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Michel Maffesoli, El ritmo de la vida: variaciones sobre el imaginario posmoderno. 
México: Siglo XXI, 2012, 180 pp. ISBN: 9786070304 
 
 
En la Introducción, a cargo de Michel 

Maffesoli y Daniel Gutiérrez, se presenta la 

comunidad imaginada latinoamericana, 

basada en una heterogénea complejidad 

de vínculos que dificulta sostenerlos en 

una sola pertenencia o adscripción, 

excepto por el contenido paradójico de 

éstos. Así, la memoria colectiva 

latinoamericana que proyecta esa 

comunidad imaginada, está cargada de las 

tragedias de sus historias, que perviven en 

una versión reivindicativa o trágica de su 

destino, a partir de lo cual se produce la 

metáfora de las disrupciones vividas 

históricamente y sus causalidades. 
 La delimitación casuística y conflictiva 

de los territorios latinoamericanos se 

actualizan en herencias y diseños sociales 

discontinuos y fraccionados, en los que la 

dinámica de incertidumbre enriquece 

microscópicamente la dificultad de observar 

la ocurrencia simultánea de posición y 

movimiento, ¿de quién? De los contrarios, 

los alternativos, los similares, todos 

continuos, o como diría Maffesoli, unos al 

lado de los otros, nutriendo el estar-juntos, 

para producir la metáfora de la comunidad 

de origen. 

Los autores de la Introducción se 

preguntan sobre América Latina, ¿acaso 

se comparte algo más que las 

particularidades geopolíticas, como para 

decir que sí somos culturalmente similares 

y comunes? Cuestionan el sentido de esa 

comunidad, es decir, la comunidad 

lingüística, geopolítica, territorial, de culto, 

de tradiciones, así como todas las demás 

comunidades supuestas, a partir de las 

dinámicas sociales que reconocemos en la 

identidad colectiva y en la identidad 

compartida. En estas comunidades 

coexisten otras múltiples en su interior, 

variadas en su composición, flexibles en su 

duración, las cuales exhiben un 

presentismo que libera al futuro de las 

promesas eternas y de la universalidad de 

la vía de la vida. Al mismo tiempo, dan 

paso a la metáfora de lo cotidiano, lo cual 

simboliza la realización de la vida día a día, 

la existencia, nuestra existencia en lo 

contingente, lo impensado, lo no planeado, 
lo contradictorio, lo paradójico, lo no lógico, 

desarrollándose paralelamente a esquemas 

de comportamiento experimentados y 

probados en el umbral de la tradición. 

Todas estas características simultáneas 
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son propias de una convivencia 

posmoderna.  

En esta obra, la posmodernidad se 

lee como un proceso opuesto, o como un 

desarrollo diferente de la modernidad, en el 

que se imbrican elementos constituyentes 

de lo arcaico y lo moderno. Aquí la 

posmodernidad se presenta como: 

 

• El imaginario reivindicativo. 
• La metáfora.1 
• El regreso a los valores del sur, la 

latinidad (lo barroco, lo festivo, la 
espontaneidad de las emociones, la 
presunción de las comunas, esa 
convivencia arcaica que suponía el 
clan, la tribu; una organización que 
regulaba la coexistencia endogámi-
ca y exogámica). 

• Los imaginarios colectivos de perte-
nencia a cada grupo específico que 
establece y, al mismo tiempo, dife-
rencia quiénes son o no sus miem-
bros. 

• La paradoja y contradicción visibles 
y palpables en una misma región. 

• Es la elaboración de una coherencia 
social vivida paradójicamente en lo 
cotidiano, y vivida con un sustrato 
complementario en el vínculo de lo 
inmaterial (Maffesoli, 2014: 15). 

• Es la coherencia social vivida en la 
contradicción, aquel ritmo de la vida 

																																																																				
1 La metáfora, como la transposición de un nombre 
extraño a otra cosa, que por este hecho no recibe 
denominación propia (Ricœur, 2001: 94). La 
metáfora refiere a la transposición de un sentido 
completo, acabado; transposición de un enunciado 
de contexto. Recordando que la definición nominal 
permite identificar el objeto y la definición real 
permite observar cómo se crea, cómo se engendra, 
la metáfora, en tanto transposición de sentido, tiene 
la función de observar lo real. 

cotidiana que no es tributario de la 
razón, de lo coherente, o que no se 
rige por los cánones de una sola ló-
gica, sino por la pluralidad de razo-
nes de lo posible, producidas ince-
santemente (porque es un mundo 
de lo inseguro o de la incertidum-
bre). 

 
En nuestros días, cada país, región, 

conflicto, consenso, o performance de lo 

cultural o de lo popular que incluye a todos, 

al mismo tiempo que los separa por las 

sutiles diferencias en el goce o en la 

interacción, representan maneras colectivas, 

compuestas de unidades paradójicas (las 

desigualdades económicas, los racismos, las 

contradicciones y convivencias éticas y 

valorativas de lo arcaico y lo tecnológico-

científico) de producir lo social. 

El desafío de un pensamiento social 

latinoamericano transita entre la fidelidad a 

un conocimiento erudito y la herejía de la 

diversidad inagotable de la vida cotidiana, 

ese permanente objetivar del conocimiento 

ordinario que cuece la razón sensible o, 

como diría Maffesoli, el desafío de un 

pensamiento social latinoamericano es la 

producción de una hermenéutica centrada 

en la mitología ordinaria, que capte 

creación, lenguajes, contradicciones, 

invenciones, sentido común, e instale en 

éstas, a partir de sí mismas, su específica 

socialidad. En este sentido, se acerca a 
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Paul Ricœur (2001) cuando señala que 

“nada es más difícil de apreciar que la 

función de la palabra”.  

La característica de lo paradójico la 

encontramos en la estética producida 

societalmente, es decir, la capacidad de 

sentir emociones, compartirlas, 

constituirlas como cimiento de la sociedad. 

La estética se refiere al efecto de realidad, 

observable, visible y reconocible en las 

costumbres, los colores, ese estado de 

cosas (Bourdieu) que aparecen o se 

objetivan desde el tensor de lo subjetivo, 

de la ética para producir la cotidianidad. 

La metáfora refiere a la 

transposición de un sentido completo, 

acabado, que sólo se identifica dentro de 

una unidad significativa de grado superior, 

aspecto otorgado por la transposición de 

un enunciado de contexto. El enunciado, 

en este caso de contexto, constituye un 

todo que no se reduce a la suma de sus 

partes; el sentido inherente a ese todo se 

haya repartido en el conjunto de sus 

elementos, que tienen entre sí relaciones 

de interacción (una partícula depende de 

su relación con las demás partículas 

(Maffesoli, 2014: 103). No se trata de una 

metáfora meramente sustitutiva, sino una 

transposición avalada por la pulsión de la 

interacción; o, como señalaría Ricœur 

(2001: 94-96), de una metáfora viva. 

La comunidad localizada (segundo 

capítulo) se concreta a través de las 

identificaciones tribales, es decir, de 

aquellas formas de identidad que 

componen el espíritu colectivo. Las formas 

acumulan sedimentos que hacen replicar 

permanentemente el sentido y la 

significación de la convivencia, “la matriz 

que da nacimiento al estar juntos […] y que 

hace que yo corresponda a un conjunto 

[…], con todo su cortejo de experiencias” 

(Maffesoli, 2014: 71-72). 

Por otra parte, en el tercer capítulo 

se argumenta el regreso de lo primitivo, la 

revaloración de lo natural, la superación 

del egocentrismo, la lucha de todo 

esquema de conocimiento contra el 

geocentrismo y antropocentrismo 

occidental, así como el reconocimiento de 

los nuevos dinamismos como centros de 

los muchos nichos de la vida (Maffesoli, 

2014: 100-108). Simultáneamente, el 

espíritu de los tiempos se inscribe en un 

ambiente tecnológico que permite lo social, 

más allá del territorio, como otra forma de 

estar presentes; el intercambio entre un 

singular absoluto y un universal absoluto 

abre las fronteras del yo hacia nuevos 

trayectos del sí mismo. 
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El cuarto capítulo, titulado “La 

presentación de las cosas”, remite a la 

estética producida societalmente, el 

reencantamiento del mundo. Esa forma de 

gozar lo trágico, de afirmar la negación en 

la creación, de predicar una norma 

correcta, sustentada por una práctica 

subversiva de sí misma, la elocuencia de la 

realidad que revela el ethos de lo 

permanente.  

El ritmo de la vida… es, en suma, un 

aporte en la producción teórica de lo 

posmoderno. De manera casi automática, 

asocia a Oswaldo Guayasamín, en tanto 

que el acopio de su obra pictórica, andina, 

estética de lo primitivo, se resguarda en lo 

que él no quería denominar como museo, 

sino como La capilla del hombre.  
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