
LA DEFENSA DE LA AUTENTICIDAD  

. EL PLACER Y LA MUERTE EN EL 

L  DISCURSO DEL^

Lcprosy. Ed Rcpka. 1988. Expresión de la decadencia tís ica y social. Se expresa tanto 

e l a islam iento com o la enfermedad que lo  produce.

Sum id a :

El H eavy M etal, v ariedad  del R ock reconocida  por su 

agresiv idad  m usical, se puede com prender tam bién  com o 

un d iscurso , sin  desm edro  de su esencia  artística  básica. 

D esde esta perspectiva , es posib le  iden tificar elem entos 

sign ifica tivos y referenciales que perm iten  ir ahondando 

en una sem án tica  singular. Al rea lizarse  esto , surge un 

d iscu rso  o, m ás bien, un con jun to  de sign ificados m ás o 

m enos afines, aunque no com pletam ente consisten tes entre 

s í, q u e  se  e r ig e n  c o m o  u n a  fo rm a  d e  e n f re n ta r  las 

c ircunstancias ac tuales de la ex istencia  en un m undo que 

luce particu larm ente am enazante . U na form a de realización 

de la au ten tic idad  personal frente al riesgo  de la alienación 

co lec tiva .
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E
ste artícu lo  no trata de  los aspectos form ales ni 

m usicales del H eavy M etal; tam poco , aunque 

en algunos puntos se haga alusión  a ellas, de su 

evolución y etapas, ni, al m enos no p rincipa lm en te , 

sobre sus variados géneros. Este escrito  versa  sobre 

la cultura del H eavy M etal de la m ism a m anera que 

otro podría tra tar sobre la cu ltu ra  obrera  ing lesa o la 

cultura punk. De m anera m ás específica , este  artícu lo  

tra ta  sobre  el sen tido  que el H eavy  M etal ad q u iere  

d e n tro  d e l e n tra m a d o  c u l tu ra l  a c tu a l ,  s ig n a d o , 

paradójicam ente, por la d iversidad  de d iscu rsos y por 

la tendencia a la hom ogeneización  estandarizan te  de 

ellos, p rop ia  del p roceso  d e  g lo b a lizac ió n . T ra to  al 

H eav y  M e ta l c o m o  al p o r ta v o z  d e  u n a  s e r ie  de  

enunciados básicam ente consis ten tes  en tre  sí que se 

erigen com o un d iscurso  y com o parte  de la po lifon ia  

de este instante epocal singular. Por ende, conc ibo  al 

M etal com o un en te s ign ificado r de la realidad , una 

form a de «hablar» y determ inar al m undo, a la re lación  

con él de ac u e rd o  con  c ie r ta s  id eas  m ás o m en o s 

declaradas, m ás o m enos explícitas.

El propósito  expreso  y sing u lar de este  escrito  es 

argum entar en favor de la tesis según la cual el H eavy 

M etal puede en tenderse  co m o  un d iscu rso  sobre  la 

re a lid ad , q u e  se fu n d a  en  la id ea  de a u te n tic id a d  

existencial y que busca, m ediante una serie de dinám icas 

re a c tiv a s  y c re a t iv a s  a la v e z , a p ro p ia rs e  d e  las 

am enazas a la ex istencia  típ icas del m om ento  actual, 

en particu lar de la m uerte, conceb idas com o realidades 

sim bólicas.

Conviene com enzar resum iendo brevem ente por qué 

es p o s ib le  c o n s id e ra r  al H e a v y  M e ta l co m o  un a  

form ación cultural lo su fic ien tem ente au tónom a com o 

p a ra  s e r  t r a ta d a  c o m o  p o r ta d o r  d e  un  d is c u r s o  

particu la r. N a d ie  ha c a ra c te r iz a d o  de m an e ra  m ás 

solvente al M etal que D eena W einstein , qu ien  p arte  de 

una aproxim ación propia de la socio log ía  cu ltural para, 

en p rim era instancia , d e sc rib ir  el h echo  de q ue  «la  

m ú sica  e x is te  en  u n a  se r ie  d e  re la c io n e s  so c ia le s » 1, y 

que, por lo tan to , es po sib le , adem ás de id en tifica r al 

H eavy M etal com o rea lid ad  esté tica , en co n tra rlo  en 

dichas re laciones. W einstein  afirm a q ue el d iscu rso  

del H eavy M etal no tiene un so lo  sign ificado  o siqu iera 

una sola descripción . S ino  que es un com p u esto  de 

d ife ren tes  e lem en to s  q ue  co n tr ib u y e n  a fo rm a r un 

« b r ic o la g e » . U n b r ic o la g e  e s  u n a  c o le c c ió n  d e  

e le m e n to s  q u e  e s tá n  a s o c ia d o s  e n t r e  s í p o r  

in te rd e p en d en c ia , a f in id a d , a n a lo g ía  y s e m e ja n z a  

e s té t i c a ,  y n o  p o r  c o n s t i t u i r  a lg u n a  s u e r te  d e  

m eca n ism o  c o m p le ta m e n te  c o h e re n te  co n  un  fin  

p reestab lec ido . E ste b rico lag e  llam ad o  M etal se ría  

su fic ien te m e n te  c o n s is te n te  co m o  p ara  b r in d a r un 

código , un con jun to  de reg las  q ue  perm ite  id en tifica r 

lo que es m etal de lo que no , en sus p rop ias palab ras:

« T h a t  c o d e  is  n o t  s y s t e m a t i c ,  b u t  is  s u f f i c ie n t l y  

c o h e r e n t  to  d e m á r c a t e  a  c o r e  o f  m u s i c  t h a t  is  

u n d e n ia b le  H e a v y  M e ta l» 2.

E ste gén ero  m usica l, al p aso  de los años, p rodu jo  

un  le n g u a je  de  e n u n c ia d o s  q u e  g u a rd a n  e n tre  sí 

d e te rm in ad a  co h eren c ia , a la p a r que se g en erab a  una 

co m u n id ad  de seg u id o re s  q ue  tiene  en com ún c ierta  

a f in id a d , g u s to  y a c ti tu d , e x p re s a d a s  ta n to  en  la 

b ú squeda de d eterm inado  asp ec to  físico  ex te rio r com o 

en d e te rm in ad as  co n d u c tas  so c ia le s  q ue  c laram en te  

están  o rien tad as  a d ife ren c ia r un «nosotros» d istin to  

de los «otros». U n «nosotros»  q u e  es tá  con  el M etal y 

un «otros» que no  lo está . P ara  q ue  este  «nosotros» 

ex is ta  es n ecesario  qu e  tam b ién  ex is ta  a lg u n a  form a 

de d iscu rso  d ife ren c iad o r de aq u e llo s  que se conc iben  

d en tro  del g ru p o  y con  el cual d is tin g an  a los que no 

e s tán  in c lu id o s . E n  el ca so  del H eav y  M eta l, es te  

d iscu rso  no se lim ita  a la co n c ep c ió n  perso n a l de 

uno  m ism o , sino  que se ex tien d e  a una v is ió n  del o tro  

y de la rea lid ad  co m ú n  c ircu n d an te . P ara el av ance  

de n u estro  estu d io , d eb em o s p ro fu n d iza r m ás en este 

d iscu rso  y en sus so p o rtes  m ás d is tin tiv o s.

A h o ra , ¿ c ó m o  se  p e r f i la  e s te  d is c u rs o ? , ¿ q u é  

m a t ic e s  t i e n e ? ,  ¿ q u é  d ic e ,  u l t im a d a m e n te ,  d e  

«nosotros»  y de los «otros»? P o r su p u esto , deb id o  a 

la ya p ro lo n g ad a  p erm an en cia  del H eavy  M etal en tre  

no so tro s  (al m o m en to  ac tua l son  y a  36  añ o s), ex is te  

una serie  de co n cep c io n es generalizadas en la sociedad, 

p o r lo m enos en los sectores que han podido estar en 

contacto  con él. Popularm ente el M etal es v isto com o 

un género  ruidoso y escandaloso  al que no pocos niegan 

la ca teg o ría  m usica l. O tro s  lo  co n c ib en  co m o  una 

am enaza a la in tegridad m oral de los jóvenes, sobre todo, 

por la tradicional asociación con el satanism o que ha 

acom pañado al género  desde sus inicios. D entro de un 

panoram a m ás especializado, com o por ejem plo  el de la 

crítica m usical profesional, ha sido  tam bién constante 

una v isión  neg a tiv a , en p a rtic u la r se le rep rocha su 

profunda codificación (es decir, la replicación constante 

de esquem as m ás o m enos prefijados por la tradición 

del M etal)3, su énfasis en el v irtuosism o4 y, sobre todo, 

el convertirse en una form a de escapism o negador de 

los problem as «reales». Se le acusa de convertirse en 

una suerte de validador de las relaciones sociales vigentes, 

porque alienta y orien ta a los jó v en es  hacia una suerte 

d e  a is la c io n is m o  s o l ip s is ta  d e s in te re s a d o  d e  la s  

condiciones sociales vigentes (las cuales, por lo general, 

son concebidas por los intelectuales com o alienantes y 

opresivas) en las que v iven .5

T en g o  ra z o n e s  p a ra  p e n s a r  q u e  e s ta s  v is io n e s  

s u b e s t im a n  a l g é n e r o ,  y a  q u e  se  b a s a n  en  u n a  

aproxim ación bastante superficial, que tom a literalm ente 

los m en sa je s  lír ico s  o la ico n o g ra fía  q u e  el M etal 

m uestra, com etiendo  la ligereza de no  in terpretarlos.
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Spiritua l Healing. Ed Repka, 1990. Enfermedad mental. Aparece la muerte 

sim bólica del hombre al lado de la manipu lación de la re lig ión o fic ia l 

expresada en el «sanador».

O  com eten  el e rro r de tra ta r d e  ju z g a r  al M etal a partir 

de parad igm as o d iscu rsos d esarro llados para ju z g a r a 

o tro s  g é n e ro s  o fe n ó m e n o s  y, f in a lm e n te ,  s e g u ir  

p re ju ic io s a rra igados sin se r con sc ien te  de ellos. Es, 

p o r e jem p lo , m uy  co m ú n  q u e  en la c r ítica  m usica l 

p rofesional se com pare desfavorab lem ente al M etal con 

el Punk, a partir del crite rio  qu e  ju zg a  positivam en te  el 

com prom iso  po lítico  de rup tu ra  y critica  del Punk con 

la sociedad  en com paración  con  el aparen te  desin terés 

del M etal en d ichos prob lem as.

Para pod er ten er una v is ió n  m ás p ro funda de las 

m o tivaciones y el con ten ido  in tencional del M etal, es 

necesario  p resuponer una vo lun tad  de sen tido  en este 

género , es decir, es necesario  d e ja r de subestim arlo  y 

suponer que el M etal está  d ic iendo  algo  con sen tido , 

que tiene un d iscurso  in telig ib le  com plejo , no unitario  

ni abso lu tam en te  coheren te , pero  sí lo su fic ien tem ente 

consisten te  com o para perc ib irlo  y d iferenciarlo . El 

M etal ex iste  com o una realidad  sociocu ltu ra l y com o 

ellas a lberga co n trad icc iones que son ju s tam en te  las 

q ue  hacen  p o s ib le  la re fo rm u lac ió n  del có d ig o , el 

d iá logo  y la evo lución  del d iscu rso  en el tiem po  y an te 

d iversos in terlocu to res sociales. Si p resuponem os en 

el M etal una vo lun tad  de sen tido , en tonces debem os 

a c ep ta r  q ue  p o see  u na  v is ió n  del m u n d o  o , p o r  lo 

m enos, un co n ju n to  de im ág en es del m undo  m ás o 

m enos consisten tes en tre  sí; y si tam bién  suponem os 

c ierta  au toconc iencia  nacida del p erc ib irse  com o  un 

«noso tros» , en to n ces  tam b ién  d eb em o s a c ep ta r  un 

con jun to  de au to rep resen tac iones e im ágenes propias 

que son acep tab les para las personas iden tificadas con 

esta cu ltura . Luego, es n ecesario  acep tar que ex iste  un 

d iscurso  com plejo , a la vez  d is tin g u id o r y vinculan te

en tre  lo que el M etal concibe com o  M etal y lo que 

concibe com o d istin to  de sí, adem ás, claro, de surgir 

el inevitable terreno difuso  e im preciso  de las fronteras, 

el espacio  in term edio  que está en tre  él y lo otro: lo que 

él es y a la vez no es.

El M etal, adem ás de la m úsica m ism a, ha generado 

un con jun to  de productos cu ltura les de los cuales es 

posib le  d eterm inar con p referencia  tres que resultan 

característicos por estar cargados de significación. No 

son elem entos hom ogéneos y la distinción que hacem os 

es m eram ente explicativa, en la realidad estos elem entos 

trabajan  en con jun to  con la m úsica, aunque estos no 

se reduzcan  a lo m usical. El p rim ero  es el álbum , la 

un idad  m ín im a del género. Si se usara una analogía 

fácil, podría  decirse que en el d iscurso  del m etal los 

á lb u m e s  so n  co m o  lo s  e n u n c ia d o s  de u na  ban d a  

e sp e c íf ic a  y las c a n c io n e s  in d iv id u a le s , co m o  las 

palabras de d icho  enunciado . En el M etal, siem pre se 

e log ia  o denosta  el trabajo  de una banda por los discos 

que ed ita6. E sto  no quita  que las canciones no sean 

escuchadas ind iv idualm ente , sim plem ente el público 

está a ten to  al lanzam iento  de los d iscos y los adquiere 

ín tegros, y com o tales los juzga . El álbum  adquiere su 

identidad  a partir de su títu lo  y del conjunto  de títu los 

de canciones, así com o de la calidad  y características 

del c o n ju n to  de tem as  re u n id o s  (si son  ráp id a s  y 

con tunden tes, técn icas, v io len tas, suaves o de estilo  

variado, etc. Existe una variada form a de calificar verbal 

y  sim b ó licam en te  las com posic iones m usicales). El 

sigu ien te  producto  cultural im portan te que referirem os 

es la iconografía, po r lo general, asociada a cada álbum  

(aunque ex isten  desarro llos ¡cónicos en pósters y otra 

m em orabilia). Por lo general, cada banda trata de crear 

un estilo  iconográfico  particu lar y reconocible dentro  

del M etal. Incluso  se crean personajes ¡cónicos típicos, 

a m anera de “m ascotas” de las bandas (Eddy, un zom bie 

v iv ien te , d esa rro llad o  para  Iron M aiden  p o r D erek 

R iggs o T he B utcher, el carn icero  loco y asesino de 

D estruction). Estas im ágenes suelen  estar asociadas a 

la s  te m á t ic a s  d e  lo s  á lb u m e s  y  tra ta n  de s e r  la 

m ateria lización  v isual del sen tido  de la m úsica. Un 

elem ento adicional de particular significación es el logo 

de las bandas, a m ed io  cam ino  en tre  la realización  

¡cónica y lingüística . Suele estar escrito  con letras de 

am puloso diseño, usualm ente inspirado en tipos góticos 

o rún icos, o sim ulando huesos o esp inas. Se convierte 

en la m arca d istin tiva de una banda. El te rcer producto  

cultural del M etal es el contenido lírico de las canciones. 

B astan te  m enos im portan te que los o tros dos, se trata 

de la verbalización  lingüística del código  esgrim ido 

p o r  el g é n e ro  y e x p re s a d o  en  el á lb u m  y en  la 

iconografía. La calidad  le trística del H eavy M etal varia 

m ucho  de ban d a  a banda. Es, en  algunos casos, de 

g ra n  n iv e l p e ro , p o r  lo  g e n e ra l ,  b a s ta n te  so sa  y
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repetitiva. Lo realm ente valo rado  por la cu ltu ra  es la 

p er fo rm a n c e  vocal del can tan te, verdadero  instrum ento 

de transm isión del código  (es decir, cóm o can ta  y no 

q u é  c a n ta ) ;  e s  f r e c u e n te ,  en  a lg u n o s  e s t i lo s  

particularm ente agresivos y  rup turistas del M etal, que 

ni s iq u ie ra  sea p o s ib le  en ten d e r, a s im p le  o íd o , lo 

vocalizado po r el can tan te , aunque el sen tido  quede 

m uy claro; un ejem plo  de esto  podría  se r cu a lq u ie r 

álbum  de la variedad  estilística  conocida com o D eath 

M etal. Sin em bargo, el ca rác te r textual de las canciones 

perm ite tom ar contacto  d irec to  con la expresión , por 

así decir, ideológica del sen tido  del M etal.

Desde otro  nivel de análisis, ha  sido tam bién  posible 

determ inar las tem áticas m ás frecuentes del M etal, que 

han sido agrupadas en dos g randes ejes. En esto  sigo  

parcialm ente a W einstein y reform ulo  algunas de sus 

ideas que, en general, se pueden  d ar com o atinadas. 

El p rim ero  es el v in c u la d o  con  lo d io n is ia c o 7. E s 

frecuente desde los inicios del M etal el én fasis  en el 

hedonism o y la búsqueda del placer sensorial. En prim er 

térm ino, del p lacer sexual concreto ; luego, del p lacer 

estético, particularm ente p o r la m úsica de H eavy M etal; 

y, finalm ente, el p lacer an te la v ictoria, la sensación  de 

triunfo sobre los enem igos, usualm ente sublim aciones 

de los peligros y am enazas que la v ida ac tual suele 

presentar.

Bandas com o M otley C rue y W .A.S.P. (tom o  estas 

b an d as co m o  p a ra d ig m á tic a s ,  s in  e m b a rg o , e s ta  

tem ática está  ex tend ida , con  d ife ren tes  m atices , en 

diversas agrupaciones) han incidido sobre el aspecto  

sexual. Por c ita r e jem plos co n cre to s , en el caso  de 

M otley Crue, la sexualidad  es bastan te  descam ada. Se 

privilegia su lado tradicionalm ente considerado inmoral. 

Las im ágenes de la ch ica fácil y del jo v en  conqu istador 

y m ujeriego, estre lla adem ás del R ock and Roll, son 

las p ro tag o n is tas . D isco s co m o  S h o u l  a t  ih e  d e v i l  

(1983), G irls, G irls, G irls  (1987) o  N e w  Tatoo  (2000) 

así com o sus p resentaciones en v ivo8 llenas de m ujeres 

en tra je s  p e q u e ñ o s ,  u s u a lm e n te  a s o c ia d o s  a la 

pornografía, son un claro  ejem plo  de este  d iscurso  en 

que la in m ed ia tez  del sex o  y del o rg a sm o  son  las 

constantes, y la dem anda de libertad se convierte  en 

una dem anda para gozar y d isfru tar de una vida fugaz 

y extrema. En otra faceta, qu izá  m ás sign ificativa, se 

halla el trabajo de W.A.S.P. que usualm ente ha enfocado 

el tema sexual desde la perversidad . Las m ism as siglas 

de la banda parecen ind icarlo , ya que usualm ente se 

leen com o We A re Sexual Perverts (el térm ino  tam bién 

se emplea para designar trad ic ionalm ente W hite A nglo 

Saxon P o te s tan ts , el s ím b o lo  d e  la re sp e ta b ilid a d  

yankee, in v ertid o  y co n v e rtid o  p o r la b an d a  en  lo 

negado por la cu ltura oficia l norteam ericana). Tem as 

musicales com o A n im a l (F u c k  lik e  a  b ea s t) , L .O . V E . 

M achine  o The M a n im a l y el conten ido  del show  en

lo s  c o n c ie r to s  (q u e  o r ig in a lm e n te  in c lu ía  la 

escen ificación  de una v io lación  a una m onja con un 

cuch illo  p o r obra del can tan te  y  líder de la banda). La 

sexua lidad  así p resen tad a  h ace  h incap ié  en la parte  

e x a c e rb a d a  del sex o , el sex o  co m o  u n a  fo rm a  de 

tra sg re s ió n , d o m in io  y v io le n c ia  en  el m u n d o , en 

oposición a los ideales de sexo rom antizado  o purificado 

p o r el am o r el cual ha s id o  un  ca ro  ideal d esd e  el 

rom an tic ism o  en O cciden te . El sexo  es m ostrado  com o 

m otivo  de escándalo  asum iendo  su lado desaprobado, 

«sucio», y leg itim ándolo  en la m edida que es exaltado  

com o m odelo . La idea parece ser: ten sexo , el sexo es 

perverso , d isfru ta  del sexo , no te de tengas con el sexo.

En e s ta  tem á tica  no  ex is te  a lu s ió n  al fu tu ro , se 

debate  en un puro  p resen te  instan táneo , fugaz, tam año 

o rgasm o (en lo que respecta  a lo crono lóg ico). N o  se 

trata de re laciones que vayan a du ra r ni de com prom iso , 

sino  de la sex u a lid ad  v in cu lan te  con  la an im alid ad  

conceb ida  com o ínsita y  natu ra l en el se r hum ano  y, 

s in  e m b a r g o ,  r e c r e a d a  c u l tu r a lm e n te .  H a y  u n a  

concepción  salvaje  del lado hum ano  que a la vez busca 

q u e  el h o m b re  se  re c o n o z c a  y  no  n ie g u e  su  base  

p u ls io n a l, seg u ram en te  co m o  re sp u es ta  al d iscu rso  

re lig ioso  trad ic ional que es v isto  com o  encubrido r de 

apetitos p ro fundos y esencia les del hom bre,

O tro  p lacer ponderado  es el esté tico , derivado  de 

la m úsica, en  concre to  del H eavy  M etal. S uele  estar 

vinculado al orgullo identitario del M etal. Probablem ente 

esta es la parte  m ás ideo log izada  del m ovim iento . Los 

h im n o s e sp e c íf ico s  al M etal h an  s ido  c o n s tan te s  e 

incontables, a lgunos ejem plos destacados pueden oirse 

en F o r  ih o se  a b o u t lo  rock, We s a lu te  You (A C  D C, 

1977), D e fe n d e r s  o f  th e  f a i t h  (Ju d a s  P riest, 1984), 

M e ta !  C o m m a n d  (E x o d u s , 19 8 5 ), K in g s  o f  M e ta l

Inventor o f  E v il. Joachim  Luetke, 2005. E l Carn icero, personaje de 

Destruction. Forma perversa de la imagen refleja de las cosas, en el m ismo 

sentido de Las Meninas, de Velásquez.
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(M an o w ar, 1988), T h ra sh  t i l l  D e a th  (D e s tru c tio n , 

2 0 0 \) , fV e  W ill R is e  (A rch  Enem y, 2004) y un largo 

( l a r g u ís m o )  e tc é te r a .  L a  id e a  e n  ju e g o  e s  la 

a u to g lo rific a c ió n  y au to rep ro d u cc ió n  del M etal. El 

fo rm ar parte  de él, de  luchar p o r él, de  se r parte  de 

una m asa q ue  crece  y se rep roduce  aunque no  ex ista 

el con tac to  físico  con e lla9, parece ser una poderosa 

idea que v incu la  a los segu idores del M etal en todas 

partes. E sta perten en c ia  con tribuye con  la identidad  

de las personas, que adem ás perm ite  d iferenciarlas de 

los qu e  no  se  reco n o cen  en  el có d ig o . L os «otros» 

q u e  n o  so n  in c lu id o s .  E l M e ta l  en  e s to s  te m a s  

u su a lm en te  se an u n c ia  co m o  a lg o  q ue  ha v en id o  a 

destru ir a todo  lo que se le oponga, se ve a sí m ism o 

com o  una am en aza  a los d em ás, todos lo sen tirán , 

todos tem erán : «Todos nos tem erán». H ay una absolu ta  

au toponderación , el que escucha la m úsica sien te com o

si e lla  le t ra n s m it ie ra  el p o d e r  d e  v e n c e r  a sus 

po tencia les o reales «enem igos».

V in cu lad o  co n  lo an te r io r  ap a rece  la sensación  

p lacen tera  del triunfo . U na referencia frecuente en el 

M etal es la de ép icas batallas en tre re inos, h istóricos o 

in v e n ta d o s , en  las q u e  lu eg o  del co m b a te  hay  un 

vencedor. B andas com o M anowar, Blind Guardian, Iron 

M aid en  o 3 in ch es o f  b lood  tienen  d iscos, letras y 

carátu las exp líc itas a este respecto. Esta idea explota 

el p lacer de la v icto ria  y del som etim iento  del otro. 

C onsiderando  que en la realidad es im posible que algún 

día los seguidores del M etal siquiera intenten dom inar la 

Tierra, esta idea no es m ás que la sublimación subjetiva 

del tem or ante una realidad incierta y potencialm ente 

agresiva. La m úsica p rovee el elem ento que perm ite 

subvertir la realidad. Se constituye en el espacio simbólico 

en el que la realidad se invierte. El m undo ya no domina
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sobre uno, sino uno sobre el m undo, de esta m anera este 

parece m enos amenazador, ya que el am enazador viene a 

ser uno m ism o que ha term inado por som eter a los dem ás 

en tanto fuentes potenciales de peligro.

La otra gran temática del Metal es la muerte. Weinstein 

la denom ina tem ática del caos, no deja de ser un térm ino 

aceptable, pero el concepto de m uerte aparece com o más 

dominante. Se m ueve en dos ejes fundamentales. La m uer

te colectiva hum ana, generalm ente ocasionada por ella 

misma a causa de un holocausto nuclear o por la des

trucción am biental; y la m uerte individual e inevitable de 

cada persona, en este caso se hace énfasis en la enferm e

dad (lepra, cáncer, virus etc.). U na variante de esta tem á

tica es la de la locura, que es vista com o una m uerte 

mental del hombre. La locura suele ser percibida com o 

una gran am enaza dentro del M etal, un estado nada de

seable y causante de la pérdida de autonom ía así, com o 

un facilitador del control de otros sobre la persona. En 

este caso, la iconografía y los álbum es m uestran lo terri

ble de la enferm edad. Un caso paradigm ático es la porta

da del disco L ep rosy  (D eath, 1989), (d ibujada por Ed 

Repka, ver imagen inicial), en la que aparece en prim er 

plano un leproso cubierto de llagas y con un m anto con 

capucha, claram ente aislado del m undo de los sanos. Otro 

ejemplo de la misma banda es la portada del disco Spiritua l 

H ealing (1990), (del m ism o dibujante. Fig 2), que m ues

tra el caso del trastorno mental y del control m ediante la 

religión de esta condición.

La posibilidad de m orir de m anera colectiva es en 

realidad una simbolización del tem or a que lo hum ano de 

la humanidad (lo diferente, mi especificidad personal, lo 

que me hace ser yo, mi autenticidad) sea aniquilado en el 

mundo jun to  con todo lo dem ás. La m uerte individual no 

muestra un panoram a m ás halagador. Por la form a en 

que esta tem ática es evocada, por la fuerza de la música, 

el temor tiende a traducirse en poder, en la ilusoria y 

fantástica cap ac id ad  de su s tra e rse  a la m u e rte , de 

convertirse en ella e incluso de ser un dador de ella. De 

esta manera, el Heavy M etal se acerca a la m uerte para 

mimetizarse con ella y sim bólicam ente neutralizarla al 

reconocerle su poder, pero tam bién al oponerle el violento 

poder de la m úsica de Heavy M etal. Ofrece, así, a  sus 

miembros, una forma culturizada de m uerte con la que 

es aceptable jugar y con la que se puede vivir.

Dentro de la temática del caos y por tratarse del Heavy 

Metal, es evidente que no se puede dejar de tocar al 

satanismo, no por su im portancia dentro  del discurso, 

sino por la frecuente asociación con él. ¿Q ué representa 

Satanás en el M etal? ¿D e verdad los que escuchan metal 

adoran al dem onio? La pregunta es sensacionalista, pero 

pertinente dada las inquietudes de la gente con respecto 

del género. En prim er lugar, afirm arem os que el M etal sí 

es satanista, pero solo en cierto sentido. El metal, al ser 

heredero directo de la m úsica Blues (basta escuchar los

Demons A nd  W izards. Danny M ik i and Travis Sm ith, 2000. Forma 

romantizada de la muerte. Contacto con los niños que no le temen. La 

muerte en sí m isma no es algo de temer pues puede contemplársele como 

un objeto estético. Observar el detalle: la muerte está ejecutando 

música para los niños.

prim eros d iscos de B lack Sabbath y Judas Priest para 

c o rro b o ra r  e s te  h ec h o ), ha to m ad o  a lg u n o s  de sus 

elem entos y los ha readaptado. Entre ellos se encuentra la 

referencia al diablo, el cual suele ser m encionado en las 

canciones de Blues com o una especie de genio inspirador 

que ayuda y enseña al músico su arte. Estas ideas pasaron 

al Rock y luego al Metal. En él, el diablo reaparece dándole 

poder para com poner y no tem er a los demás. En segundo 

lugar, el M etal sutge en el contexto de los años setenta, que 

en m uchos sen tidos fue el reverso  de los sesenta. La 

generac ión  del f lo w e r  p o w e r  creyó  en un m undo  de 

optim ism o y alegría, paz y am or, y creó una estética 

psicodélica y colorida congruente con sus esperanzas. La 

década siguiente vio la desilusión y la claudicación de dicho 

movimiento y la estética mism a cam bió a una más oscura 

y lúgubre. El M etal reivindicó una serie de ideas oscuras 

que fueran congruentes con su agresividad y rebeldía 

estéticas, surge la figura dem oníaca com o icono adecuado, 

se le podía vincular tanto con la sexualidad com o con la 

violencia y el caos. Finalmente, m uy pocos seguidores del 

Metal adoran realmente a Satanás (la m ayoría es indiferente 

en tem as religiosos, cuando no francam ente escéptica), 

pero encuentra un gran placer en causar escándalo y llamar 

la a tenc ión  d ife ren c ián d o se  de los dem ás usando  al 

Demonio, a quien es com ún temer, com o una manera de 

establecer su identidad. Por otro lado, si para el Cristianismo 

el Demonio es la fuente de todos los males que pueden 

am enazar al hom bre, entonces podría se útil acercarse a él 

para controlarlos convirtiéndose en su aliado.

Visto hasta ahora, el M etal se constituye com o un 

discurso polivalente que, centrándose en el poder, invierte
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Release from Agony: Joachim  Luetke, 1988. Imagen del do lor producido por alguna intervención 

c ientífica. Lo  que se quiere dejar claro es la impresión de lo  deforme y del sufrim iento.

una serie de elem entos potencialm ente am enazantes para 

resignificarlos de una m anera m ás inocua y vivible para 

las personas. El M etal, m ás que estar fascinado con la 

idea de m uerte, en realidad lo estaría con las ganas de 

vivir, la m uerte sería un gran obstáculo, al cual se enfrenta 

sim bólicam ente. Se identifica a la vida (en su form a m ás 

explosiva y vital) con el M etal y a lo exterior com o posibles 

am enazas mortales.

Pero, ¿no estam os reduciendo el M etal a un discurso 

de preservación?, ¿no em pobrece esto  al M etal?, ¿no 

alienta esto la interpretación de que el M etal es una suerte 

de escapism o irresponsable negador de la realidad? De 

hecho, sin negar nada de lo dicho anteriorm ente, quiero 

afirm ar que el discurso del M etal es susceptible de una 

interpretación m ás rica y creativa de lo visto hasta ahora, 

que no sería sino su prim era instancia significativa. Deseo

vincular al M etal con el concepto de autenticidad en un 

sentido sem ejante al usado por Charles Taylor. Para Taylor, 

la autenticidad es un valor fundamental y valioso en la 

co n s tru c c ió n  de la iden tidad  en n uestra  época. Por 

supuesto, es necesario limpiarlo de todas los elem entos 

trivializados que se le han adherido a lo largo del tiempo, 

sobre todo del relativism o blando, que conspira contra el 

m ism o  c o n c e p to  de a u te n tic id a d  co m o  base  de la 

identidad.

Ser auténtico en nuestra época se entiende com o ser 

de acuerdo a una esencial idad básica que uno se siente 

llam ado a expresar. Vale decir, ser auténtico es ser como 

uno s ien te  que debe ser. ¿C uáles son las bases de este 

sentim iento de la existencia? De acuerdo con Taylor", a 

la base de la autenticidad están los otros, es decir, el
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co n ju n to  d e  re la c io n e s  s ig n if ic a t iv a s  q u e  u n o  ha 

establecido con otros seres significativos. Vale decir, a  la 

base de mí m ism o están los dem ás, quienes de una u otra 

form a m e han con stitu id o  desd e  m i fo rm ación . Sin 

embargo, para que la autenticidad tenga sentido uno no 

puede quedar reducido a los dem ás. Es necesario que de 

uno surja un sentido original y especial de entenderse. 

Una forma en que el conjunto de relaciones (usem os un 

término del psicoanálisis) introyectadas que nos forman 

se exprese de m anera particu lar y única. A dem ás es 

necesario que esa forma auténtica tenga la posibilidad 

real de expresarse sin tem or ni cortap isas ex ternas o 

intemas, y que esta autenticidad esté construida a partir 

de la valoración de ciertos elem entos valiosos de por sí 

en algún sistem a cultural. En el ejem plo de Taylor, uno 

puede sentirse auténtico y valioso si se sabe com o aquel 

que mejor interpreta sus tradiciones culturales, o un buen 

ejecutante de violonchelo pero no si se cree poseedor de 

un determ inado núm ero de pelos, salvo que ese sea un 

núm ero que sea valorado por alguna razón en alguna 

cultura. En otras palabras, la autenticidad surge de la 

valoración de poseer aspectos no triviales de la existencia 

y, p o r  e n d e , la p o n d e ra c ió n  d e  c u a lq u ie r  c o sa  

acríticamente sería una subversión del verdadero sentido 

de autenticidad.

El M etal, com o discurso, puede entenderse com o una 

forma de lucha co n tra  la am en aza  d e  se r ab so rb id o  

ex is ten c ia lm en te  p o r los o tro s , de no  se r re co n o c id o  

com o a lgu ien  d ife ren te  con  su p ro p ia  e sp e c ific id ad . 

El d is c u rs o  d e l H e a v y  M e ta l h a c e  h in c a p ié  en  

e le m e n to s  e s c a s a m e n te  p o p u la r e s ,  n o  p o r q u e  

desdeñe lo rea lm en te  im p o rtan te , s ino  p o rq u e  m ucho  

de lo cu ltu ra lm en te  im p o rtan te  ya ha s id o  d esd eñ ad o  

en  la  s o c ie d a d .  E l c o n s u m is m o ,  la s  f o r m a s  

t r i v i a l i z a d a s  d e  la  a u t e n t i c i d a d ,  la  c r e c i e n t e  

inseguridad  so c ia l, p re sen te  en  to d o s los n iv e le s  de 

la ex istenc ia , han c read o  e in cen tiv ad o  qu e  el M etal 

se conv ierta  en  un d iscu rso  e s té tico  qu e  aco m e te  a 

la re a lid a d  a m e n a z a n te  a m a n e ra  d e  re c la m o  e 

in iciativa tran sfo rm ad o ra . E s u n a  fo rm a a c tiv a  de 

e n fren ta rse  a la a m e n a z a  d e  la d e s a p a r ic ió n  del 

«noso tros»  en  un in d e f in id o  «o tro s» , q u e  y a  no 

distingue en tre  un Yo y un T ú re lev an tes . El im p u lso  

vitalista del M etal no es so lo  una fo rm ació n  reac tiv a , 

es una fo rm a c rea tiv a  de re s ig n ific a r, co m o  seg u ro  

para uno, un m u n d o  q ue a m en a za  co n  d e s tru ir  la 

identidad del hom bre . M artin  B u b er hab ló  de ép o cas 

a la in tem perie  y ép o cas en  ap o sen to . D ijo  q u e  es ta  

era una ép o ca  a la in te m p e rie , s in  re sg u a rd o , sin  

se g u ro . E l M e ta l  se  e r ig e  c o m o  u n a  fo rm a  d e  

resguardo  de la v a lio sa  id en tid ad  de aq u e llo s  q ue  lo 

han  e n c o n t r a d o  c o m o  f o r m a  d e  lu c h a  p o r  la  

«sobrevivencia», co m o  fo rm a de a firm a c ió n  fren te  

a la m uerte  real o  s im b ó lica .

NOTAS

1 W einstein. Deena. H ea vy  M eta l a n d  its cu lture , 

p.6 (traducción propia).

: W eistein. D. Idem .

3 Cfr. Guillo!. Eduardo. H isto r ia  d e l  R ock. p. 126

* Duncan. Roben. The N o ise , p. 36-7.

5 Citado por: Cashmore. W ienstein op. cit. p. 259.

6 Para tener una idea clara de esto  basta leer el 

tenor de cualquier colum na de críticas a discos de 

Heavy Metal en revistas especializadas tales com o 

Terrorizer. M etal Ham mer. G rinder o M aelstrom .

7 F.I térm ino es de W einstein op. cit. p. 35.

* Cfr. Carnival o f  Sins. DVD doble. M otley records 

2 0 0 6 , r e g is t r a  u n a  d e  su s  m ás r e c ie n te s  

presentaciones.

9 En esto  es posible verificar m uchas de las ideas 

expuestas en M asa y Poder de Canetti acerca de la 

formación de la masa, en particular en las secciones 

sobre m asa abierta y cerrada.

10 Taylor, Ch. La Ética de l Reconocimiento, pp. 68 - 75. 

"  Esto tam bién se corrobora en Davidson. D e la  

v e r d a d  y  d e  la  in te rp re ta c ió n :  c o n tr ib u c io n e s  

fu n d a m e n ta le s  p a r a  la  f i l o s o f ía  d e l  le n g u a je . 

Barcelona. Gedisa, 1990 Capítulos 7,8, 10.11 y 12.
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