacibn  propicia para un cambio,  por ejemplo 

una minorfa  que  expresa  sus  puntos de vista diferentes a la norma,  puede  ejer- 

ter influencia para  que la mayorfa  mbdifique de a'lguna forma lo que antes es- 
\ 

taba prohibido,  siempre y cuando la norma no este demasiado  arraigada  pues en 

este caso la respuesta  de la mayorfa  (como en la religibn),  serd  de  resisten- 

cia. 

El querer llegar a un consenso y la forma en que se logre, estambien un elemen - 
to para que las  minorfas,  los  individuos y los no conformistas  puedan ejercer 

influencia, En ciertas  circunstancias, el consenso es  indirecto  en el proceso 

de  validacibn,  es  decir,  que  existen  pardmetros  establecidos para determinar : 
lo que  es  cada  cosa por  ejem, una mesa, una silla y sabemos  que cualquier per- 

sona tambien lo sabe,  pero cuando se trata  de dar una opinidn  respecto a una 

situaci6n  social como el hablar  de  delincuencia, y no sabemos  bien  que o cbmo 

acontecid  acudimos a otros para evaluar  dicho fenbmeno, en este  caso el proce- 

so de val idaci6n  para  llegar al consenso es directo. 

La fuerza del consenso en cualquiera  de los  dos  casos,  depende  de la unanimi-: 

dad que  suscita, si la minorfa expresa un desacuerdo y hace notar sus  puntos 

de vista la mayorfa en este caso hace  lo  posible  por  atraerla  es  por eso que 

se han creado las instituciones  de  rehabilitacibn o bien, opta por ceder un pa 

co ante  ella lo que muestra que el desacuerdo minoritario es un instrumento e- 
- 

ficaz para  ejercer  influencia. 

El poder de la minorfa  para ejercer influencia, se basa  en  esa capacidad  que 
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tienen para manifestar su desacuerdo  ubicandolos como desviantes, en donde SU 

fuerza  de atraccibn  es  considerable,  porque  nos  refleja  aquello  que va en con- 

tra  de lo establecido  como las  manifestaciones  de  los  homosexuales, o de  los 

maestros en  lucha  por su bienestar econbmico y social, estos rompen espontaneá - 
mente con aspectos rlgidos,  con la rutina y lo ordinario que hay  en  la  vida co - 
tidiana, mostrando acciones sorprendentes y desconocidas  como el de  difundir S 

SU descontento por medio de  volantes o pldticas clandestinas que  en  Suma  mues- 

tran la podibilidad  de  romper  con lo prohibido o establecido por la respuesta 

mayoritaria. 

Otra de las cosas  que atrae de los desviantes es su papel  que  representan en 

las contradicciones sociales,  por ejem. que un pals  este a favor de  la liber- 

tad y que al mismo  tiempo prive a sus ciudadanos de  ella, o que el  p4fs expre - 
se libertad de  expresibn  y  condene a los  individuos  que  difunden sus ideas  por 

ser  diferentes a las  del  sistema  predominante.  Atraen tambien por el  valolr 

que  expresan  arriesgandose a emitir ideas  nuevas y originales  y que de alguna 

manera  representan y expresan sentimientos  de una mayorla oprimida o silencios 

sa . 

Esta serie  de  factores, hacen  pensar  que al igual que la mayorla,  los indivi- 

duos o minor¶as  tienen las mismas posibilidades  para  influir. 

Ahora,  para saber quien  es la fuente  y quien el blanco de influencia,  es  nece 

sario entender lo que son  los grupos que  Moscovici  denomina  Andmicos y nbmicos 

Por4un  lado hay que entender  que la desviacibn  es la carencia  tanto psicolbgit 

ca como social que presentan  los  individuos para  no reconocer la norma  estable 

cida y por el otro lado  hace referencia al rechazo de esa  norma,  por la razdn 

de que existe la posi bi 1 idad de  otra forma que  vaya mds de acuerdo con la rea- 
Iidad  social  de esos individuos. 

- 

- 
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En la primera  situacidn se habla de transgresidn porque  quebranta la norma y 

al individuo o subgrupo  se le considera  como an6mic0,  porque  precisamente ca- 

rece de esa norma. 

En la segunda situacidn hay una resistencia  conciente  a la norma  establecida 

pero los individuos  proponen la posibilidad de recambio o transformacidn,  por 

lo que se les  considera  nbmicos. 

Cabe seflalar  que esta  situacidn tambien  se presenta  en  las  mayorfas, quienes 

poseen  una  serie de normas fuertemente  estableiddas  como los movimientos so- 

ciales  (en particular  las  revoluciones),  pero tambien las hay que carecen  de 

ellas, como las masas o las muchedumbres en los tumultoss 

Entonces,  dependerd de la ausencia o presencia de las  normas lo que hard pasi- 

vo o activo a un individuo, minorla o mayor¶a en  las  relaciones  sociales. AI 

respecto  se ha llegado a pensar  que los individuos  activos  son  aquellos que  de 

tentan poder o prestigio, asumiendo que  ya tienen una  norma  estructurada y en 

este  sentido a la minorSa o subgrupo se  le  considera como pasiva  por oponer  re 

sistencia a dicha  norma, ya que si se les  llega a ver a estos Clltimos como age 

ntes activos solo se  explicara  por el hecho de que  han  recibido  influencia de 

individuos  externos y no  por  una  iniciativa  propia lo que los hard sino confor 

mes a ese grupo, sf al grupo externo, 

Lo que convendpfa  tomar en cuenta,  es la capacidad  que tiene la minorfa para i 

influir, a partir  de la divergencia  as¶ como la direccidn  que tenga con la  ma 

yorla. . 
Es decir,  se  puede  guiar  por la norma establecida  socialmente  creando una soli 

daridad,  pero se puede  influir de igual manera si  la minorla ofrece algo nueh 

que  incite a  crear un cambio, 

En el primer caso la minorla  sera ortodoxa porque  esta a favor de la norma,  en 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
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lo que le  hard verse  mds accesible para ejercer influencia,  pues  parte de la 

norma  establecida. En el segundo  caso,  se  llamara  minorla  heterodoxa,  es  de- 

cir  contra-normativa  establece de  entrada la proposici6n  de  se  norma,  que ha- 

rd frente a la norma mayoritarla ofreciendo  a la vez  algo  nuevo, diferente 

provocando un conf 1 icto  que  pueda orillar al grupo a cambiar. 

Lo anterior hace  pensar  que s610 una minorla  n6mica  ya sea que  este a favor 

o en contra de la norma,  es capdz de ejercer influencia siempre  y  cuando man- 

tenga una posicidn  precisa y una norma  propia  pues  es lo que determinara  tam- 

bien si sera el blanco o la fuente de  dicha  influencia. 

" b) El cambio social  tambien  constituye un objetivo  de  influencia: 

Existen  en  nuestra  sociedad  dos fuerzas importantes, el control y el cambio so 

cial, la utilidad que  se hace de  ellas es diferente entre  los diversos sect@- 

res sociales por lo que a veces  se complementan pero  tambien  llegan a oponerse 

Para  algunos grupos o instituciones la necesidad de una continuidad en  lo es- 

tablecido, los dirige hacia el uso del control  social  vigilando  las  acciones a 

nivel individual y preservando el comportamiento  mediante el uso de  normas y 

valores, tenemos  como  ejemplo la escuela, la familia, algunos partidos pollti- 

cos,  esta forma  de  conservar lo establecido se  refleja en una uniformidad 9 

en donde las  interacciones entre los  individuos  quedan  liberadas de conflicto. 

- 

21' 

. 



La situacidn  es diferente  cuando  se hace  uso del cambio social,  en un sector . 

social,  por ejemplo en  el arte, la moda los conocimientos cientificos, es ne- 

cesario que  exis$a la originalidad, la creatividad ya  que al enfrentarlas con 

las  ideas  antiguas  provocan  nuevos metodos, nuevos  gustos,  nuevas ideas. 

Es evidente que el cambio se dd en espacios liedos-dcomo en la ensefianza ,. \,. 

en la que  s6l0  son  pocos  los  que tienen  acceso a ella. 

tonces que e l C a _ m h l p a n o s  I""- .+ _ _ _  sectores  de la sociedad, 

mientras que  las  autoridades y las mayorfas, eligen el control  social  pues  pre - 

/ 

"""" "..& ---" s.. 

- 
-i 

. fj3eos 
," -. 

-I"._ " " C"CPCI-C". 

fieren que  se  conserven las mismas  opiniones y las  mismas  creencias,  as1 como 

la aceptacibn de las  leyes  existentes, evidentemente los  beneficios  que trae 

como  consecuencia no son  iguales  para todos . 
L El cambio social,  lo  persiguen individuos minoritarios,  aquellos que son  consi - 
derados  como  desviantes o marginales  que no  estan  de  acuerdo  con lo estableci- 

do porque el beneficio o el uso de  sus  normas establecidas  no  es igual, el cam - 
bio  social w e n  este  caso trae consigo situaciones de  conflicto de - 
bid0 a que  se manifiestan divergencias  de opiniones, lo que lo  hace diferente 

con aquellas situaciones en donde: el control  social est3  marcado por la cohe- 

sibn y estabilidad. 

El control  social y el cambio social, tambien marcan un papel  importante  en la 

influencia social. Para  algunos autores el control  social estar3  marcado a 

partir  de los  grupos, la mayorfa o individuos  con  status  alto o poder ya que e 

jerceh una  presi6n sobre los individuos  con el fin de hacerlos  cambiar,  para 

ellos el grupo en  si, es esencial  para la integracidn del  individuo.. 

S 

- 

Algunos autores como "Coch y French (1948), se basan  en:.la conviccidn  de que 

el grupo es el instrumento mas  eficdt para modificar los comportamientos o las 
opiniones y para efectuar la íntegraci6n del  individuo" (15) .  
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Al establecer  estas diferencias, la investigacibn que se haga de ellos marca- 

rd tambien una situacibn  diferente. 

Entonces, cuando se  hable  de cambio social  sera  porque la situacibn  se vea a Z /369.xq, 
la inversa, es decir,  que el grupo no  sea el que modifique al individuo por KIP 
sus exigencias o presiones  sino  que el grupo sea el blanco  de la influencia y 

f-;? 

el individuo o minorla la fuente  de esta. \ 

S610  podremos  hablar  de  autentico cambio social cuando hayamos  invertido  los 

terminos,  haciendo del grupo en  su conjunto de  sus  normas y atributos, el blan - 

co del cambio, y de  los  individuos y las minor¶as la fuente  de  estos cambios"( 

16). 

La influencia  social y el  conflicto: 

Si la influencia el cambio social, la relacibn entre los  que  inte- 

ractuan  se dirige a un desacuerdo, la incomodidad se presenta debido a que  las 

opiniones  de los  individuos van a ser  cuestionadas. 

Mediante la interaccibn,  los  individuos  intercambian  ideas y opiniones y casi 

se. b y e  

siempre  se espera  que  los  demds  esten de acuerdo  con su forma  de pensar,  cuan- 

do  surgen  diferencias pasa un tiempo  determinado para darse  cuenta  que  se  es- 

td en desacuerdo,  esto  se debe  a  que no  se  esta  preparado  para el conf Iicto. 

buando  kste se presenta lo que atrae es el que  hayá una norma o respuesta  dife - 
rente a la de uno as¶ como la  duda para resistirla o modificarla. 

! 

"Las diferencias de  opinibn o de  creencia,  presentes o futuras,  no  estdn en ju - 
ego  como tales. Lo importante  es  que  son signo de conflicto 
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Al darse  cuenta  los  individuos de  que  existe el conflicto, la duda o incerti- 

dumbre  se  hace mds fuerte, y no  puede comprender  cbmo es  que  hay otro punto 

de  vista diferente, situacidn que refleja la validez de  otro punto  de vista. 

Y ,  a h  cuando se tenga la certeza  de una opinidn o un juicio, estos pueden 

quedar nulificados por  dicha  divergencia. El desacuerdo al  igual q ue el  tcon- 

flicto,  originan  incertidumbre, y al individuo no l e  interesa reducir la in- 

certidumbre  como el reducir  ,el  desacuerdo y lo logra cuando  recibe el apoyo de 

otro  individuo. 

El conflicto es  el que  produce la incertidumbre y mientras  mds  grande sea  ma- 

yor  ser4 la influencia. 

Cuando  se  esta en conflicto, lo que  se  busca como respuesta es el cambio,  pero 

este  puede originarse  de dos  formas:  uno  interpersonal y  otro intrapersonal, .? 

el primero  se refiere a que los juicios del  individuo  serdn cuestionados por - 

lo que tendrd que elegir ya  sea mediante el cambio o llegando a un acuerdo  ra- 

zonable para ambos. En el segundo el individuo si cede te& que someterse a 

1 a otra  persona  por lo que  se  sent ird mal en  su estima  propia y se resolver4 

si decide  mantenerse con  firmeza. 

El conflicto es necesario para  influir,  es cuando verdaderamente se  ponen de 

manifiesto dos opiniones  diferentes y;-.antagbnicas y la duda nace de  esta dife- 

renc i a . 
'I. . . el conflicto. .Es el punto de partida y el medio  para cambiar a los otros 

' .para establecer nuevas relaciones o consolidar las  antiguas.  La incertidumbre 

y la ambiguedad  son conceptos y estados que  derivan del  conflicto. La duda  na- 

ce del encuentro con otro que  es diferente.."( 18). 

La interaccidn  en este  encuentro  de diferencias,  se caracteriza por la diver- 

gencia y el antonismo, a este  nivel ambas partes,  buscaran  una  solucibn  que 

I 



reduzca o disuelva  tal oposici6nrg mientras que la influencia  interviene  en el 

contexto  de conf 1 icto y conduce a una reorganizacidn,  aparece el proceso  de 

negoc i ac i6n . 
Bien  sea una cuestidn  de  creencias,  de juicios o de  actitudes la influencia  de 

be concebirse  como un proceso  que  interviene entre personas o grupos, y en  el 
- 

que el consenso instaura un contrato o norma  que  permitird transacciones viabl 

es  entre  ambas partes. 
- 

I 

d) El estilo de cmportamiento en l a  influencia  social. 

Una de las  variables  que se ha usado  para estudiar la influencia ha sido la 

dependencia,  pero hay que  decir  que  esta  se  encuentra  vinculada con 1 as  rela- 

ciones  de poder lo que le  darla un valor fuerte a la fuente de  influencia (ya 

sean expertos, mayorla, 1 ideres, etc. ) 

El estilo  de  comportamiento esta  ligado especificamente con los fendmenos de 

influencia,  es  decir, que este elemento no es caracterlstico de una sola  parte 

ya  que  puede estar  tanto en la mayorla c_ 
" 

cualquier miembro o subgrupo de la sociedad. 

Un estilo  de  comportamiento se refiere a la organizacidn de las opiniones y al 

desenvolvimiento de su expresidn, si tomamos los comportamientos de  manera in& 

dividual no significan  nada, solo combinados cobran  importancia ya que  inter- 

viene la intencidn  del  individuo o del grupo  emisor y la interpretacidn  que le 

den de  ellos aquellos  individuos a los que van dirigidos. Es decir,  que todo 

"I*?- ... "flg*(ylsslc 
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comportamiento se  situa  en  un contexto  de interdependencia  social, ya que  es 

simultaneamente respuesta y esti !n u10 en  la  interacci6n. 

Todo comportamiento  ofrece  dos  aspectos; 

- uno  instrumental ,define y provee  informacibn del  objeto. 
- otro simb6lic0,  informa sobre el estado del agente  que  es la fuente de los 

/ 

comportamientos. 

El estilo  de  comportamiento habla  del objeto del  cual  informa, as1 como  de la 

intencibn del  que  informa  acerca  del  objeto. 

Ahora, si un estilo  de  comportamiento  quiere ser  reconocido 0 identificado so- 

cialmente  debe  cumplir  tres condiciones: 

- tener  conciente la relacibn  que  existe  entre el estado  interno y lo que  ex - 
presa  en lo  externo. t 

- ser  sistemdtico y consistente a fin  de evitar los  malos  entendidos. 
- conservar el mismo significado  de las  palabras  en el curso  de la interacci6n 
desde principio a fin. 

En el curso del intercambio  social, estas  formas de organizar el comportamien - 
to, informan a los otros la posicidn del grupo o del individuo en la interac- 

cibn, por ejemplo pueden mostrar la intencidn  de  querer  influir, el  de querer 

un compromiso, o una  negociacibn. 

(Segfin Moscovici  existen cinco  estilos  de comportamiento: 

1 )  El esfuerzo.- es cuando el individuo o el subgrupo  hace  hasta lo imposible 

por  llegar a realizar una  meta  concreta, los que lo observan  sacardn  dos 

conclusiones que tiene  confianza en la elecci6n  que decidi6 y que  posee una 
gran  capacidad  de autorrefuerzo lo que le  hace  posible  ejercer  influencia. 

2) La autonomf.a.- implica  que tiene  juicios propios  para tomar  decisiones y ca 
pacidad de  tomar en cuenta  todos los factores pertinentes a fin de sacar x 

- 
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:s.: conclusioens en  provecho  de todos, bajo sin ningGn inter&  personal. El 

extremismo puede ser  considerado un elemento de la autonomf a por  que im- 

plica  una  actitud consistente y obstinada. 

El individuo  autbnomo dd la impresidn  de  ser dueño de sus comportamientos 

se  hace escuchar por lo que  ejercerd un poder sobre aquellos  individuos 

que carecen de &1, no  se  percibird  que lo que quiere es  influir en  los o- 

t ros. 

Sus opiniones y juicios  tendrdn  mayor pero,  por ejemplo si  se quiere al- I 

canzar un consenso dd la impresidn de que  maneja muchos elementos, & 

sabe lo que habla y lo que  quiere, su reflexidn y su independencia  inspi- 

rardn respeto y apoyo  por lo que  tendrd  gran  influencia  en el plano  colec- 

tivo. 

b s u m a ,  cuando una persona  actua  independientemente  de  los  agentes  exter- 

nos o de los internos su actitud  serd  aceptada mds fdcilmente por la mayo- 

rfa de  los  individuos.s 

En la situacidn del individuo  extremista,  se  piensa  que  por tener una  posi 

c i6n radical  ejercerd menos influencia  pero lo sorprendente es  que  por  su 

postura firme no  bloquea  la interacci6n por  lo que  los  participantes  esta- 

blecen  una  posici6n  sdlida  en  sus  decisiones. Por consiguiente, si un in- 

dividuo actua  con  confianza y seguro  de lo quehace,  afrontando  riesgos y 

defGendiendo sus opiniones independientemente del lugar flsico o social . .: 

que  ocupe, se le  dard  mds  preferencia  porque aparece  como una persona seria y 

-2L 
- 

6 y creible  ante los demds . 
3) La consistencia.-  este comportamiento refleja una certeza y un compromiso .:; 

i, 

en lo que ha elegido, se atiene a su punto  de  vista  firmemente. 

Hay que  tener en  cuenta  que los individuos o los grupos  tratan de  imponer 
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una organizacidn  en el entorno para confirmar el conocimiento que  se tiene 

de el, as1 como el de.reforzar sus  reglas,  para  manejarlo.  Bajo este sen- 

t ido  procuran tener un control  en 1 as situaciones que  se  suscitan. 

La consistencia cumple un papel  importante  en lo que  se refiere al proceso 

de  adquirir y organizar la informacidn que viene del  entorno. 

Existe una consistencia intraindividual,  es como una especie  de  consenso 

que  sirve  para armonizar interiormente  informacidn y accidn. Mientras  que 

el consenso  es  una forma de consistencia interindivcidual - impuesta o bus - 
cada por  diferents  individuos, estas  formas  de consistencia,  reflejan una 

reduccidn en  las  respuestas,  son normas que  determinan el comportamiento. 

fEntonces  se  puede decir que la consistencia  ejerce influencia, ya que.. 

'I De una parte  expresa, o bien una muy firme conviccidn en circunstancias 

en  que  las opiniones son habitualmente  menos seguras, o bien  una  solucidn 

de recambio valida a  opiniones  diferentes" (19) . 
El estilo de comportamiento  consistente,  se muestra  seguro  de si mismo, y 

claro en  sus opiniones o juicios por  lo que  define la situacidn  que  se  pre - 
sente sin  ambiguedades. 

4) La  rigidez.-  el comportamiento  rlgido  es sintdma  de  conflicto,  se  niega 

a aceptar un compromiso o hacer concesiones y quiere  imponer a toda costa 

su  punto  de  vista. 

Esta rigidez puede deberse a que el individuo o el grupo  no  puede apreciar 

ciertos aspectos de la realidad o abandonar sus  puntos de vista  limitados, 

pero tambien es  posible  que resulte  de una  situacidn en que la concesidn y 

compromiso son practicamente imposibles. 

Este tipo de comportamiento no es solo  funcidn de  las minorlas  sino tambih 

es  funcidn de los otros por la forma en que lo clasifican ''..la rigidez no 
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se  sitoa ~610 a nivel  del  comportamiento de la persona 0 del  SubgruPo, Si 
no tambien de  la  percepcidn  del  observador" @o 1. 
La consistencia se puede  ver a veces  con un cierto  grado  de  rigidez Y cua - 

ndo  se  hace  visible  ejerce  influencia, la rigidez  de una minorla  Por  ejem - 

plo es funcidn de la significacidn  social  que  le  atribuye la mayorfa. 

Un estilo  de  comportamiento  consistente  puede  ser  considerado  como  necesa - 
ria para q ue  ejerza  influencia  pero  no  es  suficiente,  esta  consistencia 

puede  ser  rigida y flexible,  en el  segundo  caso  sera  importante  que la 

flexibilidad  no  parezca  como  sumisidn a la presidn  externa. 

Un estilo  rigido  puede  tener  efectos  negativos: 

- puede  haber  rechazo  ya  que los individuos  en  cuestidn  crean  que  esta  ri - 
gidez  sea una especie  de  coersidn o violencia  por  lo  que  resultara  inacep - 
table. 

- aGn cuando  una  persona  tenga  interes  en  estar  de  acuerdo  con  otra  perso - 
na o grupo, la rigidez  del  segundo impida la intencidn  del  primero. 

Un estilo  rigido  si  produce  un  cambio, la influencia  que  ejerza  sera indi - 
recta, el  individuo  en  este  caso  no  debe  sentir la coersidn. 

Es necesario  marcar  que  los  estilos  de  comportamiento  dependen  en  gran pa - 
rte  del  contexto  social  en  que  intervienen  ya  que  cada  informacibn,  cada 

actitud va dirigida hacia alguien o hacia  algo. 

En  el caso  de la consistencia  esta  cobra  validez  por  el  nivel  de  atenci6n 

que  logra  atraer  en  los  individuos y en la situaci6n  social,  donde  se  de- 

sempeña. "..la consistencia..  su  primera  funcidn  es  atraer la atencidn so - 
bre la existencia  de un punto  de  vista  coherente,  sobre  algo  dotado  de PO - 

der y ,  evidentemente,  sobre una norma.Il(21 ). I 
i 
I 
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7 . . " 

5) La equidad.- existe un estilo de  comportamiento que se  aleja de los ante- 

riores,  es el estilo de equidad  se  caracteriza  por  una  cierta solidez y 

un caracter  relevante porque  permite ver la posici6n  social ya sea de un 

individuo o un grupo en  la interaccih. 

Presenta  tambien un interes  por escuchar los puntos de vista  de  los  de- 

m& pero tambien  sabe que  puede  ser  influido,  no  intenta forzar pero  de- 

fiende sus convicciones y puntos de vista,  estd abierto a todas las  posi- 

bilidades,  en este punto  sienten  que  pueden someterse a la influencia  por 

que de  entrada  saben  que no  son  los  Gnicos. La equidad  significa  que  cada 
- 

f miembro  exprese sus  opiniones  simultaneamente, permite concesiones, hay un 

nivel de  tolerancia, por  lo que si la mayorla responde a este  estilo, la 

posici6n  de  los desviantes serd  mds  favorable. 

El comportamiento  rigido y el equitativo  tienen la misma consistencia  pero 

funcionan de diferente  manera en  su dindmica, y lo  que  determina la rela- 

ci6n con la mayorla,  por ejemplo el estilo equitativo  funciona  mejor en las 

relaciones intergrupo y el rfgido en  las relaciones intragrupo, aqul este 

es  muy  eficaz, mientras que el equitativo tendrd mds influencia en  las re- 

laciones externas con el fin  de  influir en  el entorno social. 

Esto  da  por sentado que el individuo no debe comportarse igual tanto ,.:;fuera 

como  dentro de un grupo porque el nivel de interaccidn  es  diferente. 

Un grupo  minoritario o un individuo  desviantes  pueden  hacer  uso  de los dos 

estilos  de  comportamiento, por un ladopede comportarse en un principio de 

manera  rigida sus  acciones estardn  dirigidas a expresar con  firmeza lo que 

es: una minorfa  desviante pero firme marcando as¶ su diferencia  con l os  de- 

mds  individuos.0 grupos. 

Posteriormente  desarrolla un comportamiento rnds flexible con el medio exter - 



no, con la ventaja de que al ser equitativa mantiene su consistencia y 

amplia a la vez  su  influencia. 

Aunque  en este caso puede correr el riesgo de que se le presiones  por  par- 

te de la mayorla a tener mas en cuenta el ambiente exterior y menos a su 

medio interno  lo  que traerla como consecuencia que el individuo  dejara  de 

ser minoritario,  para  pasar a ser conformista. 

No hay en  realidad  algo que determine cud1 es el comportamiento mds efectivo 

para  influir, lo importante es subrayar que, se debe tener en cuenta el medio 

interno y externo, y adaptarse  a cada uno  de ellos  precisando  una  convergen- 

cia que le  permitird ya sea  a  una mayorla o minorla  ejercer  influencia. 

e) La influencia  social  esta  determinada por las normas sociales. 

Cuando se trata de llegar a un acuerdo cada individuo o grupo que interviene 

expresa sus ooiniones o juicios al respecto, decidiendo as1  la caracterfstica 

que sera objeto del acuerdo,  por ejemplo opinar sobre las  reglas  vigentes del 

sistema  establecido, o sobre los  inventos  cientificos de ese  sistema 0 10s 

cambios socio-culturales y econdmicos que suceden  en ese mismo medio social. 

Cualquiera de estos aspectos que se elijan,  dardn un panorama  diferente de di- 

cho sitema social. 

kn el aspecto  psicosocial, el consenso tiene dos funciones  en el individuo:  ra - 
tificar sus opiniones y juicios y reafirmar su  propia  identidad. J 
Estas dos funciones  intervienen  en el proceso de influencia  pero  son  las  nor- 
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mas las  que determinan cud1  es la funcidn que va a dominar. 

I' Estas  dos funciones del concenso entran en  el proceso de influencia,  pero 

son  las normas'sociales las  que determinan la funcidn  que  domina y, por tanto 

modela las interacciones sociales y los intercambios  de  influencia" (22). 

Existen tres  tipos  de normas: 

Objetividad"  es la necesidad  de contrastar opiniones y  juicios en  base a la 

exactitud objetiva,  para que se  puedan tomar decisiones  con el fin de  que  sean 

universalmente aceptadas. 

Preferencia"  son  las opiniones  que reflejan  diferentes  gustos. 

Originalidad.- selecciona los juicios  y opiniones en funcidn del grado de no- 

vedad que representan. 

La norma  de objetividad otorga  primacia a la funcidn  de  ratificacidn del con- 

senso, la de preferencia a la autovaloracidn  que  deja  ver  variaciones y opi- 

niones individuales, y  entre  ellas esta la de  originalidad que  exige el pes- 

peto de la exactitud  objetiva  pero tambien  facilita la autovaloracidn. 

La norma  de objetividad implica  una  presibn a la conformidad, ya que sdlo hay 

una respuesta exacta,(las otras son falsas) la de preferencia  presupone  que 

la presidn  estd  ausente,  por lo que la opinidn  individual  es Cínica  en donde  to 

dos pueden  responder, la de originalidad permite a cada miembro  opinar  de  mane 

ra singular acerca de un objeto  externo con  posibilidad  de mostrar o descubrir 

cosas nuevas. 

- 
- 

p o m a  de  objetividad  exige  que en  el curso de  interaccidn,  cada  cual  actue 

,- en funcidn  de la realidad  pGblica, (que es la misma  para  todos),  organiza to- 

dos los intercambios alrededor de 4 as realidades privadas ya sean individuales 
o de los  grupos,  las divergencias son de opiniones y de gustos y no tienen que 

ver  con juicios de  veracidad (ciertos o falsos), y se justifican por l a  expe- 
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4 . . I 

riencia Y la historia  del  individuo  que la expresa  -y  como  se busca un consen- 
so puede  haber  influencia.  Pero  si  el  consenso  se  traduce  en una misma  expre- 

sibn,  por la misma  razbn  y la misma  circunstancia,  entonces  ya  no  se  ve  como 

una escala  de  preferencias  sino  de  conformidad  de  opinibn  y  de  accibn, 

La norma  de  originalidad  en  esta  situacidn  combina  la  realidad pGbl ica y  priva - 
da, o puede  exigir  que  se  cree una, 

La norma  influye  en  cada  individuo  pero solo interactuando  con  otro, la reali- 

dad privada  se  convierte  en  pGblica, solo cuando  aparece  esta  transformacidn 

puede  surgir la singularidad  de una idea o creencia, 

La norma  de  originalidad  quiere  innovacibn, su deseo  es el de  cambiar la rea- 

lidad de  los  demas  as1  como  el  de  crear  cosas  nuevas. Si una minorla  intenta 

ejercer  influencia  en  donde  la  norma  de  originalidad  es  bien.vista,  ocurren va 

rias  cosas : 

- como la presibn a la conformidad  es  muy  fuerte,  tendrd  que  salvar los obsta - 
culos  que  se  le  presenten,  antes  de  crear una presibn  que  muestre la diferen 

cia. 

- 

- 

- cuando  se  ha  reconocido  la  novedad, la consistencia  del  comportamiento  ejer 

cid0  y  erigida  en la respuesta  no  es  tan  grande  como  se  origina  en la nor 

ma  de  objetividad. 

- 
- 

- si la respuesta  de la minorla  parece  nueva y sorprendente,  suscitara un cier 
to inter&  por lo que  exigir8 una respuesta  original  en  cada  individuo,  si 

una minorla  insiste  en la originalidad  provocara  que la imiten  para  que  pos 

teriormente  puedan  nacer  ideas  nuevas. 

- 

- 

- si una minorfa  en una situacidn  que  reclama  originalidad  es  desviante, su 

comportamiento se conformara  no  obstante, a la norma  en  vigor. 

El control  social  persigue una norma  objetiva  porq  ue  quiere  mantener la vali- 
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dez  de sus juicios y dpiniones, ya que mientras se persiga  una  conformidad no 
es  necesario la entrada de normas  diferentes.  Pero si entra  en juego la inno- 

vacibn, el  papel de las  normas  cobra  una  gran  importancia, sobre todo la de 

originalidad  porque va ligada a la existencia de la minorfa  y la desviacibn, y 

porque la minorla  funciona como factor desencadenante  en el proceso  de cambio 

que conduce a la aceptacidn de juicios nuevos, 

Ahora  bien, si se  introduce la nocidn de originalidad  se  producen  diferentes 

cosas : 

-si se  introduce como norma, la mayorla  entonces  podrd  adoptar mds abiertamen - 
te las opiniones de la  minorfa. 

-si se introduce como criterio de juicio,  respecto a algun objeto fisico no  ti - 
ene efecto alguno, 

En el primer caso puede suceder que  algunos  individuos  de la mayorfa  empiezen 

a comportarse 'como la minorfa  desviante,  convirtiendose asf en  desviante o sim - 
patizante de ella. 

Lo que se crea  con la norma de originalidad  es un conflicto,  los  individuos al 

darse  cuenta de esta , se sienten  en la necesidad de distanciarse de la respue - 
Sta  mayoritarla  y  minoritarfa tratando de buscar  por si mismos  una  respuesta 

satisfactoria  que marque asf  su singularidad como individuo. 

'El efecto de la minorla ,(-en  el que interviene la norma  de  originalidad)  es, 

pues, obligar a los sujetos a reforzar su  singularidad, la minorfa les  libera 

tambien,  en cierto modo, de las coersiones ffsicas del  estlmBlo,  pero  no  les 

induce  a  abandonar la  real  idad objetiva" $22). 

Las  normas desempefian  un  papel  esencial  en  el  proceso  de  influencia  ya que de- 

-- '' terminan la forma de consenso asf como las  funciones  de  valoracidn y valida- 

ci6n  en  los  individuos, 



f) La  influencia  social y sus modalidades. 

Se ha pensado que la conformidad es la Gnica forma para  explicar el proceso 

de influencia,  pero  existen  otras dos mudalidades: la normalizacibn  y la inno- 

vacibn. 

La Conformidad.- 

La  conformidad  interviene  cuando el individuo se compara  con un grupo y al no 

compartir las opiniones de  este, se pregunta si continua  defendiendo  su  punto 

de vista o busca como hacerle  para no estar en  desacuerdo  con ellos. Situacibn 

que manifiesta la imposibilidad de conservar su  opinibn, la sumisibn  entonces 

es inevitable y preferible  a  quedar aislado o ignorado,  situacibn  que  se  gene- 

ra de la incertidumbre y la desconfianza. 
La mayorIa en este caso,  representa a la norma y la realidad , mientras que la 
minorfa a la desviacibn y lo  anormal, separacidn que  se  hace de los  individuos 

en  un  sistema social. 

Conviene saber si  la mayor¶a  tiene el derecho a  identificarse  con la norma,pui 

es se  sabe que el robo, el maltrato, etc. son  violaciones a la  ley y  sin embar - 
existen,  en la vida  cotidiana hay personas que roban,  que  evaden  impuestos, I 

que les  dan dinero a  policias  sin que cause problema,  y a pesar de esto se pi- 

ensa que las normas establecidas se acatan al pie de la letra,  esto  da como re - 
sultado un circulo vicioso  pues  estamos,:inmersos  en  un tipo de sistema  donde 

pareciera que seguimo  estrictamente  las reglas impuestas. 

Y es aqui  donde se hace  posible la influencia, actuar de manera  contraria se- 

ria en este caso ser desviante. 

"La funcidn de la conformidad  es eliminar la desviacibn  que  amenaza la integri - 
dad de toda entidad social"(23). 

E interviene  cuando: 
-un conjunto preciso y bien  definido  de respuestas y de normas  es  aceptado  por 
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1 a mayor€ a . 
-la presibn  social  se ejerce en un individuo o subgrupo  que no dispone  de res - 
puestas o de normas, o los medios  necesarios para imponer  sus  propias normas. 

En la conformidad es eficaz  distinguir el consentimiento  externo y el interno 

(que implica la aceptacibn  de  valores y creencias). Por un lado, la mayorla $5 - 
tfeoe su propio  cbdigo, define su entorno social y material, decide lo  que  es 

correcto en  sus opiniones y juicios,  cuando hay cohesibn  de  grupo  llama a tod- 

dos a  aceptar las reglas y normas ya establecidas, la unidad y todo lo que a+': 

cwtece dentro  de ella, confirma su  solidez, su tradicibn  como una verdad Qni- 

ca. 

Por el otro lado,  en esta  misma  situacibn, el individuo o subgrupo minoritario 

por ser desviante,  no encuentra alternativa ni apoyo en  el grupo,  opta  por  se- 

pararse ylo  enfrentarsele  mientras que el grupo ya lo ha etiquetado como raro 

o rebelde y diferente  sin encontrar  tampoco eco en  sus juicios y opiniones, su - 
fre la incertidumbre interna derivada de la incomprensibn  que los separa  de la 

mayor€ a. 

Si se  acentuan estas diferencias  entre mayorla y minorfa  (entre  desviantes y 

normales),  se  debe a que -existe un cbdigo aceptado  por  todos, la mayorfa  tra- 

ta de evitar el conflicto con el Gnico fin de mantener el control,  no  hace  con - 
sesiones de ningun tipo  y si esta  mas hacia la unanimidad  estard mas reacia a 

entender a la minor€a por  lo que  rechazan  todo  compromiso de dialogo  con ella. 

La minorfa tambiW:trata de  evitar el conflicto,  pues la incertidumbre la colo 

ca en  una  posicipon psicoldgica dificil y no tiene otra  salida mas  que la de 

someterse o abandonar el grupo, sabe  tambien que  puede  ser  condenada al aisla- 

miento y verse fuera de la norma  lo  que la aproximarla a un conflicto interno, 

que  acabarla  por romper su resitencia ob1 igando  obligandole a reintegrarse a : 
la mayor€a. 

- 
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La minorla  entonces se somete  y  abandona aunque sea temporalmente su  propia de - 
i. 

c$sidn  adoptando la decisidn  (del grupo y renunciando a su  desacuerdo. 

La funcidn de 'la conformidad  es la de reducir o negar el conflicto y por lo 

tanto lo que  hace es reproducir el sistema  dominate. 

La Norma1izacibn.- 

\ p a n d o  la influencia  es  reciproca  en los grupos se  empiezan  a formular y acep- 

tar compromisos, se est8 hablando entonces de normalizacidn.\ 
-4 

A traves  de las  relaciones  entre los individuos, la presidn que  se ejerce de 

modo reciproco establece una norma o un juicio coman  para  todos,  en  esta  moda- 

lidad no se habla ni de conformidad ni de ocupar una  posicidn  'superior,  sino 

mds bien se habla de una  nivelacidn,  porque  las  personas  en  cuestlon  cuando 

interactuan, lo hacen  con  las mismas capacidades, sus opiniones tienen igual 

valor  para todos los  individuos  implicados  poseen el mismo  estilo de comporta- 

miento y  por lo que  no tienen motivos para rehusar consesiones. 

En la normalizacidn  los  individuos  han  abandonado  su  norma  individual y no ha- 

ce falta la certeza  en si mismos, ya que el otro o los otros  estan  en la misma 

posicidn  por  lo que evitan tener respuestas extremas o diferentes  para  no  man- 

tener asl:un  estado de inestabilidad. 

En estos grupos como hay  una  supuesta  estabilidad  con  su  respuesta  intraperso- 

nal,  piensan  que  es mejor tener reducida la amenaza de conflicto  por  ambas  par - 
tes que tener una divergencia de  juicio o de opini6n. 

"..la influencia que se ejerce,  la  normalizaci6n  esta  marcada  por la necesidad 

de evitar el conflicto y de impedir el desacuerdo respecto al marco  de  referen - 
cia 'I f24) . 
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En la normalizacidn, se  hacen consesiones haciendo converger los  juicios y opi - 
niones desapareciendo diferencias, estas  concesiones permiten a cada  persona 

confirmar la validez de su opinidn  sin tener que someterse a un punto  de  vista 

diferente,  llegando asl al consenso. 

Las normas  y  opiniones de  estos  grupos expresan el evitar el conflicto  as¶ cog 

mo el de impedir el desacuerdo entre ellos. 

Esta situacidn origina  aparentemente una cooperacidn :cy comprensidn  mutua, pe- 

ro  sin opcibn a la incompatibilidad, el proceso consiste  evidentemente en  su 

primir  las diferencias y aceptar el mlnimo  denominador comdn. 
S, - 

La Innovacih- 

L. a innovacibn  puede  presentarse mediante  dos  formas diferentes: 

Por un lado,  estan los cambios que dntroddce?aquellos individuos  provistos de 

poder y prestigio y poseen la suficiente autoridad  para crear  dichos cambios, 

El otro  tipo de  innovacidn, la producen  individuos carentes  de ese  poder o pre 
Y 

- 
stigio es en  si una minorfa y es ella la que  puede  provocar un cambio. 

Si esta minorla adn desprovista de poder  puede  innovar,  para  lograrlo kyene 

que enfrentarse a una mayor¶a que  no  posee  normas  bien definidas acerca  de un 

hecho  social, y posee a la vez  algunas  normas que  traen implIcitos un consenso 

La  min'or¶a puede crear nuevas  ideas y actitudes o puede  hacer cambiar aquellas 

actitudes o juicios ya  existentes,  con  esta  posibilidad  pueden pasaltr dos  cosas 

Que no se evite el conflicto. Los individuos  cuando deben de emitir un jui- 

cio u opinibn sobre algo  que aconteci6 en  su situacidn  social, se encuentran 

vacilantes e inconsistentes, por  lo que  tienden a 8 t i r  opiniones aparece  en- > 
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tonces una divergencia  en 'lo que  piensan  entre  unos y otros. Como no  les  inte- 

resa estar en conflicto sobre  dicha situacidn  tienden a llegar a un acuerdo 

es  decir, a una  normalizacibn. 

Pero  puede suceder que  tal consenso  quede bloqueado, si uno  de  los  individuos 

o subgrupos  rehusa  tal  acuerdo y deciden  defender su  punto  de  vista  personal. 

Este  hecho trae  como  consecuencia  que la norma ,que se  establecid quede  cues- 

tionada por  lo que pierde su  valor,  la participacidn  de  dicho  individuo o sub- 

grupo cobra un valor  importante ya que  influye  en  las  respuestas  posteriores 

de los  demds  individuos y ofrece una solucidn tan vdlida como  cualquiera  que 

se de en ese grupo. 

Su comportamiento  consistente deja  huella  sobre  esa  norma comGn. "..una mino- 

rf a resuelta y constrgnte  canal iza las respuestas  de la nayorf a y deja su im- 

pronta  sobre la norma  comdn" (24) , y si expresa una posicidn  de  modo  consi  sten - 
puede atraer la atencibn  sobre si. Por lo  que  puede  hacer  que  algunos miembros 

de la mayorSa  se  sumen a su  posicídn. 

Aceptar el desafio y crear un conflicto.  Cuando  se  empieza a ver la influen-. 

cia  de la minorfa  activa y consistente  sucede lo siguiente:  .en la interaccibn 

los  individuos  siguen una norma combn, esta  norma  rige  cdmo  deben comportarse 

(urbanidad y buenas  costumbres), vestirse etc. es  decir,  que  los  individuos 

tienden a conformarse. 

Cuando un individuo o un grupo se distancia de  esta  norma  generalizada  se  pre- 

senta u n  desacuerdo a esa conformidad, la minorfa  entonces  empieza a sembrar 

la duda sobre  esa  norma  pues  expresa  una forma  diferente sobre  ella lo que aca - 
rrea  una fuerte incertidumbre. 

Presenta una amenaza dirigida al consenso social  undnime  porque  ahora hay dos 

formas de  pensar  diferente,  viendose a la segunda  como un recambio respecto a 

dicha norma. 39 ' 



El hacer visible esta forma de pensar  diferente respecto a  esa  norma, con sus 

ideas nuevas provoca  una  perturbacidn de la consistencia interna.  por ejemplo 

el que una clase social  que  antes no tenla voz ni voto  en el sistema  social  de 

repente empieza  a  participar  en  un movimiento social.,  la reaccidn que suscita 

es  de asombro y  sorpresa ya que mueve la estabilidad de- aquellos  individuos 

que  nunca  hablan  visto  participar  activamente  a  esta clase. 

Este  hecho  dd  lugar a que  las opiniones de una  minorfa consistente sean  toma- 

das  en cuenta y empiezen  a ser aceptadas donde antes no lo  eran. 

"fSi) la minorla establece opiniones coherentes y convicciones firmes,  ejerce 

una  presidn constante y acaba  por  hacer sus opiniones tan persuasivas como las 

que eran aceptadas corrientemente 'I( 25). 

Ahora  bien, si se encuentran dos opiniones diferentes  y  antag6nicas sobre una 

misma  situacidn la soluci6n es mediante  un  compromiso.  Las minorfas recurritdn 

a categorf as que estdn dentro del  sistema,  pues  persiguen mostrar una  alterna- 

tiva con esos mismos elementos. 

La mayorfa  hace  uso  de esas categorlas como si fueran algo  natural  y dado para 

-lo  que ellos quieren  que  estas  representen. 

En este caso,  las  minorlas  legitiman sus opciones y  posiciones  en el medio so- 

cial creandose asl  una  equivalencia  entre  lo que propone  esta y la mayorla  y  a 

su  vez cuestionan la posicidn de esta dltima. 

Es en este punto  donde la minorla  empieza  a  visualizar  su  objetivo: hac, nrse re - 
conocer como minorf a. 

Esta  minorfa empieza a expresar la'diferencia, la individualidad  y transforma 

lo que se vela como prohibicidn  en  una  nueva  concepcidn de la realidad  con .:: 

vIas  a  un cambio social. 

Entonces, se puede decir que la participacidn de la minorfa que innova es crea - 
40. 
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dora de conflicto y la negociaci6n que halla entre esta y la mayorfa ser8 a 

traves de este conflicto. La influencia que gire alrededor de estas dos  po- 

siciones es tambien  a traves  de este conflcito. 

El conflicto que  nace  de  los  intentos de influencia es diferente  en  las rni- 

norias y en  las  mayorfas. 

Para  una  minorla  es mds fdcil cambiar el codigo perceptivo  (respuestas  ocul- 

tas  de la mayorla,  que sus respestas sociales, la mayorla tendril mas influen- 

cia  en  las  respuestas  sociales que en el cbdigo perceptivo. e el caso de la minorla por-sostener su  punto de vista  diferente, la mayorla 
trata de comprender  esa  posicibn,  pues  no la aceptan  a  ciegas, el esfuerzo que 

hacen  por  entenderla es lo que probablemente marque la diferencia de dicha in- 

f luencia. 

La participacibn de una  minorla  hace que los demds individuos  empiezan  a  pen- 

sar y a entender lo que el 1 a expresa, trataran de encontrar el por que esa 

minorfa  piensa  diferente y tiene otras opiniones y  otros juicios esta  refle- 

xion  la tendrdn a  nivel  oculto,  ya que no  lo  expresan  publicamente  por ejem. 

las  manifestaciones de homosexuales que al pasar  por la calle  con  sus  volantes 

y pancartas  atraen la atencibn de la gente y las  ponen  a  pensar respecto a lo 

que expresan. 

I'.ks minorlas  modifican  las contestaciones de las  personas y su  manera de . .  

ver  las cosas a un  nivel oculto antes que sus respuestas  reales  cambien y aGn 

a veces  sin  que  ellas  lo sepani(26). 

4 

f" 

Si no es asl,  por que hay individuos  que,:,se  conforman pfjblicamente con lo  es- 

tablecido y a nivel individual  piensan completamente diferente, sosteniendo 

su creencia y opini6n. 

En el caso de la conformidad el individuo se haya  sumiso  obligado a realizar o 
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a decir  cosas  que  no  quiere o no  esta  de  acuerdo y lo  hace  por  indiferencia o 

para  no  ser  rechazado  por  el  grupo. 

Si  el  individuo  se  conforma  es  porqua no puede  modificar  lo  pGblico  lo  ya  es- 

tablecido  y  entonces  para  resolver  el  conflicto  modifica sus opiniones  priva- 

das y justifica  as¶  su  sumisidn. 

En el caso  de  la  innovacidn  como  el  cambio  va  impllcito y aparece una alterna- 

tiva,  la  adopcidn  de  esta  idea  nueva  no  serd.  por una coersidn  si  el  miembro  de 
la mayorla  se  siente  atraido  por  esta  respuesta su cambio  se  hard a nivel  pri- 

vado y no  pdblico. Es esta  situacibn  de  conflicto y duda, la que la mayorfa 

aprovecha  para  hacer  progresar  el  movimiento  que han desencadenado. 

El proceso  que  desencadenan  las  mayorlas y las  minorlas  son  iguales  pero  dife- 
I P t.. 

rentes, la minorla  trata  de  transformar  los  juicios y  opiniones  privados en.;"-/ I' 

pCIblicos y la mayorla  lo  trata  pero  de  forma inversaA tQ c' 

La minorla  entonces  puede  producir su e 4 cto  para  que  surja la innovaci6n,  pe- 

ro  nos  encontramos con palabras y  formulas  que  han  permanecido  aparentemente 

sin  cambio,  por  lo  que  esta  innovacidn  aparece  desde  el  marco  de la conformi- 

dad  como  si la minorla  no  hubiera  provocado  nada, 

Cuando  miembros  del  gobierno  quieren  defender y  conservar la ley  del  orden 

hablan a su vez  en  nombre  de una mayorfa  que  no  esta  presente y que  no  opina 

y si  llegaran  algunos  individuos o subgrupos a opinar  diferente a ellos  los 

llaman desviantes  de  la  ley y el  orden  establecido,  situacidn  que  explica  cla - 
ramente el fendmeno  de  conformidad. 

"..todo esto  constituye un cardcter  evidente  de la conformidad: la sociedad .. 

global busca  mantener  el  control  sobre  las  diversas  partes  que la componen, 

ape1  ando al socorrido  concepto  de I ley y orden I I' ( 2 7 ) .  

Pero a pesar  de  que  existen  elementos  para  mantener  dicho  control, han exis- 

, -. . .: , 
, it 
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tido a lo  largo de la historia fendmenos sociales en  los  que  individuos  expre- 

saban  una  consistencia de comportamiento y no  en  balde  surgieron grupos clan- 

destino,  manifestaciones de es tu di antes,^ de obreros  y  campesinos  quienes al 

tener la ocasidn  de  expresarse  han  influido sobre los  gobiernos  que  los  reglan 

dandole un giro a la situacidn  social  del momento y  es  evidente  que  su  contri- 

bucidn no carece de  importancia. 

I 

Las minorlas activas y las mayorlas.- 

Es necesario considerar que  las minorlas desviantes :no  pueden  servir como ejem - 

plo de comparacidn ni de aprobacidn  social ya que  esta  condenada  de  entrada  a 

ser rechazada y  detestada. 

Sin embargo esta  minorla  puede generar en  los otros individuos  confianza,  su 

influencia es debida  en  gran  parte a la consistencia de su  comportamiento y a 

la certeza  en  sus  juicios. 

Cabe señalar que  esta  influencia que ejercen no se debe a  un  poder  particular 

ya que no hay  status superior asociado a  su  influencia. 

L a  minorla al ser consistente es considerada como segura, lo cual  indica  que 

adquiere un cierto reconocimiento  social de su  posicidn  en el grupo  y en ellos 

mismos . 
Para adquirir esta  imagen  positiva,  le  basta  simplemente  con  ser  activa y dar 

a conocer su  existencia. 

Por tal  motivo, a una minorla  activa se le  puede  admirar  pero  esto no implica 

que se tenga que  sentir  afecto  podella, reflejandose as1 una situacidn  ambiva- 
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lb.. la  relacidn  de  una  mayorfa  con  una  minorla  es  ambivalente.  Su  aspecto  pos% - 

tivo  es  que el  individuo o el  subgrupo  desviante  constituye  uno de los  polos 

del  grupo y del  cambio  social.  Su  aspecto  negativo  es  que  los  desviantes  son 

mantenidos  a  distancia,  se  reconocen  sus  cualidades..(pero)  sin  admitirlos  a- 

biertamente.Il(28). 

Es  el caso de los  homosexuales  (retomando  el  ejem.  anterior)  pues  aunque  sean 

escuchados y se  este  de  acuerdo  con  ellos, 'es mejor  que  no  se  nos  acerquen 

no  vayan  a  pensar?  que  somos  iguales', o los  grupos  que  al  no  estar  de  acuerdo 

con  el  orden  establecido  expresan  mediante  manifestaciones  :su  descontento, 

creando  con  esto  el  rechazo aaOn de aquellos  individuos  que  piensan  igual. 

O resulta  que aunque existan  individuos o rninorlas  capaces de ejercer  puestos 

importantes,  la  mayorla  prefiera  cederlos  a  individuos  con  status  altos  para 

ocuparlos. 

Pero  resulta  que  la  preocupacidn  de  la  pinorla  desviante  pero  activa,  es mas 

que la  aprobacidn  social,  es  el  obtener  el  reconocimiento  social de su  exis- 

tencia  a  los o j o s  de la  mayorla. 

Esta  necesidad  surge  porque  el  individuo o minorla  dispone  de un excedente 

de  recursos  intelectuales y materiales y porque  lo  expresa a traves  de la cer- 

teza y legitimidad. 

Esta  necesidad  de  reconocimiento  puede  conducir  a:que  las  minorlas: 

- eleven  todas  sus  actividades  e  iniciativas. 
- que  busquen  personas  diferentes ya  que la  conversidn  del  otra  a  sus  propias 
ideas  son  garantlas  para  su  reconocimiento. 

- que prefieran  interactuar  con  grupos o individuos  distanciados o que  esten 

en  desacuerdo. 

- se  enfrenten al desacuerdo  porque  asf  pueden  expresar  sus  puntos  de  vista 
originales. 
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- que  busquen  el  conflicto  porque a traves  de el pueden  demostrar  sus  propias 
capacidades. 

Esta  necesidad  de  reconocimiento  la  persiguen a h  cuando el  precio  que  paguen 

sea  muy  costoso. 

Se  puede  decir  entonces  que  por  su  consistencia y firmeza la minor2a  logra un 

respeto  e  inter&  ocupando  as2 un lugar  en  el  sistema  social,  importandole  mds 

que la  aprobacidn  el  reconocimiento  social. 

Asf, el  lugar  que  ocupara  la  minorfa  serd  diferenciado y no  central  en  las  re- 

laciones  sociales y su  visiSilidad  sera  su  parte  activa y el  reconocimiento  su 

I 

independencia. 

La  minorSa  por  consiguiente  es  detestada y  estimada  a  la  vez,  cuando  introduce 

ideas  originales  sucede  lo  segundo,  conserva  tambien  su  lugar  diferente y a la 

vez distante  pero  activa y consistente  capdz  de  ejercer  influencia  cuando  se '. 

lo  propone. 

Si se  empieza a reconocer y respetar  el  lugar  del  otro, y sus  capacidades  y 

aptitudes  en  la  interaccidn  como  una  ventaja y no  como un obstdculo  para  sa- 

lir  adelante, al ser  aceptados  los  desviantes,  las  relaciones  se  verdn  armonio - 
sas  aGn  cuando  exista  una  distancia  entre  ellos. 

Y ,  es  que,  siempre  que  se  evoca  algo  nuevo,  implica  una  ruptura  con  lo  cotidia - 
no y aunque  esta  innovacidn  sea  necesaria,  el  individuo o el  grupo  que  lo haya 

realizado  tendra  que  pagar  las  consecuencias  a  nivel  social  as2  como  el  dis- 

frutar.sus  beneficios. 
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11,- ASPECTO  HISTORICO-SOCIAL  DEL  MOVIMIENTO  DE  INDEPENDENCIA (1810-1821). 

a ) Antecedentes y consecuencias. - 
Se  hablan  recibido  en N.E. , en  junio de 1808 noticias  de  Aranjuez anun- 

ciando la caida de Godoy y la proclamaci6n  del  nuevo  monarca  Fernando VII, 

posteriormente el virrey  recibe  noticias  de  las  Gacetas  de  Madrid  anunciando 

la renuncia  de la familia  Real y el nombramiento  del  lugarteniente  el  Duque 

de  Berg. 

Parecla  ser  que  tales  acontecimientos  ocasionarían  grandes  cambios,  por SU 

parte  el  virrey  junto  con el Real  Acuerdo  mediante una junta  llegan  al  acuer- 

do  de  que  prestaran  juramento  de  guardar  sigilo  en  lo  que allf se  acordara 

as1  como  el  no  dar  cumplimiento a ninguna  orden  del duque de  Berg y  mantener 

el  reyno en defensa  y  espera  del  curso  que  tomasen  las  cosas. 
Para  el  grupo  de los europeos  poseedores  de los puestos  mds  importantes  pen- 

saban  que  todo  debia  permanecer  como  estaba,  ya  que  gobernar  tenfa  el  sentido 

de  aplicar  reglas  nacionales  ya  previstas  como si  fueran  moldes  generales  en 

los  que  se  puede  incluir  todos  los  casos  particulares: ' l . .  el  gobierno  del 

pals  se  llevar8  acabo  por  la  aplicaci6n de los reglamentos  vigentes.." (1) 

Ante  tal  forma  de  pensar  aparece la participaci6n  del  Ayuntamiento  integrada 

en  su  mayoria  por  criollos  quienes  en  voz  del  Lic.  Azcdrate  dirigiendose al 

virrey  le  hace  juramento de ser  fieles al rey  Fernando VI1 y no  reconocer  a 

Napolebn,  pero  se  introduce  una  idea que cambia el sentido  de  su  dominio ... 
". .residla  la  soberanla  representada  en  todo  el  reino y las  clases que lo for- 

maban y  con  mds  particularidad  en los tribunales  superiores  y  en  los  cuerpos 

que  llevaban la voz poblica  por  quienes la conservarian  para  devolverla a su 

legftimo  sucesor. . I '  (2). 

El ayuntamiento  tambien  pedla  que  el  virrey  continuase  provisionalmente  encar- 
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gad0  del  gobierno,  prestando  ante  el  Real  Acuerdo y en  presencia  del  Ayunta- 

miento y de los  tribunales  gobernar  conforme  a  las  leyes  establecidas,  cabe 

mencionar  que  con la calda  de  Godoy,  Iturrigaray  quedaba  practicamente  sin 

apoyo. 

Al Real  Acuerdo le extranaba  que el Ayuntamiento tomara la voz de  todo el 

reino , por lo que  desaprobo el juramento y formaci6n  del  gobierno  provisio- 
nal que se  pretendfa. 

Para  el  criollo  este  punto  es  importanta, ya  que  persigue la posibilidad  de 

injertar  su  actividad  en  el  desarrollo  politico  de la sociedad,  por  lo  que 

aspira  a  una  reforma  social,  si  tiene  CSxito  habrd  logrado una transformaci6n 

del  orden  social  ante  una  estructura  rigida:  el  gobierno  español. 

Para  afirmar sus opiniones, el criollo  se  dirige  hacia  las  leyes  de la carta 

Magna de Castilla  escrita  por  Alfonso  el  Sabio  que habla de  los  derechos  del 

rey  sobre  America, proviene del pacto  que  hicieron  con 61 los  conquistadores, 

de  quienes  descienden  directamente  los  criollos,  en el se  dice: 

' I . .  las  Americas  son  reinos  independientes  de  EspaAa  sin  otro  vinculo  con  ella 

que el  rey". (3). . . .  

Con  esto,  los  europeos  comenzaron a sospechar  mds  que  la  representaci6n  del 

Ayuntamiento  ocultaba  miras de independencia  viendo  aquel  acto  como  criminal 

y que  sobre  todo el  Virrey  lo  hubiera  admitido. 

LOS criollos  por su parte,  creian  percibir  en la resistencia  del  Acuerdo  a 

unas  pretenciones  que  ellos  creian  justas,  el  intento  de  imitar  laconducta de 

los  consejos de Madrid con el  objeto  de  conservar  las  America  Unida  a  España 

no  importando  quien  domine. 
Tiempo  despues llega a N.E., una noticia de que España  se  habla  levantado  con- 

tra  Napoleon  por  lo que festejaron tal acontecimiento.  Se  anunciaba tambien 
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que  en Espaiia cada  provincia  habla  establecido  un  gobierno  local  que  atendie- 

se a las  necesidades  del  momento  que  en  ellas  ocurrian,  pero  sin  llegar a 

formarse un gobierno  general. 

Para  los  europeos la sitiaci6n  estaba  ya  decidida  pues  pensaban  que  habiendo 

en la peninsula una autoridad  que  gobernase a nombre  de  Fernando VI1 les bas- 

taba  para  creer  que  debia  ser  reconocida. 

El Virrey  estaba  de  comGn  acuerdo  con  el  Ayuntamiento  con  fines  personales ya 

que le convenía  econ6micamente  seguir  en el  poder a  ambos  les  convenla  la jun- 

ta  ya que la consideraban principio de la independencia. 

Para los europeos, el seguir el gobierno  vigente era basarse en la doctrina 
del Derecho  Divino de los  reyes  por  lo  que  exiglan  callada  obediencia.. Era 

ovbio  entonces  que  elAcuerdo  no  estuviera  conforme  con lo que proponla el Vi- 

rrey,  y  as1  lo  expresa , ya que  contesta  encuanto a la  convocaci6n  de la junta 

que  convendrla  suspender la celebracibn  de la junta,  no  pudiendo  consultar 

cosa  alguna  sobre  lo  que  se  pedia,  mientras  no  estuviese  instruido  de  lo  que * 

el  Virrey  tenia  determinado,  en  razdn  de  los  cuerpos y  personas  que  hablan  de 

concurrir a ella.,  tal  sitiaci6n  muestra  que  el  Real  Acuerdo  se  habfa  dado 

cuenta que tras la palabra  del  Virrey  existfa la influencia  del  Ayuntamiento 

porque  posteriormente  añade  que  nunca  estarfa  de  acuerdo  en  que la junta  se 

formase  bajo  los  principios  que  establecia  y  para  los  objetivos  que  manifes- 

taba  el  Ayuntamiento  en  sus  exposiciones. 

La  respuesta  del  Virrey  es  comvocar a la junta el 9 de  agosto y le  comunica a 

la Audiencia  que  podrd  manifestar  lo  que  le  pareciese,  indicando  que  lo  que 

se iba a  tratar  era:  la  estabilidad  de  las  autoridades  constituidas  sobre la. 

organizaci6n  de un GOBIERNO  PROVISIONAL  para  los  asuntos  que  exijan  resoluci6n 

soberana,  sobre  hacer  el  Virrey  todo  cuanti  haria el rey  si  estuviera  presente 
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Una vez mis los  oidores  velan  esto  como  psentar  las  bases  para la independen- 

cia  se  trataba  a  toda  costa de buscar  argumentos  validos  para  hacer  valer sus 

ideas  ya que la Audiencia  le  responde  que  no  era  necesario  hacer una junta  ya 

que  las  leyes  de  indios  tenian  previsto  lo  necesario  para  estos  casos,  pues 

entodos  los  casos  se  tenia  que  consultar  con  el  Real  Acuerdo, y que la junta 

estarfa  expuesta a gravisimos  inconvenientes. 

La audiencia  decide  ir,  quitandose  toda  responsabilidad  de  lo  que  sucedería 

en  la  junta  sin  que  por  esto  perdieran  el  poder  de  sus  funciones, y casi  exi- 

gfan  que  de  ninguna  manera  se  habia  de  tratar  en la junta  punto  alguno  que  to- 

case a la  soberania o supremacia del poder  del  Sr.  Fernando VII, así  como  el 

de  respetar y obedecer la autoridad  de la junta de Sevilla o de  cualquier  otra 

que  representase  legitimamente al Monarca. 

En la junta  que  se  lleva  acabo  s610  se  trata  de  hacer  valer  cada  propuesta  que 

hacia  cada  grupo,'viendose  cada  vez  mds  la  divisi6n  de  los  partidos,  aunque 

conviene  mencionar un punto  importante  por  el  lado  del  ayuntamiento,  en  boca 

del  Lic.  Verdad  quien  dice  que  en  ausencia  del  Monarca la soberanfa habia 

vuelto al pueblo  por  lo  que  Prado y Obejero  calific6  de  proscrita  por la igle 

sia  la  proposici6n  de la soberania  del  pueblo,  indignado  Aguirre  el  oidor 
- 

le  pregunta  que  Cual  es  el  pueblo?  Verdad  le  contesta:  las  autoridades  consti 

tuidas  y  Aguirre  le  responde  que  estas no eran  pueblo.  Se  puede  considerar  en- 
- 

tonces  que  las  clases  bajas,  las  trabajadoras  no  tenian  papel  directo  en  sus 

planes,  lo  que  no  pensaron  era  la  participaci6n  que  iban a  tener  posteriormen- 

te. 

El acuerdo no quitaba  el  pie  del  renglon  ya  que  le  decfa al Virrey  que  aleja- 

ran  de  ellos  todo  otro  sistema  que  no  sea el de vivir obedeciendo  lo  que  el 

rey  manda  para la tranquilidad  de la Colonia. 



~1 Virrey  respondla  que  si  reconocla la junta  de  Sevilla o de  Cualquier  otra 

como  insinuaba  el  Rey  el  Real  Acuerdo,  se  volverla a establecer la famosa  Con- 

solidaci6n  de  vales y que  tambibn  lo  quitarfan  del  puesto- 

El resultado  de la junta  es el  que  se  proclame  por  Rey a Fernando VI1 en  lo 

que  todos  estaban  de  acuerdo,  porque  esto  entraba  en  los  planes  de  todos  los 

part  idos. 

Aparece un punto  importante,  los  proveedores  de la independencia  llevaban a- 

delante  su  intento,  bajo un nombre  que  no  representaba ninguna realidad  para 

ellos, el  de  Fernando VII. Viendo  asi la prueba  de  complicidad  del  Virrey 

con  los  intentos  del  Ayuntamiento. 

Creclan  entre  tanto  en la capital la inquietud y desconfianza,  multiplicaban 

cada dla mas los  pasquines  amenazandose  uno a otro  los  partidos,  los  europeos 

' creyendose  en  riesgo,  se  armaban,  esta  noticia  pas6 al Virrey  quien  creyendo 

que  las  noticias  que  imprudentemente  se publicaban en la gaceta,  sobre  el  re- 

greso  de  Fernando VI1 a España  excitaban al partido  europeo,  se  hizo  cargo  de 

la revisidn  del  peri6dico  quitando  del  encargo al oidor  Aguirre y reprimien- 

do añ editor. La inquisicidn  hizo  tambien  uso  de  su  autoridad,  declar6  hereti - 

cas y condenadas  por la iglesia  las  especies  que  se hiban difundiendo y que 

se hablan manifestado  en la junta  sobre  Soberanla  del  pueblo. 

Llega  de  EspaRa una nueva  noticia:  que  sea  reconocida la junta  de  Sevilla, una 
nueva  junta  se  convoca  para  hablar'  de  tal  noticia,  en donde queda acirdado que 
se  reconociese la junta  de  Sevilla  como  soberana  pero  s610 en los  ramos  de Ha- 
cienda y Guerra. 

El Ayuntamiento  querla  tambien  que  las  juntas  se  restableciesen  para  ejercer 

las  mismas  facultades  que  las  leyes  de  Castilla daban a las  cortes, y para 

ejercer  todas  las  atribuciones  de un congreso  de una naci6n  independientemen- 
te 

. 50' 



~1 Acuerdo  sostenfa  que  tales  juntas  no  podian  celebrarse,  sino  por  una  orden 

de  unrey  que  moralemente  no  existia y proponia  que  cualquier  acto  que  se  rea- 

lizard  fuera S610 con  la  participacibn  de  ellos y del  Virrey. 

Los europeos  veian  claramente  que la reuni6n  del  Congreso  convocado  iba  poner 

fin a la dominacibn  española  pensaban  que  el plan para  la  independencia  era 

por  el  favor  del  Virrey,  entonces,  quitandolo  la  revolucidn  caeria  por  si so- 

la. 

Yermo a la cabeza  llev6  acabo la aprehencibn  del  Virrey y las  cabezas  del Ayun - 

tamiento. 

Un nuevo  Virrey  sube al puesto  Garibay  quien  inmediatamente  comenz6 sus funcio - 

nes, la Audiencia  queria  persuadir  que  el  pueblo  lo hsbfa hecho refiriendose 

ala  pRisi6n de Iturrigaray y cppunipaba que: I). .estad tranquilos os manda  por 

ahora un jefe  acreditado y ~a quienes  conoceis por  su  providad:  descansad  sobre 

la*:vigilancia  del  Real Acuerdo todo cederd  en  vuestro  gervicio" (4). 

Se ve enonces  que aquel  los  squg  se  oponfan a la soberanfa  popular  se  refugia- 

ron  en el pueblo como  orBgen  de un cambio  de autoridad. 

De ahf en adelante los criollos podrfan argumentar la ilegitimidad del gobier+ 

no  establecido en  la ciudad de N.E. . 
Las circunstancias  de lo que pasaba  hizo  que  argumentaran  las rivalidades de& 

Virrey  interpretando  las  leyes  que  las  determinaron, se ces6 la consolidaci6n 

de  vales y se hizo  valida la junta central de Aranjuet. 

Volvieron aparecer los pasquines  y multitud de cedulas impresas  invitando al 

pueblo a la independencia. Espaiia manda una  orden de que el artovi spo Liza- 

na ocupe el virreinato, se  declara  encontra del  partido  que antes segula (A- 

yuntamiento), y comienza a  perseguir  a los que eran e1  CInico apoyo de la do- 

minacidn  espaAola  en  Mexico, este  cambio did mayor impulso a la revolucidn 

Se aprovecharin los que la promovfan y le indujeron a dictar  las  providen- 53, 



cias  que  mas  directamente  conducIa a estos fines. 

crey6  necesario  reglamentar  a la junta  consultiva  respecto a las causas  de i n  

fidencias y castigar a l',. todos los  que tratasen  de  alterar la paz y fideli- 

dad del reino o manifiesten adhes.idn  al partido frances por medio  de papeles 

conversaciones o murmuraciones sediciosas" (4) 

En septiembre de 1809 tuvo principio Ea conspiracien que se  form6 en  Vallado- 

lid, uno de sus integrantes  Michelena redujo a un plan  formal de conspiraci6n 

lo que  hasta entónces no  habIa  sido mds  que  meras conversaciones, tomaron par-; 

te en el proyecto el cura Ruiz de Chavet,  GarcIa  Obeso y  comenzaron  a solici- 

tar a otros en l os  pueblos de la provincia,  con el objeto  de  formar en la 

capital de allI,  una  junta o congraso  que  gobernase  a  nombre de Fernando VI 1  

La conspiracih fue delatada y el asesor  Alonso de Terdn  habIa tenido anuncio 

de ella  sin proceder de  inmediato a la aprhencidn, posteriormente  fueron arret - 
tados  manifestando en la conjuracidn  que  no  tensan  otro  gobierno que  defender 

los derechos  de Fernando VII. 

Lizana es destituido del cargo, y  ocupa el mando del poder un nuevo Virrey:Ve- 

negas. 

La conspiracidn mal  apagada  en  Valladolid y cuya importancia y ramificacio- 

nes quedaron  encubuertas por no haberse continuado la causa que  se comentd a 

instruir contra los  conspiradores,  habIa  ido progresando y extendiendose du- 

rante el gobierno  del Arzovispo  Lizana y de la Audiencia  que  le  suscitd  en el 

mando. 

El centro  de la conspiracidn  estaba en  Quergtaro, el corregidor Miguel  Domin- 

guez habla  promovido  en 1808 la cornvocatoria a un congreso  americano  y al pa- 

recer  desde  entonces  simpatizaba  con l os  proyectos reformistas y de autdnomia * 

criolla.  Con el pretexto de una  academia  literaria se hacian juntas secretas 
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en la ciudad,  asistlan el corregidor y su espoda,  los oficiales Allende y 

Aldama la conjura  queretana  parecla  vinculada  con  otras juntas  clandestinas 

como en  San  Miguel el  Grande. 

Una nueva  etapa  se  vislumbra  en el movimiento de  independencia, a principios 

de  septiembre  de 1810 Hidalgo  lkegd a Queretaro  invitado  por  Allende, el cura 

se decidid por la revolucidn cuando  supó  de los  informes de los  preparativos 

en donde se  pretendIa crear  juntas  revolucionarias en  los centros *itales del 

pals dichas  juntas deblan desplegar una  agitacibn  secreta y al comenzar la 

lucha  armada,  desencadenar la insurrecci6n en sus respectivas  regiones  as¶  co- 

mo el destituir  a las autoridades y aprhender a los espafloles confiscando sus 

bienes. 

El gobierno virreinal tuvo  conocimiento  de la conspiracidn  por la denuncia que 

se  hizo de el 1 a, se empezaron a  recoger armas y a detener a algunos de los  con - 
spiradores.  Ante  tal  situacidn la corregidora Josefa Oictiz de Domomguez tra- 

ta de prevenir a sus compalieros, Allende va en  busca  del  cura  Hidalgo a Dolore 

para comunicarles  que la conspiracidn habla  sido  delatada,  en ese momento Hi- 

dalgo  decide actuar. 

El 16 de  septiembre  de 1810 Hidalgo y otros se  dirigieron a la carcel  poniendo 

en  libertad a los reos  posteriormente oficia una  misa donde los feligreses se 

encuentran con la notocia del  levantamiento. 

El cura  hizo tocar mas temprano  de lo regular a una  misa;  para  que la gente co - 
menzase a reunirse y a comunicarles la noticia del  ayuntamiento. 

La respuesta no se  hizo  esperar, el pueblo  puesto ya  en  la conmocibn, corrla a 

saquear las casas  de los espafioles y a conducirlos  a la carcel. 

De  Dolores l o s  insurrectos se  marcharon a San Miguel el Grande, al pasar  por 

el santuario  de Atotonilco, Hidalgo  que hasta  entonces no tenfa plan ni idea 
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determinada  sobre el modo de  dirigir la revoluci6n, vi6 casualmente en la sa- 

cristia un cuadro  de la virgen de Guadalupe, y creyendo que  le serfa CItil apo- 

yar su empresa en  la devocidn tan general  en  aquella  santa  imagen, la hizo sus 

pender  en la hasta de una  lanza y vino a ser el "labaro" o bandera sagrada de 
un  ejercito. 

Se  consideraba a esta como la primera y mas  eficaz bandera de la revolucidn la 

cual trafa escrito lo siguiente: I' Viva nuestra madre santfsima de Guadalupe, 

Viva,Fernando V I I ,  Viva la America y muera el mal gobierno". (5) 

Es importante  mencionar el hecho de que el 16 de  septiembre  se  conmemora el a- 

niversario de la independencia, ya que solo marca el inicio de la revolucibn 

y no en  si a la independencia  misma, 

A esta alteracidn  de la verdad de la historia se debe sin  duda, el que la re- 

publica mexicana haya escogido para su fiesta nacional el aniversario  de un 

dfa que vid cometer  tantos crimenes, y que  date al principio de su existencia 

como  nacibn de una  revolucidn y que proclamando una  supercherfa, empled para 

su ejecucidn unos medios  que  reprueba la religibn, la  moral fundada en  ella, 

la buena fe base  de la sociedad, y las  leyes que establecen  las relaciones ne- 

cesarias de los  individuos  en toda asociacidn polftica. 

El papel de  Hidalgo  fue muy  importante,  ya que acudfa al secreto resorte del 

alma india,  pretendfa defender  sus derechos y defenderlos  contra los  intentos 

espafioles, que  trataban  de  entregar el pals a los franceses duefios yacde Es- 

palla, los cuales  destruirian la religibn, profanarfan las  iglesias y extin- 

guirfan el culto catolico.  La religibn pues hacfa el  papel principal como 

la imagen de Guadalugw es el objeto preferente del culto de  los mexicanos  se 

hacfa  uso de ella. 

Pero, y esto  es importante; el pueblo que se agolpaba a seguir  esta  bandera 
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simplificaba la inscripci6n y el efecto de ella gritando  solamente Viva la 

Virgen de Guadalupe y mueran  los  Gachupines". 

Reuni6n monstruosa de la religi6n  con el asesinato y saqueo. 

En todos los pueblos solo bastaba que  se presentara,  para arrastrar  tras de 

si todas las  masas,  se le  iba juntando  gente que formaba  diversos  grupos o 

pelotones, que por  banderas  ataban  en  palos o carrizos  mascadas de  diversos 

colores en que  fijaban la imagen  de  Guadalupe, 

Hidalgo y sus  seguidores  continuaron dirigiendose a diferentes provincias in- 

citando  a la gente  a la insurreccibn, como sucedio en Guanajuato donde el  pue 

blo  se  les  unid y reunidos  dieron muerte a los  contrarios que se  encontraban 

refugiados en  la alhonbdiga . 
Los acontecimientos causaron  horror  en muchos  de los criollos simpatizantes 

de la independencia, y le retiraron  su apoyo al movimiento. 

Por  otro lado  los europeos preparaban su seguridad,  en el interior de la capi- 

tal,  se incitd a  que se  formaran cuerpos  de vecinos  que  pudiesen servir a sus 

expensas. Se mandd que Espalloles europeos o americanos  de mas  de 16 allos que 

pudiendo sostenerse sin  sueldos y costear un  uniforme, se  formaran  tres bata- 

llones  para salvaguardar a l os  habitantes  de la capital. 

El virrey  hizo  publicar un decreto, declarando libres de  tributo a los  indios 

el que hizo extensivo a todas las  castas. 
Ante tal situacidn el ovispo Abad y Queipo,  public6 un edicto  calificando a 

Hidalgo y a  sus compalleros  de perturbadores del orden  pGblico  seductores  del 

pueblo, sacrllegos  y perjuros  en la gaceta del 12 de octubre. 

- 

Para unir 1 a fuerza  de la persuaci6n a las de las  armas  de 1 a guerra dy de la 

iglesia, exit6  a  todas las corporaciones literarias y a 10s  individuos  cono- 

cidos por su  instrtiaci6n a que escribieran  combatiendo la revoluci6n, 

Salieron a la luz multitud de manifiestos, proclamas exhortaciones  de la uni- 455 



versidad, colegio  de abogados,  provinciales de las  ordenes  religiosas, cofra- 

dlas y de varios  particuiares enzque las mismas ideas y argumentos se repe- 

tlan en diversas formas. 

Publicaron tambiCn papeles de  otro genero,  en  que  pretendiendo  poner la razdn 

al alcance del pueblo  se  usaba de su lenguaje y este  ejemplo  que despues ha .: . 

sido seguido  por todos los  partidos, no solo  no ha conducido al fin  propuesto 

sino hicamente ha servido  para aumentar los errores populares. 

Por el lado  de  los  criollos, a unos cuantos meses de haberse  proclamado en  Do- 

lores  ala  independencia, aparecib el primer  peribdico  con el titulo de "El des - 
pertador  americano", correo polltico econdmico de  Guadalajara.  Salid a la luz 

el 20 de diciembre  de 1810 en circunstancias , mds o menos  favorables. La pu- 
blicacidn del periddico fue  confiada por el cura  Hidalgo al  Dr. Francisco  Se- 

vero  Ma 1 donado. 

Vale mencionar  que los  dos  partidos  estaban  integrados tanto 

por europeos , PO lo que el Virrey  Venegas  pudo  diferenciar a 
siguiente manera,  llamd  los  insurgentes a los del  bando  con 

por criollos  como 

los grupos de 1 a 

mtrario, porque era 

elque daban los franceses  a los espaAoles que  contra  ellos  peleaban y a los 

que segulan el partido  de la revolucibn, y realistas a sus seguidores. 

Con la aproximacidn del ejercito de  Hidalgo  en la capital  de la N.E. todo era 

inquietud , temores, desasosiego,  unos  ocultaban su dinero  buscaban  asilo  en 
las religiosas  esperando rodos de un instante a otro el  ataque. A cada  momen- 

to se  circulaban  noticias  funestas  de la aproximacidn a los  insurgentes, los 

partidarios que  estos  tenIan  dentro de la ciudad  exageraban su nhero y sus 

I 

fuerzas y el temor crecid todavla  mds  cuando vieron  del ejercito realista sb- 

lo sus restos. 



Receloso el virrey  de  que  Hidalgo  se apoderase en  el santuario de los  Remedios 

de la sagrada imagen  que  en  el se  venera, con esta  advocacibn y que es  objeto 

del piadoso culto de  los  mexicanos, la hizo trasladar a la catedral, y ponien- 

do a sus pies el bastem la declar6  generala de las tropas realistas,  tal  e- 

jemplo  fue seguido  por  las ciudades  y pueblos  de  las  provincias, fueron procla - 
mados  generalas  fas imdgenes de mds  especial culto en  cada  uno de ellos. 

El dfa lo .  de noviembre  siendo la fiesta de  todos los  santos, contribuyd a au- 

mentar el desasosiego  e inquietud  pGblica se anuncib  varias  veces  que Ics in- 

surgentes bajaban  los  montes cualquier polvo  levantando casualmente que  se  des - 
cubrfa  a lo  lejos  hacia creer a las  imaginaciones  exaltadas que era el enemi- 

e 

go  que  se aproximaba  sin  embargo la noticia  que  despues  recibid el virrey, :i 

de que Calleja se  adelantaba a marchas  dobles al socorro  de la capital,  comen- 

zb  a  serenar los  dnimos y a presentar  una  esperanza  de  salvacibn. 

Es importante  mencionar que  Allende  no  pudo aceptar el sesgo que habfa tomado 

la revolucibn y entre el e Hidalgo  surgieron  serias  desavenencias. El primero 

se esforzaba por  disciplinar  las tropas insurgentes y se  oponfa a la toleranc- 

ia del senor cura  para  los  abusos  de la  masa. 

Y es que las muchedumbres  de campesinos,  mineros,  artesanos y vagos le dan a : 
la revolucibn un caris popular,  porque la insurreccibn  armada  se extendi6 en 

un pais mayoritariamente  campesino  y  no era asl como hablan sofiado  la autono- 

mfa criolla, 

Hidalgo  es  derrotado en  Aculco, lo que  hizo desaparecer como el humo la fuerza 

principal  de  los  insurgentes,  habiendose dispersado enteramente  los 40,000 

(segGn  Alaman) hombres que Hidalgo  conformaba,  pero  no por eso  termine la re- 

volucibn como algunos  se  habfan  lisonjiado que sucederla, El fuego  de la in- 

surreccidn  se propagaba rapidamente en  las  ;provincias del norte, hablan si- 



do agitados  por  agentes enviados por  Hidalgo y la revolucidn  habfa triunfa- 

do  en ellas  abriendo un nuevo campo y proporcionando  mayores recursos  a los 

insurgentes  para la continuaci6n  de la  guerra. 

En Saltillo,  Ignacio  Raydn secretario particular y heredereo de Hidalgo  reu- 

ni6 3,500 hombres y 22 caRones. Las  ideas  de  Raydn y los  demds  insurgentes 

recoglan  los anhelos  manifestados  desde  finales del siglo XVI y plasmados  en 

las representaciones del Ayuntamiento en 1808. El y sus seguidores  se instala - 
ron  en  la  villa de Zitdcuaro, donde intentaron  legitimar la insurgencia  por mi - 
d-io de la formacidn  de un gobierno representativo. En agosto de 1811 formaron 

la suprema junta  gubernativa  de America. Poco a poco  recuperaron el apoyo de 

algunos elementos  de la clase media y alta. 

La participacibn de las museres  no  se hizo  esperar,  liberadas del estrecho pa- 

pel social a que  estaban reducidas en  la vida colonial, tomaron parte  activa 

tanto en  la insurgencia como en  la contraofensiva realista, como Josefa Ortiz 

de  Dominguez en 1811 y Leona  Vicario  en 1812. 

La insurreccibn tambien daba  buenos resultados por  el  lado sur del  pals,  Hi- 

dalgo habla dejado a su cargo al cura Jose Ma. Morelos y Pavon  para  levantar 

tropas, lo  cual  puso  en el mayor peligro el dominio espafiol en la N.E. 

En  su feliz expedicih, se  habfan  unido a Morelos no  s610 gente del  pueblo, 

sino tambien algunas  personas  de  cuenta, entre las cuales los mas  distinguidos 

eran  los  hermanos  Galeana  auienes fueron los  principales oficiales  de Morelos. 

El Virrey  no  pudiendo ocultar  estos  sucesos que  andaban  en  boca de  todos y era 

\ 

eg asgrtp  de  tgdas cpaversac&oses,  precisado a decir  algo  en la gaceta  del go- 

bi ern0 

sos por 

En 1813 

no acertaba como  presentarlas  acabb  a  fuerza  de  sisimular l os  suce- 

darle una mayor importancia cayendo as1  en el ridiculo, 

fue la primera  derrota de Morelos,  pero  aunado a esta  situacidn esta- 
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ban  las difepencias  entre Raydn y el. Raydn  desconfiaba  de Mrelos el  cual ve4 

la que  Raydn  ordenaba tareas sin su consentimiento por  lo que el caudillo de- 

cidio  romper definitivamente  con la Junta de Zitacuaro convocd  sin contar con 

61 a un congreso en  Chilpancingo donde expusd el documento conocido como  "Sen - 
timientos de la  Nacidn". 

El congreso  enterado del fracaso  de  Morelos toma  a su cargo, el poder  ejecuti- 

vo . El 22 de  octubre de 1814 el congreso proclama la constitucidn de Apat- 

zingan, refleja una  concepcidn diferente a las  anteriores. Se inspiraba  en la 

asablea de la revolucibn  francesa y en  las Cortes  de Cadiz. 

A diferencia de los  proyectos  de 1808 la constitucidn intentaba conformar u- 

na nueva  nacidn mediante un sistema  representativo, la separacidn  de  poderes, 

el respeto  a los  derechos  del ciudadano  y a la libertad  de  expresidn. 

En 1814, tambien sucedla  algo  en Espafia Fernando VI1 reinaba  otra  vez su ppri 

mio la constitucidn, restablecid la inquisicidn y persiguid a los  liberales 

por lo que una bandera  original de la independencia en N.E. caia  por su base 

ya que vue1 to el  rey no  pod; ia combatirse en su nombre. 

La decepcidn que  causa el soberano  se extiende a todas partes , la negacidn 

del orden establecido es  cada  vez mas radical, y la aceptacidn de las  ideas 

nuevas mas rapidamente.  por ejemplo ; Quintana Roo menciona:  Cuando la 

cabeza falla deben ser los cuerpos  quienes  tomen en sus manos el gobierno 

.. todos los males  de la soberanla  provienen de la dificiente  administraetdn 

. . " (6 )  . 
En 1815 es prisionero Morelos, custodiado por un gran  aparato  de  seguridad. 

Una enorme multitud quiz0 verlo el virrey temeroso  de una posible  libera- 

cibn del generallsimo por sus partidarios, orden6  fuera  conducido secre- 

tamente a las carceles  de la inquisicibn. Los realistas con la aprehensi6n 

de  Morelos habf an ganado pract  icamente la guerra, fue  condenado a muerte 59 



el 22 de  diciembre de 1815. 

La Revolucidn  quedaba ligada a un movimiento europeo  que antes le  era  ajeno, 3 

adoptando  sus ideas  liberales,  por ejemplo el periddico  liberal  escrito  en 

M4xico "El~pensador mexicano". 

Aunque la guerra  civil  se  habla resuelto  a  favor  de los realistas la N.E. no 

era la misma , se  habta5  prendido ya el anhelo  de  independencia.  La  lucha 
anterior habla despertado  conciencias, y en este sentido la insurgencia ha- 

bBa logrado su mayor y mds perenne victoria. En 1815 los agentes  de la in- 

surgencia entre ellos el padre Mier se  relacionaron  en  Londres  con el famoso 

guerillero Navarro Javier Mina  quien  huyo despues  de un intento fallido  de :z 

levantamiento  contra Fernando VI1 En londres  conocid a simpatizadores de la 

independencia  hispanoamericana  planaban  una  expedicibn  con destino  a Mxico. 

El 5  de  mayo  de 1816 Mina y Mier  zarpaban del puerto  de  Liverpool  dlas  antes 

de  partir,  los  diarios  ingleses  hablan dado la noticia  de la muerte  de More- 

los . 
La espedicidn fracas6,  sus dirigentes se encontraron con una  realidad que no 

esperaban, no habla  un  puerto  insurgente donde desembarcar el congreso insur- 

gente  ya  no existla  por  lo que  sus agentes  en el extranjero  hablan  perdido 

gods autoridad, y en vez de  encontrarse con un pueblo en  lucha  por  una  ideolo- 

gla liberal  solo  vieron  punados de hombres cuyos cabecillas  se  disputaban  en- 

tre si  el  poder,  el pueblo a pesar de  anhelar la independencia,  no  luchaba  por 

el sistema  republicano ni consitucional . 
Mina fue aprehendido y se le fusilo en 1817, . La guerra  civil  estaba  sofocada 
aunque merodeaban partidas sueltas en diferentes regiones. El gobierno vi- 

rreinal aunque  triunfante en  las  batallas  habla  perdido la autoridad moral. 

El pueblo cansado de tanta violencia  en 1819 segun  Lorenzo  de  Zdvala  estaba 

. . . . " 



convencido de la necesidad de la independencia,  se  hablaba de la emancipacibn 

como de un hecho  natural exigido por la civi 1 izacidn  del  progreso  humano. 

Nuevas  ideas  liberales  se venf5an a peopegar en la N.E. como la de un famoso 

autor frances,  Pradt producla obras en  las  que  defendla el derecho a la eman- 

cipaci6n I' De las  colonial y de  laarevolucidn  actual y  de la America". 

Esta obra vino a  darle al novohispano  ideas para conseguir la tan deseada in- 

dependencia sin  derramamiento de sangre. 

Se proponla Mexico una  separacidn  absoluta,  sugerla el establecimiento  de M043 

nacquias consitucionales. El abate de Pradt fue muy  leido  en  los circulos no- 

vohispanos de 1820, se  aglosaba y comentaba  en  sermones,  hojas  volantes, foci 

lletos y pasquines. 

Surge  asl el movimiento  trigarante es el resultado de 10 anos  de guerra. Se 

vivfa una Oltima  etapa que  habla  recogido  las esperiencias  de los  anos  anteri - 
ores  reflejaba los proyectos autonomistas  criollos  de 18108, la insistencia  en 

la creacidn  de una junta o congreso americano del enfasis en la conservacidn 

del sistema  bajo Fernando VII. 

El levantamiento Iturbidista  se convirti6 en un movimiento nacional  abarco  por 

primera  vez toda la N.E. participaron  veteranos del ayuntamiento  criollo de 

1808 como  Francisco  de Azcarate, conspiradores  de  Queretar0  como Miguel  Domi@ - 
guez,  insurgentes como Raybn,  Guadalupe  Victoria,  Vicente  Guerrero  Epitacio 

Sanchez, Nicolas Bravo, exrealistas  como Anastacio  Bustamante y Antonio  Ldpez 

de Sta.,  Ana. 

El plan proclamado el 24 de febrero,  en  Iguala tuvo el mrerito  de conciliar la 

diversas  facciones y agruparlas  bajo un objetivo cornfin : la independencia. 

Se  crearon los colores  de la bandera representantes  de las tres garantsas,  con 

virtiendose  en la primera  bandera  nacional. 
- 
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En 1820 los militares  españoles , se rebelaron  conttra el regimen  absolutista 
de Fernando V I 1  exigieron la vuelta al sistema  constitucional, el  rey  no tuvo 

mds  remedio  que jurar la constitucidn en marzo del mismo aiio. 

En la N.E. se  aplicaban  reformas  liberales,  se  abollan la pena de atokes y el 

tribunal de la inquisicidn,  estableclan la libertad de imprenta  suprimlan el 

tributo indigem y la nacidn  volvla a  ser la sede  de la soberanla. El virrey 

apoyd todas las reformas y en  su opinidn a ellas no habla mayor oposicidn. 

El papel de  Iturbide en esta  etapa de la revolucidn  es  importante,  es  hijo  de 

criollos ricos, cuando estalla el grito  de Dolores toma abierto y pertinaz par - 
tido por la causa  realista.  Durente l o s  siguientes 6 anos,  es  un militar  dies= 

tro  e implacable  contra la insurgencia  que  luchaba  por  libertar el  pals. Mi- 

litarmente  hablando constituyo una pieza de la mayor importancia  en la maquina 

ria  dispuesta  por el gobierno  virreinal  para  hacer  colapsar a la revolucidn. 

La  ruina de  Morelos en  desastrosa  quinta campaila que  se  estrelld  contra los 

muros  de la ciudad  natal de  ambos  contrincantes se  debe en  parte a Iturbide 

En 1815  se le designaba comandante del ejercito del norte en  Guanajuato. 

Mas tarde se le denuncid en su contra  de que  aprovechandose de su cargo vendla 

proteccidn y pxtorsionaba a comerciantes.mineros  exigiendoles  dinero.  Solapa- 

do por  Calleja  no frje Aprhendido pero si sustituido  de su  cargo. 

La situacidn de  cambio radical  en  Espana  se  conocid y difundid  en  la  nueva  Es- 

paila entre mayo y junio de 1820. Aceptada y decretada por?eE.vknreg  Apgdaca 

esta  decisidn cuas6 gran Empacto: 

I'..alterb  el pulso  de una sociedad  proxima a dejarse  de llamar  'novohispana' 
causd un trastorno general  izado  por cuanto quebraba la imdgen y la esencia del 

reglme n pQ1ltico tradicional" (7). 

Con h s  Posibilidades  de cambio  que  esto anunciaba  resurgid  otra  vez l a  figura 

de t Iturbide* Pensaba  que  Para poder romper el sistema  tenla  que ser  desde den- 
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tro,  es  decir, que las fuerzas del estado virreinal y el ejercito  fieles al re - 
akfsmckse alzaran contra este,la idea la di6 primeramente  Vicente  Guerrero. En 

la Gaceta se anunciaba que Venadito y el  Real Acuerdo,  pfiestaban juramento a I 

la constitucidn  de Cadit, junio y julio fueron los meses de  ansiedad y perple- 

jidad, de  cuestionamientos  disparados en todas direcciones de la apertura  de : 
la 1 ibertad de prensa. 

Se pronuncia el plan de Iguala, sus beses  se  velan  buenas al respecto  se  opina 

lo siguiente: ' I . . .  eran  sabias y en  extremo,  halagando opiniones  contrarias a 

la causa de la metropol i , no chocaban de frente con  los defensores de  estas 
lisonjeaban a los  independientes  porque al fin lograban  serlo de EspaRa,  algu- 

nos  velan conservados sus empleos y resetadas sus propiedades, y los I iberales 

establecida una monarqula constitucional  que  toleraban los republicanos  como 

preludio de sw4weilo dorado.lI(8) 

La proclamacidn del  plan de Iguala se emitid  con  oportunidad,  por  que  aglutina 

ba bajo l o s  beneficios que ofrecla a  todos los contrarios del  virreinato  que 

morla el movimiento did  en el blanco de su objetivo inmediato:  la uni6n. 

Toda esta situaci6n  representaba y encarnaba para un amplio sector de la pobla 

cidn *'la cupula del antiguo  regimen", ya que  era  incompatible con la idea de ! 

una independencia  total,  que  no  estuurera  mediatizada ni atada al sistema  que 

se  pretendla  derribar. 

Algunos consideran el merito  de Iguala  porque  estriba  en  haber  logrado  "unifie 

car"  las  voluntades mas  dispares en un movimiento proindependentista  germen 

de la conciencia mexicana como tal.  Las  ideas de  Morelos e Hidalgo  eran  acep- 

tadas por reducidos  grupos insurgentes  no  por la totalidad del  pals. 

Pero en aras de  liquidar  una  situacidn  insostenible, todas las fuerzas que  en- 

traron en juego Yransaron" pero a sabiendas  de la diferencia  que  existla  en- 

tre 1810 y 1821 . 

- 

- 
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b# La Prensa Insurgente.- 

Durante el movimiento de independencia, el periodismo fue un factor impor-:. 

tante porque mediante este  insturmento:  lograron los grupos dirigir su  infor- 

macidn a las diferentes provincias que se  encontraban  en lucha. 

El primer  periddico  insurgente surgi6 por el aAo  de 1810 con la  campaila de 

Hidalgo, "El despertador Americano". 

Vale mencionar que la libertad de imprenta  estaba  vedada  en la N.iE . como 
sindnimo  de la censura  que habia en  EspaRa,  esta  censura  estaba  en su carac- 

ter de  guardiana del  sistema  polltico-religioso,  en  donde  se entendfa  como 

libertad,  una 1 ibertad  jurldica esto  es  como la posibilidad de actuar dentro 

de las  leyes en  Espana, la libertad  individual  no  existla o en  el menor  de 

los casos  estaba reducida a su mlnima expresidn,  en  donde  sus  pensamientos 

debIan  producirse  dentro del marco qee estableclan la  ley divina y la ley 

monarca. 

E l  peensat20 tktectooizar  opiniones  contrarias  a lo establecido,  significaba 

desafiar el principio de la autoridad y era tanto  como atreverse a contraver- 

tir el orden y la pat"t)or inspirar  en  los corazones del  pueblo  sentimientos de 

odio y adversi6n  hacia los  principes,  hacia los jefes,  hacia todos los que Ile 

van  el timdn del gobierno" (9) . 
Nueva Espalla parte  integrante del dominio espafiol fue formada  dentro  de los mi - 
smos  conceptos y sujeta a las mismas pollticas de censura.,  en terminos gene- 

rales puede afirmarse que  las restricciones  reglamentarias  fueron mas  energica 

para la colonia,  pero  bajo el punto de vista  practico, su aplicacidn  menos efe - 
ct i va, 

Desde el siglo XVI todo libro que pasaba de la metrdpoli a N.E. era  expurgado 

á su sal ida en  Sevilla y revisado a su llegada a Veracrut. 
En la medida  en  que corr¶a el siglo XVII, la efectividad  de la censura fue dis - .  
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minuyendo, aCIn cuando la inquisicibn  estaba al dla, el contrabando fue un  med 

dio  eficaz para burlar la accidn  de la censura y hacer entrar los  libros  pro- 

hibidos que pasaban a formar la parte mas interesante de las  bibliotecas de lo 

lectores atrevidos y no siempre  con  suerte  como Melchor Perez de Soto. 

En el siglo XVIII, la penetracidn de las  ideas de ilustracibn  en  Espana propi- 

cian un proceso de cambio,  hacia  una  nueva  participacibn  en la realizacibn 

de la libetad que en Cadiz  cuartearia la  del anacrbnisno  sistema  socials  com- 

batiendo al mismo tiempo,  en el frente continental americano.1 

En 1808 Espana tuvo  que  enfrentarse al enemigo  frances  que invadid sus  tierras 

La resistencia al invasor y la subversidn del orden por la ausencia  del monar- 

ca legltimo brindd la oportunidad al grupo progresista de  ensayar el camino  de 

la autodeterminaci~dcibn para  lo  cual se obligd a la libertad de imprenta. 

Estos debates  que se llevaron a  cabo en 1810 en  las cortes  espanolas en  rela- 

cidn al establecimiento de la libertad de imprenta tuvieron importantes  re-- 

percucion es en  America,  las argumentaciones y los discursos  mas  sobresaliente 

fueron  objeto  de  reimpresiones  sucesivas de 1810 a 1821. 

Con el regreso  de Fernando V I 1  al trono de Espalla quedd abolido  el.  orden Consb 

titucional y con  ello la libertad de imprenta y se  reinstald el regimen  por la 

rebelibn  de  Piego en 1820. En America la lucha emancipadora habla conseguido 

realizar  su  anhelo  de independencia y las nuevas  naciones  americanas buscaban 

con sus propios recursos  institucionalizar la libertad. 

La celebre  juntaq  convocada por el virrey Jose de Iturrigaray que inicid sus 

sesiones el 9 de agosto de 1808, se desarro116 en  un ambiente Ue tensibn en 

su interior y mds en  el exterior,  en donde las enardecidas  opiniones se  venfan 

manifestando por medio de impresos que se fijaban en la via  pGblica. 

El 6 de  agosto el consulado  de Mexico pidib al virrey tomara  energicas  medidas 
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contra  pasquines, la inquisicidn  no  se  quedd  atras condenando  y amenazando ma- 

terial y espiritual a los  infractores del delito  de  expresar opiniones contra- 

rias a los  intereses  del orden social  establecido. 

La oposicidn al sistema se extendid  por toda la N.E. y sigui6 manifestandose 

por  medio de la imprenta o del  ppensamiento  manuscrito. A principios de octu- 

bre  don Pedro Garibay manipulado por el grupo españos  se esforzaba por  impedir 

la propagacidn  de  los escritos  que criticaban la conducta de la administracidn 

colonial y atacaban al grupo  financiero español,  responsable del atentado  con- 

tra los criollos del ayuntamiento  de Mexico. 

"..hay algunos espiritus inquietos genios  malignos y revoltosos que  pretenden 

turbar y seducir los dnimos  tranquilos, no solo en  esta  ciudad sino en  las  de- 

mds provincias  por medio de andnimos,  pasquines y libelos"( 10). 

Durante 1809 y hasta septiembre  de 1810, la censura  polftica y eclesiastica 

estuvo  trabajando con diligencia,tombatiendo la mantenida  propagacidn  de los 

impresos que enjuiciaban la critica situacidn del gobierno  colonial. 

La situacidn  se  hizo mds  tensa por el descubrimiento de la conspiracidn  de Va- 

lldol id y su consecuente proceso legal. Losrtemores del gobierno espa?lol a la 

ihsomeaci6n pronto se vieron confirmados, al 

queretaro, de la que  result6 la trascendental 

go que  did  inicio a la lucha  libertaria. 

ser  delatada la conspiracidn  de 

toma de  decisidn  del  padre Hidal - 

La  Geceta  del gobierno  de Mexico,  anunciaba  que las autoridades  pollticas y re 

ligiosqs condenaban el movimiento insurgente. En noviembre de 1810 el  virrey 

Venegas  procurpo  por todos los medios  dilatorios no dar aplicacidn del estable 

cimiento  de la libertad de imprenta, ya que  una  ley  ass  beneficiaria  en todo 

sentido a la causa  insurgente. 

- 

El despertador  amerciano, fue la primera  manifestacidn  de la libertadidel  pen- 
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samiento en el poeriodismo  mexicano  los nlrmeros editados en Guadalajara  por o t  - 
den de Hidalgo,  ocasionaron  graves estragos  a la causa del gobhierno colonial, 

el 19 de  enero  de 181 1 el  virrey Venegas.  decreta se  quemen  en  pbblico,  los im- 

presos  publieados  por la  insurgencia. 

Debido a la acusacidn  que la diputacidn  americana  presento3  en  las  Cortes  de 

Cadiz por el incumplimiento  de  las autoridades  coloniales en  la observancia 

del c  decreto para establecer la libertad de imprenta, el gobierno liberal de 

la penfnsula  presion6 a l  virrey  Venegas  para su  inmediata  aplicacidn fue pues- 

to en  practica el 5 de  noviembre  de 1810 pero el 5 de  diciembre le vuelve a 

prohibir.."habiendose notado  en el poco tiempo que  lleva  de  publicada la 1 io- 
il 

bertad de la imprenta el abuso mas escandaloso  de ella  en  los  periddicos y 

apeles impresos  contra el orden pbblico.. por  haberse manifestado en 

ellas  con el mayor  descaro la impolltica y fuaesta rivalidad que se  habla  ca- 

si  extinguido.. he  resuelto suspender por  ahora la libertad de imprenta  esta- 

blecer de nuevo  dicha  libertad  luego que hayan cesado las gravesimas circuns- 

tancias  que me han obligado  a suspenderla."(ll) 

Calleja se refiere  tambien a la prensa  insurgente "..manejo astuto y depraba- 

do  es el que se  observa  en los periodicos y con  los titulos  de Semanario pa- 

tridtico  amer&kano,3brEeo  americano del sur y otros que  imprimen los rebel- 

des en'los  puntos  que alternativamente ocrtpan ". (12) 
Veamos  que mencionaban los criollos en sus periddios, el padre  Mier  en el Se- 

manario  patriotic0  se pronunciaba abiertamente por el rechazo  a la monarqula 

espanola y por la busqueda  de una solucidn de renovacidn  positiva  para la so- 

ciedad  novohispana. 

Por lo que Calleja reconoce la inclinacidn de los americanos  por la indepen- 

dencia.  Informa de  otros periddicos  que colaboraron indirectamente  con la 
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causa de la insurgencia: El pensados?mexicano,  Losjuguetillos. 

El correo  Americano se  une a la  defensa'de la libertad  de  expresidn SU vocero 

fue Carlos Ma. Bustamante  hace un extenso relato de las arbitrariedades  come- 

tidas por  las  autoridades de N.E. en  relacidn a dicha libertad. 

El Pensador  Mexicano con Ferndndez  de Lizarde  defendiendo tambien en los dos 

primeros nomeros dicha libertad. Hasta el 18 de junio de 1821 se public6 el 

restablecimiento de la libertad de imprenta. 

La noticia del triunfo liberar  en  EspaAa y del restablecimiento de la Consti- 

tucidn  de Cf!:adiz, llegaron a la ciudad  de  Mexico el 29 de  abril de 1821 . Se 
aviCaron los anhelos de libertad y los intereses  dividieron a la sociedad. 

El inicio y la rapida  expansidn del movimiento  trigarante y el diluvio  de pu- 

blicaciones  que  proclamaban la libertad y la independencia el resultado  tenla 

que  llevar a la consabida medida de anular la libertad  de  imprenta y esto ocu- 

rrid a un aRo de haberse  establecido. 

El alegato periddistico  sobre la libertad de imprenta, acompafid la consumacidn 

de la Independencia y penetrd vigorosamente en el nacionalismo de Mexico, el 

triunfo  de los escritores, La  Abeja  Poblana y otros fueron  instumentos de  con+ 

cientizacidn para el encuentro  de una solucidn al problema  de la organizacien 

nacional. 

.' 

t 
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I11 -- LAS MINORIAS ACTIVAS- 

a) Cohesi6n.- 

b n a  sociedad  es  por  si  misma  haterogenea,  es  decir,  que  existen  individuos 

que  son  diferentes  entre si  as1  como  gr'upos  que  ocupan  diversas  posiciones,  en 

el contexto  social 3 
Aunque  existe un mismo  fin  para  todos  los  individuos:  por  ejemplo  el  de  vivir 

en  sociedad,  sus  expectativas van dirigidas  por  diferentes  caminos. 

Cada  grupo , dentro  de  este  sistema  existente,  se  organiza,para  actuar  de a- 

cuerdo a sus  necesidades y dependiendo  de 

en ras relaciones  que  se  establecen  entre 

Por  estar  inmersos  en  una  situacibn  socia 

independientemente,  ya  que  constantemente 

la  situacibn  social y  que inf 

si. 

luirdn 

1 , resulta  que  estos  grupos  no  actuan 

estan  interactuando  con  otros  grupos 

ante  tal  situacidn  l'..los  agentes  sociales  que  actuan  en un determinado  siste - 

ma, se insetan  en  sistemas  de  relaciones  que  los  transforman  continuamente"( 1) 

Ahora  bien,  no  solo  los  grupos  de  pertenencia  como  la  familia,  sino  tambien 

w 

otros  grupos  son  en  su  conjunto  los  que  modulan  las  valoraciones y comportamie - 

ntos  de  los  miembros  de un grupo. 

Al estar  en  interaccibn  constante,  se  atribuyen  unos  a  otros  caracteristicas 

que  reflejan  la  modalidad  de  relacibn  que  hay  entre  ellos.  Cobra  importancia 

tambih el  proceso  de  categorizacibn  porque dd cuenta  de  la  forma  en  que  se 

organizan  las  percepciones y la  expeiencia  del  individuo,  porque ' I . .  bastarla 

introducir  una  diferencia  de  pertenencia  categorial  en  una  situacibn  para  que 

aparezca una discriminacibn  en  favor  de  su  grupo" (2). 

Entonces,  los  grupos  cuando  se  ven  amenazados en su  norma,  sus  integrantes o 

aquellos  que  persiguen  y  estan  a  favor  de la norma,  se  unen  para  defenderla, 
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mediante  este  proceso  se  modifican de cierta  manera sus creencias en  relacidn 
al  grupo  al  que  estan  integrados, y al mostrarse  se  refleja la intervenci6n 

que tienen  en la realidad  social,  esto  trae  como  consecuencia  que  sus  diferen- 

cias  creen  tensiones y confrontaciones. 

Las  diferencias  que  aparecen  entre  estos  grupos  en  determinada  situaci6n  soc- 

ial, trae  consigo  hostilidad y sobre  todo  antag6nismo  por  lo  que  se  desencade - 
na entre  ellos un conflicto, y esto  se  debe a que  hay  dos  puntos  de  vista di- 

ferente  sobre  una  misma  situaci6n  cada  grupo  por  separado,  tiene  sus  ideas y 

creencias,  se  organizaran  para  actuar. 

Ya que  en un conflicto,  esto  influir5  en  las  representaciones y percepciones 
S 

del  otro  mediante  la  interacci6n,  los  individuos y los  grupos  emiten  juicios 

que son, siempre  en  cierta  medida  pre-juicios  porque  son  emitidos  durante una 

i nteracc i6n. 

Mediante  esta,  los  grupos  tambi6n  realizan  proyecciones  hechas  en  funcidn de 

la  pertenencia a categorlas  sociales,  esto  sucede  porque la imagen  negativa o 

positiva  de  ellos  mismos  se  construyen y modifican  Gnicamente  en  relaci6n a 

los  grupos de  referencia,  es  decir a los  grupos  de  los  cuales  forman  parte. 

Las  representaciones  que  se  hacen,  se  justifican  creando  las  condiciones  mism- 

mas  de  su  inscripci6n  en la realidad. 

Por un lado, habra ciertos  grupos  en  donde  sus  expectativas para esa  meta  es- 

taran  encaminadas  mediante  la  normalizaci6n y el  conformismo,  por  lo  que  lo- 

gran  que  haya  una  uniformidad a traves  de la  continuidad  en sus creencias y 

valores,  lo  que  consiguen  con  esto, es el  control  social. 

Los cambios  para  estos  grupos,  van  dentro  de  este  proceso y lo  representan 

la  mayorla  que  esta  inmersa  en  el  sistema  dominante. 

Estos  grupos  manejan una normalizaci6n  convincente  para  ellos y tal  vez  pa- 

ra aquellos  individuos  que  la  siguen. 7 0 0  
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Este,proceso,  es una  forma  de  integrarse al sistema  social  porque  para  ellos 

hay  situaciones  en  las  cuales  no  existe  una  norma  previa,  en  determinada  si- 

tuacih, sucede  entonces  que los sujetos  dudan  en  cuanto  a  las  respuestas 

que  tienen  que  dar  por  lo  que  al  ejercer  unos  sobre  otros  una  influencia, 

convergen  hacia  una  norma  coman. 

Resulta  interesante  como  se  lleva  acabo  este  proceso  porque  denota  la  forma 

en  que  se  pueden  cohesionar  estos  grupos. k 

nivel individual, "..la ausencia  de  una  norma o de un punto  de  referencia 

exterior,  hace  que  cada  sujeto  establezca un margen  de  variacidn  propio  de 61 

y un. punto  de  referencia  subjetivo  (norma)  en  el  interior  de  este  campo"(3). 

Al establecer  esta  norma  subjetivamente,  servird  como  punto  de  referencia  pa- 

ra  estimar  desde  ahf,  las  diferentes  situaciones  que  se  le  presenten 

Ahora  bien,  cuando los sujetos se reunen  y  han  establecido  anteriormente  de 
d 

manera  individual un marco de variaci6n y una norma  subjetiva, sus respuestas 

tienden a converger  en  un  margen  de  variac i6n y una  norma  colectiva. 

En esta situacih, las  normas  adquieren un sentido  especial,  donde su base 

psocol6gica  como  normas  sociales,  es la formaci6n  de  esquemas  de  referencia 

colectivos  que  son  el  producto  de  las  interacciones  de  los  individuos  entre  si 

Los individuos,  hacen  converger sus valoraciones  hacia una norma  coman,  conver 

gencia  que  se  establece  con  el  tiempo, ya  que los individuos  antes de llegar 

a  esta,  sufren la sensaci6n  de  ser  desagradables o sentirse  como  desviados 

frente al grupo.  Por lo que llegar a la convergencia,  es  algo  necesario  para 

el los. 

- 

Sheriff  pensaba  que  cuando los juicios  se  emiten  en  situacidn  colectiva, el 

sistema de referencias  integra la informaci6n dada por  los  otros  miembros del 

grupo, en donde "..la norma  colectiva que emana  del  grupo  serfa  en  este  caso 
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una convergencia de las  normas  individuales" ( 4 ) .  

Entonces,  las  creencias  y  opiniones  de un grupo  son  el  resultado  de  las  normas 

de  cada  individuo,  d6nde  queda, lo individual,  lo  que  piensa  cada  individuo? 

se  pierde?,  pasa a segundo  plano?,  realmente  son  las  normas  individuales  las 

que  determinan la norma  colectiva  como  nos  hace  creer  el  proceso  de  normaliza- 

cibn?, o lo  que  sucede  es  que  se  estd  evitando un conflicto  que  se  dirigir6 ha - 

cia  una  transformacibn y no a una  continuidad. 

Tal  parece  que  la  norrnalizaci6n,  se  ve  como un mecanismo  evitador  de  conflic- 

to,  y que  sugiere  como  salida  fdcil  la  convergencia  en sus miembros  hacia 

una norma  colectiva. 

* +  . ' j%n este  rpoceso,  Moscovici  ve  completamente  lo  que  subyace  en el: "Los suje- 

S 
e *:. 

tos  tratan  de  evitar  el  conflicto  haciendo  converger sus estimaciones  y la 

negociacibn  evoluciona  en  funcibn  de  concesiones  equivalentes  y  reciprocas (5) 

Esto  trae  como  consecuancia,  el  que  las  conseciones  espresen  una  determinada 

imdgen  de  las  relaciones  colectivas,  es  decir,  muestran la tendencia  hacia un 

conformismo,  y  en  donde  el  compromiso  constituye un medio y un fin que  permite 

al grupo  mayoritario  ejercer  aquel  las  presiones  conformadoras. 

Desde  este  punto  de  vista, el conformismo "..se da cuando  el  sujeto dd res-- 

puestas  que  reproducen  el  modelo  propuesto": el dominante. 

Las  presiones  que  se  crean  en  este  medio, son impllcitas y  resultan  simplemen- 

te de  la  dindmica  propia  de  la  situaci6n  social  en la que  los  sujetos  estan in - 
mersos. 

La normalizacibn  evita,  el  conflicto  entre sus miembros y a un nivel  social  es - 
ta  dependencia  justifica  y  hace  evidente  la  imagen de las  relaciones  sociales 

porque  refleja  una  practica  polltica  "la  de una democracia  representativa"  en 

la que  todos  "somos  iguales"  y  en la que  los  acontecimientos  inisitados,to- 
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man un matiz  de  "natural" o de "no  pasa  nada" y  que  ponen  de  manifiesto  una 

forma  de  pensar la de  una  mayoria  que  no  desea  transformaciones, ni eviden- 

ciar  las  diferencias  ya  que  esto  seria un punto  de  partida  para  cambiar y 

modificar  lo  establecido, ' I . .  los  proc&os de  conformismo y obediencia  van 

unidos a la  regulacidn  de  las  relaciones  sociales  en  una  formacidn  social 

determinada,  por  cuanto  permiten  resolver  el  conformismo  en  favor  del  orden 

establecido" (6). 

La  cohesidn  entonces,  desde  estas  formas  de  pensar  es  solo  a  traves  de la 

convergencia,  situacibn  que  saca  del  contexto a aquellos  individuos o grupos 

que  no  estan  de  acuerdo  con  el  orden  existente  pero  esta  participacidn  es 

parte  de  los  otros  grupos,  aquellos  que  la  normalizacidn  (punto  de  vista  fun- 

cionalista),  no  toma  en  cuenta  -porque  no  les  conviene-  ya  que  los  considera 

como  individuos o grupos  desviantes. 

Estos  Gltimos  grupos,  son  la  otra  parte  antagonista, y en  donde  hay  algo im- 

portante:  la  cohesidn no tiene  que  venir  de una convergencia,  ya  que  aquella 

puede  puede  producirse  de  una  divergencia  de  opiniones y  juicios  respecto a 

una situacidn  social. 

Bajo  este  aspecto,  la  realidad  social  toma  un  matiz  diferente,  donde indivi-- 

duos,  grupos y contexto  interactuan  para  construir una realidad  social  dife- 

rente. 'I Vemos  pues,  que  los  esquemas  de  interaccibn  de la vida  cotidiana de- 

sempeñan un papel  en  las  situaciones  de  percepcidn  ambigua.  La  realidad  social 

constuida  por  los  sujetos  debe  estar  referida a la estructura y funcionamiento 

de los' grupos  de  los  cuales  provienen  esos  sujetos" ( 7 ) .  

Entonces,  los  diferentes  grupos  antagdnicos  cumplen una funcidn  el  de  que  pue- 

den  ser  tanto  emisores  como  receptores  de  influencia. 

La convergencia  toma un camino  diferente,  puede  depender  de  representaciones 
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que  se formaron, ya que los  individuos se conoclan  antes ya sea  por  lazos de 

amistad o de trabajo. etc. 

Pero  esto  no  significa que tal  convergenFia  haya  resultado de las normas indi- 

viduales, ya que los  individuos  en  interaccibn  colectiva  reorganizan sus cono- 

cimientos de lo que les  rodea,  en  donde  hay  diferencias de opiniones  y creen- 

cias aunque  pOesigan  una  misma  meta,  por lo que "..si bien  puede existir con- 

vergencia  en la normalizaci6n,  tal  convergencia  no se opera sistemdticamente 

a la media de las  normas  individuales I' (8), y si se considera un tipo  de ne - 

gociaci6n ".no  ha de ser forzosamente simetrica:  las consesiones del sujeto no 

son siempre equivalentes y reclprocas"(8). 

A este respecto podemos  pensar,  entonces  que  existirdn  individuos o grupos que 

no  esten de acuerdo a un consenso, lo que les traerla con el grupo mayoritario 

dos  consecuencias: la primera que es la de aparecer  diferente,  que  puede ser 

encubierta  por  etiquetas como rebeldes,  provocadores,  incluso  saboteadores  de 

los  proyectos de la mayorfa , el grupo o individuo que pasa  por  esto  puede  co- 

rrer el riesgo de  ser excluido del grupo cosa que no es muy  frecuente, la mayo - 
rfa en este caso intentara  por todos los medios disuadir  a  esta  minorfa (indi- 

viduos o grupos desviantes) reincorporandolos  a la sociedad, de ahi  los  cent-- 

tros  de rehabilitaci6n  y  similares. 

La otra consecuencia que puede ocurrir y que serfa la mas vdlida  es que esta 

minorla  haga  valer sus derechos y opiniones, manifestando consistentemente su 

desacuerdo y rechazando todo tipo de negociaci6n que no  vaya con sus  intere- 

ses. 

A la mayorla no le queda  otra mds que aceptar el punto de vista  de la mino- 

ria lo cual  traerd.  una  reorganizaci6n  en la realidad  social. 

En este sentido,  una  minorla  es capaz  de enfrentarse a un conflicto y parece 
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que lo buscan,  por  su  estilo de comportamiento los  anima al manifestar  sus 

ideas  nuevas,  en  pro de una  transformacidn de relaciones  existentes,  no  con 

una actitud de' omnipotencia,  sino  con la seguridad que manifiestan al plantear 

sus objetivos contra-normativos,  e  innovadores  y  porque  expresan lo que  sub- 

yace en toda diferencia  social: el cuestionamiento de lo establecido. 

"Al hacer frente al conflicto  los grupos innovan mds fdcilmente incluso  aban - 
donando  los  resursos  existentes  en aras de soluciones  nuevas creadas por el 

I 

I 

grupo" (9), su  participacidn  no es para conservar el orden  establecido sino pa 

ra  modificarlo,  para  dirigirla  a  un cambio social. 
- 

I, 

Este es el modelo interaccionista guiado por  el  conflicto  (Moscovici),  en el 

que la divergencia de opiniones y su enfrentamiento operan  manifestando  su  de- 

seo de  ser  tomado en  cuenta  pero  a  base de  sus diferencias y no de ser  iguales 

a la mayorfa, de ahi  el  papel que jugaran en este enfrentamiento  de ideas. 

Su  estrategia estar8 dirigida  a  influir  en la poblacidn , para  lograr  sus 

objetivos,  Una de estas condiciones de cambio reside en  la capacidad  para co 

nvencer de la razdn de sus  pretensiones  a  las fuerzas sociales que han de ope- 

rar el cambio"( 10). 

- 

7 articipacidn de las  minorfas activas.- Si pensamos  en  las  refoluciones o re- 

ormas,  podemos  remitirnos  a  los  individuos o grupos minoritarios,  desde  esta 

perspectiva (decambio) la formacidn de un grupo nuevo,  de  individuos  desvian- 

tes, formando una  cohesidn de grupo, con sus divergencias de ideas y opiniones 

pero encaminadas a un mismo fin: el derrocamiento del sistema  dominante,  en 

oposicidn al otro grupo  antagdnista,  adquirird un sentido totalmente diferente 

El grupo minoritario desviante y activo,  logra  en la interaccibn  hacerse  re- 

conocido como tal  por la mayorfa y la poblaci6n. 3 
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La situacidn  del  grupo  minoritario  empieza a manifestar  el  conflicto,  no  solo 
con la mayorfa  que  asume  el  poder,  sino  con la pobla~idn a la  que  pretende in- 

fluir. I 

La  minorla  para  influir,  necesita  que  en  su  estilo  de  comportamiento  haya una 

consistencia. 

Para  Moscovici,  la  consistencia  resulta  de "..una repeticidn  sistemdtica  de 

una misma  respuesta y un acuerdo  undnime  entre  los  miembros  de  la  minorfa"( 11 )  

Cabe  mencionar  que  las  minorfas  activas  estan  desprovistas  de  poder,  de ah1 

que la consistencia  sea una herramienta  importante  para  influir a la poblacidn 
& 

por  lo  que  tendrd  que  mantener  sistemdticamente, una misma  respuesta  en  el  ti- 

empo y en  el  espacio. 

La minorla  atrae  por  su  estilo  consistente,  lo  que  le  posibilita  una  posicidn 

firme  frente a una mayorla, la cohesidn  que  se  genera  es  atraves  de  su  hetero- 
.i, 
geneidad  en  las  respuestas  respecto al orden  establecido,  los  individuos  se in - 
tegran  porque  pueden  plantear  alternativas,  los  que  se  le unan serdn  aquellos 

que  esten  en unanimidad con el.fin que  se  proponen. 

Ahora  bien, la poblacidn  tiene  tambien un papel  importante ya que la minorla 

pretende  influir  en  ella,  pero  no  hay  que  olvidar  que la poblacidn  esta  inmer- 

sa  por  normas  universales  (creadas  por la mayorfa)  por  lo  que  se  tendrd que 

buscar un estilo  de  negociacidn  conveniente  para  lograr  su  objetivo. ?, 

7.6 
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Una form de  cohesi6n.- 

El movimiento  de independencia  en  Mexico  1800-1821. 

Nueva Espafia como  toda sociedad,  estaba  integrada  por  diferentes  grupos so- 

ciales:  se  encontraban  en la cima del  poder,  el grupo de  los  europeos,  poseedo - 
res  de  los  puestos  mds  importantes  quienes  pensaban  que todo debla  permanecer 

como  estaba, para  ellos gobernar  tenla el sentido  de aplicar reglas nacionales 

como si fueran moldes  generales. "..el gobierno del  pals  se  llevara  acabo  por 

la aplicacidn  de l o s  reglamentos vigentes" (1 1 ). 

El grupo  de"1os europeos lo conformaban individuos enviados por la penlnsula 

ocupaban  los altos puestos administrativos  y  milltares importantes y de  altos 

cargos eclesiasticos. 

'I Constitula un grupo dentro de la cl.ase dominante,  cuyo acceso  estaba  practi- 

camente  cerrado a los criollos y que  detentaba con  mano firme el control  poll- 

tic0 de la colonia'' (12). 

Este grupo  junto con otros como el grupo  comerciante  y mineros,  representaban 

las mayores  fortunas de la colonia, su poder  estaba  ligado al mantenimiento 

de una economla de  enclave  pues todo su beneficio  provenla  de la exportacidn 

de la metrdpoli, su suerte  privilegiada descansaba en la situacidn  de  dependen - 
cia  de la Nueva  España (N.E.). 

En  el seno de ese grupo  privilegiado,  no  podfa encontrarse la menor oposicidn 

entre criollos y peninsulares todos  ellos eran  los mdximos oponentes del movi- 

miento  de independencia. 

"Colocados  en la cima  del  orden establecido, el grupo  europeo y el sector  ex- 

portador  serdn SU mds firme sosten y el nucleo de  todos 10s movimientos  con- 

trarevolucionarios.. .se encontraran mal colocados para  comprender la necesi- 

dad de  cualquier cambio. Para ellos la prosperidad material, no  indica ninguna 

posible transformacidn,  sino  exie  tan sdlo un orden  administrativo eficdzI'(l3 
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eran  vedados como los que representaban  a la  Real  audiencia,  prohibiciones 

que venlan de los  grupos  dominantes. 

'I Desde el momento  en que (los gpos.dopinantes)  consideran  a  los (dominados) 

incapaces de acceder  a ciertas funcione's, crean por  este  solo  hecho  las  condi- 

ciones que consiguen efectivamente que los dominados  no  esten  preparados  para 

asumir cietas funciones" ( t 6 ) .  

Los criollos,  a menudo mejor preparados que los  peninsulares se velan  deteni- 

dos  en  su  carrera  por un llmite que no podfan  rebasar,  relegados  en  las ciuda- 

des de provincia, formaran un grupo de intelectuales  unidos  por la  insatisfac - 
ci6n comCln pero que acapara  conocimientos que casi  estan exclusivamente en  sus 

manos, como los  libros  venidos  del  extranjero. 

Este grupo tendera a oponer al orden  social  existente  otro orden antag6nico: 

el derocamiento del sistema  colonial. 

Los indios formaban un grupo social  aislado de los  demds  grupos, carentes de 

toda organizacih y conocimientos,  sin medios para  nanifestar  su  oposici6n y 

sin  suficiente  cultura  para  hacerlo  los trabajadores de la colonla no  adquie- 

ren  conciencia de su  situaci6n  oprimida  precisaran de otro grupo  que les  se- 

Rale  sus  posibilidades: el criollo. 

El pueblo  s6l0  siente el dolor de su situacih, poco  a  poco ese dolor ir6  con- 

virtiendose  en  exasperaci6n que lo  pondra  al  borde de la irrupci6n  liberado- 

ra,  bastard  una  posibilidad  nueva  para que estalle su  impulso  retenido. 

Pero,  hagamos un poco de historia  para saber como fue la actuacidn de estos 

grupos  en el movimiento de Independencia. 

Se hablan  recibido  en  Nueva  EspaRa,  en junio de 1808 varias noticias unas  fue- 

ron de Aranjuez,  EspaRa anuncipdo la caida de Godoy y la proclamacidn  del 



Tambien habla grupos ligados al mercado interno,  en  la agricultura  los  latifun - 

distas  que en  los años  de crisis dependlan  de modo cabal de sus fuentes de cr6 - 

dit0 a largo  plazo. El capital financiero de que dependlan  estaba en manos de 

la Iglesia, entre ellos  existla una estrecha  dependencia  econ6mica (aunque se- 

gula  siendo  España la dispensora de prevendas), tanto estos grupos , "..como 
la minoria  criolla del alto clero  se verdn solicitados por  intereses  contra- 

rios,  su  ambigua  situacibn  los hard tan pronto sostener el regimen  colonial co - 
mo impugnarlo dividiendose a menudo  en  ambos empeños" (14). 

La N.E. vi6 reforzada su situacibn de dependencia a  fines del siglo XVII y -- 
principios del XIX. Por una parte el auge del sector  exportador permiti6 la 

consolidaci6n  de los grupos  econ6micamente dominantes,  por  otra  parte  aumentb 

la taza  de  explotaci6n directa de la colonia. 

Estos  filtimos grupos que  perteneclan tambi6n a la clase  dominante estaban in- 

mersos en un conformismo ya que sablan  de  las trabas legales y de  la polltica 

impositiva de la Corona ya que obstaculizaban su  progreso,  pero  que  sin  embar- 

go  querlan el orden  establecido. I' La prosperidad de su situaci6n lo incita- 

r6 a mantener el orden  social y salvaguardarlo de cualquier  factor de  inesta- 

bilidad. La molestia que le causan  los obstaculos politicos lo inclinara a una 

actitud  reformista,  dirigida  por una idea  central: el acoplamiento  de la es- 

tructura  administrativa y legislativa a la situacibn  econbmica y social"(l5). 

Situacibn  que marca el propbsito  del  conformismo: el reproducir el orden  es- 

tablecido. 

En este  mismo sistema  social, se desarrolla otro  grupo al que  perteneclan 

pequenos comerciantes y administradores, escribanos y abogados,  personal  ecle- 

siaJticos  clero medio y bajo, que aspiraban  s6l0 a puestos  de  segunda  catego- 

rla principalmente la direccidn de  ayuntamiento, los puestos  relevantes les 



del nuevo  monarca  Fernando VII-. Tiempo despues,  Espana  es invadida por  Napo- 

leon,  por lo que el  virrey novohispano recibe noticas de la Gaceta  de  Madrid 

anunciando  la'renuncia  de la Familia Reg1 y el nombramiento del lugarteniente 

del Duque  de Berg. 

Tales  acontecimientos ocasionaron grandes cambios en N.E. por  su  parte el  Real 

Acuerdo mediante una junta con el  Virrey  Iturrigaray  prestaron juramento de no 

hablar nada  de lo que all1 se acordara: el  no acatar ninguna  orden  del  Duque 

-de Berg y mantener la colonia  en  defensa. 

Para el grupo  de los  europeos,  poseedores de los puestos  mds  importantes,  pen- 

saban  que todo debla permanecer  como estaba,  para  ellos gobernar  tenzia el 

sentido de  aplicar reglas nacionales  como si fueran moldes  generales. It El 

gobierno del  pals  se  llevar6 acabo por la aplicaci6n  de los reglamentos vigen 

tes" (17) . 
Enterado el ayuntamiento de  tal situacibn,  hace juramento por  voz  del Lic. 

Azcarate y dirigiendose al Virrey  expresa,  que  serdn  fieles a Fernando V I 1  

y no reconocer a Napolebn,  pero  se  introduce una nueva  idea  que ' l .  .residla 

la soberanla representada  en todo el reino y las clases que la formaban y con 

mds particularidad en  los tribunales  superiores  y en  los cuerpos que  llevaban 

la voz  pGblica  por  quienes la conservarlan para  devolverla a su legitimo  suce- 

sor" (18). 

Asl mismo pedla  que  Real Acuerdo Ayuntamiento y Virrey  siguieran encargados 

de la  colonia. 

AI real  acuerdo  le  extranaba que el ayuntamiento  tomara la voz del reino por 

lo que desaprobb el jutamento y formacidn del gobierno provisional  que  se  pre- 

tendla , para el criollo en cambio es  importante  ya  que  persigue  injertar su 

actividad  en el desarrollo polltico  de 

vista se apoyaban en  la Carta  Magna de 

la sociedad.  Para defender su  punto  de 

Castilla, donde se hablaba de la Inde- I m 
I t  



pendencia  de  las  colonias  de  America , los  europeos  empezaron a  sospechar  cada 
vez  de  los  representantes  del  Ayuntamiento lo mismo  ue  del  virrey. 

Para  estos  grupos, una idea  principal  marcaba su participaci6r1, la de  que  Espa 

ña se  encontraba  sin  monarca,  por  lo  tanto N.E. no  tenía a quien  obedecer. Si- 

tuaci6n  que  se  trataba  en  las  juntas  que  se  llevaban  acabo. 

Para  el  virrey  lo  que  se  hablaría  en  las  juntas,  era  la  formacidn  inmediata  de 

un gobierno  provisional  y  su  papel  como  Virrey,  buscaba  junto  con el  Ayuntam- 

miento  hacer  valer sus ideas. 

Por su parte  el  Real  Acuerdo,  pensaba  que  esto  no  era  necesario  ya  que  las  le- 

yes  de  Indias,  sostenla  que  todo  se  consultara  con  el  Real  Acuerdo,  por  lo 

que  las  juntas  estarfan  en  aquel  caso  en  grave  peligro. 

Llega  una  nueva  noticia:  era  reconocida  la  Junta  de Sevilla en España,  por  lo 

que  Real  Acuerdo y Ayuntamiento  aceptan  que  sea  valida s610 en  los  terrenos 

de  Hacienda  y  Guerra. 

Pero  el  antonismo  de  ambos  grupos  se  hacia  cada  vez  mas  visibles,  en  la  calle 

proliferaban  pasquines  y  volantes  amenazandose  unos  y  otros  partidos.  Como  es- 

taban  las  cosas  el  Real  Acuerdo,  sabía  que  quitando  al  virrey  se  daría  fin al 

intento de emanciparse y asl lo hicieron,  siendo  arrestados  tambien  las prin- 

cipales  cabezas  Lic.  Azc-arate,  Lic.  Primo  de  Verdad. 

Las  circunstancias  de  lo  que  pasaba  hizo  que  aumentaran  las  rivalidades,  por 

lo que se  multiplicaron  los  intentos de revoluci6n. 

Llega a España  una  nueva  orden  de  que  el  Arzovispo  Lizana  ocupe  el  virreinato 

este  se  declara  en  contra  del  partido  que  antes  segula  el  del  Ayuntamiento. 

En septiembre de 1808 tuvo  principio  la  conspiraci6n  de  Valladolid  dirigida 

por  Michelena,  junto  con el cura Ruiz de Chdvez  y  Garcia  Obeso,  solicitaron 

tambien  una  junta o congreso  para  que allí gobernara a nombre  de  Fernando VII. 

- 
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La conspiraci6n  fue  delatada,  Lizana  es  destituido  de su cargo  ocupandolo  Vene - 

gas. 

El centro  de la conspiraci6n  estaba  en  Queretaro,  el  corregidor  Miguel  Domin- 

guez  simpatizaba  con  los  proyectos  reforinistas y  de  autonomla  criolla.  Con 

el pretexto  de  juntas  literarias  se  hacían  juntas  secretas  en  esa  ciudad,  asis - 
tlan  el  corregidor y su Esposa,  Allende  y  Aldama,  estas  juntas  tambien  se ha- 

clan  en  San  Miguel  el  Grande. 

En 1810 Hidalgo  llega  a  Quereter0  invitado  por  Allendem  donde  se  celebraban 

juntas  revolucionarias  as1  como  en  otros  centros  vitales del pals . Su pro- 

yecto:  crear  una  agitaci6n  secreta  y  al  comenzar la lucha  armada  desencadenar 

la  insurrecci6n  as1  como  destituir a las  autoridades y  aprehender  a los españo - 

les  confiscando sus bienes. 

Se  denuncia la conspOiraci6n,  se  recogen  armas  y  se  apresan  a  algunos  conspira - 

dores. 

Allende va en  busca  de  Hidalgo  para  comunicarle  que  la conspiracih habla  sido 

delatada.  Hidalgo  decide  actuar  el 16 de septiembre  pone  en  libertad a los  reo 

y  oficiando una misa anuncia a los  feligreses  el  levantamiento. El  pueblo  em- 

pez6 a  tomar  papel  directo  en  el  movimiento. 

Hidalgo  llega  a San Mighel  el  Grande,  donde tíace uso de la  imagen  de la Vir- 

gen de Guadalupe  como  bandera. 

El  papel de  Hidalgo  fue  el  de  generador  de  grandes  masas que lo  segulan,  pre- 

tendla  sostener  los  derechos  de los indios y defenderlos. 

En los pueblos  bastaba  que  se  presentase  para  arrastrar  tras de si a grandes 

masas  formando  diversos  grupos  dispuestos  a  luchar  por  la  causa. 

En Guanajuato,  Hidalgo  causd un gran  revuelo,  junto  con el pueblo que 10 se- 

gula di6 muerte a sus contrarios  en la Alhondiga,  tales  acontecimientos tau- 

saran gran  revuelo , junto  con  el  pueblo  que lo seguia di6 muerte a sus  con- 
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trarios  en la Alhondiga , tales  acontecimientos  causaron  horror  por  lo  que mu- 

chos  de  los  criollos  simpatizantes  le  retiraron su apoyo. 

Los  europeos  preparaban su sueguridad,  formando  batallones  para  salvaguardar 

la capital. El virrey  publica un decreto.  declarando  libres  de  tributo a indios 

y castas. 

Abad y  Queipo pub1 ic6 un edicto  calificando  a  Hidalgo  y sus seguidores  de  per - 

turbadores  del  orden  ptjblico. 

El Virrey  incit6 a las  corporaciones  literarias a que  escribieran  combatiendo 

la revoluci6n.  Este  virrey  hace una diferencia  de  los  grupos antaghicos: 

llama insurgentes a los  del  bando  contrario,  nombre  que  le daban los  france- 

ses a los  españoles  que  contra  ellos  peleban y  realistas a sus seguidores. 

El virrey  ante  la  actitud  de  Hidalgo  de  tomar  como  bandera a la  Virgen  de  Gua- 

dalupe,  hizo  trasladar a la  imdgen  de la Virgen  de  los  Remedios a la  catedral 

declarandola  Generala  de  las  tropas  Realistas. 

Hidalgo  es  prisionero  y  fusilado  lo  que  hizo  desaparecer  como  el  humo la fuer- 

za  principal  insurgente. 

Las  ideas  de  Raybn y  demds  insurgentes  se  vieron  plasmados  en un gobierno  re- 

presentativo,  recuperando  poco a poco  el  apoyo  de sus seguidores. 

El  papel de las  mujeres  tambien  fue  representativo  por  los  dos  grupos  antag6- 

nistas. 

Por  el  Sur  estaba Jose Ma. Morelos  unidos  tambien  gente  del  pueblo y los  her- 

manos  Galeana. 

En lSi3 fue la primero  derrota  de  Morelos , pero  habla  tambien  diferencias 

entre  RayBH- y el. 
La junta representativa,  proclama la constituci6n  de  Apatzingan  intentaban 

conformar una nueva  naci6n  mediante un sistema  representativo,  haciendo  una 
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separacibn de poderes:  respeto y  derecho, a los  ciudadanos y libertad  de  expre - 

si6n.  Situacibn  que  manifestaba una línea  diferente  en  el  movimiento  de  inde- 

pendencia. 

Fernando VI1 regresa a  España,  persigue a los  liberales por lo que la bandera 

original  de  independencia  en N.E. cala  por su base  vuelto  el  rey  no  se  podia 

combatir  en  su  nombre. 

En 1815  Morelos  es  prisionero,  la  revolucibn  asl,  quedaba  ligada a un movimien 

t o  europeo  que  antes  le  era  ajeno,  adoptando  ideas  liberales. 
- 

En 1816 Mier y Terlin y Mina organizan  una  expedicibn a N.E. cuando  llegan  se 

dan  cuenta  que  el  congreso ya  no  existia,  en  vez de encontrarse  con un pueblo 

solo  ven  pequeños  grupos  cuyos  cabezillas  se  disputaban  el  poder  entre  ellos. 

Mina fue fusilado  en 1817. 

El gobierno  virreinal  aunque  triunfante  en la batalla  habla  perdido  la  autori- 

dad  moral,  en  la  calle  se  hablaba  de la emancipacibn  como un hecho  natural  eri 

gido  por la civilizacibn  y  el  progreso  humano. 
- 

4 

Nuevas  ideas  se venlan a  propagar  en N.E., las  cuales  defendlan  el  derecho a 

la  emancipacibn.  Surge  entonces  el  movimiento  trigarante una nueva  etapa 

que  traia  como  experiencia  los  años  anteriores  de  lucha.  Este  movimiento  a- 

barc6  por  primera  vez  toda N.E. participaron  veteranos  como  Azcdrate,  Miguel 

Dominguez,  Raybn,  Guadalupe  Victoria,  Guerrero  exrealistas  como  Anastasio 

Bustamante,  Lbpez  de  Sta.  Ana. 

I' El plan  proclamado  el 24 de  febrero en Iguala  tuvo  el  merito  de  conciliar 

las  diversas  facciones y agruparlas  bajo un objetivo  comGn: la independencia" 

(19). 

En 1820 en España. los militares  españoles se rebelaron  contra  el  regimen  de 

Fernando VII, en  N.E. se  aplicaban  reformas  liberales,  se  abolla  la  pena 

de azotes y el  tribunal  de  inquisicibn,  se  apoyo  tambien la libertad  de  pren- - 

sa. 
I 
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Iturbide  ocupa un lugar  importante,  cuando  el  grito  de  Dolores  estaba a favor 

del  grupo  realista,  militar  implacable  contra la insurgencia y el  fracaso  de 

Morelos  se  debe  en  gran  parte a 61. ,, 

La  situacidn  de  cambio  radical  en  España  se  conocid  y  difundi6  por  toda N.E. 

fue  aceptada  y  decretada  por  el  Virrey  Apodaca. 

"..alter6  el  pulso de una sociedad  pr6xima a dejarse  de  llamar  novohispana, 

cam6 un trastorno  generalizado  por  cuanto  quebraba  la  imagen y la  esencia 

del  regimen  poltico  tradicional" (20) . 
Se  contemplaban  dos  opciones:  restaurar  el  regimen  absolutista  de  Fernando VI1 

y la posibilidad  de  fraguar la independencia  no a la  manera  de  Hidalgo  sino  en 

la orientaci6n  del  propio  movimiento  liberal  hispano. 

Surge  otra  vez  Iturbide  quien  pensaba  que  para  poder  romper  el  sistema  tenia 

que  ser  desde  dentro,  es  decir  que  las  fuerzas  del  estado  virreinal y el  ejer- 

cito  fieles al realismo  se  alzaran  contra  este. 

El Plan  de  Iguala  aglutinaba  por  los  beneficios  que  ofrecla, a todos  los  con- 

trarios  del  virreinato,  el  movimiento di6 en  el  blanco  de su objetivo  inmedia- 

to: la unibn. 

La independencia  politica  asi,  estaba  en  manos  de  quienes  hasta  entonces la 

hablan combatido  despiadadamente:  Itubide  militar  del  ejercito  realista y el 

Virrey.  Las  ideas  de  Hidalgo y Morelos  s6l0  fueron  aceptadas  por  pequeños 

grupos  de  insurgentes,  asi  se  vela una notable  diferencia  entre  el  movimiento 

que  surgi6 a partir  de 1808 y el  movimiento  de 1821. 



bo 1nterlocucion.- 

As Asl como en  una  sociedad  existen diferencias sociales,  lo mismo  sucede en 

los grupos que la integran  por lo que  pueden oponerse unos a  otros  encoaaLOo 

a 1 manejo y comprens i6n de una  norma  en comdn .3 
Estos  grupos, cualquiera  que  este sea,  poseen un marco  de  referencia que  les 

es propio y que los  hace ser  ese grupo, de ah¶ que su movimiento y organiza- 

cidn marcaran de  alguna  manera los objetivos  que persiguen. 

En  una mayorla  por  ejemplo, sus  objetivos pueden  ser el seguir  con determina- 

2 

das  creencias y valores, haciendo  existir  entre sus miembros una  unanimidad, 

Para  ellos  sus  expresiones,  lo  mismo que sus  acciones  estardn determinadas por 

una  ausencia de  conflicto y en donde se  tiene la creencia de que la llnea a  se 

guir para  esa  norma comdn  es la no diferenciacidn entre ellos, 

",,las autoridades y las mayorlas suelen  preferir el control  social.  Su  ideal 

.,es  el equilibrio, la resolucidn incruenta de los  conflictos, la adhesidn cie 

ga a las opiniones y las  leyes  existentes, y la difusidn de una  sola cocepcidn 

de la  real idad" (1) 

Pero si  en este sistema social,  aparece un indiiiduo o un grupo que  expresan S 

= sus ideas  en forma  diferente  manifestando asl una divergencia respecto  a la co 

- 

- 

:$ 
- 

ncepcidn de esa  norma, la situaci6n  cambia radicalmente  es  decir, donde  antes 

existla un punto de vista que se habla creido Qnico,  se  encuentran  ahora dos 

puntos de vista  antagdnicos:  una minorla en  oposicidn a una  mayorla. 

He aquJ  que sucede  algo  evidente  peeooque  cuando  se le  mira de cerca,  resulta 

sorprendente,  cada grupo antagdnista se  dS cuenta  de que existe el otro (ad- 

versario), y aparece  porque  las creencias  de una  mayorla  que  reflejan el orden 

establecido , han empezado  a  ser  removidas por  las  creencias de una minorIa 

2 

activa.  En este punto  no  hay que olvidar  que l os  dos  grupos  antagdnicos  persi- 

guen  una  misma norma. 86 



Esto es una necesidad vital  para  las minorlas marginales desviantes pero  ac- 

tivas, para ellos es importante  hacerse  visibles,y obtener reconocimiento de 

su existencia a los ojos de la mayorla a partir de la innovacidn y la origi- 
nalidad,  por lo que le hace frente al conflicto. 

La mayorla como se rige casl siempre por la norma de objetividad entre otros 

elementos, exige que en  el curso de la interaccidn  social, cada cual  piense 

y se comporte en funcidn de la realidad pfiblica (donde resalta la necesidad 

de  los demds) . 
LEn cambio la minorla  activa puede hacer  uso de la norma de originalidad ya que 
aunque exista una norma  de objetividad o de preferencia (habla de gustos y opi - 
niones), aquella  se dirige hacia la innovacibn  de  ideas lo que trae  como con- 

secuencia una diferenciacibn de los miembros en interaccidn haciendo que cada 

uno exponga ideas  propias y originales, nb3 hay que olvidar que la norma  de 

originalidad estd ligada a una minorla  desviante. 

interlocucidn en este sentido, prevalece gracias a la presencia del conflic - 
to y por la divergencia de ideas  en  cada grupo. 

La minorla activa sigue en su camino para ser reconocida y hablamos entonces 

de influencia desde un  nivel bidireccional, en donde mayorla y minorfa son a 

la vez  receptores y emisores de influencia. 

As l ,  el modelo genetic0 rompe conla idea establecida por  el modelo funcionalis 

ta este se basa diciendo que la mayorla es fuente  de influencia y que la norma 

de objetividad asl como la conformidad es requerida por el control  social lo 

que impide en definitiva la entrada de  normas diferenkes.J 

La interlocucidn se  dS a traves de este confrontamiento de opiniones entre am- 

bos grupos, lo que origina una reorganitacibn de esta  norma,  ahora la minorla 

esta presente lo mismo que su forma de interactuar en el sistema social. 

- 
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entonces, en el modelo  genetico, el sistema social  es el resultado  de la con- 

frontacidn y negociacibn  de  los diferentes agentes  sociales 

En este  sentido, el papel  de la mayorla, es atraves del  orden  establecido; la 

minorfa a partir  de esto marca  sus diferencias respecto a  estas normas  domi- 

P 
nantes, lo que  pone de manifiesto al mimo  tiempo aquello  que la mayorla  pien- 

sa de ella. 

&te la poblacidn (que ser$& otro  de los  agentes  sociales), la minorfa acti- 

va al hablar  de  sus  diferencias empieza  a  ser reconoddda y -al mismo tiempo ex- 

presa  la  imdgen  que tiene  de ella misma y de lo que  persigue  viendose  esto Q1- 

ltiio como la posibilidad de  mostrar  ante el sistema  establecido, una norma es- 

tebaativa que  traerfa como consecuencia el cuestionamiento de la norma  dominan 

te.) 
- 

f:. 

- *itLo importante sefíalar  en este sentido, es  que cada  agente  social tiene un pap? K., 
pel  en  el juego  de interlocucidn, cada uno con su funcidn  marcard la  dinami- 

ca  social de' un fendmeno que  podrfa ser un movimiento social 

El proceso  de  interlocucidn  hace  una reorganizacidn en  el sistema  social, la 'TI 

minorfa al influir  se  dirige a los  individuos  hacia  su  nivelo  interno o sea ,?u 

que las innovaciones  que emite son entendidas y comprendidas por  aquellos, lo 

que puede  ocasionar  que  se origine la duda  donde antes  habla c e r t e z a z  

% 
. al . 

( ukwai u3  ac) 
I .  

I LJ'f "" . 

este es  condicidn  necesaria de la influencia  que  ejerza  dicha minorla. 

En la interlocucidn la minorla  activa puede  crear incertidumbre y ambiguedad y 

ya que se  estan  moviendo  las  normas establecidas  esto evidencia  algo  importan- 

te:el camino hacia  el  cambio. 

"...el conflicto..es  el punto de partida y el medio para cambiar a los otros, 

paEa  establecer  nuevas relaciones  y  consolidar las  antiguas" (2). 

V 



Es necesario  considerar que mientras  a la mayor¶a  no se le cuestiones en  for- 

ma directa  sus  puntos de vista  seguird  -bajo el manto del funcionalismo- me- 

diatizando en  'su llnea  una normalizacibn% y un  conformismo.  Para  esta  mayorla, 

la minorfa  activa  serd un elemento disfuacional  ya  que  no  resulta dtil  para 

los fines  que persigue ni siquiera si tiene ideas  nuevas, es decir,  que la mi- 

norla  activa "..no aparece posible ni necesaria  siquiera,  puesto que la fun- 

cidn  reconocida a la influencia es el control  social  en un sistema social  op- 

timo y no la dindmica de los procesos de innovaci-on" (3) , y en caso  de que 
existiera  una  innovacidn,  serd desde  aquellas personas  con  poder y prestigio. 

Lo interesante  resulta  que, cuando  se  confrontan esta  mayorla y minorla acti- 

va trae  definitivamente un  conflicto.  Ahora,  sabemos  que existen  dos ideas 

diferentes y antagdnicas,  en la que  cada una a partir  de la interaccidn  reali- 

zardn  sus acciones  paca un fin determinado: apelar a la norma que los  orienta 

y hablamos aqul de interlocuci6n  en la q ue se podrd  ver  una modificacidn o 

permanencia de dichas normas. 

Mediante el conflicto, la mayorfa  se ve forzada  a  tomar en cuenta y a intepre- 

bar la posici6n de la minorla por  lo que  empieza  a ver  que 40 que  antes consi - t  

deraba como una certeza  comienza a sufrir modificaciones,  por  su  parte la mino 

rfa establece al respQeto  opiniones  coberentes y convicciones  firmes  ya que de - 
vido a su  presidn constante acaba por hacer validas  sus opiniones  frente  a 

esta  mayorla. 

Entonces el conflicto, no  sdlo pone de manifiesto las diferencias  sino que tam 

bien "..el conflicto  resultante  parece  anunciar la reestructuracien del siste- 

ma perceptivo-cognoscitivo que  es la fuente del  juicio. El punto de vista de 

la minorfa  se integra  pues  en la aprehencidn de la realidad  por 10s sujetos M 

- 

- 
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yoritarios, aunque hubieran aceptado anteriormente como obvia la norma con- 

traria  de la mayorla'!.@).incertidumbre y la ambiguedad  son conceptos y estado 

que derivan del  conflicto. La duda nace del encuentro con otro que es diferen 

te 

f$ 
ra 

- 
y en la mayor parte  de las experiencias la duda no aparece como un dato si- 

como producto de la influencia" (4). 

encuentro con los otros que  son diferentes a nosotros,  marca la pauta pa- 

que la situacidn social que se  presenta en ese momento de cabida para  que 

los diferentes actores expresen las posibles soluciones para enfrentarse a ese 

f en6meno . 



La minarla activa en l a  interlocucih- 

Con  la destitucidn de Fernando VI1 en  EspaRa y las  noticias  de que E.U. Se ind 

dgpensizaba  de su pals  opresor,  se empiezan a manifestar en N.E. acciones que 

tienen  miras  a la independencia . Para el  Real Acuerdo,  estos sucesos  externos 
debfan permanecer ocultos,  por  lo  que a  toda costa  defenderlan la posicidn  de 

que todo debla  permanecer como estaba y donde el gobierno  seguirIa trabajando 

con los elementos vigentes. 

Para el Ayuntamiento,  esta  situaci-on la vefan  de  diferente  manera manifesta- 

ban S que aunque serlan fieles a Fernando VI1 y no  reconocer a Napoledn  (quien 

acaba de invadir España), expresaban  que la soberanla  de la colonia  debfa  esta 

respresentada  por  las clases  que la  formaban:  el  virrey, Ayuntamiento y Real 

Acuerdo y que la conservarlan para despues devolverla a su legitimo  sucesor. 

El Real Acuerdo, se extrafiaba ante tal  proposicidn y desaprueba lo referente 

al gobierno provisional. 

Los criollos para apoyar su propuesta, se dirigen a la carta  Magna de Castilla 

en  donde  se manifiesta que  las Americas son  reinos  independientes  de  EspaRa 5: 

sin otro vinculo  con  ella  que el  rey. 

El Real Acuerdo  empieza a sospechar  que las  intenciones  del  Ayuntamiento,  ma- 

nifestaba aunque de  manera  oculta su objetivo principal:  independitarse  del 

gobierno español . 
Para el  Real Acuerdo,  lo  importante  era conservar a las  Americas  unidas a Es- 

paña no importando  quien  domine, ya  que estarla a  nombre de  Fernando V I I ,  por 

lo que  les  bastaba  para creer que debla ser  reconocida. 

Estos  dos  puntos de vista  muestran,  llneas  diferentes y opuestas  con  base a 

una norma establecida, el conservar la soberanla de la  colonia. 

El ayuntamiento contaba con la simpatla del  Virrey  Iturrigaray, y mediante las 
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juntas  que se hacfan,  se  manifestaba el punto  principal de ambos: estabilizar 

a las autoridades bajo un gobierno provisional, para aquellos asuntos que  exi- 

gfan de la solucibn del soberano,  en la que el Virrey  actuarfa como si  el rey 

estuviera  presente. 

E l  Ayuntamiento buscaba a  toda costa de asentar  las  bases  para la independen- 

cia trataba  de buscar  argumentos  validos  para  hacer  valer sus ideas. 

Ante la idea  del gobierno provisional, el  Real Acuerdo considera que  en todas 

las cosas  que  sucedieran en N.E. tenfan que  ser  consultados ante el, y que 
las juntas en  las que no  se  expusiera  tal  propuesta, estarfa bajo  graves  incon - 
venientes. 

Tal parece que el Real2 Acuerdo  estaba empezando  a sentirse presionado por  el 

Ayuntamiento, as¶ como por  la situacibn que  se estaba presentando al exterior 

del  pals . 
Para el Ayuntamiento los sucesos  externos fueron como el pibote  que permitib 

expresar  de  manera manifiesta lo que ya se venfa  pensando. 

Las juntas que se  convocaron en  la N.E. marcaron  definitivamente una divisibn 

de partidos: aquellos que  pugnaban  por  una  soberanfa  provisional y los  que  a- 

poyaban l a soberanf a espailol a. 

Por su parte el virrey  defendfa la primera  -posicibn y se  apoyaba diciendo al 

Real Acuerdo  que si elegfan o reconocfan a la junta  de  Sevilla, tendrfa que 

volver a establecer la famosa  consolidacidn de  vales ( situacidn  que lo  harfa 

perder el  puesto). Se decide  mediante una  junta  que  se reconozca la junta de 

SeviIla corn o soberana pero  s610  en lo referente a Hacienda y Guerra. 

El Ayuntamiento  convocd  nuevamente la formacidn de  un congreso que  estuviera 

independiente de Espaila,  el  Real Acuerdo al oir esto, vi6 que se pondr¶a f i n  

a la dominacidn  espanola y que el virrey  estaba a favor de la independencia, 
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apresan al virrey y alos principales  cabezas del  movimiento. 

Unnneevo  virey sube al puesto,  Garibay  quien junto con el  Real Acuerdo  lanzan 

un manifiesto,expresando al pueblo  que la seguridad de la N.E. estaba vigila- 

da por ellos.."..estad tranquilos os manda por  ahora un jefe  acreditado Y a 3 

quienes conoceis por su probidad:  descansad sobre la vigilancia  del  Real  Acu- 

erdo  todo cederd  en  vuestro  servicio". (5). 

Situacidn que  mosttraba  que  aquellos  que  antes  se oponfan a la soberanfa popu- 

lar, ahora se  refugiaban en el pueblo de ahi en  adelante  los criollos podrSan 

argumentar la ilegitimidad  del gobierno establecido. 

Las circunstancias de lo  que  pasaba  hizo  que  aumentaran  las rivalidades y se 

multiplicaran los  intentos de reooluci6n. 

Tiempo despues, Espaila envia  una orden de que el Arzovispo  Lizana ocupe el vi- 

rreinato situacidn  que  aprovecharon para dar  mayor impacto a la  revoluci6r1,  Li - 
zana creyd  necesario  reglamentar las  infidencias y castigar  a los rebeldes.. 

I). .todos los  que tratasen  de  alterar la paz y fidelidad del reino o manifieste 

adhesidn al partido  franc&  por medio  de papeles conversaciones o murmuracio- 

nes sediciosas" (6) . 
En 1809 tuvo prir?cipio la primera conspiraci6n  que  se  form4 en Valladolid  se 

redujo a un  plan  formal de conspiraci6n lo que no habSa  sido  hasta entonces 

meras  conversaciones. Michelena  junto  conRuiz  de Chavez y Garcla  Obeso, su ob- 

jetivo era formar en la capital de esa  ciudad un congreso  a nombre de Fernando 

V I I ,  la conspiraci6n fue delatada y sus cabezillas apresados,  pero la causa :b 
iba progresando y extendiendose en otros estados. 

El centro  de la cosnpiracibn  estaba en Queretaro el corregidor estaba del  la- 

do de los  coaspiradores.  Con el pretexto de una  academia  literaria se hacfan 
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juntas  secretas en  esa  ciudad,  asistlan el corregidor y su  esposa,  los  oficia- 

les Allende y Aldama 'esto pasaba tambien en  San  Miguel el  Grande. 

En 1810 Hidalgo  llegb a queretaro, se- pretendla crear  auntas  revolucionarias 

donde se desplegarla una  agitacibn  secreta y al desencadenar la lucha  armada 

desencadenar  tambien la insurrectibn  en  las respectivas regiones, asf como el, 

destituir a las autoridades y aprehender a los espanoles  confiscandoles sus bi - 
enes. Se  denuncia la conspiracibn, se recogen  armas y se  detienen  a algunos 

conspiradores . 
Hidalgo al ser  informado decide actuar, el 16 de septiemgre 61 y sus  hombres 

se  dirigen  a la carcel  poniendo  en 1 ibertad a los reos posteriormente oficia :J 

una misa  donde  anuncia a los feligreses del  levantamiento. 

La respusta  no se hizo  esperar, el peeblo  puesto  ya  en conmocibn corrla a sa- 

quear las casas de los espanoles y conducirlos  a la  carcel. 

Hidalgo y sus seguidores  continuaron  dirigiendose a diferentes provincias in- 

citando  a la gente  a la insurreccibn, tales  acontecimeintos  causaron horror  en 

muchos  de los criollos  simpatizantes  de la independencia  que  le  retiraron su 

apoyo  allmovimiento. 

El virrey  hizo publicar un decreto  declarando libres de  tributo  a los  indios 

el que hizo extensivo  despues  a las  castas.  Para unir fiuerza ante los  rebel- 

des incitb a  todos las corporaciones literarias y a los  individuos conocidos 

por  su  instruccibn a  que  escribieran  combatiendo la  revolucibn. 

Hidalgo  es  derrotado en  Aculco, lo que hizo desaparecer  como el humo la fuerza 

principal de los  insurgentes,  pero el fuego de la insurreccibn se habla  propa- 

gado  tanto por el norte  como por  el  Sur. 

Las  ideas de Raybn y los demds insurgentes  recoglan  los anhelos manifestados 

desde  finales del siglo XVI y plasmados en las representacioens del ayuntamien - 
to en 1808 94 



En agosto de 181 I, formaron 1 a Suprema junta gubernativa,  poco a POCO recupera 

ron el apoyo de  algunos  elementos  de la clase media y alta. 

Por el lado  del  Sur, la insurreccid daba buenos resultados  a  cargo del  cura 

Jose Ma. Morelos  personaje que puso  en  el payor peligro el dominio espaRol  en 

la N.E. 

En 1813 Morelos  convocd el congreso en Chilpancingo  donde  expuso el documento 

conocido con el nombre  de  "Sentimientos  de la Nacidn"  Morelss es derrotado y 

el congreso  toma  a su  cargo el poder  ejecutivo. 

En 1814 la revolucidn  toma  otre matiz, la constitucikn  de Apatzingan  refleja 

una concepcidn  diferente a las  anteriores, se inspiraba  en  las  asambleas de 

la revolucidn francesa y en  las cortes  de Cadiz,  intentaba conformar una  nueva 

nacidn mediante un sistema  representativo, la separacidn  de  poderes, el respe- 

to a los derechos del cidudadano y la libertad de expeesidn. 

Fernando V I 1  regresa a EspaAa, suprime la constitucidn y restablece la inqui- 

sicibn,  situacidn que ocasiona que en N.E. caiga por su  base la bandera origift 

nal de la independencia ya que  vuelto el rey no padCa combatirse en  su  nombre. 

La decepcidn  que causa el soberano  se  extiende por todas partes,  se  hace mas 

pdeente la negacidn del orden  establecido, y la situacidn de  crear ideas nuew 

vas  avanza rapidamente..'..Cuando la cabeza  falla deben  ser  los cuerpos quie- 

nes  tomen en  sus manos el  gobierno..todos los males de la soberanla  provienen 

de la deficiente administracidn"( 7) . 
Con la muerte de Morelos la revolucidn  quedaba ligada a un movimiento  europoeo 

que antes  le  era  ajeno,  adoptando sus ideas  liberales. 

En 1819 el pueblo estaba  convencido  de la necesidad de la independencia, se ha 

blaba de la emancipacidn  como  de un hecho  natural exigido por la civilizacidn 

y el progreso humano. 

- 
. .  
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Hacia 1820 surge el movimiento trigarante, como resultado de  diez  anos  de 

guerra. Se vivla  una  Oltima  etapa q ue habla recogido  las experiencias  de 

los allos anteriores. El levantamiento  se convirtid  en un movimiento nacio- 

nal participaron veteranos  del  Ayuntamiento de 1808. 

El plan proclamado el 24 de  febrero en  Igula tuvo el merito de  conciliar 

las diversas  facciones y agruparlas bajo un objetivo com6n: la independen- 

cia. 

Se  aplicaban  reformas liberales, se abolrian la  pena de  azotes y el tribu- 

nal de la inquisicidn, estableclan la libertad  de  imprenta suprimlan el tti- 

buto i nd i gena . 
La situacidn de cambio eadical  en  España se conocid y difundid  en la N.E, por 

lo que  se . ."..alter6  el pulso de una  sociedad  prdxima a dejarse llamar  novo- 

hispana, caus6 un trastorno general  izado  por cuanto quebraba la imagen y la 

esencia  del  regimen  polltico tradicional" (98). 

La proclamacidn del  plan de Iguala se emitlo  con  oportunidad,  porque  agluti- 

naba  bajo  los  beneficios que  ofreclan  a  todos los  contrarios  del vireeinato 

que morla, el movimiento di6 en el blanco de su objetivo inmediato:  la  unidn 

Algunos  consideran el merito  de Iguala  porque  estriba  en  haber  logrado  "uni- 

ficar"  las  voluntades mas  dispares en un movimiento proindependentista,  las 

ideas de Morelos  e Hidalgo eran  aceptadas por reduidos grupos  insurgentes  no 

por  la totalidad del  pals,  pero  en aras de liquidar  una  situacidn  insostenible 

todas las fuerzas  q4ue  entraron en juego Yransaroa81 pero a sabiendas  de la 

diferencia  que existIa entre 1810 y 1821 . 



C) Difusih- 

un fes6meno social, al igual que en otras  formas  de interaccibn 10s indi - 
viduos  que  participan  estan determinados por  una  situacibn  social  que  les  com- 

pete  por  igual, inteminiendo tambien el contexto,  escenario  en el que  se  lles 

va acabo dicho intercambi 

Es, como si cada  uno  de  los  actores sociales desempeflaran  un papehlparticular 

pero que  a la vez  se  encuentra  ligado al del otro actor. 

En es  caso de la difusibn,  sesta  se origina  como consecuencia de la interac- 

cibn entre l o s  diversos actores  sociales, y en  la que  cobra  importancia el ni+ 

vel de informacibn que cada  actor  aporta  para modificar o. controlar determina- 

do hecho  social. 

Es decir, que "la circulacibn de  informacibn siempre hace  intervenir a indivi- 

duos  condiciones y grupos particulares que determinan su autentico  significado 

Este enraizamiento en  un contexto  social especrfioo  constituye una dimensibn 

explicativa  que no  puede  ser  menospreciada,  quizd la dimensidn mas esencial'll) 

En esta  interdependencia  social, es  posible  resaltar el estilo  de comportamien - 
to de cada  actor  social,  en lo que concierne  a la influencia  social, ya que  es 

un elemento esencial  que  puede  ser manejado ya  sea  por  una mayorIa o una mino- 

rfa  independientemente del status o el poder  que ejerzan. 

5 

lo que hay que  tomar en cuenta que  todo  estilo  de  comportamiento se si- 

tua  :en un contexto de interdependencia  social, ya  que '@. .todo comportamiento 

es al. mismo  tiempo respuesta y estimulo, en virtud de la reciprocidad (que no 

implica  igualdad), que  existe en toda relacidn  directa 

tores sociales" (2) 

Los comportamientos son ua tipo  de  respuesta  que  se da 
3 

cular,  es decir  que es una  reaccidn  del organismo an$e 

o simbblica, entre ac- 

en  una  situacidn part i- 

una  situacidn  que l o  

provoca, y que a suvez genera  otra respuesta en  el otro sujeto. 
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Lo emportante en este proceso, es el visualizar la eficacia que  tienen divers;. 

sos comportamientos as1 como la diferencia que hay entre ellos. 

El comportamiento en si mismo,  es fuente de una- informacidn  directa,  es un 

contenido informador  por si  mismo. 

El comportamiento eo solo  constituye el contenido propio de la informacidn, si 

no que tiene por funcidn  expresar en la comunicaci6n un contenido subyacente. 

Asl, si un estilo  de  comportamiento  se repite en una serie  de  situaciones  de I 

la misma  manera, su eficacia reside en su capacidad de  explicitar su actitud 

en  este  sentido  es el vehiculo, es  decir el canal  de  comunicacidn. 

"El comportamiento  constituye en  si mismo un contenido y un canal  para  expre- 

sar a la vez un contenido" (3). 

En este  casd, la repeticidn no es  eficaz sia@glemente porque haya conllevado 

una  imitacidn repetitiva y reforzada del comportamiento ni porque  permitiera 

inferir  una  actitud, sino porque constituye un estilo  de  organizacidn de los 

comportamientos por lo que  modificara el significado de  estos filtimos, crean- 

- 

do a la vez  nevos  significados,  porta tambien un 

tre actor y observador, 

Puede verse entonces  que la repeticidn  evidencie 

gencia en sus posiciones,  que no hard compromiso 

conf 1 icto. 

Ahora  bien,  el  esti  lo de  comportamiento debe  ser 

i 

mensaje sobre la relaci6n  en- 

que  se  mantendrd una intransi 

alguno y que  continuara el - 
- 

congruente externa:.:e interna- 

mente,  ,por  lo  que  si  una  persona o un grupo desea  que el estilo.  sea  reconocido 

e identificado socialmshectendrd  que cumplir las  siguientes  condiciones: te-:,.; 

ner  conciencia  de  las relaciones  que hay entre el estado interno y lo externo 

de aquello  que va a utilizar, sus seRales serdn cosistentes a fin  de  evitar ::> 

l o s  malos entendidos, y conservara esta  consistencia a l o  largo  de la interac- 
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Tales condicones proporcionan  a  los  otros,  informacidn de la posicidn y motiva - 
cidn de las  persona  en  interaccidn. 

Es necesario subrayar  que el impacto de los estilos de  comportamiento,  depen- 

den  en  gran  parte  del contexto social  en  que  intervienen. 

Si se  habla  de consistencia es  por que  se considera como un estilo de comporta - 
miento eficaz p % ~ a  la influencia que ejerza y porque  expresa certeza y convic- 

cidn  en sus  opiniones y acciones, 

"La consistencia en  el comportamiento  se interpreta como una sena1 de certeza, 

como la afirmacibn de la voluntad de  atenerse inquebrantablemente a un punto 

de vista dado y como  reflejo  delocompromiso por  una  opcidn coherente e  infle- 

xible"(4). Su  primera funcidn  es  atraer la atencidn  sobre la existencia de un 

punto de vista coherente lo que indica la calidad  ndmica  de una persona o de 

o de un  grupo. 

P hora  bien,  si hablamos de  estilos  de  comportamientos es  porque estos  cobran 

validez en combinacidn y no  aisladamente, un comportamiento  solo, no  tiene ;;; 

gran significado lo que  pQede acarrearle una ambiguedad en  su desciframiento 

e  interpretacidn,  por lo que  es importante  saber, de su  organizacidn de aque- 

110 que lo provoca y esto insmicuye taqhbola accidn de otro c m 0  de la situ+ 

cidn social  en la que se encuentra, 

En el caso de la consistencia, el 3 njunto de comportamientos  que la expresan 
dar4 a los otros  nuevas  informaciones  respecto al que la ejerce, y 10 que le 

rodea,  Ruede mostrar seguridad  en sus respuestas,  sin el riesgo.de  que  se le 

catalogue o etiquete, y esto se debe a la organizacibo (y a la confianza  en si 

... 

mismo), coherente y sistemdtica de sus comportamientos, 

Con  esta  actitud,  hace que los otros lo reconozcan y al 

revisen  los criterios de juicio  que hablan  predominado. 
mismo tiempo hace  que 
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hasta ent6ooeaspor lo  que  puede  llegar a  convencer  que su respuesta es perthe 

nente, sucede  entonces que algo en ellos ha sido modificado, el individuo  con- 

sistente bajo la imagen  que  ha dado  de si mismo ha logrado el  cambio. 
Ahora  bien,npara que  este  estilo  de  comportamiento  sea eficdz, es necesario  sa - 
ber que ya existe un contexto social  para  su  interpretacidn,  "Para  dar  una in- 

formacidn  que pueda  ser  interpretada de  forma adecuada,  un actor deberd uti 1 i- 

zar  comportamientos  sistemdticos ya convencional  izados" (5) 

Lo que  no quiere  decir  que  maneje  de la misma forma,  los mismos elementos  de 

aquellos que persiguen un control  social, o que su estilo  de  comportamiento 

sea eficdz por la autoridad o prestigio. 

La cuestidn  es que se tomen esos  elementos socializados,  pero dandoles un en- 
foque diferente,  una de las finalidades  que persigue la consistencia es  que a 

traves  de su comportamiento logre un lugar definido en el sistema  social,  pre- 

sentando al mismo  tiempo un cambio y una  alternativa  en dicho sistema. 

Para que  esto suceda, el individuo o el grupo que  persiga taQlfin, tendrd  que 

elaborar una  organizacidn  que  le  sea clara  respecto  a su estilo  de comporta- 

mient6, porque  solo as¶ reflejara  esta conviccidn  a los demds.. 

"Para que un contenido sea tomado en  consideracidn,  para que incluso  sea  acep- 

tado,  en fin para que sea  convincente,  es  necesario que la fuente organice  sus 

argumentos de tal  manera que el  la misma parezca  convencida,  segura de sus a6 i 

f irmaciones y que demuestre  que no transigird  respecto  a ellas" (6) . 
F r  lo que  se puede decir  que no es le1 contenido lo esencial,  pues lo que  de- 

termina el impacto  social de la fuente, es el estilo ). la organizacidn de los 

comportamientos:  convencida tamben  es convincente. ? 
1 papel que desempenan los estilos  de comportamiento,  pueden explicar la di- 

sidn minoritaria de una  innovacidn ya  que por la organizacidn que presenten 



dard  lugar a la formacidn  de imagenes. Hayyque enfatizar entonces que tales : 
imdgenes en torno  a dos ejes principales: 

a)..los estilos de comportamiento:informan a los  sujetos sobre las caracteris- 

ticas  cognitivas  de la fuente:  ass, la consistencia  les  hace considerar que 

el actor  estd  convencido,  seguro de sus  afirmaciones y que  es  independiente 

P en sus juicios. 

b) . .los estilos de  comportamiento  generan imdgenes  de la fuente respecto a sus 
intenciones dentro  de la relacidn  interindividual . 

Tales caracterlsticas,  son  las que dardn  credibilidad al estilo,  porque  defi-e 

nen la interrelacidn y por  lo tanto la validez a los  contenidos informativos 

generando nuevas  imdgenes, digerentes a las  convencionalizadas y que  se  refe- 

rirdn a!:estos esti  los  de  comportamiento. 

En una sociedad  puede  haber relaciones 2 antagonismo, entre  diversoas  fuerzas 
sociales,  cada fueeza  tratara  de  defender su  postura,  por un lado  habrd fuer- 

zas que traten de conservar su status social  ass como el sistema  social  que se 

dd en ese momento. Pero existen otras  fuerzas que  aspiran a modificar  dicho 

sistema y a ocupar un lugar  diferente. 

Estas fuerzas  que persiguen una modificacidn del  sistema, antes  de  desembocar 

en  una transformacidn social, comienzan en sus  fases iniciales  por ocupar una 

posicidn minoritaria en donde la inversidn  sea en favor suyo,  una de las  condi 

cienes de cambio que maneja esta  posici6n minoritaria recide en la capacidad 

que  tienen  parasconvencer  de la razdn de  sus pretenciones a aquel  las fuerzas 

sociales que  operatan  pppr a el  cambio. 

- 
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estilo  de  comportamiento en cuanto  a la organizacidn de este,  muestra tam&+ 

bien el esguerzo  que  tiene que  hacer  para mantener su  pcisicidn. 

La influencia :que ejercerdn  dichas fuerzas estardn  encaminadas  hacia el cambio 

social,  en este  caso la posicidn minoritarla son su fuerza  innovadora,  mover8 

el sistema establecido creando un conflicto  con la mayorla y la poblacidn. 

"La funcidn  de la influencia  serla el cambio social,  que  se  apoya en  los con- 

flictos  creados por  las fuentes  minoritarias  y que  son  negociados  con la ma- 

ria" (7). 

La influencia  minoritaria consiste en este sentido en modificar opiniones y 

juicios mayoritarios, al ser enfrentados con sus opiniones o comportambentos. 

Por ejemplo, si una entidad  minoritaria, responde en forma diferente  a las 

normas  establecida , se  crea  algo evidente  y  es la indtroduccidn de una res- 

puesta  innovadora,  por lo que trae  como  consecuencia un desequilibrio  en lo 

ya  establecido  creando un conflicto  entre  minorla activa y mayorfa y esto  se 

debe  a  que !.la minorIa  por la heterogeneidad de su sitema de  respuestas con 

respecto al sistema  mayoritario,  es generadora  de un conflicto social  general- 

mente  maximizado por la intransigencia del estilo consistente" (8). 

La entidad  minoritarla, para  ser una minorfa activa capdz de  influenciar  debe- 

rd llevar consigo un estilo  de  comportamiento consistente. 

La minorla,  por su consistencia rompe el consenso social y lo hace a dos  nive- 

les: "Propone una norma  nueva  en contradiccidn conlla  norma  mayoritarla,  pero 

tambien  rompe con el pacto  social segtin  el cual es el grupo, la mayor¶a o la 

autoridad  quien define las  normas" (9). 

Z L a  difusi6n minoritaria de una innovacidn empieza a verse mas claramente, ya 

que por su consistencia crea un bloqueo de la negociacibn,  significando  que  es 

capdz  de  resistir a aquellas  presiones sociales que  persiguen la uniformidad, 
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lo que la hace expresarse  como alternativa  en el campo social, la minorla  acti - 
va hace p(lb1 ica y notoria ba posibilidad de desviarse,  de ser diferente. 

Al presentarse como alternativa  puede reemplazar la norma  mayoritaria,  esta x 

nueva  norma  es  resultado  de  las tensiones sociales, de los grupos antagdnicos 

de las diferencias que  ocurren  en una situacidn social. 

Pero esta minorfa para ejercer su influencia  tendrd  que enfrentarse  a dos  re- 

laciones  bien  definidas: la mayorla y el poder  que  ejerce; y a la poblacidn 

por  lo  que  deber6 de diferenciar su comportamiento en  cada  una de ellas. 

Por un lado, el poder  que se hace patente  y la ideolog¶a  dominante difundida 

y la poblacidn  que ve cdmo le  imponen  legalmente  una  participacidn  activa. 

Existen  entonces, dos  tipos  de  estilos  de  comportamientos que  intervienen  en 

la difusidn minoritaria  de  una  innovacibn: 

- el estilo de  comportamiento frente al grupo social dominante  y  frente a sus 

7 

normas (universales). El bloqueo,  serla un elemento determinante para  su in- 

? para  su  influencia,  cuestiona la norma mayoritaria y presenta  una  norma  al- 

ternativa. 

- el estilo de  negociacidn, tiene  que ver  con la actitud de la minorla en su 
relacidn  con la  poblacidn. Por su parte la poblacibn, al comienzo no  com- 

parte la posicidn  alternativa expresada por la consistencia  minoritaria, el 

conflicto que  se  genera ha de negociarse para  que  la 

su  influencia. 

Este se encuentra  bajo  dos  modalidades: 

- la minorla en una decisidn  puede ceder en cuestiones 

minorla  pueda ejercer 

de  procedimiento. 

- o acceder o no  en determinados temas  frente a los cuales un desacuerdo  puede 
provocar el rechazo  de la posicibn minoritaria.. 

Ahora  bien,  es la imdgen  de la minorla  activa la que  cobra  mas  importancia en 
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en este proceso, es a partir de ah1 que comprenderémos la accidn  en lo que se 

refiere al conf 1 icto. 

2 Se manifiesta claramente que  es al nivel  del conjunto  de  representaciones 

presentes o elaboradas en  el transcurso de la interaccidn, donde  comprendere- 

mos las consecuencias de  las diversas  modalidades  de creaci6n y resolucidn  de 

conf 1 ictos" ( 1 O )  3 
Esta  imdgen  que se genera  en el curso  de la interaccih conflictiva, conducird 

.t 
tambien a una influencia  positiva o al rechazo de esta. Y tambien se  podrd  ver 

la difusidn y propagacidn que ha tenido  como min  orla activa. 

a minorla  activa mediante su difusidn expresa un estilo de comportamiento con - 
sistente y adecuado a las circunstancias, se muestra  como una  expresidn  gene- 

ralizada porque se refleja  en el arte, la literatura, la palabra  escrita,  en '. 

las relaciones intergrupales  en la mCIsica  en  la platica  con  los  amigos,  en  las 

noticias  que se  propagan  ya  sea orales o escritas. 

Su  propagac  idn se va hacendo  cada vez  mds amp1 i a y conocida  por los que  inter- 

actuan  en ese  medio social. Se ve a esa  minorla  activa consistente y segura 

de si,  dispuesta a lograr lo que  se propone: llegar a ser  reconocida como  tal, 

capdz de  influenciar y a la vez, de  entender su  lugar de la diferencia y sobre 

todo  capdz  de  generar un cambio social. 



La d i f u s i h -  

AI llegar a N,E, la noticia de que Espaila se encontraba  sin  cabeza debido a 

la invasion  napolebnica,  provocb desconcierto a los que  gobernaban a nombre de 

Fernando V I  I 

E l  Real  Acuerdo, junto con el Virrey  Iturrigaray y Ayuntamiento convocaron una 

serie de  juntas en  las que  se  tratarla tal suceso. E l  Ayuntamiento  por su par- 

te, ve la oportunidad  de  hacerse  notar  y  propone que guardando  juramento de 

ser  fieles  a Fernando V I 1  la soberanla  de la colonia  debfa residir s610 en l o s  

cuerpos  que manejaban la N.E. quienes la conservarlan para despues devolverla 

a su legltimo  sucesor, 

Tal  idea, diferente a la que  estaba  establecida hizo  que el  Real Acuerdo sos- 

pechara de las  intenciones  del Ayuntamiento por lo que desaprobb el juramento 

y la formaci6n del gobierno provisional que se pretendla. 

Para el criollo, este punto  era;importante, ya que  persigue la posibilidad  de 

injertar su actividad en  el desarrollo polltico de la sociedad,  por lo que  as- 

pira a una  reforma  social, si tiene exito,  habria  logrado  una transformaci6n 

del orden  social  respecto al orden  estabbbcido, 

Ante la insistencia de un gobierno provisional,  propuesta  por el Ayuntamiento 

el  Real Acuerdo comienza  a  sospechar q ue la representaci6n  del  Ayuntamiento 

ocultaba miras de  independeocia, viendo aquel  acto como criminal y sobre  todo 

qiiezel virrey lo admitiera. 

E l  Real Acuerdo, no estaba de  acuerdo con  las juntas que  se celebraban en 1 a 

N.E. ni tampoco con lo que el virrey  proponla,  ya  que tras  sus palabras  exis- 
tfa la influencia del Ayuntamiento, y expresaba que  nunca  estarfa  de  acuerdo 

en que la junta se formase bajo l o s  principios  que  establecfa y para  los  ob- 

jetos  que manifestaba el Ayuntamiento en sus exposiciones. 
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El Virrey convoca a una  nueva junta,  comunicando al Real Acuerdo q ue ah1 po4r 

dra manifestar lo que  quisiera,  indicandoles tambien que  lo que  se ibaala tta- 

tar era: la estabilidad de las autoridades  constitufdas  sobre la organizacidn 

de un gobierno provisional  para los asuntos que  exigieran resolucidn soberana 

y  sobre hacer el virrey todo  cuanto harla el  rey  si estuviera  en su lugar. 

El virrey y  Ayuntamiento buscaban a toda  costa argumentos  para  hacer  valer sus 

ideas,  el  Real Acuerdo expresaba que todo lo q ue se  propusiera tenla  que  ser 

consultado a ellos, porq  ue sino las juntas que se celebrasen  estarfan  expues- 

tas a gravlsimos inconvenientes. 

Se lleva  acabo la junta, el  Real Acuerdo  casf  exige  que de ninguna manera  se 

habla de  tratar en la junta punto  alguno que  tocase a la soberanfa del poder 

de Fernando VI1 y pide respetar y obedecer a la junta de  Sevilla  quien  re- 

poresentaba  en forma legitima al monarca.  Cada  grupo,  en  las juntas,  trataba 

de hacer  valer sus propuestas lo que  aumentaba  cada  vez mds el antagdnismo en 

los  grupos. 

La situacidn era ya evidente,  entre las direntes  capas  sociales  que  formaban 

la Nueva Espaila. 

Crecidn entre  tanto en laxapita1 la inquietud y desconfianza, se multiplica- 

ban cada dla mds  los pasquines  amenazandose uno a otro &-as partidos, los euro- 

peos creyendose en riesgo  se armaban,  esta  noticia  llegd al virrey  quien  cre- 

yendo que  las noticias que imprudentemente se publicaban  en la gaceta, sobre 

el regreso  de Fernando VI1 a Espaila excitaban al partido  eutopeo, se hizo 

cargo de la revisi6n  del peri6dico  quitando del encapgolal oidor Aguirre.  La 

inquisfcidn  hizo tambien uso de su autoridad  declard  hereticas y condenadas 

por la iglesia  las especies q ue  se iban difundiendo y quese hablan manifes- 

tando'en la junta  sobre  soberanla del  pueblo. 
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Posteriormente  se  reconoce la junta de Sevilla  pero  solo  en  los ramos  de 

Hacienda y Guerra. 

El Acuerdo sostenla  que  tales  juntas  no podlan celebrarse  sino por orden del 

rey y proponla que  cualquier  acto  que  se realizara fuera  sdlo con la participa - 
cipon  delellos y del  virrey. 

Lo que vela el Acurdo es que si se llegaba a  establecer el congreso  convocado 

ibaqa poner fin a la dominacidn espanola,  pensando que el  plan  para la inde- 

pendencia  era  por el favor del  virrey,  optaron  por  destituirlo.  Yermo a la ca- 

beza  llevd acabo la aprehensidn de ISurrigaray y las cabezas del  Ayuntamiento. 

Garibalmbe al' virreinato y el  Real Acuerdo  se hace servidor y vigilante del 

pueblo y de lo que acontesca  en la N.E. mostrando as1  que s i  que si antes  se 

oponla a la soberanIa popular  ahora  se refugiaba en  el  pueblo, de ahf en  ade- 

lante  los criollos podrIan  argumeahaqr. l a  ilegitimidad del gobierno estableci- 

do  de la N.E. 

Las circunstancias  de lo que acontecsaa  hizo que aumentaran  las rivalidades y 

se  multiplicaran los  intentos de revolucidn.  Por  parte  del  virrey y el  Real 

Acuerdo  se cesd la consolidacidn  de vales. Volvieron  aparecer  los  pasquines 

yumultitud de cedulas impresas  invitando al pueblo a la independencia. 

Por  orden de EspaAa se nombra como virrey al Arzovispo  Lizana  quien  creyd  ne- 

cesario  reglamentar las causas de infidencia y castigar a quien tratase  de al- I 

terar la paz y fidelidad del reino as! como  aquellos que mostrasen  adhesion 
por medio de papeles, conversaciones o murmuraciones sediciosas. 

En 1809 tuvo  principio la primera  conspiracidn  en  Valladolid,  Michelena redujo 

a un plan formal lo que hasta entonces hablan sido  meras conversaciones, 61 - 
junto  con  otros  conspiradoees incitaban a otros  a  formar parte de una junta o 

congreso  que  gobernase a nombre  de Fernando VI I . La conspiracidn  fue delatada 
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pero mal apagada  por lo que poco a poco fue progresando y extendiendose  duran4 

te el gobierno  de Lizana. 

El centro de la conspiracidn  estaba en  Queretaro, con el pretexto de una acade 

mia literaria se hacian juntas  secretas en la ciudad, la conjura  queretana pa- 

recia vinculada  con otras  juntas  clandestinas  como en  San  Miguel el  Grande. 

La conspiracidn de Queretar0  es  delatada y sus  conspiradores puestos  en  aviso 

- 

como Hidalgo, deciden actuar. Despues  de liberar a los  p8esos se  dirige  a ofi 

ciar una  misa  p8na anunciar el levantamiento. La respuesta  no se hizo  esperar 

el pueblo  puesto ya en conmocidn  corrfa  a saquear  las casas  de los espaíloles y 

a  conducirlos a"1a  carcel. \ 

Hidalgo v i d  en la sacristla de la iglesia unachagendde la Virgen de Guadalupe 

y creyendo  que le serfa  Gtil apoyar su  empresa  en la devocidn tan general a 

aquella imagen, lo hizo suspender en la asta de una  lanza y vino a ser el &'la- 

baqo" o bandera  sagrada de su  ejercito.  TraIa escrito lo  siguiente: "Viva nues 

tra  madre  santfsima  de Guadalupe, Vivai Fernando VII, Viva! la America y muera 

el  mal  gobierno. 

El pdggl de  Hidalgo fue importante,  ya que acudfa al secreto resorte del alma 

india,  pretendla sostener sus derechos y defenderlos contra  los  intentos  espaa 

noles, que  trataban de entregar el pals a los franceses duenos  ya de Espalla, 

los cuales  destruir¶an la religidn,  profanarsan las iglesias y extinguirsan el 

culto catblico. Laqreligidn hada el  papel  principal y como la imagen  de  Guad 

dalupe es eloobjeto preferente del culto de  los mexicanos se hacla uso de ella 

En todos los pueblos bastaba que se presentase para arrastrw tras  de s i  todas 

- 

- 

las  masas, se le  iba juntando  gente  que formaba diversos  grupos o pelotones, q 

que por bandeRas  ataban en  palos o carrisos  mascadas de diversos  colores en 41.1 
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en que  fijaban la imagen de Guadalupe.  Hidalgo y sus  seguidores continuaron di - 
rigiendose  a  diferentes provincias  incitando a la gente a la insurreccidn, COR 

mo sucedid  en Guanajuato  donde  junto con el pueblo  dieron muerte  a espailoles. 

Tales acontecimMtos causaron horror  en muchogsde los criollos  simpatizantes 

de la independencia que le retiraron su apoyo al movimiento. 

Ante  tal  situacidn el ovispo Abad y Queipo,  public6  un edicto  calificando  a 

Hidalgo y sus compafleros de perturbadores del orden social, seductores del  pue - 
blo sacrilegos y perjuros  en la  gaceta. 

Se publicaban tambien papeles  en que pretendiendo  poner la raz6n al alcance 

del  pueblo, se"usaba  de su lenguaje y este  ejemplo  que  despues ha sido segui- 

do por todos los  partidos consiguiendo el fin propuesto. 

Aparece el primer periddico titulado P I E 1  despertador Americano", correo polf- 

tic0 econdmico  de Guadalajara,  su  publicacidn fue confiada por el cura Hidalgo 

al  Dr. Francisco  Severo Maldonado. 

Con la aproximaci6n del ejefcito  de Hidalgo  en la capital de la N.E. todo era 

inquietud, temores desasosiego,  unos  ocultaban su  dinero,  buscaban  asilo  en 

las religiosas  esperando  todos  de un instante a  otro el  ataque. A cada momento 

se  circulaban  noticias  funestas  de la aproximacidn  de  los  insurgentes, de sus 

seguidores  exageraban su  nGmero y sus fuerzas, y el temor crecid todavla  mds . 
cuando vieron  del ejercito  realista  solo sus restos. 

El virrey  hizo trasladar la virgen de l o s  Remedios a la catedraal y declard  Ge 

nerala de las tropas realistas, el ejemplo de Hidalgo se estaba  propagando, po 

por  las ciudades y pueblos  de las  provincias fueron proclamadas generalas las 

imdgenes de mds especial culto en  cada  uno de ellas. 

El dla l o .  de  noviembre,  siendo la fiesta  de  todos los  santos, contribuyd a au- 

mentar el desasosiego  e inquietud pCiblica se anuncidv  varias  veces que l os  in- 

surgentes bajaban  los  montes, cualquier polvo  levantado que  se  descubrla a lo 

- 
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lejos,  hacia creer a las  imaginaciones mas  exaltadas  que era el enemigo que se 

aproximaba. 

Se recibfa la noticia de  que  Calleja  se adelantaba a marchas dobles,  comenzd a 

serenar los animos y a presentar  una  esperanza de salvacidn.  La insurreccidn 

armada se extendid  en un pals mayoritaqthente campesino y no  era as1 como ha- 

blan sofiado  la autonomfa  criolla. 

Hidalgo es derrotado en  Aculco,  lo que hizo desparacer  como el humo l a  fuerza 

principal de los  insurgentes. Pero e! fuego  de la insurreccidn se propagaba I* 

rapidamente deb las  provincias del norte y del  sur. Las ideas de Raydn y los 

demas inauegentes,  recogfan  los  anhelos manifestados  desde  finales del siglo 

XVI y plasmados  en  las representaciones del  Ayuntaq;il&~o en 1808, intentaron 

legitimar la insurgencia por medio  de la formaci6n  de un gobierno representati - 

- .. 

vo . 
En agosto  de 1811 formaron la suprema  junta  gubernativa de  America,  poco a PO- 

CO recuperaron el apoyo  de la clase media. 

Por el lado sur estaba  Morelos, se le habfan unido no solo  gente del pueblo s i  

no tambien personas de cuenta como los hermanos Galiana.::reMorelos conoocd a un 

congreso en Chilpancingo  donde  expuso el documento  conocido  como "Sentimientos 

de la  Nacibn".  En 1813  Morelos es  derrotado y el congreso  enterado del fraca- 

so de  Morelos  toma  a su cargo el poder  ejecutivo. 

En 1814 el congreso proclama la constitucidn  de Apatzingan, se insphraba  en la 

asamblea de la revolucidn Francesa y en  las cortes  de Cadiz. La constitucibd 

intentaba conformar una nueva  nacidn mediante un sistema  representativo, la se 

paracidn de poderes, respeto  a los derechos y la libertad de expresibn. 
En 1815 Morelos  fue aprehendido,  los realistas  habfan  ganado practicamente la 

guerra.  La revoluci6n quedaba  ligada a un movimiento  europeo  que  antes le  era 
ajeno adoptando sus ideas  liberales. 

- 

- 
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Aunque la guerra civil se habla resuelto  a  favor  de los realistas la N.E. no 

era la misma, se habla  prendido ya $1 anhelo de independencia. La lucha  ante- 

rior habla despertado conciencias, y en este sentido la insurgencia  habla loglp 

rad0 su mayor y mas perenne victoria. 

Nuevas  ideas liberales se  venlan a propagar  en la N.E. en  las  que se defendla 

el derecho  a 1 a emancipacidn. 

Se proponla a Mxico una separacidn absoluta,  sugerla el establecimiento  de mo - 
narquZIssconstitucionales, se  comentaba en  sermones,  hoeas  volante, folletos y 

pasquines. 

Surge el movimiento  trigarante, ref  lejaba  los  proyectos  autonomistas criollos 

de 1808, la insistencia  en la creacidn de una junta o congreso americano. 

, 

El plan proclamado el 24 de  febrero en  Iguala, tuvo el merito de  conciliar las 

diversas  facciones y agruparlas bajo un objetivo coman: la Independencia, se 

' .  crearon los colores  de la  bandera representando las tres garantlas,  convirtien - 
dose en la rpimeraqbandera nacional . 
La NIE.  sufre un cambio radical, el virrey  Apodaca toma parte  en el cambio, es - 
ta  situacidn  alter6 el pulso  de  una  sociedad  prdxima a  dejarse  de llamar  novo- 

hispana, causd un trastorno general  izado  por cuanto quebraba la imagen y la e- 

sencia  del regimen polltico  ttadicional. 

La  Lproclamacidn  del  plan de Iguala se emitid  con op6Nunidad porque  aglutinab 

ba bajo  los beneficios  que ofrecfa a todos los contrarios del virreinato  hue 

morla, el movimiento di6 en  el blanco  de su objetivo: la  unibn. 

Situacidn sorprendente, pero  en  aras de liquidar  una  situacidn  insostenible, t 

todas las fuerzas  que  entraron enjjuego "tt-ansaron" Pero a sabiendas de la di- 

ferencia  que  existla  entre 1810 Y 1821. 

Como un ejemplo  de la difusidn  minoritaria,  esta entre Otras, la prensa,  des- 

de 1810 hasta 1821 donde las  opiniones entre 10s grupos  antagdnicos se desa- 

rrollaban en  un ambiente  de  tensidn en SU inwrior y exterior siendo manifes- 
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tadas. por medio  de impresos que  se fijaban en la vIa pbblica. 
La oposicidn del sistema a pesar de las  prohibiciones se extendid  por toda la 

N,€, los  impresos enjuiciaban la situacidn del gobierno  de la metrdpolf y de- 

nunciaban  las arbitrariedades del gobierno colonial. La gaceta del gobierno 

de !4@xico, anunciaba  que  las  autoridades pollticas y religiosas  condenaban el 

movimientminsurgente. 

El virrey  Venegas procurbpor todos los medios  dilatorios  no  dar aplicacidn de 

establecimiento de la libertad de imprenta, ya que una ley  as1 beneficiarla  en 

todo  sentido a la causa insurgente. En 1811. el virrey  decreta se quBmen en p& 

blico  los  impresos  publicados por la insurgencia. 

Vemos entonces  que la prensa  escrita  era un instsumento eficaz  (aunque no el d 

Gnico),  para propagar el movimiento insurgente,  pero tambien para saber los : . ~ i  

puntos de vista  del grupo  antagdnico asl como la situacidn  social que se  pre- 

sentaba  en ese momento, 



d) Conversi6n.- 

%ara entender este fendmeno es  necesario remontarnos a la 

formidad en la influencia  social, ya que a partir de esta  se 

nocibn  de con- 

podrd. marcar el 

camino para explicar la conversidn. 

La influencLa  mayoritaria y la conformidad simulada.- Para el modelo funciona- 

lista, la influencia  social se explica mediante el fen6meno  de conformidad..; 

"Existe  conformidad cuando un individuo  modifica su comportamiento o actitud 

de un grupo"[ 1 ). 

La influencia  que  se dd en  esta  situaci6n  se ejerce a h  sin  que  se  tenga la in 

tencidn de  hacerlo  pues el individuo  busca  estar  de  acuerdo  con el grupo. 

A n w t  a conf arm- id_adsx Isten .dos ti DOS de a.cu-er.dc 

- p[lblico. "individuo cambia_slL_ccmpmtamient~de acuerdo a la posi~cidn  del 

- 

Wu!L 
- ,  p1 individuo-qamb-ia su a r f i W Q  de acuerdo a .  1.a ~ s - i c h l e l  

(u1LlDo. 

w v i d u o  puede e- n t a r e s t n n o ,  p u e m e  acuerdo 

e. 
Se  dice  tambien que  se  produce  conformidad al menos por dos  razones: 

- por la influencia informaciona1.- El  individuo  necesita  verificar la exac- 

titud de sus percepciones  en este caso, el desacuerdo  que  sienta  por parte  de 

otras personas serd. suficiente para modificar su percepcibn  en  direccidn de ! :? 

l o s  otros. 

"La influencia  informacional  se  ejerce cuando una persona  se  conforma ba jo  la 

presidn del grupo debido a que  desea tener una posicibn  exacta  de la realidad" 

( 2 )  

Por la influencia normativa.- Es cuando el individuo  espera recompensas del 



grupo, ya que  sabe  que sus respuestas ert-lh.1- vtfgff-adas por los -dembs-dWos.  

Para el modelo g&@tico, 1- es u n a . f ~ B e - ~ l _ C ~ ~ ~ ~ e . i n -  

pp&a”.fwSi.rsdaS‘”3) . 
A l  citar l o  anterior, se  muestra  que 1 4  

~-da..I.as“@pj-RjBROs -como se cree- si” . . .  
- 
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Tratemo3"Te errtend??r"ES€e' proceso. La respuesta social. es c o n s e c U a - d Q  

debajo l a  estructuracih cognitiua.. 

, "". . -  







, s ~ , ~ ~ " ~ - ~ " : ~ . " t a s - ~ - ~ ~ a c ~ m  sociales entrectos in- 

d i ~ ~ . y " " ~ a - - " . . ~ l t a o  de l a  entrada. de respuestas diferentes pero 

qw p w s e r d m - m " t e m a t i v a  para generar un cambio en el orden establecido. 1 

E~F-SWS- op"ms"3u?ge inesperadamente, manifestandose as¶ una minorla consis- 
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1 
Y 

La Conversih- 

La participaci6n &.los diferentes agentes  sociales  en el movimiento de' 

Independencia as1 como el contexto social  de ese menta.marcan4- -proceso 

que  se  llevd acabo para su- rnnrllmilC0n. 
Por un lado la corona de EspaRa se encontraba  sin  cabeza  ya  que  habiendo  si- 

do invadida por  Napeledn  se destituye  de su cargo al monarca  Fernando V I L  

Tal acontecimiento causd  sorpresa en la N.E. los representantes del gobierno 

empiezan a expresar sus respuestas. El virrey junto con el  Real Acuerdo  acor- 

daron  que no se cumplirfa ninguna orden  que  viniera de Napoledn asl como el de 

mantener a la colonia en  defensa de este. 

Otro de sus representantes, el Ayuntamiento hacia juramento  ante el virrey de ' 

ser fieles  a Fernando VI1 pero  que,  en  ausencia  del  monarca  residla la sobera- 

nla del reino en  las clases que lo formaban y con  mds  particularidad  en  los 

tribunales  superiores  quienes la conservarlan para  despues devolverla a su le- 

gItimo sucesor, gobernandose  conforme a las  leyes  establecidas. 

Al Real Acuerdo le  extrafiaba que el Ayuntamiento tomase la voz  de todo el rein 

no,  por  lo que  desaprobd el juramento  y la formacidn del gobierno  pVovisiona1 

ya que en caso  de  que  se aceptara  s610 se formarla un gobierno precario,  por 1 

lo que le pedla al virrey  evitara en l o  sucesivo.tomar la voz  que  no le perte- 

necla  por todas las demds  ciudades del  reino. 

"Los europeos  comenzaron a sospechar que la representacidn del Ayuntamiento 

ocultaba miras  de independencia y tuvieron por  criminal  que  en  aquel cuerpo el 

haberla  presentado y en  el virrey el haberla  admitido" (8). 

La entidad minoritaria es  presentada  por el Ayuntamiento (en su mayorla trio- 

llos), quien  expresaba una respuesta diferente respecto a la forma  de  gobernar 

de la N.E. demandaba la entrada  de un gobierno provisional  que  gobernara a nom 

~ 

! 
I 

- 
121 



bre  de  Fernando VII. 

El Real  Acuerdo, representado por la mayorla empieza a manifestar su descon- .: 

tento y extraiíeza por la participacidn de  esta  entidad, expresando al mismo 

tiempo su rechazo. 

Por su parte el Ayuntamiento, percibhen el  Real Acuerdo una resistencia  con 

miras de conservar  siempre a la Nueva Espaila unida a Espaila. 

Cabe  mencionar que  cada grupo procuraba hacer seguidores de sus causas,  circu- 

lando copias y volantes  de lo que cada  uno  persegula. 

Mientras tanto en  España  se h.abSan presentado  levantamientos contra Napoledn y 

el Duque  de  Ber  (monarca  de Espaiía), al mismo tiempo se establecla un gobierno 

en cada ciudad  para  que atendiese las  necesidades de ese  momento. 

El grupo del  Real Acuerdo  pensaba  que  habiendo  en la peninsula una autoridad 

que gobernase a nombre  de  Fernando VI1 le bastaba  para  ser reconocida en la N. 
E. . 
El Ayuntamiento insistla  en un gobierno  representativo y en la soberanla  repre 

sentada  por  autoridades y cuerpos  exiitentes y que el virrey ten$a el poder 

que  las  leyes le concedsan. .- . 

Tal parece  que la respuesta diferente  respecto a quien recaerfa la soberanla .,; 

se  hace  cada vez mds consistente. 

Cabe mencionar que  se combinaban muy bien  los  intereses  del  virrey  con los del 

partido  que  promovla la convocaci6n de la junta, a h  cuando estuviesen  de acue 

rdo  con el fin  que persegula  cada uno. 

En este  sentido  existe una sola  respuesta minoritaria aunque 10s individuos 

que  se unan para darle valor a esta  respuesta tengan  fines diferentes;  por SU 

- 

- 

parte el virrey  por ejemplo, era el de conservar su 

da econ6mica  segura, ya que al ser  destituido Godoy 

aquel habla quedado  sin  proteccibn. 

poder para tener una entra 

por  Fernando VI1 en Espalia 
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Por el lado  del  Ayuntamiento su objetivo representaba  no sblo su deseo, sino 

el deseo de grandes masas  asl como tambien el de la mayorla de los criollos a 

saber: el derrocamiento del  sistema  colonial. 

La importancia que se  daba a la convocacidn de la junta promovida  por el Ayun- 

tamiento, no consistla pues  en la junta misma sino en  los designios ulteriores 

que en ella estrivaban considerandola como principio de Independencia. 

Ahora  bien, si una  minorta ejerce influencia  sera  importante que apoyen  su res - 
puesta con elementos consistentes y  seguros,  por lo que los representantes del 

Ayuntamiento se apoyaban  en el cbdigo de Indias en donde se expresaba que las 

Americas  deblan ser naciones  independientes teniendo como Gnica  autoridad al 

monarca  español. 

Como el acuerdo empezaba  a  ver  rasgos que manifestaban el acercamiento de in- 

dependencia,  respondla al virrey  que  era mejor que no se celebrase ninguna jun - 
ta, y que nunca  estarla de acuerdo  en que la junta se formase bajo  los  princi- 

pios que establecla  y para los  objetos que manifestaba el Ayuntamiento  en sus 

exposiciones. 

En  la junta  que se celebrb acudieron  Ayuntamiento,  virrey  y  Real  Acuerdo, si - .  

el primero se apoyaba  en  las  leyes de Indias  para  proponer un gobierno provi- 

sional, el  Real Acuerdo expresaba que  las mismas leyes de Indias tenlan pre- 

visto  lo necesario para estos casos teniendose que4 obedecer la autoridad de 

la junta de Sevilla o de cualquier otra  que :)representase legitimamente el mo- 

narca. 

El virrey responde que si se conociese esta  junta, se volverla  a reestablecer 

la consolidacibn de vales  situacidn que a  ninguno  convenla. 

Se aprobd que se proclamase  por  rey a Fernando VII, acuerdo que convenla a am- 

bos partidos. El virrey  por su parte manifest6 que  estaba a favor  de un gobier 

no provisional, con.#esto, los  representantes del Acuerdo comprobaron la compli 
- 
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cidad de este con los intentos  del  Ayuntamiento. 

La respuesta diferente por  parte del Ayuntamiento  estaba  haciendo  su  efecto, 

ya  que creclan en la capital la inquietud  y  la  desconfianza, se multiplicaban 

pasquines  amenazandose  uno  y otro partido. 

La Inquisicidn  hizo  uso de su  autoridad,  declard  hereticas y condenadas por .la 

iglesia  las diferentes respuestas que se iban difundiendo., 

Llega de EspaRa la orden de que sea  reconocida la junta de Sevilla, el  Real A- 

cuerdo expresa que s610 se aplicaran  a los aspectos de Hacienda  y  Guerra  pero 

respecto al gobierno y justicia la reconocerlan cuando constase que lo habfan 

hecho la junta  de Castilla. 

Como el  Real Acuerdo vi6 que  la, propuesta de un congreso representativo simpa- 

tizaba al virrey,  comprendid  que si esto se llevaba  acabo, se pondrla fin a . 

la dominacidn  española por lo que creyeron conveniente destituir al virrey : , i i ~ > .  

pues as¶ la revolucidn caer¶a por si  misma. 

AI ser destitu.ido  Iturrigaray  del  virreynato sube al puesto el virrey  Garibay 

quien  expresa al reino que tanto 61 como el  Real  Acuerdo estarlan vigilandolo, 

"...sosegaos, estad  tranquilos: os manda  por  ahora un jefe acreditado  y a quie 

nes conoceis por  su  probidad,  descansad  sobre la vigilancia  del  Real  Acuerdo 

todo cederd  en  vuestro servicio I' (9) . 
As$, la audiencia que con todo tesdn se habla opuesto a la reunidn de un con?:' 

greso,  reconocla  ahora la voluntad  del  pueblo. 

De ah$ en adelante los criollos podrlan argumentar la ilegitimad  del gobierno 

establecido en la ciudad de Nueva España. 

Por  su  parte los representantes del  Weal Acuerdo  expresaban la oposicidn hacia 

aquellos grupos o individuos que reflejaban o manifestaban  lo que ya . se venla 

dando desde hace  tiempo, el descontento por el gobierno  establecido. 
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Al respecto el  virrey  Lizana  creyd  necesario  relgamentar a la  junta  consulti- 

va respecto a las  causas  de  infidencia y castigar , '  !'...a todos  los  que  trata- 

sen de alterar  la  paz y fidelidad  del  reino o manifiesten  adhesidn  al  partido 

franc&  por  medio  de  papeles  conversaciones o murmuraciones  sediciosas I' (10) 

Tal  situacidn  provoca  que  se  aumenten  los  intentos  de  revolucibn y en 1809 tu- 

vo  principio  la  conspiracidn  en  Valladolid,  blichelena  redujo a un plan formal 

lo que hasta  entonces  sdlo habfan sido  mds  que  puras  conversaciones. 

Se  pretendla  formar  un  congreso  que  gobernase a nornbre de  Fernando VI1 querfa 

propagar  la  revolucibn  exaltando a los indios  con la dispensa  del  pago de tri- 

buto. 

La  conspiracidn fue delatada y e1 arzovispo y virrey Lizana querfa  dar a enten 
der  despues  de  aprehendidos  los  conspiradores  que  deberfa  haber  confianza  para 

ass  afianzar  la  tranquilidad  que  supuestamente  existfa  en la N.E. 

Pero  la  conspiracibn  mal  apagada  en  Valladolid y cuya  importancia y ramifica- 

ciones  quedaron  encubiertas  por  no  haberse  continuado la causa  que  se  comenzb 

contra  los  conspiradores,  habla  ido  progresando y extendiendose  durante el go- 

bierno de Lizana. 

La respuesta  que  habla  dado el Ayuntamiento iba tomando  cada  vez mas fuerza. 

El centro  de la  conspiracidn  estaba en Queretaro, el corregidor  simpatizaba 

con  10s  rpoyectos  reformistas, Y no pudiendo  'actuar de manera  pGblica  se ha-. 

clan  con  el  pretexto  de  una  academia  literaria,  Juntas  secretas  en  esa  ciudad, 

a las  que  acudian  personas  importantes  como  el  corregido y SU esposa, 0 perso- 

nas d'e la  milicia  como  Allende y Aldama. 

La conjura  queretana  se  vinculaba  con otras Juntas  como la de  San  Miguel el 
Grande.  En 1810 Hidalgo  llega a QUdtaro quien Junto Con 10s oficiales  pr2- 

tendfa  crear a traves  de  dichas juntas Una  agitacid"  secreta y al  comenzar  la 
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la lucha armada desencadenar la insurreccibn, el proyecto  estaba  cada  vez mds 

claro: destituir autoridades,aprehender a los españoles y confiscar  sus bienes 

Se denuncia la conspiracibn y la corregidora da  aviso a Hidalgo.  Esta  nueva de - 
nuncia desencadena  que Hidalgo  decida  adelantar el movimiento iniciando  por 

decirlo  as$, la revolucidn de Independencia. 

En esta  etapa  se  plantea  inicialmente la separacidn  temporal de España,  duran- 

te este tiempo Hidalgo  expide su primer  bando  aboliendo la esclavitud. 

Durante ese tiempo,  Hidalgo  se  reune  con  Morelos, este filtimo recibe instruc- 

ciones  de  dirigirse hacia el sur a organizar en ese lugar el movimiento insur- 

gente. Empiezan a ser derrotados los ejercitos  realistas  no asl  el ejercito 

del brigadier  Felix Ma. Calleja. 

En diciembre  de 1810 en  Guadalajara,  Hidalgo  inicia su obra  polltica y adminis 

trativa, suprime el pago de  tributos y devuelve a los  indigenas tierras de cul 

tivo que  les hablan sido  arrebatados por  deudas. 

Esta  posicidn que  toma el bando  insurgente, confirma para  los demds la valldez 

de lo que aquella respuesta  diferente proponla. 

En 1811 en el puente  de Calderdn cerca de Guadalajara,  los  insurgentes  sufren 

una  infortunada  derrota frente al ajercito de Calleja. Hidalgo es despojado 

del mando militar y ejecutado. 

La siguiente etapa  esta representada por  Morelos y los militares  Lbpez Rayon 

los  hermanos  Bravo y los  hermanos  Galeana, en este periodo ya se  lucha  por 

una  patria 1 ibre y soberana. 

Cabe mencionar que muchos de  los que  estuvieron en la insurgencia  eran indivi- 

duos que ocupaban puestos  importantes  en la milicia,  por  lo  que  se  puede  pen- 

sar  que el deseo de  independizarse  estaba  en la mayorla de los sectores de la 

poblacidn  novohispana. 

- 
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Morelos  contaba  con un ejercito  pequeno  pero  bien  organizado,  ocupando  impor- 
tantes  ciudades  cumpliendo  as¶  con el plan original.convenido  por  Hidalgo. 

Durante  este  tiempo  Morelos  propicid la publicacidn de dos  periddicos  insur- 

gentes  el  "Correo  del  Sur" y el "Ilustrador  Americano"  que  expresaban  los  de- 

seos de  ernanc i pac i bn . 
Ante  ciertas  diferencias  surgidas  en la conduccidn  del  movimiento  insurgente 

entre  Morelos y el  grupo de intelectuales  criollos  que  conformaban la junta 
de  Zitdcuaro  se  convoca al congreso  de  Chilpancingo  en  septiembre  de 1813 Sa- 

jo la responsabilidad  de  Morelos  expone  el 14 de  septiembre  el  documento  cono- 

cido  como  "Sentimientos  de la Nacidn",  en  el que se define la independencia ; 

del  pals  abolicidn  de  castas,  supencidn  de  fueros y la necesidad  de  crear or- 

ganismos  pGblicos y jurfdicos  independientes. 

La etapa  de  Morelos  completaba mas aquello  que el Ayuntamiento e Hidalgo ha-> .. 

bfan iniciado. 

Con la derrota  de  Flariano  Matamoros  en  Puruardn  se  marca  el  inicio  de la decli 

nacibn  insurgente  en  el  aspecto  militar. 

Calleja  es  nombrado  virrey  pudiendo  asl  disponer  de  los  mds  amplios-  recursos 

para  vencer la fuerza  insurgente. 

En octubre  de 1814 se  proclama la constitucidn  de  Apatzingan  que  depositaba el 

poder  ejecutivo  en un triunvirato  formado  por Jose Ma. Liceaga,  Sixto  Verduzco 

e Ignacio  Lbpet Raydn. 

El congreso  despoja a Morelos  de sus funciones,  cae  prisionero y fusilado  en 

diciembre  de 1815. 

A fines  de  este  periddo la lucha  por la independencia se mantuvo viva dificil- 

mente,  en 1816 sdlo  grupos  aislados  mantenfan la llama insurgente:  Guadalupe 

Victoria,  Nicolas  Bravo,  Vicente  Guerrero y Ramdn Raybn. 
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€1 virrey  Calleja  es  sustituido  por  Juan Ruiz de Apodaca,  quien  consigue  la 1.. 

dzsmembracidn  polltica y militar  de  la  lucha,  Jose Ma. Coss,  Bustamante, Ig- 

nacio  L6pez  Ray6n  se  retiran de la  causa. 

En 1818 y 19 sblo  Guadalupe  Victoria,  Guerrero  y  Nicolds  Bravo  se  mantenfan 

en  pie de lucha. 

En 1820 Nueva  España recibe. la orden  de  que se aplique la constituci6n  de  Ca- 

diz. Los  sectores  privilegiados  se  sintieron  en  peligro  de  perder su situa- 

ci6n  envidiable y deciden  rebelarse  contra la  constitucidn y unirse a propi- 

c i ar 1 a  Independenc i a. 

Iturbide  pretende  someter  a  Guerrero,  pero  los  insrugentes  se  resisten y de-- 

rrotan a Iturbide  en  varias  ocasiones. 

Al respecto  cabe  menciona1  el  papel  de  Iturbide.  Cuando  estalla  el  grito  de 

Dolores,  toma  abierto  y  pertinaz  partido  por  la  causa  realista,  siendo  un  dies - 
tro  e  implacable  conta  la  insurgencia.  La  ruina  de  Ilorelos  se  debe  en  parte a 

Iturbide,  posteriormente se le  destituye de su cargo y hace  acto  de  presencia 

nuevamente  cuando  Fernando VI1 quiere  imponer  la  Constitucidn de Cadfz. 

Iturbide  decide  cambiar  de  tdctica y propone  platicas  al  General  Guerrero,  En 

1321 se  proclama  el  plan  de Iguala o de las  tres  garantfas,  en el que  bajo  las 

consignas  de  religibn,  unibn,  independencia y el reconocimiento a la  autoridad 

de  Fernando VI I. 

El virrey  Apodaca es desconocido y en  agosto  del  m'ismo  año  es  enviado  Juan O B -  

donoju  para  tratar  de  salvar  algo  para  la  Metrbpoli,  pero  lo  que  hace  es  fir- 

mar  los  tratados de Cerdoba,  en  donde  reconoce la independencia de Nueva Espa- 

ña. 

Las  diferentes  etapas del movimiento  de  independencia,  muestran  el  proceso  que 



se llevd acabo para su consumacidn,  cada  una aport6 elementos importantes 

que al conjuntarse originaron  una  accidn  logrando que emergiera a la super- 

ficie,  aquello que yacla oculto durante tanto tiempo, el deseo de independen- 

cia. 



RECAPITULACI0N.- 

La Psicologfa  Social juega un  papel  importante  en la interpretaci6n  que  pue- 

da aportar de un hecho  histdrico como es el movimiento de Independencia  en 

Mexico (periodo 188-1821 ) . 
Un fenbmeno que interesa estudiar es la influencia  social,  mediante el modelo 

interaccionista ya que a traves de sus  diferentes  .proposiciones  logra  enmarcar 

de manera psicosocial, el proceso  que  lleva  acabo  tal  fenbmeno. 

El punto de interes,  parte de como se  forma  una  minorla  activa cap&,.a,de,-,i~ 

fl-!enci.~er! 10s . .__.__ individuos 0 sugrupos  para rea,!-i-zar. ..un, .obJ&.ivo,, en este 
caso la Independencia de un pals  orpimido  por sus conquistadores. 

Los acontecimientos ocurridos  en  España ( principios de 1808), al ser inva-l 
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dida  por  Napolebn,  asl como la destitucidn de su monarca  Fernando VI1 cau- 

san gran agitaci6n  en la N.E. . Esta, como toda sociedad  estaba  integrada 
por diversos grupos que a su  vez se dividfan  en dos grandes  grupos:  una  ma- 

yorfa  oprimida y despojada de sus bienes y derechos,  conformada  por  indige- 

nas y mestizos, l a  otra  privilegiada  poseedora de grandes  riquezas  ocupando 

el  papel de la clase dominante formada  por  los  conquistadores espaiioles y 

sus descendientes nacidos  en  Mexico:  los  criollos. 

! 

En  el segundo  grupo,  se  encontraba el grupo dominante possedor de los  pues- 

tos  de mayor rango,  quienes al enterarse de  tales noticias  consideran que 

la N.E. debla  seguir gobernandose por  las  leyes  vigentes  permanenciendo to& 
I 

do  como estaba, la necesidad de continuar con lo establecido l es  hacia vigi - 
lar  las acciones de los individuos  mediante el cu~limis~ta..d9--slrs. - no-mas y 
valores logrando as! un  control  social. 

Es decir, que sus expectativas estaban  encaminadas  hacia  una  normalizaci6n 

y un conformismo,  esto se debla  a que los,grupo,s que dominaban la  N.E. ha- 
. I . .- ., ,. , 
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clan converger sus opiniones  hacia  una  norma  objetiva,  en donde existla  una 

sola  respuesta la de obedecer las  leyes  vigentes,  evitando  asl el desacuer- 

do y reproduciendo  a la vez el modelo establecido. 

Con  esta  forma de cohesidn se exclueye del contexto,  aquellos  individuos 0 

subgrupoes que no estan de acuerdo con el orden establecido y que son  vis- 

tos como desviantes o rebelders,  sacrilegos, como se les  consideraba a los 

insurgentes. 

Para este grupo, lo ocurrido les  hacia  ver  una  realidad  diferente la cohe- 

sidn  que  se  generd fue a  partir de las diferentes opiniones que daban cada 

subgrupo que lo integraba,  puntos  que  iban  conformando el proyecto  emanci- 

pador, tanto criollos que perseguian  injertar su actividad  polltica  en el 

sistema  colonial, como indigenas  que  esperaban estar libres  del  pago  de  tri 

butos, al participar  cada  uno,  constulan la alternativa de cambio. 
- 

I El grupo insurgente, como entidad  minoritaria  empieza  a obtener un  peso  con I - 
siderable, al presentarse como alternativa  a la norma  mayoritaria,  muestra I 

la capacidad  que tiene para  enfrentarse al conflicto y defender sus ideas 

i nnovadoras . 
Cuando entran  en  interacci6n  los  diferentes  grupos, la representacidn que 

tienen del otro  se modifica,  por  un  lado la respuesta del grupo  realista : 

que antes se vela como Gnica y certera, al entrar la respuesta  diferente 

del grupo grupo insurgente se modifica,  pues  empieza a ponerse en duda. La 

participacidn que muestran el grupo insurgente y el grupo  realista, se ma- 

nifiesta  uno  en  oposici6n del  otro. 

..." 
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to hacerse  un  lugar,  porque al exponer sus ideas  expresb la imdgen  que te-' 

nla  de  ella  misma. 

Durante la interaccih, los  grupos  que  intervienen  realizan una interlocu- 

cidn  donde  cada  uno  expresa  opiniones,  representando  aquello  que  persiguen, 

lo que son y 1 a relacibn  que  tienen  con  el  otro. 

El conflicto  que  se  generb  entre  el  grupo  realista y los  insurgentes,  fue 

el  punto  de  partida y el  medio  para  poder  influir  en  los  otros. 

La cohesi6n y la interlocuci6n  fueron  procesos a traves  de los cuales, el 

grupo  insurgente  pudo  reorganizar su proyecto  de emancipacih ya que  poco 

a poco fue  adquiriendo  consistencia y solidez. 

Hicieron  falta,  que  sucediran  acontecimientos  tales  como  la  aprehensidn  de I i 

de las primeros  consplradores,  como el ser  delatadas  las  conspiracibnes  pos i 

teriores  as¶  como la  accidn  inmediata  de  Hidalgo  pues  fueron  efectos  impor- 

tantes  para  que  se  fuera  transformando  el  proyecto  emancipador. 
I 

Tal transformacibn se refleja  cuando  se  abole el  pago  del  tributo, o la de I 
I 

castas, o la confiscacidn de bienes  de  los  europeos,  tales  acontecimientos I 

- 

anunciaban la edificacibn  de  un  orden  social  que  aniquilaba al viejo  orden 

establecido. 
. .  

Ahora  bien,  cuando  intervienen  diferentes  actores  sociales  en una situacidn 

particular,  cada  agente  proporciona  informaci6n  que  se  propagara  en  diferen 

tes  formas,  ya  sea en opiniones,  representaciones  sociales,  en  la  palabra 
- 

escrita o en  forma  de  noticias,  que  dardn  cuenta  de  dicho  suceso y del lu-. 

gar  que  ocupan al respecto  los  grupos  que  intervienen. 

En  esta  interdependencia  resalta  el  estilo  de  comportamiento  de  aquellos 

grupos  que  intervienen en la interaccidn y despues de ella,  este  elemento 

permite  difundir  las  diferentes  respuestas  de  cada  grupo  social. 
En la colonia  de la N.E., cobra  importancia la invasidn  en  España y la des- 
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titucidn de su  monarca,  esta  noticia  parece ser el motor que movilisa  las 

acciones de los grupos novohispanos  cada  uno respondiendo segGn sus inte- 

reses. 

En el caso del grupo insurgente se podrla decir que su estilo de comporta- 

miento fue consistente,  negandose  a  aceptar  algun compromiso respecto  a lo 

que expresaba el grupo  realista, ya que si accedlan  se  disolverla la pro- 

puesta  que ellos hablan  proclamado,  su caracter intransigente y "rebelde" 

puso de manifiesto el deseo no  sdlo de aquellos  que  integraban  puestos de 

pequeña  importancia, como el Ayuntamiento, sino de otros grupos como el 

de los  indigenas  siguiendo a Hidalgo  incesantes  por  su deseo de emancipar- 

se. 

Se empezaron  a  propagar  las  ideas de emancipacidn  por  casi  toda N.E. La 

propuesta  hecha  en 1308, empezo a difundirse  adquirendo  cada  vez mas con- 

sistencia,  mosidiffcandose as¶ la imagen  negativa que se tenla de los  cons- 

pi radores . 
Y es que un est i lo de comportamiento a 1 a vez  que  informa,  expresa un conte i 

~ 

nido  subyacente,  los  insurgentes  no sdlo expresaban la idca de.emánciparse 

sino  las  ventajas  que traerla consigo dicha  proposicidn si se llevaba  acabo 

Con  su estilo de comportamiento,  lso criollos mostraban  una  organizacidn  en 

sus  acciones  lo que les  permitla tener una imagen  propia y diferente respec 

to al grupo realista. 

Al expresar sus intenciones respecto a la formacidn de un gobierno represen 

tativo, asl como su  desacuerdo  respecto al orden  establecido,  los criollos 

(representados  por el grupo insurgente), mostrabarl la relaci6n que existla 

entre  ellos y se1 grupo opositor. 

Cabe mencionar que la consistencia  en su comportamiento, se refiere al de- 

- . 

- 

- 
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seo de emanciparse,  situacidn que estard  presente  durante todo el movimien- 

to de independencia,  pues al expresarse  con certeza y conviccibn  logran a- 

traer la atencidn  sobre su existencia y aspiraciones,  por lo que .hacen va- 

lidos sus argumentos perrnitiendo as¶ ser reconocidos:. 

Esta  actitud consitente en los insurgentes  provoca  que los otros revisen 

sus criterios de juicio que hablan  predominado  hasta  entonces. 

Una de las formas que ocupaban los criolos  para difundir sus ideas,  era la 

publicacidn de pasquines,  volantes, a traves de sermones  en  las  iglesias in 

vitando al pueblo a la independencia. 

c 

- 

Cada  grupo, entonces a traves de la difusibn,  defenderd su postura ya sea 

para conservar l o  establecido o modificarlo, por ejemplo cuando los grupos 

expresaban  su  antagonismo, se amenazaban  por medio de volantes lo que  refle - 
jaba a su vez la rivalidad y conflicto que  existla  ya en  ellos. 

El grupo insurgente, trataba de cuestionar el orden  establecio  poniendo  en 

duda  los argumentos de los que se  valla el grupo realista, y el grupo rea- 

lista  narcaba frecuentemente la violacidn de las  leyes existentes como por 

ejemplo la inquisicidn cuando declarb hereticas y condenadas por.  la iglesia 

las  ideas que se iban  difundiendo de emancipacibn. 

Ahora  bien,  un estilo de comportamiento para que sea  eficaz, debe estar den 

tro  de-un contexto social,  pues  para  que su informacibn  pueda ser interpre- 

tada . .-,,-. de /_*.-...-.- foma,. adecuada d%Bf?l&Ltil.iz,ar esquemas ya social  izadQ"s  pero u t i  1 iza- 

dos de .. . .manera ~ diferente, como por ejemplo cuando Hidalgo despues de ser de- 

latada la conspiracidn de Queretaro,  oficia  una  misa  para anunciar el levan 

tamiento por lo que la respuesta  no  se hizo esperar,  grandes masas lo si-,. 

guieron desde ese momento. O cuando toma la irndgen de la virgen de Guadalu 

pe como estandarte pensando  que le ser¶a uti1  paya apoyar lo que persegula 

"""_ " _ _  - , ~  . ~ ~ . ~ ~ .  *-- .. ,- 
- 
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y por la devocidn tan general  que  se  tenla  de  tal  imagen, y que  traIa por 
escrito  lo  siguientz:  'Viva la virgen  de  Guadalupe, Viva Fernando VI1 y 

muera  el  mal  gobierno". 

Tal  ejemplo caus6.un efecto  especial  en  los  otros  individuos,  el  virrey hi- 

zo trasladar la Virgen  de  los  Remedios a la catedral y la declard  generala 

* de  las  Tropas  Realistas,  por  lo  que  se  puede  decir  que  el  ejemplo  de  Hidal- 

eran  praclamadas  generalas  las  imdgenes de m&s  especial  culto. 

Ahora  bien,  cuando la minorla  comienza  por sus acciones a hacerse  visible, 

y se  conoce su respuesta  diferente  por su certeza y consitencia,  empieza 

a ocupar una posicidn  minoritaria  pero  activa,  expresando  en su conjunto 

una alternativa al sistema  social  establecido,por lo que  se  puede  decir 

que  hace  publica  la  posibilidad de ser  diferente.  En  este  sentido,  las  ide- 

as  de  Hidalgo y sus  antecesores  se  extendlan  hasta la capital,  aumentando 

con  esto el  desasosiego y la inquietud  de sus oponentes,  se  anunciaba  fre- 

go se  estaba  propagando  por  todas  partes,en  los  pueblos  de  las  provincias 
.! 

I 

cuentemente  e1  acercamiento  de  los  insurgentes y al mismo  tiempo  se  manifes - 
taba  que la insurreccibn  tomaba  un matiz diferente (al que  esperaban  .nucho 

criollos), a  traves  de una rnayorla  silenciosa,  el  campesinado. 

Con  esto  se  podrIa  decir  que  la  minorfa  activa  para  que  pueda  ejercer su in 
1 ." . ._ - " . , 

la mayorla y el  poder  que  ejerce, y a la poblacibn. 
, .  

Para  esto  diferenciar4 su comportamiento  ante la mayorla  que  serd  el  de  ex- 

presar ,su respuesta  diferente,  cuestionar la respuesta  mayoritaria y 'presen 

tar al mism..tiempo una alternativa.  f."""^ * 

Con la poblacibn,  entender3  que  en un principio  esta no compartir4 su opi- 

"_ .--- '. ' "".."_.l_. - . . .I-.. ~. ." - ".-" I_._ "."."""" _ _  
"I". .._", 1 _ 7  
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nidn minoritaria,  por  lo  qque  tendrd  que  negociar  ya  sea  cediendo  en  cues- 

tiones  de  procedimiento o acceder o no a situacibnes  en  que  el  desacuerdo 

provocarla  el  que  la  rechazaran. 

Al respecto,  Hidalgo al tomar  como  estandarte  la  Virgen  de  Guadalupe  tomb - '  

en  cuenta  el  significado  que  tenla  'para  los  feligreses  que la daban  culto 

atrayendo a las  masas,  tambign  acudla  al  secreto  resorte  del alma indlge- 

na  pues  pretendla  sostener sus derechos  intentando  dbfenderlos  de  los in- 
tentos  de  los  españoles.  Bastaba que se  presentase  Hidalgo  para  arrastras 

tras  de si a  grandes  masas. 

Pero  ocurre  que  asl  como  jalaba a grandes  masas,  tambign  provocd  el  recha- 

zo  de  muchos  criollos,  como  sucedi6 al dalr muerte a los  españoles  que se 

escondlan  en  la  alhondiga, fue tal el  horror  que  causd  que  muchos  criollos 

le  retiraron su apoyo al movimiento  temporalmente. 
La difusibn  de la respuesta  insurgente fue consistente,  no  pretendla de nin 
guna  manera  adquirir  compromiso  con la mayorla,  lo  que  significaba  que  era 

capdz  de  resistir a las  presiones  sociales,  pues  aunque  Hidalgo  fue  derro- 

tado  en  Aculco y desaparecido  como  el  humo la fuerza  principal  de  10s in- 
surgentes,  el  movimiento  sigui6 su marcha  mediante  la  simpatla y partici- 

paci6n  de  otros  como  Morelos,  Allende,  Raybn y 21 propio  Iturbj'de,  quienes 

recoglan  los  anhelos  plasmados  en 1808. 
La  mino,rla  insurgente  tampoco  rechazaba la norma  dominante  no  por no com- 

prenderla  sino  como conswencia de la  posicidn  que habla tomado  desmar- 

candose d2 la  norma u oponiendose a la norma  que  compart l a 1 a poblacidn  en 

su conjunto.  Este  grupo  insurgente  adopt6 y proclam6 una norma  de  recam- 

bio una contra-respuesta,  que  respondib  con  mayor  presicibn que la norma 

* I ,  
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nayoritaria  a sus creencias, a sus necesidades y a su realidad. 

El grupo  insurgente,  por sus ideas  innovadoras  permed a las  otras  capas 

sociales, y aunque  no  influyb  directamente.  en la mayorfa  oprimida, lo 

hizo  a  traves  de  otros  grupos  como  el  clero  el  cual  penetraba  en  ellas  por 

medio  de  discursos  como  los  del  Cura  Hidalgo y Morelos. 

Esta  minorla  representada  por  los  insurgentes  logr6  convertirse  en  fuente 

activa  de  influencia  porque  se  le  reconocid  socialmente  por  la  mayorla,  se 

not6  su  existencia,  porque  se  le  identificb y escuchd,  porque  expreso su 

derecho  para  actuar y su  capacidad  para que otros  compartieran  su  punto  de 

vista,  es  por  todo  esto  que  la  influencia  no sdlo sera  dirigida  para un con- 

formismo  sino  tambign  para un cambio  social. 

to 
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