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INTRODUCCION 

A los largo de la historia en el mundo han existido diferentes e innwnembles culturas 1, que 
han sido poco estudiadas, menos escuchadas y no ha sido posible lograr lUla coexistencia 
armoniosa y respetuosa con ellas. Los estudios que realizan las Ciencias Sociales han 
iniciado un proceso de conocimiento de \as mismas. Es importante acercarnos al estudio de 
la cuhum de la humanidad. 

En M~xico se desarrollan pamlclamente más de 52 culturas indígenas que no conocernos 
plenamente pero que sin duda han influido y modificado la cultum mexicana, pero el 
sistema de Estado en nuestro pals, conducido por una burguesía tecnócmta, que posee y 
controla los medios de producción y todos los instrumentos del Estado para la toma de 
decisiones, son los duenos del Derecho y de los cuerpos represivos, han impuesto una 
cultura que ha relegado a dos grandes protagonistas de la sociedad, en primer lugar a los 
indígenas y en segundo lugar a los jóvenes y con ello, tambi~n han sido relegadas sus 
identidades, territorios y formas de interactuar. 

Esta situación ha orillado a los jóvenes rebeldes a ser seres humanos con pensamientos 
diferentes a pasar la ilegalidad de su pensamiento, a ser ilegales por sus ideas Por el 
contrario este esquema, altamente autoritario del sistema de Estado mexicano, es de fácil 
ruptura pam los individuos que las sociedades modernai han lltlffiado "artistas", a los 
artistas se les ha permitido, al menos desde el cuatlrocento hasta nuestros días, realizar 
obras que se salen de los lineamientos sociales y alentados por la sociedad transgreden las 
normas, además de gozar de un reconocimiento social. 

En forma general los jóvenes que integran la sociedad mexicana se pueden dividir de 
acuerdo a sus actitudes en dos tipos: los primeros llamados pasivos quienes, aceptan el 
esquema y el rol que les ha sido designado en la sociedad, y los rebeldes quienes no 
aceptan su rol y luchan por construir un nuevo orden, donde sean tomados en cuenta. 
Buscan sus propios espacios para expresa su forma de pensar, SUB concepciones del mundo, 
y dar a conocer sus expresiones visuales, casi siempre en forma margina~ a esta forma de 
cultura se le ha llamado la contTacultum. 

Considero que la contmcultura es lUla forma de protesta, de rebeldía que viola los 
convenios sociales establecidos, por los más sobre los menos, no respeta esas convenciones 

I Tomaremos Como punto de partido lo definición de cultura que nos llporta el DlccionllTio Poquel\o Lorousse 
Ilustrado, 2003. Apunta: "Cultura. S.f. Acción de cultivar, especialmente las facultades humanas 2 conjunto de 
conoo;imicntos cientlficos, literarios y artísticos adquiridos 3 conjunto de CIItruCturll~ soclole~, religiosas, ele. y 
de ml\llifeslllcione5 intelectuales. artlsticas etc. que cllrllCterizan a una sociedad o una época: cl.lllllra 
helénica" 

, Recordemos que en la sociedades antiguas los mistas erill y perleneclan 11 una clase social discriminada, en 
las 'lOCiedades contemporáneas pertenecen a un sector privilegiado. 
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sociales quc excluyen a una parte importante de la sociedad, y que pueden ser alteradas, 
modificadas, anuladas o retadas, de cualquier forma, y crea otras convenciones sociales 
que identifican a los diferentes movimientos llamados contraculturales. 

La aparición de la contracultura en México es resultado de un proceso de descomposición y 
de la discriminación, del entorno social, sobre todo la globalización de la globalización, 
donde los jóvenes no ven otra opción mas, que la de crearse a ellos mismos con sus reglas y 
convenciones, un lugar para todos y de la forma y color que cada quien decida, de esta 
forma creo que la construcción de la nueva cultura se opone rotundamente a la sociedad 
desigual y corrupta que vive actualmente nuestro pais. 

En todas las ciudades del mundo incluyendo las mexicanas, son comunes las actividades 
contmculturales, por ello que los movimientos contraculturales más fuertes se dan en las 
ciudades. En México, a partir de 1994 las acciones contraculturales se avivan por la acción 
del Ejército Zapatista de Libemción Nacional. Sin duda existe una Hnea que comunica al 
movimiento zapatista con la vida cotidiana de los jóvenes y sus manifestaciones de 
rebeldía. 

COllllidoro que existe una linea de unión entre las expresiones visuales de la contracultura y 
las expresiones artlsticas de los llamados artistas, que pueden transgredir las normas 
sociales y son tolerados, aceptados e impulsados e inmersos en la vida artística del país que 
se encuentra llena de corrupción, de cadenas de poder y de compadrazgos. 

Con cI presente trabajo pretendo: 

• Ayudar a entender la existencia de otras culturas que poseen sus propios valores y 
significados y cómo se lleva a eaoo el dominio de la cultura oficial a otras formas de 
culturo que no respondan a sus mismos intereses. 

• Pretendo demostrar, como el Estado y los organismos institucionales del país 
dejaron a los jóvenes sin un lugar, sin opinión sobre los asuntos relacionados con 
ellos mismos, es decir, estos organismos, creen saber mejor que deben ser y saber, 
los jóvenes. 

• Demostrar que las respuestas a estas imposiciones son variadas, que van desde las 
pacifistas, como: la desobediencia civil, la acción directa y la no violencia, pero que 
también se desarrollan formas violentas, principalmente la vida en las bandas. 

• Pretendo avanzar en el proceso de conocimiento de las propuestas marginales de las 
Artes Visuales y contribuir a que la sociedad tenga una visión mlÚl amplia do las 
diversas manifestaciones contraculturales. 

• Así como fortalecer mi preparación ética, poHtica y artística que me permita 
consolidar mi formación profesional. 
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Para reali7.11I el trabaju tomé como punto de partida la conexión entre el arte y la 
cuntracultura La tesina comprende la introducción, tres capítulos. las conclusiones y las 
fuentes consultadas. Los capítulos abordlllllos siguientes temas: 

Capitulo l. El Arte, sus valores y sus expresiones formales (visuales) 

Este capitulo esta dedicado a establecer las condiciones históricas y sociales en que surge 
la contracultura y la necesidad de aclarar el concepto de Arte para establecer el vínculo con 
la Contracultura. 

Capitulo 11. La contracultura y sus valores artlsticos. 

En éste capitulo hago un seguimiento del concepto de contracultura, as! como de las 
características de esta forma de cultura para poder establecer claramente las Uneas de unión 
entre estas dos actitudes humanas: el arte y la contracultura. 

Capitulo lIf. La contracultura en México. 

En este capitulo hago una referencia en forma general de las características de la 
Contracullura en México y una somera relación de los diferentes movimiento 
contraculturales en el pa!s. 

Para desarrollar la investigación recurrí a divcrsas obras bibliográficas para establecer 
claramente los conceptos de arte y contracultura, as! como el desarrolIo de la contracultura 
en México, también acud! a las fuentes hemcrográficas principalmente los suplementos 
culturales del periódico La Jornada , algunas revistas especializadas en el tema de todo ello 
se da fe en el apartado de fuentes consultadas. 

El presente trabajo estaba pensado para formular una tesis de grado, pero por azares del 
destino tuvo quc comprimirse hasta llegar a ser W18 tesina, espero que la labor de síntesis 
haya quedado comprensible. Es necesario dejar claro que este es un trabajo introductorio 
que solo nos permite IlSOmarIlOS do manera muy somera al amplio mundo de la 
Contracultura. 

Quiero agradecer a todos los que colaboraron para el desarrollo de este trabajo. 

Por último todos los errores y omisiunes son únicamente mi responsabilidad. 

ATENTAMENTE 

PABLO ANGEL LUGO MARTINEZ 

ENERO 2005 
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CAPITULO I 

EL ARTE SUS VALORES, y SUS EXPRESIONES 
FORMALES (VISUALES) 

No, la pintura no fue Inventada para decorar casas, Es un instrumento de gue"a para 
atacar al enemigo y dejenderse de él. 

Pahlo Plcasso. 

El alk> de 1994 fue sin duda uno de los afios mas importantes en la historia contemporánea 
de México, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLeAN), el ingreso de México a la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económico (OCDE), afio electoral, asesinato del candidato a la presidencia del partido de 
estado, pero sobre todo el levantamiento annado del Ejercito Zapatista de Liberación 
Naciona~ que puso de manifiesto la verdadera situación del pals. 

En México un pals donde se leen 3 libros en promedio al afto y los niflos ven el televisor 
entre 6 y 8 horas al día, la rebelión indígena, fue un acontecimiento impactante para todos 
sus habitantes, pero principalmente para los jóvenes, fue W18. esperaw.a para una generación 
de jóvenes sin valores y sin unidad, llamada malamente la generación "X". 

La influencia en los jóvenes, del movimiento armado, no habría de notarse sino hasta varios 
aftos después, en distintas partes del país, algunos ejemplos fueron los movimientos 
estudiantiles en las Universidades: la Autónoma de Nuevo León, La Universidad Nicolaita, 
en Michoacán, las NortlUl.les Rurales, así como los diferentes movimientos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en los aflos de 1995, 1997 Y 1999-2000 Y la 
generación de nuevas manifestaciones culturales, que se han incorporado en la llamada 
Contracultura. Miles de jóvenes con un constante grito por "un lugar", la lucha por un 
sentido de pertenencia a un sitio y por transformar la situación que les tocó vivir. 

A los largo de la historia en el mundo han existido diferentes e innumerables culturas 3. 

simplemente en México encontramos en la actualidad más de 52 culturas indígenas que 
han sido poco estudiadas, menos escuchadas y no ha sido posible lograr W18. coexistencia 

1 Tom&remos Como punto de partida 111 definición de cultura que n08 aporta el Diccionario Poquello Lllroussc 
lIu,trado, 2003. Apunta: "Cultura. s.f. Acción de cultivar, especialmente las facultades humanas 2 conjunto de 
conocimientos cientlficos, literarios y artistlcos adquiridos 3 conjunto de estructulllll sociales, religiosas, otc, y 
de mlll1ife~tacione~ intelectuales, artlstlcas etc. que caracterizan 8 una sociedad o una época: cultura 
helénica" 
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armoniosa y respetuosa con ellas. La antropologla, la historia, la etnologia. y otras 
di!ciplinas de las ciencias sociales se han dedicado, después de muchos siglos, al estudio de 
las oulturas del mundo, con lo que se inicia un proceso de conocimiento y justicia para las 
mismas, esto, representa tul adelanto importante en el proceso de la humanidad por 
aceptarse como hwnanidad. es decir los seres humanos, como !!eres con capacidad de 
decidir. 

El sistema de Estado en México conducido por Wl8 burguesfa tecnócrata, que posee y 
controla los medios de producción y todos los instrumentos del Estado para la toma de 
decisiones, son los dueftos del Derecho y de los cuerpos represivos, ha relegado a dos 
gnudes protagonhtas de la sociedad, en primer luglll' a los Indígenas y en segwkio 1u¡1lI' a 
los jóvenes quienes constituyen aproximadamente el 60010 de la población y con ello, sus 
identidades. territorios y ful11l85 de interactuar han sido excluidas, discriminadas y hasta 
prohibidas por el mismo Estado, sin importlll' que sus OOrtnrul de convivencia, ¡eneración 
de ideas y comportamientos 8eaD. creadas igual que otras, por personas e individuos libres, 
criticos o pensantes. 

Existe en el país el deseo de imponer la voluntad de unos sobre los otros, visible desde el 
punto de vista económico, polftico, socia~ y por supuesto culturaL el recurso que permite 
esto a los poderosos es la bien redactada y todopoderosa ley. La frecuente frase de nuestros 
políticos " ... siempre apegados estrictamente al estado de derecho". Ha orillado a los 
jóvenes de ser seres humanos con pensamientos diferentes a pasar la ilegalidad de su 
pell!l8fJliento, que se denomina "ilegalidad de las ideas". 

Este esquema, altamente autoritario, es de facil ruptura para los individuos que las 
sociedades modernas· han llamado "artistas", a los artistas se les ha permitido, al menos 
desde el cualtrocen/o, realizar obras que se salen de los lineamientos sociales y alentados 
por la sociedad transgreden las normas, además de gozar de un reconocimiento social. 

En fonna general tomando en conjunto a los jóvenes que integran la sociedad mexicana los 
podemos dividir en dos tipos de acuerdo a sus actitudes: los primeros llamados pasivos 
quienes, aceptan el esquema y el rol que les ha sido designado en la sociedad, imitan a los 
adultos, en las fontl8Jl de ser y comportarse, por otro lado encontramos a los jóvenes 
rebeldes los cuales no aceptan el rol designado y luchan por construir tul nuevo orden en el 
que sean tomados en cuenta., este último grupo se encuentra integrado por jóvenes 
marginados de la clase media, pero principalmente por muchachos de los estratos más bajos 
de lo IIOCiedad. 

Los jóvenes rebeldes buscan sus propios espacios para expresa su fonna de penltlll', sus 
concepciones del mundo, de la sociedad en la que viven y dan a conocer sus expresiones 
visuales, casi siempre en furma marginaL a esta forma de cultura se le ha llamado la 
contracultura 

• Recordemos que en l. sociedades antillUBs los artllltas eran y pcrteneclan a un. olue liOCilll discriminada, en 
115 50CilllldGH contemporÚleu pertencccm • un sector privllq¡llIdo. 
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El concepto de contracultura según el Pequeflo Laroussc: "Contracultura s.f. conjunto de 
manifestaciones sociak:~ y culturales que exteriori¡r.an una rebelión contra IIIS actividades 
idcológicas y artísticas dominantes.'" Más adelan(e trataremos de clarificar este concepto 

En las ciudades más importantes del mundo y en las mexicanas, principalmente en la 
ciudad de México, son comunes las actividades contraculturales desarrolladas sobre todo 
por los jóvenes, que buscan, un lugar, digno para vivir con respeto, hacerse escuchar y 
donde sean tomados en cuenta. Es por ello que los movimientos contraculturales más 
fuertes se dan principalmente cn las ciudades. 

En México, a partir de 1994 las acciones contraculturales se avivan por la acción de! grupo 
guerrillero zapalista cuyo principal planteamiento es desaparecer y no la toma del poder 
político, el alzamiento indígena ha influido la vida social de los jóvenes quienes 
argumentllll: si no existe en e! mundo un lugar para nosotros los excluidos hay que 
formarlo. Sin duda existe una \fnca que comunica al movimiento zapatista con la vida 
cotidiana de los jóvenes y sus manifestaciones de rebeldía., ante una sociedad que no 
responde a sus requerimientos, es evidente la influencia del zapatismo en el pensamiento 
de los globalifóbicos, en la resistencias pacífica y eivil que plantean otros jóvenes, así 
como el uso de la acción directa no violenta. 

Considero que existe una línea de unión entre las expresiones visuales de la contracultura y 
las expresiones artísticas de los Ilanwdos artistas, quienes son personas siempre como una 
excepción en la sociedad, a quienes se les permite hacer cosas que no se esperan de los 
seres socialmente correctos, es decir que puede transgredir las normas sociales y son 
tolerados, aceptados, impulsados. reclamados y hasta financiados, inmersos en la vida 
artística de) pals que se encuentra llena de corrupción, de cadenas de poder. de 
compadrazgos principalmente el mercado del arte. 

A continuación pasare defmir el concepto de arte, después el de contracultura para poder 
establecer claramente las líneas de unión entre estas dos actitudes humanas, en un capitulo 
aparte haré referencia en forma general a los diferentes movimiento contraculturales de 
México. 

A partir de los aftos setenta el concepto contracultura empieza a ser conocido en nuestro 
país, utili7ado para designar las expresiones culturales marginales, que no se incrustan por 
completo en la cultura oficial. Para entender mejor la contracultura en general y sus 
expresiones artísticas en particular, es necesario aclara tres puntos básicos; el primero ¿que 
es el arte? enseguida ¿por que la contracuhura tiene valores artísticos? 

¿Qué 6& el Arte? 

Hagamos un poco de historia. en un principio el arte estuvo ligado a la belle¡r.a., si un objeto 
era bello pues entonces era un objeto artístico, por belleza entendían la capacidad que tenía 
la reproducción de parecerse a la divinidad, y después parecerse a la realidad, al respecto 
Tatarkiewicz escribe: 

'Diccionario Pequefto Larou.sc Ilustrado, Ob. cil. 
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"La belleza, se afirma ahora, es un concepto tan imperfecto que constituye una base 
inadecuada para cualquier teorla. No es ésta el objetivo más importante del arte. Es más 
importante que una obra de arte prodU.lCll un choque en la gente que el que los deleite con 
su belleza, o incluso con su fealdad. "Actualmente, nos gusta tanto la fealdad como la 
belleza" escribla Apollinaire."¡ 

Si aceptamos este precepto como real entonces debemos alejamos de la idea de que el arte 
es la belle:m. Después de este periodo en que dejo de percibirse el arte como la belleza 
surgió uno de los conceptos más importantes en la historia y teoría del arte: la creación, en 
palabras de Susanne Langer: 

" ... un objeto corriente, pongamos por caso un zapato, se hace uniendo pedazos de cuero; 
los pedazos estaban ahl desde ames, el zapato es una construcción de cuero. Tiene una 
forma, un uso y un nombre espaciales, pero lo mismo sigue siendo un articulo de cuero y 
por tal es tenido. Un cuadro se hace fijando pigmentos sobre un pedazo de lienzo, pero el 
cuadro no es una estructura de pigmento y lienzo. El cuadro que surge durante el proceso 
es una estructura de espacio, y el espacio mismo es un conjunto emergente de formas, de 
volúmenes visibles coloreados. ( ... ) 

El cuadro ClS en pucas palabras, una aparición. Ahl está para nuestros ojos pero no para 
nuestras manos, y su espacio visible, por muy grande que sea, no tiene ninguna propiedad 
acústica normal para nuestros ordos. Los volúmenes aparentemente sólidos que hay en él 
no satisfacen nuestras normas de sentido común para la existencia de los objetos; sólo 
existen para la visión. El cuadro entero es un pedazo de espacio puramente visual. No es 
nada más que una visión. ( ... ) la ilusión de espacio es creada.,,2 

De esta fom:w. se sugiere que la creación es generar una forma nueva a partir de elementos 
ya dados (el pigmento, eilienzo) pero en la conclusión del trabajo esos materiales y Jos 
instrumentos dejan de ser importantes y se convierten un una obra única que llamamos 
cuadro, el cual sólo tiene la función de ser visto. 

Con este mismo principio estamos en un conflicto, pues si pensamos en el ejemplo de 
Susanne Langer sobre el zapato, el zapato de un diseftador serIa también una creación, pues 
el cuadro también puede considerarse como una construcción de pigmentos dentro de un 
lienzo, como el zapato es considerado una construcción volumétrica de cuero, Emile Zola 
escribió en 1861. "Me gusta considerar a todo escritor como un creador, que se propone, 
imitando a Dios, la creación de un mundo nuevo,,3 

Sin embargo hay que entender que la creatividad divina sur¡e de la nada, dios crea a partir 
de la nada, no necesita pigmentos o algo, más que el deseo para ello, podemos leer a 
Tatarkiewicz: 

'TA T ARKIEWICZ, Wlijdyslaw, Historia di! se/s Idtas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, 
experiencia es/ética. Madrid, ed. Tecnos Alianza, 2002. Pág. 176. 
l LANOER, Susanne, ¿os problemas del arte, diez cOllfuenclasfllo.vóflcas, Buenos AIres, ed. Infinito, 1966 
Pág. 36·37. 
J ZOLÁ, Emile, Mes La/lles. nueva editorial 1861 Pág.141 
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" .. .Ia creatividad de acuerdo con esta nueva cOIllltrucción, significaba. la fabricación de cosa.s 
nuevas en lugar de fabricar algo a partir de la na.d6.. La novedad pod!a. enlendmle de un modo 
u otro; podla entenderse de un modo limitado o de un modo amplio; no t0d6.5 las novedadCl'l 
basf.ll.ban paT6. la. crea.tividad; pero, fina.lmente, fue la novedad la. que definió la creatividad. 
( ... ) 
La creatividad es posible en todos los campos de la. producción huma.1l8. ( ... ) pues la 
creativida.d se reconoce por la noveda.d de 8US producciones, y la novedad no se da sólo en 
obra.s de arte, sino ta.mbién en los tra.bajos de la ciencia y la tecnologla.. ( ... )al revisar la 
historia. del concepto de oreatividad se ellOuentra con tres interpretaciones diferentes: una de 
ellas presenta. la creatividad como divina (e 1) la segunda como humana (C2) y una. tercere 
como Cllclusiva.mente artística (C3) la creatividad humana en términos generales viene a ser 
el último de estos conceptos, trpico de nuestros tiempos.'''; 

Es entonces una convención de la hwnanidad en llamar creación a la innovación artística. 
pues para la ciencia es común la expresión de innovación científica y desarrollo 
tecwlógico para lo que le corresponde a la técnica, así de esta forma podemos asegurar 
que en nuestra definición de arte deberemos encontrar el concepto de creación, según Jo 
que hemos abordado. 

Bien ahora tenemos que el arte es creación, pero que lo hace diferente de un upato del 
diset\ador, por que uno esta en el musco y el otro anda por los suel09, si... ambos oon 
creación. Para Langer: 

"Todo Arte es la creación de formas perceptibles expresivas del scntimiento humano. ( ... ) 

De modo que esencia.lmente todas las artes crean formas para expresar la vida del 
sentimiento (la vida del sentimiento. no 105 sentimientos que el anista pueda tener); y 
todas lo hacen conforme a los principios básicos ... "¡ 

Es indispensable destacar dos características importantes, uno lo que crea el arte son 
formas perceptibles expresivas, las mismas que manifiestan el sentimiento humano la 
diferencia que hace entre el sentimiento hwnano y el sentimiento que el artista pueda tener, 
es la diferencia kantiana entre la capacidad de todo ser hwnano de sentir y el hecho de 
sentirlo, uno es universal (el primero), y el otro es individual (segundo), sin embargo son 
dos caras de la misma moneda, el arte expresa la tristeza, es el logro transmitir un 
sentimiento a otro ser humano, la obra Ouernica de Pablo Pic&sso, fue creada con su 
sentimientos y emociones humanas, pero al ser vistos esos sentimientos son compartidos, 
as! aunque él hable de su tristeu, el resto de los espectadores sentimos la tristeu humana. 

Es por ello que podemos hablar de otra caracteristica del Arte, el sentimiento humano; sin 
emb!lrgo Langer también habla de un concepto importante: formas perceptibles expresivas, 
tratemos de entender que es, para Langer el concepto de formas perceptibles expresivas: 

"Una forma perceptibles es cualquier totalidad perceptible o imagina.ble que exhiba 
relaciones de partes o puntos o inciuso de cualidades o aspectos dentro de la totalida.d, de 

• TATARKIEWrcZ, Wladyslaw, op. cil. Pág 288. 
1 LANOER, Susanne, op. cit. PIlII. 85. 
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modo que pueda entenderso que reprcsenta otra. totalidad cUyO'J elementos tiClnen 
relacioncs análogas'" 

Una forma perceptible expresiva, es entonces una forma que esta integrada por varias 
formas individuales, las cuales por si solas tienen un concepto, pero que al integrarse con 
otras de su misma categorla se transforman entonces en una forma nueva dejando a un lado 
(no anulando) su concepto original, para poder en conclusión con toda la obra y en su 
totalidad dar paso a un nuevo concepto, a unaforma perceptible expresiva, De esta manera 
podemos entender que para Langer, la obra de arte es igual a varias formas comunes, que 
ceden parte de su concepto para crear otra forma nueva, con una carga conceptual mayor y 
que estas a su vez, en su totalidad, transmiten los sentimientos humanos. 

Es ahora que nos acercamos a una definición del artll, sin embargo revisemos a 
Tatarkiewicz, que tiene una defmición sencilla y bien estructurada 

".,,1lS la capacidad de iI1llpirar admiración, emoción, perplejidad o la perfección de 
formas. Simplificando, puede decirse que existen dos polos en la comprensión del Arte: 
el arte --como- perfección, y 01 arte --eomo- creatividad. El primero es la interpretación 
caracterfstica del clasicismo, y el segundo, la interpretación romántica. ,,9 

A partir de lo anterior encuntramos una fuerte diferencia entre la concepción de arte, que se 
ha ido estructurando con el tiempo, la pregunta seria ¿qué es lo que hace la diferencia entre 
una y otra forma dc ver el arte? Esta diforencia jugará un papel importante más adelante 
cuando explique el asunto de la contracultura. Pero por ahora podemos sel'lalar que una de 
las diferencias entre Tatarkiewicz y Langer es que para el primero el arte inspira 
emociones y sentimientos, mas definidos, el problema consiste en que no defme esos 
sentimientos, y Susanne Langer hace énfasis en que el Arte se expresa y es perceptible, en 
consecuencia es importante -desde este punto de vista- que exista un espectador, para 
Tatarkiewicz también lo es, ambos autores hablan de la importancia del espectador ella 
menciona que dcben percibirse y para él deben inspirar la emoción, 

Ahora, el problema quc nos atafte en este momento es, ¿si el arte transmite emociones, es el 
arte un lenguaje?, 

Bien, si SUsaIlIlCl Langer dice que la obra de arte esta compuesta por forl1l8S, las cuales 
poseen un significado, estamos hablando de simbo los, pues no son el objeto, son la 
representación del o~jeto, es decir que el zapato del diseflador no es lo mismo que la 
representación del zapato del disel'lador, uno es útil el otro sólo le simboliza, en 
coIlgecuencia podemos hablar de fOfilas simbólicas, sin embargo la agrupación de estas 
tormas como ella lo plantea, generan otros significados, es decir que las formas por si solas 
forman parte de un lenguaje pero en el arte al unirse esas formas con otras cambia su 
significado. lo cual no ocurre con ninguna otra lengua occidental. excepto con las lenguas 
ideográficas, estamos utilizando un lenguaje semiótico, por lo tanto debemos aceptar que 
el arte es un lenguaje. 

8 LANGER, SU!I8llne, op. cit. rAg. 28. 
• T ATARKIEWICZ, Wled)'!llew. op. cit. Pág 300. 
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"Sin embargo, elleor un cuadro puede compararse a la lectura de un libro. Si cllibro está 
escrito en una lengua de la que se sabe palabras u gramática, todo va bien ( ... ) Si 01 libro 
esto escrito en ruso o en chino y no conozco el sistoma de escritura de esas dos lenguas, 
jamás mc enterare de lo que trata el libro, que ontonces será para mi mero objeto 
decorativo, carente de ulilidad practica. Una Ilumera de consolarme de mi ignorancia 
seria considerar el ru~n o el chino Como modalidades IIngOlsticas imbéciles, porque son 
incomprensibles. Este cs, en general, el tipo de raciocinio que practica el especlador ante 
una pintura o una oocultura "que no le hablan. No se le ocurre a cll$i nadie la idea do que 
el arte (pictórico o musical) es un lenguaje en sI, lenguaje cOllStituido --eomo todos-por 
signos que poseen una carga cultural, signos alegóricos que son tatalmente 
incomprensibles para quien no ha aprendido a leerlos."1O 

Para reforzar este razonamiento recurriremos al autor italiano Ornar Cruabrese, quien 
presenta un estudio detallado y a fondo sobre los problemas que ha encontrado la idea del 
arte y la semiótica desde un punto de vista crocenill.llo. 

" ... PilSseron distingue ( ... ) entre función de comunicación como la quc tiene el lenguaje 
verbal y función de expresión. La expresión trammite algo 8610 COmo resultado de una 
conducta humana interpretable y la pintura es, precisamente, expresión. El llamado 
"signo pictórico" inventado por el pintor, encontrarla realmente su significado sólo a 
posleriori, en la comunidad de experiencias emocionales entre pintor y cspectador de su 
obra."¡¡ 

De la misma manera Tatarkiewicz, expresa que el arte Inspira emoc/one,~ ... con lo cual 
estamos de acuerdo que existe el circulo de la comunicación, enti6ndase éste de la siguiente 
fonna: un emisario(1a obra), un receptor(el espectador) y un mensaje(la inspiración a la 
emoción), de esta manera podernos según lo establecido por los dos autores reconocer que 
el arte es un lenguaje, donde sus símbolos son representaciones de dos tipos, reales (que 
buscan la perfección) o creativas (que se encaminll.ll más a la innovación), las dos poseen 
significado, el cual se modifica según la obra que las presenta, lo que hace una diferencia 
es la complejidad y lo indeterminado de su "mensaje", pues al ser un significado perwnal 
cada uno del seres que lo enrrenten encontrarán diferentes formas de sentirlo, las 
emociones que genera, pueden ser admiración, emoción, perplejidad o conmoción. 

"ExÍsto en el mundo universitario cierta tendencia, cada vez más potente, Il COl1!liderar 
que los lenguajes antoo que nada son informativos (siempre el funcionalismo, el 
racionalismo, el cientificismo progresista, herencia de los burgueses voterianos que 
hicieron de la sociedad occidental una máquina de produoclón, antes de convertirla en 
máquina de consumo). De ahl a concluir que los lenguajes artísticos sólo sirven porque 
informan sobrelO!l datos do una sociedad, en un lugar preciso y on un tiempo limitado, no 
hay más paso, quo el que Taine dio aleifomente. En esta perspectiva, las obras 
constituirán una especie de documental socio-histórico perpetuo.n 

1 

lO RAOON, Michel, El arte. ¿pura qué?, Mexico, Ed. Extemporáneos, 1974, Pág. 9. 
11 CALABRESE, OrnJll", E/lenguaje ik/ Arle. Barcciona, Ed. Piados, 1987. Pág. 137. 
12 RAGON, Michel, op. cll. N.g. 13. 
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De esta manera podemos darnos cuenta de que la definición del arte no contiene conceptos, 
tal como lo menciona W1adyslaw: 

~La definición no contiene ttinnlnos vlllorativos, como por ejemplo 'bello', 'estético', ctc. 
'Deleite', 'emoción', 'choque' son t6rmlnos psicológicos basados en hochas y que 
denotan \as repuestas humal\ll3 naturales a ciertos VlIlores .. l~ 

Esta es una parte importante, es nccesarlo recalcar cuales 80n los valores que se le 
atribuyen al arte, no es la ''belleza'', no es la ''t6cnica", ni la "estética", El arte es un 
lofiiW\ie, compuesto de símbolos con diferentes significados, las formas de los símbolos 
!IOn las C8l8Cterlsticas del artista no del arte. 

El Arte se manifiesta con las emociones, esos son los valores del arte, el arte provocativo, 
de Orlan, los performance de Ster\ac todos contienen una carga conceptual y emotiva (la 
cual no debe ser precisamente agradable) pues lo que esta frente a nuestros ojos no siempre 
concuerda con nuestros valores morales, sin embargo esa es una de ialJ características sejún 
la definición que acabwnos de hacer, entonces los valores del arte 80n valores emocionales, 
poro los valores existentes, recordemos que la indiferencia. no es una emoción, es por el 
contrario la carencia de emociones. 

Los valores de las artes son sicológicos que van y generan reacciones en los individuos 
según los valores morales de cada uno, son un reflejo, un espejo donde el ser humano ve 
sus propios valores. Por ello es critico y por esa razón muestra lo que es uno, es un lengtll\je 
de reflexión 80bre la creación humana, un ir y venir sobre le que se cree y lo que ge vive, 
un dialogo individual con la humanidad. 

Ya que hemos resuelto el problema y clarificado el concepto de Arte, y de sus valores, es el 
momento de ocupamos de la frase expresiones visuales. Por la referencia a lo visual no 
existe ningÓll problema, es todo aquello que percibimos por el sentido de la vista, si bien 
entiendo que las artes plásticas en nuestros días ya no solo se encargan de las relaciones 
visuales, también dc situaciones de la acústica, el tacto, el oido y el tiempo, en este ensayo 
sólo abordaremog la relación visual de las Artes Plásticas. 

Entonces, el arte cm confol'lJUldo por las fOnllas expresivas perceptivas, por lo tanto 
cambiemos los conceptos de visuales por el de perceptivas, veámoslo como la forma de 
acotar el tema, pues las furmas expresivas perceptivas pueden ser de varias formas: el 
gusto, oído, olfuto, tacto vista, y tiempo, de esta forma nos referiremos 8 las formas 
expresivas vi.tuales, que nos llevan 8 referimos solo a las obras visualcs, creadas por 
artistas, profesionales o no. 

La siguiente definición nos ayudara con la idea de forma: 

.... .la ambigQedad del termino tiene tanta importancia como su penilltencia. Deedc el 
principio, el termino latino de forma sustituyo a dos palabras griega¡ jlOpcpT] y gt~ la 
primera se aplicaba principalmente 11 \as formas visibles, la se¡unda, a las formas 

1I TATARKIEWICZ, Wladyslaw, op. cit. Pi¡ 68. 
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conceptuales. Esta doble herencia ha contribuido considerablemente a la diversidad de 
significados que tiene el termino 'forma'''.'' 

El arte contemporáneo no se despega de esta definición, pues con esta definición somos 
capaces de involucrar desde el arte de la prehistoria hasta el arte de nuestros días y desde 
mi perspectiva no será posible que el arte salga de este concepto, y como nexo entre las 
ideas de la semiótica del Arte y la necesaria revolución del mismo la obra dc Edgar Wind, 
Arte y anarqu{a: 

"muchos artistas dc nuestra época, me parece a mi, saben perfectamente, aunque no todos 
cometan la imprudencIa de decirlo, que se dirigen a un público cuyo insaciable apetito de 
arte esta contrarrestado por una atrofia progresiva de los órganos receptivos. Si el arte 
moderno es a veces estridente, no es sólo por culpa del artista. Todos tenemos tendencia a 
elevar el tono de voz cuando nos dirigimos a personas que se estlÍn volviendo sordas.,,]l 

Ahora para ir apoderándonos del tema que nos corresponde es necesaria la reflexión de 
Tatatkiewicz: 

"En el campo del arte, nUC!ltra época ~c inclina principalmente por la oposición. Está en 
contra de los museos- éstos no son el destino del arte. Contra la estlltica ---que generaliza 
las experiencias individuales, dando lugar a las generalizaciones, a su vez a los dogmas. 
Contra la diferenciación de la~ diversidades artisticas - una actividad completamente 
incon.~ecucntc. Contra la forma -petrificación de la creatividad viva. Contra el trato 
social del arte ~uya consecuencia es que el arte deja de ser una cuestión personal, 01 
dialogo privado del artista con el universo. Contra el público de la obra de arte, los 
espectadores y los auditores - estos son innecesarios. Contra el artista - cualquier persona 
puede hacer arte. Contra el concepto de autor --en el 'happening' ha perdido su sontido. 
Contra las obras de arte en si mismas- estos productos de la creatlvidlld. Son superfluos, y 
estamos saturados de ellos. Contra la misma institución de las artes. Esta en contra 
incluso del mismo término 'arte': Duhuffet. (Prospectus 1, 24) escribe lo siguiente 
'detesto la palabra 'arte' preferirla que no existiera. El concepto perecería con la palabras, 
y donde se piorde el concepto, la COSII en si muere" lb 

Parecerla que existe una fuerte critica del autor por la posición del artista, por que se da esa 
situación en la que parece que existieran dos enfoques fuertemente encontrados en el arte, 
unos que parecen ir mayoritariamente encaminados a Wl8 conservación del arte dentro de 
los términos más clásicos que se puede encontrar, la pintura de caballete, el musco, la elite 
de la sociedad reunida, charlas amenas, y una serie de ideas absurdas con las cuales se ha 
querido acompaftar al arte, tales como "el buen gusto", el "estatus", y una serie de ideas 
con las cuales se pone de manifiesto que existe una parte de los artistas que se dedica a 
mantener los intereses de grupos económicos, es en este preciso momento donde 
empezamos a hablar acerca de los problemas que influyen en la percepción del arte. 

,. TATARKII:iWICZ, Wladyslaw, op. eit. Pág 256. 
" WIND, EdIlHI, Arte y anarqula. Madrid. Ed. Tauru5, 1967. Pág. 21. 
"TATARKIEWICZ, Wladyslaw. op. ei!. Pág 76-78 
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El arte y al alatema. 

Empe7.aremos con Ill18lizar al sistoma, veremos que existe un control por parte de un sector 
de la &lciedad, el cual --en la mayoría de los casos- 00 pertenece al gobierno, es un sector 
que se encarga --en las sociedades industrializadas- de mantener un orden y un control, por 
medio de la educación, son los "conocedores de lo que es bueno para los deI1llÍ9", son los 
que han adquirido un altlsimo nivel de especialización, son los que tenninan siendo 
consejeros de todos los gobiernos, Theodore Roszak escribe &lbre ellos: 

"Su polltica os la tecnocracia: la búsqueda incesante de eficiencia, orden, mejor y mlUi 
completo control facional. Partidos y gobiernos pueden ir y venir, subir o bojar, pero los 
expertos quedan"17 

Es la tecnocracia el gobierno de los poseedores de un conocimiento que va enfocado al 
orden, a la repetición, pues todo orden se basa en la repetición constante de las formas y de 
las reglas, un sitio donde ellos son los que ponen las reglas para todos los demás, con un 
control hasta del mismo desorden ... 

"Hablamos de 'pluralismo'. Pcro en realidad, es un truco que permite a las autoridades 
afirmar con solemnidad el derecho de todos y cada uno a tener su opinión y asl poder 
ignorar cualquier inquietante disconformidad que surja. En este pluralismo, los puntos de 
vista crlticos se reducen a meras oraciones ~rivadllS, oftecidas en el altar de una 
inconsecuente concepción de la libre expresión". R 

Una idea común entre los artistas ante la critica es la libertad de pensamiento y el derecho a 
ignorarnos, cuando existc critica sobre la obra es común que se escuche al aludido 
comentar "no me comprenden", es este un mecanismo más para evadir una realidad, el 
enfrentarse ante dos cosas, una no existe un proyecto social creado por la tecnocmcia que 
incluya a miembros que no pertenecen a su grupo como seres con capacidad de decisión, 

El derecho a pensar diferente, el respeto a las idellS, se ha malentendido, son pequeHas 
triquiHuelas para evitar la discusión entre los hombres y procurar de esta manera que se 
sequen los cerebros, así si los seres no .'iOn capaces de llegar a un acuerdo discutiéndolo 
entre ellos, como iguales, entonces siempre existirá la autoridad. En cualquier rama del 
conocimiento y del que hacer humano. 

"Pllfadójicamente, son los jóvenes americanos, con una tradición izquierdista 
subdesarrollada, quienes pllrecCln haber captado con mlÍs claridad el hecho dc que, ( ... ) la 
lucha suprema de nuostro tiempo se libra contra un oponente mucho mAs poderoso, 
precisamente porque CI8 menos obvio y patente y al que dar6 el nombre de 'tecnocracia', 
forma social desarrollada en Estados Unidos mucho mlÍs que en cualquier otra 
sociedad".19 

17 ROSZAK, Thoodoro, El naclmlentu de l/na cOlllrucl/lIl/ra: reflexloMs sobre la sociedad lecnocrátlca y su 
0raSICiÓnjuvenll. Bllfcclona. Ed. Kair6s, S' ed. 1984. Pág. 35. 
1 ROSZAK, Theodore, op. el/... PIII!. 30. 
"ROSZAK. Theodore, op. cit. Pág. 18. 
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Es esta la clave del porque existe en nuestra sociedad dos tipos de visiones de! arte, una que 
se bllSll en el orden, la tradici6n, lo que ya esta visto, lo que funciona, lo que vende, y otra 
visión del arte, la fonna creativa, la renovadora, critica, y subversiva 

Para esta etapa encontramos e! arte de imitación, racionalista o lICadémico: 

"Todo un arte "ot1cial", llamado IIC11démico, puesto que era el único aprobado por la 
academia, manejada por la burguesla, fue quien ornamento edificios y casas, creando un 
efecto de ambiente falsamente cultural del que no nos hornos separado aún.,,20 

y por otra parte el arte creativo, sorprendente. preocupante, conmocionante, un arte que 
tiene que ver más con las formas de recrear el mundo. 

Por el momento haremos objeto de análisis el arte académico, el arte "oficial". Para 
entender esto debemos comprender que la academia forma parte del sistema de control del 
estado con lo cual podemos agregar que quienes la dirigen son miembros incondicionales 
de la tecnocracia, pero cuando surge la industrialización y la masificación de la producción 
y la sociedad de consumo, los artistas se opusieron: 

"Al oponerse a la civili7.llción burguosa e industrial, el artista se ha revestido de personaje 
del pasado; el artista pague Cllro su rechazo 11 adherirse al tiempo-burgués. Como ha 
rehusado la civilización industrial- dicen los tecnócratas- ésta se ha hecho sin ellos; ya no 
necesitamos a esos seres anacrónicos. El arte está muerto. iViva la oiencia y la 
tecnologla!". JI 

Pero no esperemos creer que om u problema únicamente del artista, por el contnl1io, cl 
sistema cientificista, productivo y eficientista, siempre ha estado a disgusto con el arte: 

"La mayor parte de 101; poetas, de los novc:\istas y de los pintores, se resistieron al nuevo 
orden (orden burgués) y renegaron de él dc mil maneras, prj~ipalmente porquCl, como 
poetas, novelistas y pintores, eran criaturas inútiles".11 

Pero como bien sabemos el capitalismo siempre ha intentado que todo sea productivo, que 
todos participen del mercado, pues el arte no es la excepción, en consecuencia se opto por 
incluir a los artistas en el mercado, (hoy en dla uno de los mas rentables negocios), pero el 
arte que participa en éste debe cumplir con las siguientes características: servil (al sistema), 
anestesÍarte (no requiere de la reflexión), elitista (es un bien que proporciona estatus), 
lucrativo, para este úhimo existen dos vertientes, el arte oficial y las "artes aplicadas". 

"hay que medir el grado de relajamiento de las masas de un pueblo por la exageración de 
sus obras de arto y la importa~ia que se los da a los artistas. Ha sido el secreto de los 
sacerdotes y de los déspotas: engaflar el pauperismo de las muas con el prestigio do los 
monumentos ... los artistas, al desaparecer el propósito del arte, se convirtieron en los 
auxiliares naturales del sacerdocio y del despoti~mo contra la libertad de los pueblos. 
Ministros de la corrupción, profesores de voluptuosidad, agentes de la prostitución es lo 

20 RAGON, Michel, op. ell. Pág. 30. 
21 RAGON, Michel, op. cit. Pág. 76. 
" MUNfORD, Lewis, technlque el <:il'i/izaJion, Londres, pl\g. 74. 
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que son quienQs han el1.sel'lado a las masas 11 soportar su indignidad y su indigencia por 111 

contemplación de sus maravillas".ll 

No se equivocaba Pruodhon al hacer este análisis, en nuestros dfas las artes aplicadas, útiles 
lucrativas son sin duda un negocio fuerte y estable. 

"Las artes aplicadas serán consideradas como "el gran arte", porque el arte social. el 
experimental y de investigación (trátese del dibujo, la aguada, del cuadro de caballote, do 
la escultura) pasará de moda y será inútil e irrisorio"l4 

De esta manera podemos concluir que la tecnooracla, al controlar los mecanismos de 
decisión, eüntrola a su vez las visiones del arte, así mismo decide lo que debe y no debe 
considerarse arte, (no porque lo sepan, sino por que saben que es lucrativo), para esta tarea 
se apoyan de "los especialistas en Arte", quienes controlan las instituciones, escuelas. 
museos, salas, bienales. directores y a toda la estructura del sistema referente al arte, esa es 
"la academia". 

Estudiemos ahora la parte del arte que es la creativa, critica, un arte al servicio del hombre 
y de la reflexión, la salida del los artistas del medio de consumo es hoy una realidad 
enorme, la negación de la academia corno un lugar que da legitimidad al arte esta rota: 

"Pura ufirmar esta idea, por lo demás nimia, actualmente se C1ita produciendo en el modio 
artfslico una auténtica insurrección contra el cuadro de caballete. La idea de qUtl "01 arte 
empillza después del museo" le rodaba ya a Ouillaume Apollinaire cuando el 7 de 
noviembre de 1913 escribfa a ala seflorita Georgette Catelain: 
'este es precisamente el arte que quisiera desterrar de la s artes, sino al arte y sobre todo 
al artista, y a quien todo lo hace como artista y da más grecio a un diamanto que 11 una 
caja de: fósforos, a una rosa que a un arenque ahumado"'. 1 

Despu6s surgirán los llamados 

"William Morris esbozará una llueva filosofla que podria denominarse como 
'democratizaciÓn del arte'. Peor sc dirigla únicamente a fintores y escultores, a quienes 
exhortará trabajar "para el pueblo" y no sólo para los ricos"¡ 

Es necesario empel1U" a ver que este tipo de insurrecciones no habían surgido antes de la 
industrialización y del surgimiento de la burguesía, aún los grandes cambios que se dieron 
en la historia del arte, no lo fueron en un sentido social, lo fueron en sentidos t6enico. 

"El Romanticismo fue lo primera insurrección de los artistas y do los inttlloctuales contra 
111 sociedad burguesa, industrial, y comerciante. En nombre de otros valores distintos a la 
productividad, la rentabilidad y el racionalismo; es decir, en nombrc de lo irracional, de 
lo poético, de lo imaginario, de lo erótico de la fraternidad y de lo justicia social".l' 

1l PROUDHON, Pi erre JO!ll'lph, en RAGON, Michel, op. cll. Pllg. 73. 
,. RAGON, Michel, op. clr. Pág. 56 
21 RAGON, Michel, op. cit. Pág. 84. 
16 RAOON, Michel, op. ell. Pág. 54. 
11 RAOON, Michd, op. cil. Pág. 30. 
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Dicho todo lo anterior podemos decir que por Arte entiendo: el arte es un lenguaje, cuyos 
sfmboJos son representaciones de dos tipos, reales (que buscan la perfección) o creativas 
(que se encaminan más a la innovaciÓn), las dos poseen significado, el cual se modifica 
según la obra que las presenta, lo que hace una diferencia es la complejidad y lo 
indeterminado de su "mensaje", pues al ser un significado personal cada uno del seres que 
lo enfrentan, encontrarán diferentes fonIJaS de sentirlo, las emociones que genera, pueden 
ser admiración, emoción, perplejidlld o conmoción. 

25 



CAPITULO 11 

LA CONTRACULTURA y SUS VALORES ARTISTICOS. 

¿Qué hay más regresivo que verse privado de las propios armas analúlco-emanclpaJorlas 
y no ser siqwra c:onsc/enJes de esa privoción? 

RudJ Dutscheke. 

Hemos hablado de la tecoocracia, UD grupo de individuos que concentran el conocimiento y 
no pennite que éste llegue a otros extractos sociales, para de esta forma poder mantenerse 
en el poder del conocimiento, son los mismos que prefieren la pintura de caballete, con los 
shnbolos sencillos y la propuesta técnica de Vincent \'lID Gogh, que las piezas criticas y de 
compleja simbolidad de Mareel Duchamp, pues desde luego en Wl8 sociedad que poco 
sabe, poco entiende, as! que el arte creativo no puede participar en el mercado del arte, 
(porque no es la finalidad de éste), osi que para poder comprender mejor el feDÓmeno del 
arte contemporáneo, opto por asigoarle UD nombre a cada funna de ver el arte, para la 
primera, el arte creado de tradiciones y orden, lo lJaroare arte oficial, y para el segundo, el 
arte subversivo, critico y anaIftico lo lJaroare arte creativo, este es el principio de la idea de 
coDtracuhura., UD sistema que esta dado (cultura) y el derecho a elegir otra alternativa es la 
contracultura. Mencionaremos a continullCión Wl8 metáfora que plantea Theodore Roszak, 
para ejemplifJCar el sentido de la contracuhwa. 

•.. .Ia invasiÓll de los centauros plasmada en el frontón del templo de Zeus en Olimpia. 
Ebrios y furiosos, los centauros irrumpen en las fiestas civilizadas que se están 
celebrando. Pero :lUTge un severo Apolo, guardián de la cultura ortodoxa, que se adelanta 
para recriminar a los perturbadores Y e<:harIos fuera. Es WI8 imagen fuerte, sin duda, que 
reproduce una temible e><periencia en la vida de toda civilización: la experiencia de la 
ruptura cultural radical, el choque entre concepciones irreconciliables de la vida. 
Merece la pena recordar que esta batalla no siempre la ha ganado Apolo.·" 

Esta Ixeve metáfora de la contracuhura nos puede enseflar a entender por que siempre al 
artista se le ha relegado, desde la antigua Grecia ya se menospreciaba al artista., se le 
tachaba como parásito social, y como UD ser que padece de sus facultades mentales por 
querer ver al mundo de una forma diferente y desde luego etlClUIÚIlllr sus esfuerzos para 
que el mundo sea como su concepción. Los artistas plantean el derecho a realizar su vida 
según sus propios preceptos, 8 continU8Ción incluyo una cita de Seale el Uder de Las 
Panteras Negras, donde pone de manifiesto la lucha por el derecho 8 la felicidad de todos 
los seres humanos 

"Archie y Iughead mmca besaron a Verónica ya BeUy. Superman nunca beso a Lois 
Lane. Y 8 estamos hartos de todas esas concepciones ridículas. Adán deberla haber 
defendido su Jardín del Edén contra su omnipotente administrador. La vida, la 
libertad Y la búsqueda de la felicidad no significan nada para mi sino puedo ir a mi 
casa y sentirme seguro con mi mujer en la cama poblando la tierra".19 

" ROSZAK, Tbeodore, op. cÍl. Pt&. 57. 
" SEALE, Bobby, líder de Las plJItJeraJ NegraJ, en ROSZAK, Thoodore, op. ell. Pig. 60. 
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Esta es una de las partes mas importantes en la historia de la contracultura, el descontento 
dc cientos de aftos que los seres humanos han pasado por una historia de dominación de los 
unos sobre los otros, sin embargo existen ideas de que ésta es la principal fuente de 
creación para el artista 

"La insatisfacción y el descontento, lejos de ser enemigos de las artes, han sido con 
mucha frocuoncia sus genios tutelares, ( ... ) si el más alto deseo de un hombre es vivir una 
vida tranquila y ordenada, el mejor consejo que se le puede dar es que aleje el arte de su 
casa."lO 

Para Miche1 Ragon, el arte es más que la generación de productos: 

"¿Será nostalgia el arte?, ¿será evocación de las verdadC!! pcrdida.~?, ¿consistirá en buscar 
un mundo diferente del mundo industrial burgués al que es bien cierto, jamás ha podido 
digerir? 
Al ostar en crisis dosde el principio de la revolución industrial, le os muy arduo entrar al 
campo cotidiano. Los homhres de los giglos XIX y XX obnubiladOli por el progreso 
técnico, creyeron que el arte era reaccionario, cuando más bien paroce que ha sido una dc 
las pocas opciones revolucionarias a la sociedad de producción y de consumo."JI 

Establecemos una diferencia clave entre la cultura oficial y la contracuItum, para la cultura 
oficial todo tiene un precio, todo participa del mercado, para la contracultura no, las 
creaciones artlsticas contraculturales no son pru1e de un mercado capitalista, forman parte 
de una red semiclandestina que obsequia su trabajo artlstico, que son personas que generan 
una visión critica de las situaciones: 

..... no es que desprecie el anuncio ( ... ) Pero su función enajenadora estA en el lado opuesto 
de lo que debe ser el arte verdaderamente cultural. Por eso ha surgido una réplica contra 
el mundo del anuncio publicitario, en la que los gmffiti, o escritos en las parede~ 
constituyen una clase de contra-publicidad al suscitar duda y preocupación".ll 

Sin olvidar que vivimos en un sistema sumamente opresivo donde las fuerza'! )XlUticas han 
perdido toda credibilidad, los jóvenes son los primeros en reaccionar: 

"Las 'ideas malditas' están perfoctamente disimuladas por acuerdo tácito tanto de la 
derecha como do la izquierda, tanto de la burguegla como del proletariado, tanto del 
capitalismo cnmo del marxismo. 
Entre esas 'ideas maldItas' citaremos el deterioro del estado, ya predicho por Engels 
después de Proudhon, que habla de comportar paralelamente el deterioro de lo urbano, al 
estar en las ciudades en beneficio de las comunas; la anti-idoologla de la producción (ver 
Thomas Moore, William Morris y Proudhon); el ocio preferido a la superproducción (ver 
Thomas Moure, William Morris); latoorla del trabajo placentero (ver Charles Fourier). 

J" WIND, Edgar, ()p. cit. Pág. 13. 
JI RAOON, Michel, (¡p. e/l. PlÍg 78. 
llRAOON, Michel, op. cit. Pl\g 62. 
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De ahí que surjan prote~ias tan grandes por parte de grupos contraculturales, hacia acciones 
injustas de un estado, donde surgen movimientos como los Beat, los hipsfers, los Panteras 
Negras, mOfherjuckers, el Y,J.P., los hippies sólo por mencionar algunos, donde todos 
tienen en común la exigencia del cumplimiento de ciertas demandas al Estado, de ahí que 
surja el primer problema, ejemplo de ello: 

"El negocio de inventar y producir indignas parodias de libertad, goce y plenitud es 
bajo la tecnocracia una forma indispensables de control social. ,,3) 

Es de esta manera que podemos decir que la contracultum es un movimiento cultural, con 
todas las manifestaciones que eso implica, modificaciones de lenguaje, vestimenta, y otros 
factores que generan una cultura, es un mecanismo de resistencia de la sociedad para evadir 
las decisiones de una clase política desvinculada con la sociedad. Es importante destacar 
una serie de ideas sobre la contracultura, y remontamos a donde inicia el término. 

"Como contracullura se conoce también al conjunto de movimientos contra la ifllltituci6n 
y las estructuras de pensamiento dominante que se sucedieron durante los silos sesenta en 
105 Estados Unidos ( .. _). Esta contracultum, propia de una sociedad bien organizada, se 
constituyo como un movimiento porque tenia mas o menos claro el rostro del enemigo 
( ... ) Cambiar el discuroo racional por 01 alfabeto de los sentidos e inslaurw- un ~obierno 
socialista fueron las premisas fundamentales de la contracultura norteamericana". I 

Sin embargo c:l tema de la coníracultura es un tema amplio y desde luego poco discutido, 
pues como es de esperarse la tecnocracia no permitirá que se alimenten las formas de 
descontento, que pueden ayudar al mejoramiento de una situacl6n polltica y social, es pues 
urw. lucha entre las furmas de ver la vida: 

"La contracllltllra puede entendel1le como aquello que se opone a toda forma de 
convenci6n social o de conservadurismo, a todo lo establecido que permanece inmutable: 
o incambiable. La conlracultum puede ser cualquier manifestaci6n social, cultural e 
incluso econ6mica, que cuestionc estructuras de poder verticales. ( ... ) 

La contmcultura cuestiona tanto métodos coercitivos de la derecha como los de izquierda; 
los métodos de poder verticales y autoritarios. ( ... ). En principio me confieso incapaz de 
definir la contracultura, pero la critica, la subterraneidad y la marginalidad, son 
respuestas más frescas, espontáneas, inteli8entes, vitales y creativas, contra 
manifestaciones anquilosadas de la cultura y la sociedad".Jl 

Vamos ya reforzando la idea, de que la contracultura es un movimiento de resistencia al 
sistema capitalista, con el cual se plantea una nueva forma de existencia en el mundo y la 
sociedad, para enfatizBr en ello podemos acercamos a la siguiente declaración: 

"Pero en un sentido mas amplio, la contrncultura vendría a jugar un papel de contrapeso 
de la cultura, a constituirse como su oposicl6n natural para en complicidad, estimular el 

" ROSZAK, 'l"rodore op. cit. pag. 29. 
H FAOANELLI, Guillermo J., eul/ura Subterránea, en MARTINEZ Reoterla, Carlos, eu//ura contra 
cultura. MéJ(ico, Ed. Plaza y Janés, 2000. pag_ 18. 
1) VILLAREAL, Rogel¡o, en MARTlNEZ Rcnterfa, Carlos, op_ clr. Pig. 23 
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movimiento que da lugar a su evolución. Así, la contracultura agpira -y ese es el esplritu 
que la anirna- 11 ser cultura, a roomplilZllr los viejos modos dc producir bienes estéticos 
por nuevos, a poner en lela de juicio las formas instituidas de comprender y reproducir la 
cultura con la intrlnseea finalidad de renovarlas.,,}6 

Para ejemplificar lo anterior Michel Ragon escribe lo siguiente: 

"En cuanto a DubufTet, hace tiempo que su anticonforrnismo, su negación de la pintura de 
los museos, sus ataques contra representantes de la cultura, lo han transformado en artista 
célebre y casi oficial, una de las glorias ---en todo el mundo- de los museos de arte 
moderno, uno de los artistas franceses cuya cotización de la bolsa es de las más 
se!!;Uras~:17 

Es claro que como hemos visto el sistema -intencional o no- va absorbiendo los 
mecanismos y expresiones de la contracultura. Ciertamente las relaciones del individuo con 
la sociedad de consumo son muy grandes y es por em> que podemos entender las palabras 
de Roszak cuando dice: 

"Las artes de la dominación tccnocrática en nuestras sociedades industriales avanzadas 
son ya tan sutiles y racionalizadas, que incluso las personas que desde el Estado y/o las 
estructuras corporativa~ privadas dominan nuestras vidas no se conciben a sí mismM 
como agentes de un control totalitario."" 

Es precisamente por esta razón, el hecho de que la gente que participa del sistema y que por 
su parte no existe una conciencia de que forma parte de un sistema de control, y que puede 
en un momento de lucidez dar un espacio a las manifestaciones contracuhurales, de esta 
manera es como pucde y se va involucrando la contracuhura en la sociedad y sobre todo en 
la cuhura oficial. Sin embargo existen los que por el contrario, representan un peligro 
fuerte a la estructura del poder los cuales. siempre se intentará que entren en el sistema, se 
busca cooptar a individuos que son crlticos ante el sistema, comúnmente los mas reacios 
son los que reciben el mayor aplauso del sistema, entre mayor sea el grito. mayor será el 
aplauso, y no por beneplácito, sino para silenciarle. Pero aún de esa forma la intromisión de 
la contracultura en la cultura oficial. siempre va logrando que el mecanismo se mueva el 
constante cambio del cual habla Dubuffet cuando dice "la esencia del arte es la innovación. 
Del mismo modo deberlan ser nuevaq las opiniones que se emitieran sobre el arte. El único 
sistema mvorable al arte es la revolución permanente". 

"No debemos casarnos con una concepción romántica de la contracultura, ni pretender 
que esté siempre ahl en el fondo. Prefiero que Jis y Trino sean infinitamente famosos y 
conocidos aquí en Móxico, vendiendo un chingo de libros a que estén marginados allá en 
GUlldalajofll. ( ... ) Mientras el mercado esté lleno de cosaq corrosivilII, explosivas y 
burlonas -aunque haya mucha gente que se encabrone- pues mejor."J9 

J. fADANELLI, Guillermo l, C,,/tura SI/b/erránea, en MARTlNEZ Renlerfa, Carlos, op. cit. PAg. 20 
.l7 RAOON, Michel, op. C//, pág. 98. 
JI ROSZAK, Theodore op. cit. pág. 23. 
)0 VILLAREAL, Rogelio, en MARTlNEZ Renlerlo, CarloN, op. e/l. Pág. 26. 
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Ahora haremos referencia a ¿qué es lo que la contracultura pretende?, ¿quienes la forman? 
y ¿para qué sirve?, son tres preguntas que surgen inmediatamente después de esta retlexiólL 

"La propuesta de la contrncultum serlo oponerse, a partir de distintos planos o 
manifestaciones culturales 8 ciortas convenciones, a la hlpocresfa, al monotonismo, al 
autoritarismo, a tormas sociales ya caducas. QuilA en un dcterminado momento, alguna 
forma do contraculturn puede ser más llamativa o significativa. ( ... ) 

AsI la contrncultura propone otra visión de la cultura, es decir, expone a la cultura como 
algo más cotidiano, mlÍs desgarrado, más intenso, más honesto. ,''o 

Estamos de acuerdo cn que la contracultura es un movimiento de identidad, social, y que 
surge por si sola, no rinde culto más que a si misma, y desde luego que no le interesa la 
comercialización, 

"Es en esas legiones de autodidactas donde cultivan estéticas no depuradas, se 
reproducen obras que no dejan huellas visibles en la historia, fragmentos de 
discursos que al ser separados del tronco adquieren matices divergentes, 
significados ambiguos. Y es precisamentc en ese no dejar huella donde se 
encuentra la esencia de una contracultura real: no participar de las estéticas 
directrices, no continuar hacia cI frente sino expandirse en el infinito, desaparocer 
o propagarse hasta el grado de hacer el cuerpo perdidizo".41 

De esta manera podemos asegurar que la contracultura, - a pesar de estar en el lado opuesto 
de la cultura- se integra a ella de una forma u otra, sin embargo entre mas rápido se asimile 
el avance contracultural. las instituciones avanzan en sus manifestaciones. en pocas 
Plllabras la contmcultura es el motor de la cultura, pues como ya hemos visto aspira a ser 
cultura, y de la misma forma el bloqueo de la cultura oficial es el impulso de la 
contracultura, para demostrar esto existe un ejemplo fundamental y muy claro de lo que 
quiero decir con esto .... el jazz!, en un principio, antes del que éste existiera, se cantaba el 
blues de los esclavos negros traldos contra su voluntad y como esclavos, es cuando se 
inicia en los Estados Unidos el Blues, un canto contm la esclavitud, lleno de nostalgia. de 
a/l0f81171l, el mismo que es prohibido por los esclavistas, ante el autoritarismo se da el 
cambio -todo pasa a un mundo underground- así el blues pasa al gospel, música 
encwrunada al dios cristiano, con una fuerte carga de ritmos africanos, al igual al prohibido, 
dando paso - únicamente como evolución musical- al conocidisimo ritmo del jazz, el cual 
en un principio estuvo , igual que otros ritmos, prohibido, no fue hasta que los "blancos" 
iniciaron a tocar el Jazz, con sus características propias, (las big bands), que el jBZ7, el 
gospel y el blues, tuvieron su reconocimiento como uno de los ritmos mas creativo del 
mundo, hoy en dla la música jazz es sinónimo de cultura, cuando en un momento dado em 
música underground. música de contracultura. 

"Una estrategia de la conlrQCultura para sobrevivir, e~ mezclarse con el gran mercado; O!i 

un camino natural y no debe cuestionarse, a menOS que Jis y Trino se pongan a dibujar 

___ o • ____ _ 

<O VILLAREAL, Rogelio, en MARTlNEZ Ronterla, Carlo8, op. ell. Pág. 27. 
'IFADANELLI, Oulllenno, en MARTINEZ Renterfa, Carlos, op. cit. Pág. 23. 
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tonler/as o den las nalgas y se pongan a hacer pendejadas o que empiecen a editar para la 
SEP".4l 

Bien entonces podemos de[mir la contracultum como todas las organizaciones y 
expresiones del quehacer humano, llámese, cultum~ económico, político o social, que se 
enfrentan a un sistema establecido, la contmparte de la moneda que es representada por el 
orden, el progreso, el cientificismo, la tecnocracia, la productividad, la eficiencia y una 
serie de adjetivos. todos ligados a la producción mercantil, esto se refiere que la 
contracultura, son organizaciones que se caracterizan por caos, libertad. fraternidad, 
lúdicas, ocio (en la acepción de juego y de inacción), colectivización, creativas y otros 
encaminados a la igualdad, al respeto y contra la segregación de derechos y de 
oportunidades. 

"La contmcultura debe ser ofensiva, agresiva., burlona.. irónica; debe tratar de todo 
tipo de aspectos ásperos y rudos. Porque en el momento en que pierden todas esas 
características deja de ser contracultura y se convierte en una versión oficial de la 
cultura., de esa que padecemos en ias universidades, en la televisión y el cine. En 
el momento en que yo decida no publicar cumies, dibujos, textos y fotogeaRas 
agresivos, sin albur, eliminando las malas palabras entonces ya valió madre".4J 

42 VILLAREAL, Ro¡olio, en MARTlNEZ Renter{B, Carlos, op. elt. Pág. 27 . 
• ) VILLAREAL, Rogelio, en MARTlNEZ Renterla, Carlos, op. ell. Pá¡. 21_ 
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CAPITULO III 

LA CONTRACUL TURA EN MEXICO. 

México es siniestro y tenebroso y caótico, con el caos propios de los sueifos: a mi me 
encanta. 

WilIiam S. Burrougs 

Hablar de la contracultura en México implica, hablar de movimientos contraculturales del 
mundo, pero sin duda podremos encontrar caracterutlcas muy de nuestro país. Entre los 
movimientos culturales mexicaoos podemos sefialar a: los Pachucos, los turzanes, los 
cholos, los chicanos, más tarde, los exlstencia/islas, los ¡/pltecas, la versión del puok. con 
las bcIndm, la onda, el tianguis del chopo, el rock mexicano, los esklns, los escalos, los 
choloc:hundos sólo por mencionar algunos, sin embargo es preciso hablar a grandes rasaos 
sobre algunas características de éstos movimientos, pues dedicarles mucho espacio cada 
uno no es posible por lo reducido del espacio. 

liaremos una mención más a fundo sobre algunos de estos movimientos tomando como 
base el libro de José Agustln La contracultura en México, la historia y el significado de los 
rebeltks sin causa, los j ipilecas, los punks y las bandas, que publicó en 1996. 

Los pachuc:hm, "En los aftas 40 en estados Unidos, jóvenes mexicanos para 
cuidarse: del racismo, la hostilidad etc. Formaron pandillas como fiunilia, el 
barrio como su patria, y las calles como su territorio fundamental y natural 

Se les llamaba Pachuchos por un mito que habla del pachuco, un chavo muy 
bravo que habla nacido en Pachuca, que llegó a Los Ángeles, California, a los 
dos aftos. tomo junto con la pandilla que lideraba atuendos similares a los 
jazzistas, que consistía en pantalones alargados y trajes con grandes hombreras, 
pantalones de pliegues en la cinturas y valencianas estrechas como tubos, sacos 
largos y solapas amplias y cruzadas, corbatas anchas como bandas 
presidenciales, y bogartianos sombreros de fiehro. El zool sult se volvió el traje 
del pachuco, ( ... ) usar el zoot suit, no era moda, una furma de identidad si, el 
pachuco creo el espangl~s de pocrusmos pero con calo del sur. ,,.\4 

Los tarnmes. aparecieron después, muchachos que habían tomado el zoot suit como moda y 
bailaban en los cabarets, as[ como uso de vaselina en el pelo. jugadores de billar, con fama 
de excelentes bailarines, poco a poco fueron tomando y haciéndose dueflos de las calles, 
después llega a México el rock and roll y con él los rebeldes sin causa, Uamedos asi por la 
famosa película, estos muchachos de apariencia muy desastrosa y uso cotidiano del 
pantalón de mezclilla, símbolo del obrero, chamarra de cuero, y un uso generalizado de la 
gomina para el cabello, la idea de la modificación de la vestimenta como símbolo de 

.. AGUSTIN. Josi, La cOfllJ'lJCultura tn México, la historia y el sign(/lcado de lo! rebeldt$ 31n causa. los 
jlpi/6cas, los pullby las banda$, Mexico. Grijlllbo. 1996. P's. 17. 
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identidad y de disconfonnidad seguía siendo patente, continuaron los chicanos. mexicanos 
radicados en los Estados unidos, también los jipis, imitación del movimiento hippie de los 
gringos, yen México mientras tanto surgen los existenciaJistas. 

"Jean Paul Sartre y Albert Camus obtuvieron gran popularidad a finales de la segunda 
guerra mundial, con sus teorías filosóficas conocidas como existencialisrno, libros 
teóricos el ser y la nada de Sartre y El hombre rebelde y el Mito de Slsifo de Camus. 
Era una corriente pesimista y desencantada, humanista y hasta romántica tuvo mayor 
auge con los jóvenes franceses que de atuendo negro barba y bigote, insatisfechos, que 
les gustaba leer, el chupe, y el hashish. 

Hacia fines de los 50 ya era muy popular en occidente la filosofl8, era pesadona pero 
la literatura no requeria tanta preparación por anticipado y era pues más accesible, 
oscura y surnamente inquietante. 

Surgió el grupo Hiparióo a principios de los 50, Emilio Uranga, Jorge Portilla, Joaquln 
Sánchez Macgregor, Antonio Gómez Robledo, Leopoldo Zea, Manuel Cabrera, Luis 
Villoro y Jorge Gaos (Prof,) y literariamente José Revueltas que siempre fue Marxista. 

A principios de los sesenta cuando a éstos compás ya no les importaba el 
exislencialismo se veía en la ciudad varios chavales que leian a Sartre, Camus, 
Lagerkvist, a los bests y a Hess, de suéter negro de cuello de tortuga y asistían a los 
cafés 'existeneialistas' que abundaron en la Cd. De México, eran un hibrido entre los 
existencialistas y los boats pero por los cafés y lo raros que se velan se les llamó asr'" 

Fue entonces que en México surgieron los movimientos, taJes como la onda, los jipi/ecas, 
las bandas que eran modificaciones y adecuaciones de otros movimientos, para las bandas 
un icono fuerte era Cuauhtemoc, a quien por el penacho que tiene en el monumento se le 
llamo nues/ro primer rey punk. 

Es importante mencionar que todos estos grupos desde los primeros surgidos en los años 
40, buscan formas de identidad, una de estas formas que juega un papel clave, es la 
vestimenta, todos han creado una forma única de vestir, sin embargo en el vestir existen 
influencias, tal vez como lo que dice Mc Lunan puede se de la moda (el vestir), de los 
adolescentes: 

Que hayan empezado a jugar con el vestir como el artista con los colores. Muchos 
jipis se confeccionan sus vestidos, y muchas de las prendas que llevan los 
adolescentes, a veces parece como si no las hubiera hecho nadie",·6 

Las formas de identidad es una actitud, es en gran medida una forma de entenderse y la 
búsqueda de pertenencia a un grupo, lo que se ha llamado los primitivos moderno/7

, sin 
embargo las creatividad no sólo pertenecen a la vestimenta, veremos que las hay de otros 
tipos de establecer sus diferencias, pero sus relaciones son las mismas, no debemos olvidar 

., AGUSTiN, José, op. cil. Pág, 20, 
o. Mc LUHAN, en RAGON, Michel, op. cil. pág. 60 
" Pm ahondar más en el tema coo<últese fos primillvru modernos, de PACHO, en MARTINEZ Renterla, 
Carlos,op. ciL Pág, 180, 
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el por que y de donde surgen los movimientos de la contracultura, surgen de grupos de 
jóvenes marginados de clasi! media y media baja, así como de los estratos más bajos de la 
sociedad. 

Generalit.ando y retomando los planteamientos de José Agustln48 JXldemos dividir a los 
jóvenes mexicanos en dos grandes grupos, los jóvenes que siguen los roles establecidos 
por la sociedad y los rebeldes aquellos que se rebelan a las formas impuestas por la familia, 
la sociedad y el Estado, retomando los planteamientos de este autor he elaborado este 
cuadro que nos permite una mayor visualización del fenómeno: 

EL REBELDE EL PASIVO 

Vive en un contexto social de Trata de imitar las actividades y 
efervescencia. actitudes de los adultos de su nivel 

cultural y social, 

---
Rebasan el común y corriente de los • Trata de vivir en un nivel 
jóvenes de su edad y tiene: social que no es suyo. 

• Imitando actitudes y aficiones 

• Mayores preocupaciones que le son impuestas por el 
culturales. sistema y la tecnocracia. 

• Mayores atisbos de conciencia 
social. 

• Más sensibilidad. 

• Le fulta de espacios y lo siente. 

--
Realiza actos de resistencia en el: Es una persona domesticada por el 

• Vestir sistema. 

• Hablar 

• Comportamiento. 

• Sus relaciones con los demás. 

Las expresiones visuale8 de la contracultura en Mél.ico. 

Entendemos que existen diversas expresiones visuales que desarrollan los diferentes grupos 
contraculturales, con el fIn de lograr una identidad. como ya hemos visto. la vestimenta es 
uno de los elementos fundamentales que diferencian a los movimientos contraculturales, 

41 AGUSTIN, José, ¿para qUf ,¡/rve la conlracullllra en México?, La Jornada, México, 2 Diciembre 1996. 
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por ~iemplo, los pachucos y su~ zoot suit, es una forma de vestir, propia, no es una moda, 
es una identidad entre quienes las portan. Posteriormente el sistema la retoma y la convierte 
en moda. 

Podemos afIrmar en forma general que las Expresiones visuales que desarrollan los grupos 
contraculturales, desde el zoot suit, hasta las pleza~ que realizan los graflreros en las 
paredes de la ciudad, pasando por las pintas de las bandas para marcar territorios, todas 
poseen earaeterIstieas de identidad, son similares entre ellas, son una mezcla de símbolos, 
los cuales al inscribirse en la ciudad cambian de contexto, la expresiones visuales pueden: 
limitan territorio, sus autores buscan salir del anonimato, o dan muestra de su capacidad, 
también compiten en calidad. 

Son múltiples los SIMBO LOS de identidad que desarroIlan los rnovumentos 
contraculturales a continuación menciono algunos ejemplos de esta simbología: los cholos 
cuando traen una red en el pelo, significa su trabajo en los Estados Unidos corno mojados), 
su fe en la virgen de Ouadalupe la rcpresentwl con tatuajes, en paliacates o en otra prenda 
de vestir, además los sfmbolos cambian de significando, otro ejemplo son las maneras de 
chiflar entre las bandas, los famosos ¿sales o me voy?, ¿qué pasotes?, ¿cómo ves?, y 
muchas otras, que son silbid05 con los cuales se comunican los pertenecientes a un 
determinado grupo, 

Un ejemplo más es la pintura mural que desarrollan en las calles, mejor conocida como 
graffiti, hechas por diferentes tipos de manifestaciones o grupos contraculturales, son 
muestra fundamental del uso de los iconos y de lit!! fontlas tan diferentes de plasmarlos, 
como un ejemplo del uso de iconos tenemos las imágenes que guardan rclación con los 
cholos, la virgen de Guadalupe, el barrio, la clica, lit familia, así como simbo los de origen 
prehispánico, sobre todo aztecas. También en las calles podemos encontrar el tal{, que cs un 
grafismo con el cual se identifica un escato, con el cual va marcando por donde pasa, lo que 
lleva a un registro de los lugares que visita, los mismos escatos generan imágenes y graflas 
propias de un lenguaje particular, representadas en las placas o lag. 

Una parte importante y muy significativa, son los punks mexicanos, entre sus sImbo los 
podemos mencionar: su vestimenta, totalmente hecha por ellos, el uso de peinados 
llamativos y con colores brillantes, el uso de parches. los cuales tienen una gran carga 
simbólica, política, y plástica, reivindican el trabajo y consideran una herramienta 
fundarnentalla costura a mano de sus prendas de vestir. La propuesta anarcopunks, con un 
fuerte llamado a la libertad y contra el racismo, hacen de ellos unos personajes llenos de 
símbolos sumamente llamativos en la vía pública, totalmente inconfundibles. 

Otra expresión visual de los grupos contraculturales la constituye la producción de comics 
tales como gallito cómlcs, chomo chomtks, subkomyx, que son muestras de tiras cómicas 
que hablan de una ciudad y de personas comunes y corrientes, las cuales viven y conviven 
con las personas, 10 cual hace de la historieta una vivencia. Un aspecto importante del 
contenido de los comics es la vida de los grupos marginales y la presencia del antihéroe. 

Uno más de los símbolos que a su vez es una expresión visual de suma importancia los 
constituyen los tatuajes, las perforaciones y demás modificaciones corporales, que implica 
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la necosidad de un conocimiento especializado sobre las diferentes formas de realizar estas 
expresiones visuales y desdc luego una licencia para poder tatuar o perforar a los 
ciudadanos, lo cual es scftal de una aceptación y de W1a preocupación por la salud e higiene 
de las personas. Hoy en dla se cuenta con una ley que reglamenta esta actividad, dicha ley 
surgió de una propuesta del los mismos grupos contraculturales .. 

No podemos dejar de mencionar otra de las expresiones visuales de estos movimientos 
contraculturales, y que la constituye la publicación de los fanzines, son publicaciones de 
diversa presentación que abordan diversos temas, podemos cncontrar articulo s sobre 
aspectos de la politica mexicana e internacional, hasta el anuncio de W1 concierto de rock 
quc se llevará a cabo en Ciudad Nezahualcoyotl, todos ellos tienen en común W1 enfoque 
contracultural, la gran mayorla de los movimientos contraculturalcs publican fanzines. 

Entre los fanzines que podemos mencionar se oncuentran los siguientes: Motin, Pensares y 
Sentires, El Ballet de las Musas Drogadictas, La Franja, Llsérglca, Los Terceros, Raza 
Viva, El Kolibrí. Blumpi, Fakir, Carmine Vampire, C-Pultura, Hemorroides, Taladro, 
Criptas. Brigada Subversiva, Pelos de Cola, El Olor del Cilene/o, Estigma Cerehral, 
Mol%v, Las Brujas, Puro Pinche Ruido, Oxido de Viletas, El Centro de la Rabia, Gen/ 
Garde. Fobia, La Cháchara, SI o No, La Vaca Loka, Eslcroto, Los de Abajo, Los Hijos de 
la Chingada, Clor, Botiquin de Veneno, Atacando al Sistema, Katarsls, Ace/ón 
Suhterránea, O-zine, La Uña Enterrada. Traspasando los Susurros, Man!fie~'lo, Kontra lo 
Es/ablecido, Germen, entre otros y las revistas como La Guillotina, Generación, Moho, la 
Mosca, Grajfi/I, Tatuajes en la piel, Tatuarte, y otras más. 
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CONCLUSIONES. 

l. Entendamos que en la vida cultural contemporánea se conforma por dos sectores 
diametralmente opuestos, por un lado en los medios de producción y con los 
in!>trumentos del estado para la toma de decisiones, asl coroo duef'ío del Derecho y 
los cuerpos represivos, se encuentra la burguesía-tecnócrata; 

2. La sociedad, en su conjunto de la cual se desprenden los jóvenes, encontramos que 
por sus actitudes se pueden dividir en dos tipos, unos los pasivos quienes quieren 
son domesticados e imitan a los adultos, y por el otro a los jóvenes rebeldes, los 
cuales desean construir un muevo orden en el que sean tomados en cuenta. 

3. Hemos definido que el arte no posee valores calificativos tales como, estético, bello, 
bonito, etc. Por el contrario, los valores que el arte posee son emotivos, son 
emocionales propios del ser humano entonces encontraremos en ellos, admirable, 
impactante, emocionante, conrnocionante, son éstos los valores artísticos. 

4. El arte, lo definimos como un lengull,je, donde BUS símbolos son representaciones de 
dos tipos, reales (que buscan la perfección) o creativas (que se encaminan más a la 
innovación), las dos poseen significado, el cual se modifica según la obra que las 
presenta., lo que hace una diferencia es la complejidad y lo indeterminado de su 
"mensaje", pues al ser un significado personal cada uno del seres que lo enfrenten 
encontrarán diferentes formas de sentirlo, las emociones que genera., pueden ser 
admiración, emoción, perplejidad o conmoción. 

5. AsI mismo defmimos que existen dos tipos de vertientes conceptuales en las artes, 
la visión académica y la visión creativa (realista- romántica), la primera acogida por 
el poder de la burguesía tecnócrata., la misma que le otorga una gran posibilidad 
para convertir las obras en mercanclas, lo cual garantiza la "producción" y el 
"desarrollo" de un arte puramente positivista y al servicio del sistema. 

6. Definimos el arte crítico, creativo que impulsa la reflexión y el desarrollo dc las 
emociones humanas, el cual no participa en el mercado del arte, pero que es tomado 
en cuenta para la transformación de la academia., pues al final al ser éste último un 
arte más expresivo, natural y vanguardista., termina influyendo al arte académico, lo 
que va logrando la revolución de las formas artlsticas, no del concepto de arte. 

7. Hemos concretado que la cuhura, como ha sido planteada por la burguesfa
tecnócrata. la cual se basa en el orden, la pasividad, la superproducción, cte. 
Restringe las libertades y decide las opciones para los jóvenes, tanto pasivos como 
rebeldes, lo cual para los pasivos no es una pena., por el contrario, resulta un alivio, 
para los jóvenes rebeldes resuha por el contrario una ofensa, éstos últimos para 
contrarrestar esa decisión, se encargan de iniciar una lucha fuerte y encarnizada, 
dcsde diferentes perspectivas, con nuevas formas de hacer polftica, trabajo 
comunitario, expresiones artísticas, música., literatura entre muchas otras COsall. 

Creando así un fenómeno el cual conocemos el nombre de contracultura. 
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8. Hemos concluido que la contracultura es un movimiento cultural, con todas \as 
manifestaciones que eso implica, modificaciones de lenguaje, vestimenta, y otros 
factores que generan una cultura, es un mecanismo de reaistencla de la sociedad 
para evadir las decisiones de una clase política desvinculada con la sociedad. 

9. También hemos concluido que la contmcultura en México ha tomado tintes y 
movimientos puros entre los que tenemos a 109 pachucos, tarzanes, chic8llOs, 
cholos, jipitecas, , \as bandas, esc.atos, y muchos otros, los cuales tienen formas 
diversas de expresión, que sin duda alguna, poseen valores, los cualell al igual que el 
arte pueden ser calificados como: feos, a¡resivos, violentos, antiestéticos, pero 
hemos visto que en el arte también se han aplicado todos estos calificativos desde 
finales delaiglo XIX y basta nuestra época. Recordemos los "hermosos" Van Oogh 
que también fueron calificados de "aberrantes", una confirmación de que los 
calificativos no determinan el arte. 

10. El arte os creativo, y la contmcuhura también lo es. Los movimientos 
contraculturales crean, una identidad propia para 5U8 integrantes quo puede ser 
flsica, como: la vestimenta, la apariencia, los cortos de pelo y hasta los olores. 
Puede ser rolacionada con las Artes Visuales como: los murales, las pintas y rayones 
en muros, casas, y otras actividades relacionadas directamente como los ¡rafismos. 

1) ,Ahora bien los valores del arte son emociones. Hemos afinnado que la 
contracuhura, produce emociones tales como, conmoción, sorpresa, susto, 
impresión, fijación, anonadamiento, desconcierto y muchas otras, por lo que 
concluimos que la contracultura y el arte son generadoras de las mismas emociones 
derivadas de los valores éticos y IOOra\es do los espectadores. 
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IMÁGENES. 
llh' \\('Il-IO()l('d IIlall 

Imágenes del ;mol Sl/iI, as! como un grabado sobre lu vjda del pachuco y sus gu~tos por el 
baile y las mujeres 

El movimiento chicana en los estados unidos ha logrado un impacto en los derechos de los 
mexico-amcricnl1os, as! 1.:0010 .:nriquecimiento cultural. 

Los chol()s son herederos del pachuco, y el chicano, su familia es la clica. 
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La ¡nHuencia del movimiento hippie de los Estados Unidos, se resintió en México lo que 
genero fue la modificación dd concepto. Para losjipitecas, en México el movimümto tomó 
tintes de espiritualidad y reencuentro con las raíces prehispánieas. a diferencia de los 
estadounidenses que veían las tilosotlas budistas y orientales como su centro de la 
espiritual ¡dad. 

La~ panteras negras y su partido lomo tintes de guerrilla urbana. a la derecha uno de SlliI 

principaks lideres, Bohby Seale. 

El pL/lJk in~{es. tomo (como todos los movimientos) lillle~ 4ue se adaptaban a la cultura rnesli;t,u, 
uno de los principales iconos parli las handas, fue Cuauhtemoc, nuesfro primer Re)' Punk. 
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La pintura en las paredes. lIamlldll ~'Tatftti, es un ejercicio común entre los diferentes grupor 
contraculturalcs del pals. 

El ideario del graHiti tiene múltiples acepciones, pero entre las principales y que más destacan 
son la toma del espacio urbano, misma interpretación que se le da en dArte contemporaneo a ¡tl 
inll.'n'endón 

11no de los mecanismos que. ha me7~lado, la intervención, el gramti y el grabado es el esténeil, 
que permite la reproducción de la imugen, en variadas !iupcrtielcs, es rápido de pinwr y de gran 
valor anlsticu, 
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