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Convenciones

lectores, siempre nuevos, revelan en el texto
es atos semanticos siempre nuevos» ([1972],
19 8). Tanto los escritores como los lectores
coi cidian en que el objeto era una novela y en
este unto la convenci6n del narrador y la del
relat los unificaba. Pero estas convenciones
tienen una productividad diferenciada en la me-
dida e que se relacionan con otras dimensiones
del esp io simb6lieo que pueden ser diferentes
entre pu lico y artistas (v. RECEPCI6N).

Por I s ejemplos eitados mas arriba, queda
claro que as eonvenciones estan unidas a luga-
res, clases ociales y eostnrnbres. Asi, un co-
leccionista rivado puede tocar las obras de su
co)eeci6n, entras que obras sirnilares expues-
tas en una g rfa son intocables; la idea de que
un hombre pu e ser otro que no tiene ellisten-
cia social real nciona si los espeetadores es-
tan dentro de u espacio especialmente prepa-
rado, conocido 0 teatro (por 10menos hasta
que las vanguardi s rompieron con 1a idea de
un espacio espec amente destin ado a la RE-

PRESENTACI6N); los manuscritos, que se le!an
hasta la invellci6n d )a imprenta, no tenIan 00-
ticias e~itoriales, as! omo tampoco la tenIan
los libros encuaderna s, antes de la industria
editorial masiva que ac nttia e) caracter propa-
gandistieo de esas notas aratextuales.

Estas eonvenciones drian denominarse
«protocolares» porque est ieeen las reglas que
rigen el consumo de las 0 as. Las convencio-
nes que denominamos «pro eti vas» establecen
las reglas que rigen la co strucci6n de las
obras. Son coIivenciones prod ctivas, por ejem-
plo, que el ensayo y la novela odema sean en
prosa; que la caligrafia del auto~arezca de im-
portancia en la poesfa occident y la tenga, en
la poes(a china 0 japonesa (Bec r, 1982); que
la pintura mural tenga dimensi~es mayores
que el cuadro de caballete; que ~ hombre 0
una ,?ujer trab.ajen sobre su propio \ue.rpo y su
propla memona emollva para cony rse, por
una fracci6n· de .tiempo, en alguien ue no es
ellos mismas. 'Aunque estas convenci es pue-
den sec violadas, 'el hecho mismo de s viola-
ci6n seiiala al objeto as! producido co 0 ex-
cepcionaL Por 'supuesto, las conven 'ones
pwductivas son reconocidas por las conve cio-
nes protocolares, aunque, con distancias in-
tensidades variables, las protocolares pue 'en
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s ararse de las productivas y dar Iugar a nue-
vos sos de objetos producidos segiin normas
difer tes de las que rigen esos usos nuevos.

La convenciones productivas tambien ope-
ran co 0 posibilidades genericas. .La novela,
por ejem 10, ha necesitado hasta hoy de la idea
de un n dor. Las formas verbales de ese na-
rrador son uy variadas y dependen de la espe-
cie novelist a en cuestion, de la tendencia es-
tetica y de ecciones estrategicas dentro de
cada obra en ticular. Pero la convenci6n de
que una voz, p eneciente 0 no a un personaje,
narra y/o descri e, es una condici6n del relato.
La ley del gene es la convenci6n de que al-
guien puede narr . El retrato, como genero
pict6rico, tiene que esponder a la convenci6n..'
del parecido, inclus despues de las rupturas
vanguardistas (donde 1 parecido se rige por
una legalidad no realis hasta finalmeute disol-
verse). La convenci6n de parecido es indispen-
sable para diferenciar el ~ero retrato de otras
representaciones de la figu a humana. Tanto eJ
drama como la comedia a ptan una conven-
ci6n supragenerica, que incl e a todas las for-
mas teatrales en tanto represe taciones por me-
dio de actores a los que la con enci6n perrnite
aceptar, durante un lapso de tie po, como en-
carnaciones materiales de perso ajes. La con-
venci6n impone esa aceptaci6n y as esteticas
de vanguardia (Brecht, por ejemp ) trabajan
no tanto para abolirla como para Ii cerla evi-
dente. Y esto, independiente del genCfo, mues-
tra su caracter supragenerico (v. GENE\O).

1A CONVENCION Y1A LEY

tras convenciones mas basicas,.
que peltenece a u1\ orden general que, de to-
dos modos, inte .ene en la definici6n de Jas
convenciones art( ·cas. Derrida se refiere a
una que ha hecho po 'ble la literatura taJ como
Ja conocemos en eJ cidente modemo: «Se
puede decir todo de tod
da [1982], 1992). De n'
venci6n es universal en e espacio ni en el
tiempo. Pero, en el caso de cidente, produce
la (,instituci6n de la ficci6n). e trata de una
ley de maxima extensi6n y de aximo poder
organizador, porque involucra n s610 al escri-
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tor d~iteratllra sino a la literatura como insti-
tuci6n que esta protegida, por la ley misma, de
otras i stituciones que pudieran ejercer sobre
ella censura, religiosa 0 polftica.

Es ley se apoya en una idea de la libertad
dentro ~e lfmites hist6ricos muy precisos, que,
al mis 0 tiempo, son permanentemente discu-
tidos no n su validez general sino en sus casos
particula es (1a pornograffa, la blasfernia, las
ideologf totalitarias, etcetera). Esta ley marca
diferenci dramaticas entre culturas; s610 bas-
ta pensar n la condena a muerte de Salman
Rushdie p los mullahs iranfes, Pero antes de
eso fue ob to de largos debates ideo16gicos y
de interpret cion en contra 0 a favor de la cen-
sura: desde Ijuicio a Madame Bovary hasta la
prohibici6n, en Inglaterra, de E1 amante de
Lady Chatte ey 0 el escandalo que rode6 la
aparici6n de lita.

La cultura ccidentalmoderna (v. MODERNJ-

DAD) descansa obre la practica y la defensa de
esta convenci6 probablemente la mas valiosa
del campo intel tual y politico para todo Occi-
dente.

Lecturas sugerida
BOURDIEU,Pierre (19 2), «L'espace des possibles»,

en Les reg/es de /'art: genese et structure du
champ /itteraire, ris, Seui!.

DERRIDA,Jacques (19 2), -Before the law» (<<De-
vant la 101-,confer cia de 1982, publicada en
1984 en La facu/ta e juger), y -An Interview
with Jacques Oem a., en Derek Attridge
(comp.), Acts of Ute~ ture, Nueva York y Lon-
dres, Routledge.

WILLIAMS,Raymond (197 , .Conventlons», en
Marxism and Literature, Oxford, Oxford Uni-
versity Press.

- (1981), «The arts as social rms» y «The socio-
logy of signal systems», en u/ture, Glasgow,
Fontana.

Beatriz Sarlo

CULTURA

Durante mucho tiempo Ja definici6n de 10
que el concepto cultura inclufa y/o exclufa
(sfmbolos, valores, c6digos, sistemas de clasifi-
caci6n, esquemas de percepci6n y acci6n), asf
como los procesos concretos que la relacionan

con las practicas (rituales, SOCIALIZACI6N, .ic-
tuaciones dramaturgic as, construcci6n y trans-
formaci6n de la conciencia de clase, etcetera)
fueron materia de disputa, En la actualidad, si
bien las diferencias perduran, la mayorfa de las
perspectivas concuerdan en que el concepto
connota una dimension que implica la totalidad
de las practices. A traves de conceptos como
«identidades insurgentes», «memorias colecti-
vas», «marcos de acci6n», «repertorios discur-
sivos», «identidades narrativas» (por nombrar
s610 algunas de la pletora de herrarnientas ana-
lfticas actualmente en uso), los estudios sobre
la acci6n colectiva apuntan a la estructuraci6n
de ciertas subjetividades en el surgirniento de
la protesta; seiialan, en otras palabras, la impor-
tancia de la cultura para en tender la emergencia
y el curso de los movirnientos sociales y de
otras formas de acei6n colectiva (poletta,
1998). Pero el reeonocirniento de la relevancia
de la dimensi6n cultural no s610 caracteriza a
los estudiosos de la acei6n colectiva. Dur211te
la ultima decada, areas tan diversas como la so-
ciolog:{a hist6rica comparada, la sociolog:{a po-
litica y e1 anilisis de redes (Sommers, 1992;
Crane, 1994; Alexander y Seidman, 1990;
Emirbayer y Goodwin, 1994; Putnam, 1993)
han vuelto a ubicar la preocupaci6n por la cul-
tura en el centro de sus indagaciones.

Ahora bien, al hablar de la cultura, Lama-
yorfa de los autores contemporaneos se refiere
a ella como un repertorio hist6ricamente es-
tructurado, un conjunto de estilos, habilidades
y esquemas que, incoIporados en los sujetos,
son utilizados (de manera mas 0 menos cons-
ciente) para organizar sus practicas, tanto indi-
viduales como colectivas. Nos proponemos
aqui rastrear la genesis de esta perspeetiva de
la cultura-como-repertorio, combinando abor-
dajes de autores clasicos y contemporaneos.

SOCIEDAD Y ORDEN SIMBOLlCO

Ya desde los clasicos,la dimensi6n cultural
ocupa un lugar central en la reflexi6n sobre la
dinamica societal. En Durkheim, ena se tradu-
ce en su principal preocupaci6n: la sociedad se
mantiene unida como tal por el lazo de las
ideas, no por una relaci6n material. Estas ideas,
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estos sentimientos (esta «cultura», dirfamos
hoy) no son propiedades individuales, sino que
conforman una conciencia colectiva que se
transfonna con el paso del tiempo. Es asf que
en La division del trabajo social, Durkbeim
procura desarrollar una ciencia de los fen6me-
nos morales que de respuesta a la pregunta:
l.c6mo acnian sobre el caracter de las normas
morales las diferentes fonnas de sociedad? La
respuesta reside en que la creciente diferencia-
ci6n social sumada a la especializacicn funcio-
nal se traduce en cambios en las fonnas de so-
lidaridad social, que no son otra cosa que
formas de cohesion (solidaridad mecanica y or-
ganica). El paso de una forma a otra es una
transformacion cultural caracterizada por el
peso decreciente de Ia conciencia colectiva
-del conjunto de reglas morales de acuerdo con
las cuales mujeres y hombres viven en socie-
dad-. Es quids en Las formas elementales de
la vida religiosa y luego en el estudio que es-
cribi6 con Marcel Mauss, De algunas formas
primitivas de clasificacion, donde Purkbeim
dej6 su legado mas importante para 01 estudio
contemporaneo de Ia cultura: el que postula la
existencia de una correspondencia entre fonnas
de clasificaci6n, ideas colectivas y fonnas so-
ciales de organizaci6n (hombres y mujeres vi-
yen en grupos, se piensan a sf mismos como
grupos y agrupan a los otros sobre esa base).

ASI, Ia cultura-como-sistemas-de-clasifica-
ci6n es el pun to de partida de autores identifi-
cados con la tradici6n dUTkbeimiana, entre los
cuales la mas destacada es Mary Douglas, que
observa la cultura desde las preocupaciones
mundanas, como el desorden 0 Ia suciedad,
anaJizando la manera en que slmbolos, objetos
y rituales dramatizan la construcci6n de la vida
cotidiana. Recordemos como una de las preo-
cupaciones centrales de Durkbeim el modo en
que los esquemas clasificatorios (verdaderas
estructuras culturales) daban a este 0 aquel
simbolo sus significados particulares (y la for-
ma en que los rituales venian a arumar este 0
aquel esquema). En el caso de Mary Douglas,
la base de los esquemas clasificatorios esta da-
da porIa presencia de limites simb61icos. Las
distinciones oulturales son relevantes para que
los grupos sociales puedan funcionar como ta-
les porque vienen a afirmar su orden moraJ. De

I
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acuerdo con Douglas, la sociedad implica un
orden (reglas, lfmites, categorfas, clasificacio-
nes morales y cognitivas), si bien no todo se
ajusta a este orden: 10 que no se ajusta se con-
vierte en raro, desviado, extrafio, criminal. En
Pureza y peligro, Douglas analiza las concep-
ciones de pureza y suciedad no en relaci6n con
condiciones materiales 0 higienicas sino can
las clasificaciones simb6licas dorninantes.

En su estudio de las interacciones cara-a-ca-
ra, Erwin Goffman ([1959],1994; 1967; [1971],
1979) centra nuestra atenci6n en una preocupa-
ci6n durkheirniana fundamental: las reglas que
gobieman las interacciones cotidianas. Utilizan-
do el linaje dramanirgico del interaccionismo
simb6lico de Herbert Blumer, esta linea del-
pensamiento goffmaniano presenta a la socie-
dad como compuesta par individuos atomizados
que interacttlan y que en estas interacciones se
constituyen a sl rnismos como acto res que pre-
senran un «self» -una persona- a los efectos de
definir la situaci6n interactiva. Los actores aspi-
ran a controlar a los otros mediante 01 control
de la impresi6n sobre ellos, y para crear impre-
siones utilizan ciertas tecnicas extrafdas del dra-
ma, producen «vehiculos de signos» (referen-
cias simb6licas); para reaJizar su voluntad,
utilizan «mascaras», y son vistos como estrate-
gas maquiavelicos. AI mismo tiempo, las inte-
racciones vi ven otra vida, una vida en el orden
colectivo: son actividades regladas, no inven-
ciones contingentes (como sostenia Blumer), si-
no actuaciones culturalmente ordenadas (como
sostendria Durkbeim). Contrariamente a 10 que
se podria esperar de su excesivamenre intencio-
nal relato acerca del comportamiento de' los ac-
tores, estos no inventan las «mascaras» de la
nada: elias constituyen un equipo expresivo es-
tandarizado, que da cuenta de un conjunto de
constrefiimientos culturales. Las interacciones
son asf actuaciones ritualizadas que para ser
realizadas requieren habilidades culturales
(Goffman [1959],1994).

INTERESES MATERIALES Y ESTRUCTURAS
IDEOL6GlCAS: DE MARXA WEBER

En los escritos tempranos de Marx (Manus-
critos economica-filos6ficos, por ejemplo), el
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enfasis esta puesto en la conciencia como un
reflejo invertido de la realidad. Encontramos en
e110sun Marx preocupado por las rnistificacio-
nes que esconden el verdadero caracter de la
realidad social y las distorsiones culturales que
ocultan las contradicciones societales. Su abor-
daje del fenomeno religioso esta impregnado
de estas ideas: la religi6n es la conciencia in-
vertida del mundo, es la base general para la
justificacion y la consolidaci6n del mundo so-
cial. En La ideologia alemana, donde Marx y
Engels dirigen nuestra atenci6n hacia la natura-
leza de estas inversiones y su imp acto en los
procesos de conforrnaci6n de las ideas, introdu-
cen una distinci6n fundamental: cultura e JDEO-

LOGlA. La primera se refiere a las forrnas de ex-
presi6n y representacion de la vida social. La
segunda contiene fonnas distorsionadas de
conciencia que emergen de y disimulan las re-
laciones de dominaci6n de clase. En ese texto,
Marx y Engels problematizan una relaci6n que
es el fantasroa que acecha a todos los estudios
contemporaneos de la dinam.ica cultural: la que
existe entre las ideas y las practicas. Las ideas
emergen de la practica y esUin internamente co-
nectadas con ella (entendiendo por practica la
actividad sensorial y consciente por la cual
hombres y mujeres producen y reproducen las
condiciones materiales y las relaciones sociales
en las que viven). La practica deterrnina la cul-
tura, la conciencia y la ideologfa. En la tesis
vm sobre Feuerbach, Marx asegura que «Ia vi-
da social es esencialmente practica», y en La
ideologfa alemana delinea claramente la rela-
ci6n entre ideas y practicas: «la producci6n de
ideas, de concepciones, de conciencia, esta en-
tretejida con la actividad material y con el in-
tercambio material de los hombres, ellenguaje
de la vida real». La ideologia significa repre-
sentaciones ilusorias de la practica, y la ilusi6n
emerge del marco en el cual se desarrolla la
practica en las sociedades capitalistas: la lucha
de clases. Por el hecho de que representan el
interes de la clase dominante, estas ideas ocul-
tan las contradicciones sociales, por 10 cual la
ideologfa se defme en su relaci6n can las con-
tradkciones e intereses de clase, y no con la
verdad.

En El capital, Marx introduce una dimen-
si6n doble de la practica en el modo de produc-

ci6n capitalista: relaciones sociales esenciales y
forrnas fenornenicas. Ahora la determinaci6n
de la conciencia por la practice esta mediada
por el intercambio de mercancfas, raz6n por la
cual el proceso de mistificaci6n es producto en-
tonces no s610 de las relaciones de clase (como
en La ideologta alemana), sino que esta conte-
nido dentro de la rnisma forma mercancfa. La
categorfa del fetichismo de la mercancia -que
implies el proceso de extrafiarniento de las
mercancfas respecto de sus orfgenes bumanos
(10 que las toma misteriosas, opacas, objetos
extrados) y el surgimiento de un nuevo tipo de
subjetividad, una subjedvidad fetichiz.ada- lle-
va a percibir la ideologfa como 10 que impreg-
na la totalidad de la cultura, Ia conciencia y to-
das las esferas vitales.
. l.Que otra cosa sino un manifiesto cultural

es La ttica protestante y el espfritu del capita-
lismo? Alli la cultura aparece como eJ motor de
las pnicticas, en particular del comportamiento
econ6mico. La doctrina calvinista crea un mar-
co mental que alienta el comportarniento racio-
nal y ascetico; la doctrina de Ia predestinaci6n
canaliza el deseo de salvaci6n en una busqueda
de la prueba de salvaci6n en la conducta terre-
nal cotidiana, 10 que produce el autoexamen y
la autorreflexi6n constantes. Es en «La etica
econ6mica de las gralldes religiones» (Weber
[1915], 1996) donde Weber hace uno de los
aportes fundamentales (y mas controvertidos) a
la reflexi6n cultural actual. Los seres humanos,
dice, estan motivados por intereses materiales e
ideales. l.Quien gobiema las practicas de los
hombres y de las mujeres? No las ideas, no los
val ores, sino los intereses materiales e ideales
(el deseo de salvaci6n). Sin embargo, las ideas
deterrninan los canales por los cuales la acci6n
se ve empujada por la dinamica del interes.
ASI, 8i bien los intereses constituyen el motor
de la acci6n, las ideas defmen las metas a las
que los hombres buscan Uegar, y los medias
para hacerlo.

La dimensi6n cultural es crucial cuando se
trata de definir grupos sociales. Las clases son
definidas por la posici6n de sus agentes en el
mercado (posibilidades de vida); pero en la de-
finici6n de los grupos de status, el prestigio so-
cial y las evaluaciones sobre la posici6n social
(ESTILOS DE VIDA) constituyen un aspecto fun-
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damental. La dimension cultural es absoluta-
mente necesaria para que un grupo deje de ser
una rnera coleccion de individuos y pase a sec
una verdadera comunidad social, La centrali-
dad de la preocupacion cultural tambien apare-
ce en sus ensayos metodol6gicos, en los que el
enfasis esta puesto en la importancia de la sub-
jetividad y de los sentidos de la acci6n para el
analisis social =importancia de los significados
de las conductas, cuyo defensor mas destacado
sera luego Clifford Geertz-.

Si para la perspectiva durkheimiana la cul-
tura esta constituida por sistemas de c1asifica-
cion, para Geertz la cultura es un conjuuto de
significados en el que los seres humanos se ha-
Ilan suspendidos; hebras de sentido que, COmO
los esquemas maussianos, son subjetivos pero
no individllales. Ser «humanQ}>es, para Geertz,
tener «cultura», no porque esta c,onstituya un
dep6sito de saberes mas 0 menos elaborados, si-
no porque los simbolos que hi constituyen son
el pl'errequisito para la existencia biologica, psi-
col6gica y social de los seres humanos. Para es-
te autor, los simbolos no son mera «expresion»
sino que estructuran el comportarniento, 10
constituyen como tal: los patrorres culturales
(sistemas organizados de simbolos significati-
vos) dirigen el comportarniento humane como
una sUerte de «mecanismo de controh>,

,I, ,

I'

I!

LAStNTESIS DE BOURDIEU

Quien ha llevado adelante el esfuerzo mas
logrado' por poner en comunicacion las pen-
pectivas de los grandes nombres de la tradici6n
sociologica mencionados hasta aqui es Pierre
Bourdieu. En efecto, su atenci6n centrad a en
las estructuras mentales diferencjadas por clase
y conformadas por las condiciones de existen-
cia; su enfasis en la actividad practica respecto
de la produccion y reproduccion de la vida so-
cial, en la uocion de que el ser social" determina
la conciencia social y en la relevancia de la
violencia simbolica como elemento central de
la dominaci611 social; el acento puesto en la re-
lacion entre estilo de vida cOmo marcas de dis-
tincion y las condiciones materiales de existen-
cia -una relaci6n entre estratificaci6n por clase
y estratificacion pOl' status-; su constante preo-

I I
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cupacion por la genesis social de los esquemas
de apreciaci6n, percepcion y acci6n, y, final-
mente, su hip6tesis preliminar concerniente a
la correspondencia entre las estructuras socia-
les y las estructuras simbolicas, hacen de este
.autor el mejor exponente de la articulacion crf-
tica de las preocupaciones «culturales» de
Marx, Weber y Durkheim.

Para Bourdieu, la cultura expresa y ayuda a
constituir y reproducir estructuras de domina-
cion, proceso que se vehiculiza mediante la le-
gitimacion 0 rnistificacion del poder econornico
y politico que yace en la base de estas estructu-
ras. La cultura es entonces un instrumento de
dorninacion, pero tambien una forma simbo1ica
(a) por medio de la cuallos seres humanos df:
denamos y constniimos nuestril comprension.
del mundo objetivo (una estructul'a estructuran-
te) y (b) que ptovee una fundamentaci6n logica
al orden social. La cultura es, tambien, un me-
dio de comunicacion, cuya 16gica intema puede
ser dilucidada a traves del anaHsis estructural
(una estructura estructurada), Es aSI que, para
Bourdieu, la cultura constituye y es constituida
por el universe social. En la vida cotidiana, la
cultura funciona como capital: objetivado (en
libros, obras de arte, etcetera), institucionaliza-
do (en diplomas y certificados), e incorporado
en el habitus como esquemas de percepci6n,
evaluaci6n y acci6n. EI habitus es producto y
generador de practicas, es ese repertorio hist6-
ricamente estrncturado y estructurante de ac-,
ciones individuales y colectivas, u;n sistema de
disposiciones intemas de los agentes caracten- "
zadas por su durabilidad (duran 10 que dur~ la
vida de los agentes), por el hecho de que sgJi
trasladables (pueden generar practicas en dife-
rentes campos), por ser estructw·as estructdra:
das (son producto del proceso de inculcacion de'
las estructums objetivas), y estructuras estructu-'
rantes (generan practicas ajustadas a situacio-
nes espedficas). Que las practicas generadas
por el habitus no se realizan en un vado social
es la razon por la cual la noci6n de campo es
tan central como la de habitus, en tanto univer-
so social especifico de confiicto y competencia
por distintas formas de capital.

Bourdieu construye asi una teoria de las
practicas articulada con una teoria de la socie-
dad, que no es otra cosa que una teoria' cultural.

Outtura

EI principio de organizacion de la vida social
es Ia logica de la distincion. Los Iimites crea-
dos por los agentes son simbolicos y politicos
porque expresan un estado particular de la lu-
cha social, esto es, un estado dado de la distri-
buci6n de las ventajas y obligaciones (lucba
'clasificatoria), Ciertas practicas culturales son
'Iegitimadas como superiores, el conjunto de
competencias culturales y disposiciones esteti-
cas son consideradas talentos naturales disponi-
bies para todos y no reconocidos como produc-
tos de historias especfficas. En este sentido, el
capital cultural contribuye al proceso de dorni-
nacion al legitimar tanto diferencias culturales
eomo naturales.

LACULTURACOMO ESPACIO SOCIAL
DIFERENCIADO

Es asi como la idea de cultura ,en tanto re-
pertorio, con una larga y rica historia, ha terrni-
nado por imponerse a definiciones mas llanas
del rnismo concepto, que ignalabau la cultura
con el arte 0 con un conjunto mas 0 menos di-
ferenciado y especializado de saberes. Sin em-
bargo, este concepto que considera 10 cultural
como una dimensi6n separada de 10 real se ha

'., modificado en los Ultimos alios, dando lugar a
una definici6n en la que la cultura es tanto un
objeto discreto como un grupo de practicas so-
ciales especfficas. Y aunque esta definicion
encuentra su origen en las humanidades, es po-
sible, sin embargo, rastrear su versi6n sociolo-

~ gica en la conferencia de Max Weber conocida
:)L~coll).o «La ciencia como vocacion», donde en
.•~ , ..' un doble movimiento este autor distingue la

"

cultura del amateur de la del experto y analiza

,

',' la esfera de los valores en tres esferas diferen-
I ciadas, cada una con un conjunto de reglas,
prescripciones, instituciones y pnicticas propio:
la esfera de 10 bello (10 estetico); la esfera de 10
verdadero (10 cientifico) y la esfera de 10bueno
(10 politico-moral). Ha side Jiirgen Haberrnas
-en «Modernidad, un proyecto incompleto» y
en Problemas de legitimaci6n en el capitalismo
tardfo- quien sistematizo este punto de vista
tomando de Schutz el conoepto de «mundo de
la vida» para definir la cultura como dimension
simbolica presente en todas las practicas y el

de «sistema cultural experto» para denominar
la esfera diferenciada de produccion simb6lica
especializada.

Dentro de la tradici6n norteamericana es en
autores como Peterson (1976), Peterson y Ber-
ger (1975) y Kadushin (1976) donde encontra-
mos el impetu inaugural que, poniendo el foco
en un dominic particular de la producci6n sim-
b6lica, intenta investigar los contextos y los
mecanismos sociales de produccion, las diver-
sas redes en las que la cultura es creada, distri-
buida, publicitada y consumida. Esta perspecti-
va relaciona la produccion cultural con las
o~ganizaciones. As!, para algunos autores, co-
mo DiMaggio (1986), las instituciones cultura-
les no sen mas que una instancia dentro de una
clase mas abarcadora de instituciones y, como
consecuencia, deberfa ser esrudiada en identi-
cos terminos a los utilizados para otras institu-
ciones. Es asi como el estudio de la produccion
de cultura se transforma por momentos en el
estudio de los arreglos organizacionales que
producen cultura, en la distinci6n econornica
entre instituciones sin fines de lucro con traba-
jo intensivo yaquellas que se apoyan intensiya-
mente en su capital y que generalmente Son
operadas como instituciones orientadas a la'ga-
nancia (Di Maggio, 1987a). Esta perspectiva ba
intentado resolver problemas como la natura-
leza de las INDUSTRlAS CULTURALES (Hir~-=h,
1972; Peterson y Berger, 1975; Gittlin, 1991;
Crane, 1992), la tension entre la produccion
cultural y la organizaci6n burocratica de las
instituciones (Arian, 197I),la relaci6n enq-e las
organizaciones y las caracteristicas propias de
los productos culturales (Di Maggio, 1999;
Blau, 1988), el papel de los criticos y de los in-
termediario& en la formati6n del GUSTO (Sh-
rum, 1996; Sarfatti-Larson, 1993), los tipos de
mercado (Towse, 1993; Platner, 1996) y las ca-
rreras en la produccion cultural, acercandose
por momentos a la sociologia de las ocupacio-
nes (Faullrner, 1983; Kamerman y Martorella,
1983; White y White, 1965; Cl'ane; 1987).

Probablemente sea en la obra de Howard
Becker, Art Worlds (1982), donde se encuentra
la primera sistematizacion en un trabajo de lar-
go aliento de la perspectiva conocida como
«producci6n de cultura». Becker no s610 forma"
liza las intuiciones de esta corriente sino tam-
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bien algunas ideas que sobre la produccion cul-
tural el propio autor habfa planteado ya desde el
interaccionismo simbolico en Outsiders (1963).
EI concepto de artworld (mundo del arte) Ie
permite afirmar que el mundo de Laproduccion
cultural es un mundo en que los productos son
fruto de la labor colectiva; que esa labor encie-
ITa cooperacion y division del trabajo; que, co-
mo la ciencia en Kuhn, la produccion cultural
se apoya en CONVENCIONES conocidas y recono-
cidas tanto por productores como por distribui-
dores y consurnidores, y, por ultimo, que exis-
ten di versas redes conca~enadas de producci6n,
circuIaci6n, distribucion y con sumo de bienes
cultur~es. Para este autor, la existencia de la
cooperacion y de las convenciones hacen al
producto cultural mill' efectivo y menos costoso.

En resumen, esta perspectiva considera la
cultura como una estructura de producoion sim-
b6lica diferenciada, que produce un tipo de

. manufactura particular en el marco de una serie
de organizaciones e instituciones de distinto ca-
d.cter, y que es realizada por un tipo particular
de productores y agentes. El punta de vista de
Becker ha sido objeto de varias objeciones (en-
tre otros, Zoiberg, 1990; Mukerjj, y Schudson,
1991). La primera consiste en el desplazarnien-
to que eXPerimenta el interes epistemol6gico,
pues su foco se traslada desde cmil es el signifi-
cado del producto final a en que consiste 10 so-
cial en ese producto; la segunda sefiala que al
estar enmarcado por preocupaciones propias de
la sociologia de las organizaciones y de las
profesiones, su orientacion es mucho mis util
para explicar periodos de produccion «normal»
de cultura que periodos «revolucionarios» .:..en
los terminos ya clasicos de Kuhn-. La tercera
critica, probablemente Ia mas importante para
una definicion de cultura, sefiaia que esta es-
cuela no estudia la produccion de cultura sino
Ia produccion de objetos culturales y la manera
en que estos objetos se convierten en parte de
la cultura y contribuyen a ella, pero en sus ana-
lisis esta ausente la consideracion de la red de
presupuestos simb6licos sobre lo.s cuales eslos
mecanismos y estas organiz,aciones se constru-
yen, y, en opinion de los criticos, la cultura
consiste justamente en estos presupuestos.

Par ultimo, hay otra crftica ala perspectiva
de Becker centrada en el hecho de que trate la
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cultura como un objeto de explicaci6n pero no
como una fuerza activa y dinamica en la vida
social (De Nora, 2000). A diferencia de esta
postura, los escritos de Willis (1978) y Frith
(1978, 1981) muestran como la apropiacion de
materiales cultnrales se realiza en la practica de
la vida cotidiana: aquello que la cultura hace
por sus consumidores en el contexte de sus vi-
das. Esta coneepcion de culrura como fuerza ac-
tiva en la vida social, que puede ser visualizada
en el proceso de consumo,l;Ia cobrado particular
fuer:za en America latina con trabajos como los
de Garcia Canclini (1989), Sarlo (1985), Mar-
tin-Barbero (1987) y Brunner (1992).

Pierre Bourdieu indica en Las reglas del
arte ([1992a], 1995) que dentro de su produe:
ci6n existen diferentes etapas que 10 conducen
bacia Ia construcci6n de un pens,)miento rela-
cional sobre las practicas simb6licas especiali-
zadas, que i:ntenta transformar en una teoria
acerca de las invariantes en el mundo de las
pnicticas en los diferentes campos de interac-
ci6n. EI primer momento de aniilisis, realizado
en «Campo intelectual y proyecto creador»
([1967], 1971), se detuvo en las relaciones in-
mediatamente visibles entre los agentes com-
prometidos en la practica, 10 que Ie oculto la
existencia de relaciones objetivas entre las po-
siciones relativas de los diferentes agentes en
el campo, pensado como estructura que deter-
rnina la forma de las interacciones. La -formu-
laci6n mis rigurosa de esta estructura se en-
cuentra en «Una interpretacion de la teoria de
larelig10n segun Max Weben; ([1971], 1999),
donde propone una construccion del campo re-
ligioso como estructura de relaciones objeti-
vas, 10 que Ie permite dar cuenta de la forma
concreta de las interaGciones que Weber habia
tratado de explicar mediante una tipologia rea-
!ista. La constitucion del mundo religioso co-
mo campo llevo a Bourdieu a plantear una teo-
ria general de los campos con sus in¥ariantes y
sus homologias, tanto estructurales como fun-
cionales. La investigaci6n en tomo de fos pro-
ductores y de los productos de Ia alta costura
(Bourdieu, 1990c) Ie perrnitio dar cllenta de un
universo de practicas en el que podia observar-
se sin tantas suspicacias 10 que el proponia so-
bre el mundo de la producci6n cultural, porque
se trataba de un espacio donde el aspecto eco-
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nomico de Ias practicas es menos censurado, y
porque, por ser menos legitime desde el punto
de vista cultural, esta menos protegido contra
la objetivaci6n que implica una forma de de-
sacralizaci6n. EUo Ie permitio acercarse con
menor dificultad a la Iogica magica de la pro-
duccion, del productor y del producto como fe-
tiche. Ferguson (1998), Sarfatti-Larson (1993)
y Fine (1996) utilizan est a rnisma estrategia
cuando investigan la constituci6n del campo
gastronornico ~n la Francia del siglo XIX, los
arquitectos norteamericanos ,entre 1960 y 1990,
y,la cocina c;Jetres e~clusivos restaurantes en la
Nueva York contemporanea.

Uno de los principales esfuerzos por hacer
converger los dos conceptos de cultura (el an-
tropo16gico y el que la considera como una di-
mensit6n diferenciada de la experiencia huma-
na) es el que ha realizado Raymond Williams
en divers as ohras. Asi, en Marxismo y literatu-
ra ([1977a], 1980) defme Ia cultura como una
forma de vida global entrelazada con el modo
en que ella es experimentada por los agentes
sociales. En esta obra, el concepto de cultura
se asemeja al que sostiene el historiador ingles
Thompson (1961), para qnien la cultura consis-
te en una forma de vida en comun. AI rnismo
tiempo, este concepto englobador aparece dife-
renciado claramente en tendencias divers as que
defmen Ia cultura en cada pel.'iodo historico.
Asi, Williams complejiza una cultura a partir
de Ia presencia de elementos dominantes (los
begemonicos dentro de Ia sociedad), residuales
(aquellos que provienen d.e periodos pasados
pero que aun se mantienen relativarnente acti-
vos) y emergentes (aquellos que son patte del
futuro y son contradictorios con los elementos
hegem6nicos en el presente·de Ia sociedad). Es
deeir que la pretensi6n de totalidad no obtura
la diferenciacion en el interior de Ia sociedad, y
estas diferencias son estudiadas teniendo en
cuenta Ia trama organizacional de Ia cultura en
terminos de instituciones, tradiciones y forma-
ciones. EI mismo movimiento formalizador
que describimos ya en la obra de Bourdieu y
en la escuela de Ia «production of culture» se
encuentra en Williams en' Cultura ([1981a],
1982), donde investiga el Tol de la cultura en Ia
vida bumana. clasificando las divers as instan-
cias de producci6n, distribucion y circulaci6n

cultural y sus relaciones con las practicas rna-
teriales de la vida cotidiana. Conello este autor
se relaciona tanto con la tradicion que conside-
ra cultura(s) al «espfritu en comun, especial-
mente el de una nacion», como con aquella
para la cual la cultura resume los procesos de
«cultivaci6n del intelecto hurnano».

Parte de su Impetu y de sus definiciones han
sido recuperados por la escuela .inglesa engloba-
da bajo el rotulo Es1'uDlOSCULTURALES (Hall,
1980a, 1980b; Hoggart, 1957; Grossberg et al.,
1992; Mulhern, 2000), recllperaoi6n que se ob-
serva en el interes por la relaci6n entre vida coti-
diana y practicas culturales de los sectores su-
balternos de la sociedad. AI mismo tiempo, en
so, tratarniento del concepto de cultura estos es-
tudios recuperan Ia dimension de organicidad
que observara el propio Williams ([1958], 2001)
en su estudio de la sociedad inglesa" tambien
presente en los textos de Siromel, Thomas Mann
y Weber, segun la cual la noci6n de cultura,
0pllesta a la de civilizacion. representa Ia vida,
la autenticidad y la integralidad de Ia vida en co-
mun, en oposicion a 10 formal, 10 sisternico, el
ciilculo y 10 mec8n.ico. Esta concepcion es espe-
cialmente utilizada por Ia critica que asimila
marxismo y estudios culturales para aludir a la
atrofia Cultural, no por ausencia sino por hiper-
trofia de la produccion cultural. .

Una ultima defmici6n es Ia que propone la
nueva sociologia urbana norteamericana. Reto-
mando algunas de las intniciones de la escuela
de la <<.productionof culture», Ia cultura apare-
ce ya sea como lugar central de defmicion de la
nueva clase (los intelectuales, segun Gouldner
[1979] y Ehrenreich) cuanto como un patr6n de
consumo y estilo observable reforzado por
ciertas practicas culturales, practicas interme-
dias entre la utilidad y 10 estetico, c(')mo la co-
cina (Zukin, 1995; Fine, 1996), la arquitectura
(Sarfatti-Larson, 1993) y la curaduria de arte
en galerias. EI proceso de «gentrificacioll», la
conversion de ban:ios marginales en las zonas
centrales de la ciudad en barrios ocupados por
la clase media (Glass, 1964), ha llevado a algu-
nos analistas (Zukin, 1987; Smith, 1986; Sor-
kin, 1982) a proponer como explicaci6n de las
transformaciones urbanas de los ultimos veinte
aii(')sel surgirniento de una economia simb61ica
de la ciudad, asociada a los intereses de c·onsu-
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mo «cultural» de esta nueva clase (Harvey,
[1989], 1998; Zukin, 1995; Hannigan, 1998).
Algunos de ellos (Zukin, 1982; 2001) han lle-
gado a proponer Latransformaci6n de Laecono-
mia polftica de las urbes, bautizando este pro-
ceso como «modo de producci6n artfstico».
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CULTURA DE MASAS

Usada generalmente en terminos peyorati-
vos, la expresi6n designa un tipo de cultura de
caracter superficial y mediocre, destinada a ex-
plotar Los gustos (v. GUSTO) mas triviales del
gran publico. Entre los materiales tfpicos de la
cultura de masas suelen mencionarse novelas
rosas, railioteatro, determinadas peliculas, co-
medias y espectaculos de revista, dibujos
animados, historietas, canciones, novelas poli-
ciales, relatos de ciencia ficci6n, obras de divul-
gaci6n. La expresi6n denota igualmente los cir-
cuitos caractensticos de difusi6n de dichos
materiales, los MEDIaS DE COMUNICACl6N DE
MASAS Y el hecho de que son consumidos por
un gran nt1mero de personas.

Aunque los temas discutidos en el cuadro
de la cultura de masas ya habran side parcial-
mente exarninados durante el siglo XIX bajo el
nombre de cultura popular (v. CULTURAS POPU-

LARES), es recien en la decada de 1940 cuando
el termino, en un principio movilizado por la
critica cultural, ingresa definitivamente en el
vocabulario academico de las cienclas sociales
yen estrecha asociaci6n con otra noci6n, la de

42

. SOC1EDAD DE MASAS. EI repertorio de motivos
que forman parte de la crftica a la cultura de
masas es variado y reconoce acentos diferen-
ciados. Una de las criticas apunta a la forma en
que la cultura de masas es creada. Asf, su ca-
racter negativo se deberla al hecho de que es
una cultura producida de forma masiva y con la
sola finalidad de obtener una ganancia, 0 sea,
una cultura «[ ...] fabricada por tecuicos em-
pleados por hombres de negocios» (MacDo-
nald, 1992). Por el hecho de que se trata de una
cultura industrialmente organizada, una «indus-
tria cultural» (Adorno y Horkheimer, 1992) (v.
INDUSTRIAS CULTURALES), est' obligada, para
ser rentable, a crear productos homogeneos y
estandarizados con el fin de alcanzar a publicos'
masivos. En tal sentido, el creador debe resig-
Dar la pretensi6n de que sus productos sean la
expresi6n de sus habilidades y valores persona-
les e inclinarse en cambio a expresar los del
publico al que se dirige. De ahf los rasgos que
se Ie atribuyen a la cultura de masas: imperso-
nalidad, ausencia de criterios esteticos de valo-
raci6n y total sumisi6n al espectador (MacDo-
nald, 1992).

Pero ademas de homogenea, mediocre y
vulgar, la cultura de masas es, tambien, en la
perspectiva de esta critica, una cultura confor-
mista y/o conservadora, pues tiende a ofrecer al
publico t1nicamente 10 que este des ea. Por tal
motivo., antes que promover renovaciones en la
sensibilidad, la cultura de masas tiende a se-
cundar el gusto ya existente. Asirnismo, consti-
tuye una seria amenaza a la cultura superior 0
cultura alta por dos razones. En primer lugar,
porque cuando difunde los productos de la cul-
tura superior, la cultura de masas tiende a ni-
velarlos y condensarlos para el consumo. EI
pensarniento es reducido a f6rmulas y la infor-
maci6n sobre un museo de arte aparece conti-
gua al chisme sobre el romance de la estrella
cinematogriifica del momento. En segundo lu-
gar, po.rque cuando adopta 0 toma en prestamo
contenidos de la cultura alta, no hace mas que
trivializarlos y vulgarizarlos, aun cuando fll1ge
respetarlos (MacDonald, 1992).

Por el caracter repetitiv~ y previsible de sus
formas, por su enfasis en el sexo. y la violencia,
la cultura de masas serfa tambien, segun sUs
cnticos, una cultura que empob.t;ece el gusto y
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envilece los sentirnientos, de manera tal que
erosiona la habilidad de Laspersonas para par-
ticipar de la cultura alta. Asirnismo, es inte-
lectualmente dafiina en la medida en que, al
transmitir contenidos engafiosos y escapistas,
terrnina inhibiendo la capacidad de las perso-
nas para enfrentarse con la realidad.

Si durante un buen tiempo todos estos argu-
mentos lucieron convincentes, hasta casi COD-

vertirse en verdaderos lugares comunes de la
cntica cultural, la investigaci6n empiric a dispo-
nible, producida desde mediados de la decada
de 1960 hasta hoy, ha contribuido a restar fuer-
za y verosirnilitud a Ia mayoria de sus presu-
puestos. EI uso rnismo del concepto de cultura
de masas fue durarnente cuestionado y, con el
tiempo, la noci6n fue perdiendo respetabilidad
disciplinaria hasta sec practicamente eliminada
del vocabulario de las ciencias sociales. La evi-
dencia empiric a recogida permiti6 advertir que
las diferencias entre la cultura de masas y la
cultura alta habian side tan exageradas como
subestimadas sus similitudes (Gans [19741,
1999). Dicha exageraci6n se debi6 en parte a
que muchas de las afJrmaciones sobre la cultu-
ra de masas no fueron el resultado de una com-
paraci6n con la cultura alta realmente existente,
sino mas bien con una versi6n idealizada de es-
tao Asi, por ejemplo, se pudo comprobar que,
en tanto instituciones econ6micas, las diferen-
cias entre arnbas culturas.eran menos significa-
tivas de 10 que se habra supuesto. La competen-
cia despiadada y el cinismo no son rasgos
exclusivos de la cultura de masas sino que se
los encuentra igualmente en los ambitos de la
cultura alta (gaierfas, museos, etcetera), e in-
cluso agravados, por la sencilla raz6n de que el
tamano de los mercados es incomparablemente
mas pequeno, 10 que agudiza la lucha por la
obtenci6n de fmanciarniento.

Asirnismo, el argumento relativo a la su-
puesta homogeneidad de la cultura de masas se
ha visto debilitado frente al recono.cirniento de
la diversidad de la producci6n cultural en el
ambito de la cultura de masas. Se ha compro-
bado, igualmente, que la innovaci6n y la expe-
rimentaci6n no son patrimonio exclusivo de la
cultura alta (Bell et aI., 1992; Eco [1965],
1995). En tal sentido, las diferencias que habria
entre arnbas en 10 que respecta al rol de los

creadores son menos pronunciadas de 10 que la
crftica habla sugerido. La imagen del artista so-
litario de la cultura alta, que s610 crea para sf
mismo, y del creador de la cultura de masas co-
mo alguien que suprime sus propias creencias y
valores s610 para complacer los del publico no.
se ha revelado del todo adecuada. Muchos
creadores de LacuLtura de masas aspiran a que
sus productos expresen sus gustos y valores
personales y pretenden liberarse tanto de las
presiones de la audiencia como. del control de
Los ejecutivos de La empresa, mientras que la
mayorfa de los artistas «series» aspiran a obte-
ner respuestas positivas de sus pares y de sus
audiencias y en buena medida su trabajo es
tambien un compromiso entre sus propios valo-
res y los del publico al que se dirigen. Desde el
punto de vista estilistico, se ha demostrado,
ademas, que la cultura de masas es menos con-
servadora de 10 que sus entices habian imagi-
nado. Ha dado origen a un conjunto de nuevos
lenguajes, de nuevos modos de expresi6n y
percepci6n, muchos de los cuales, incluso, re-
percutieron en el plano de las formas de la cul-
tura aLta (Bell et at, 1992). Por tal motivo, no
parece razonable suponer que la cultura de ma-
sas represente una amenaza para la cultura su-
perior.

En cuanto a los efectos de la cultura de ma-
sas sobre el plano del gusto y de la sensibili-
dad, divers os estudios han revelado que mas
que adaptar sus vidas a 10 que transmiten los
medios de comunicaci6n de mas as, el publico
elige aquellos contenidos que mejor se adaptan
a sus requerimientos 0 a los del grupo. En ese
sentido, el principal eIecto. de los medios es re-
forzar las actitudes y conductas ya existentes
mas que modificarlas 0 crear unas nuevas
(Klapper [1960], 1974). Por 10 demas, en mu-
chos casos se ha comprobado que mas que en
efectos poUticamente conservadores, los me-
dios de comunicaci6n de masas se han conver-
tide en los instrumentos mas efectivos para la
expcesi6n publica de las demand as de los dis-
tintos movimientos sociales.

En America latina, las investigaciones rea-
lizadas durante los Ultimos veinte anos son
tambien un testimonio de este cambio de enfo-
que sobre la cultura de masas. En la mayoria de
eUas se ha abandon ado la perspectiva «exter-
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na» que domino el estudio de 10 masivo, en
provecho de aproximaciones de caracter mas
marcadamente etnografico y cualitativo (Mar-
tin-Barbero [1987], 1991). En lugar de limitar-
se a ver en 10 masivo una version degradada de
la cultura alta 0 un instrumento de manipula-
cion y dorninacion destinado a destruir las tra-
diciones y las formas de la cultura popular, las
investigaciones recientes han procurado anali-
zar el sistema de mediaciones que comunica Y
articula 10 popular con 10 masivo, y viceversa.
En tal sentido, la investigacion ha estado enca-
minada a poner de manifiesto el papel de los
medios masivos en la formacion y en las trans-
formaciones de las culturas nacionales, su im-
pacto en la cullura y la practica politicas, aI
mismo tiempo que las conexi ones y los inter-
cambios entre la cultura masiva y las matrices
culturales de las clases populares.

Lecturas sugerldas
BELL,Daniel et al. (1992), Industria cultural y socie-

dad de masas, Caracas, Monte Avila.
GANS, Herbert J. (1999), High Culture and Popular

Culture. An Analysis and Evaluation of Taste,
Nueva York, Basic Books.

MARTIN-BARBERO,Jesus. ([1987], 1991), De los me-
dios a las medlaciones. Comunicaci6n, cultura
y hegemonfa, Barcelona, Gustavo Gili.

Alejandro Blanco

.,
CULTURA POLlnCA

En terminos especfficos de cultura polftica
y con nociones emparentadas 0 «rivales» (ideo-
logia, orden simb6lico, Mbitos, mentalidades),
la ciencia poHtica y las distintas disciplinas so-
ciales se han ocupado de las costumbres, sabe-
res, valores y actitudes que inforrnan las accio-
nes y las estructuras pOliticas. EI debate teorico
se centra en las definiciones, los paradigrnas y
las metodologias, con una pregunta siempre
abierta sobre la interaccion entre CUL TURA e
instituciones y una cadena de nudos proble-
maticos.

La historia proporciona senas duraderas, pe-
ro las crisis sucesivas generan aprendizajes y
los ciclos de refundacion atraviesan un combate
cultural. La SOCIAUZACION es inicial y continua,
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a traves de relaciones primarias y seeundarias,
productivas y contenciosas (familia, educacion,
religion, sistema economico, cfrculos del «am-
biente», «mundo de asociaciones»). Los medios
de comunicacion (v. MEDIOS DE COMUNfCACION
DE MASAS) trabajan el «senti do cornua» y los IN-

TELEcnJALES disputan las lecturas de la nacion.
La competencia de los partidos recrea sus sub-
culturas, fabric a opinion y actitudes politicas.
Los ejercicios de poder, el gobierno y el Estado
producen legitimacion e inciden en la cultura,
mediante discursos y disciplinamientos, organi-
zacion y politicas publicas. Hay una gestacion
de actores y movimientos sociales, en la que se
centran muchos enfoques de la sociologia y los
estudios culturales. ".'

Por mas que exista una «marca nacionai»,
la cultura es un mosaico de diversidad, cQn sub-
culturas y «contraculturas» (clases, «[oles», re-
giones, nacionalidades, etnias y religiones, par-
tidos, burocracias, etcetera). Hablamos pues de
una cultura. compuesta por actitudes distintas 0

de culturas polfticas en plural, en facturas inter-
dependientes y especulares (frente. a «otros»),
dentro de un sistema que puede registrar mag-
nitudes distintas de pluralismo, mas 0 menos
inclusivas, gamas de diferenciacion, competen-
cia y picos eventuales de polarizacion. En un
corte importante, la cultura polftica de masas se
distingue de la cultura politica de las elites: los
actores de distinta categorfa (calificados por
profesionalidad, status social, educacion, nivel
economico) que participan en los procesos de-
cisorios como titulares de autoridad 0 influen-
cia. Aunque existe interaccion, la cultura de eli-
tes no es una simple «representaci6n,> de la
cultura de mas as, tiene su especificidad y un
impacto primordial en la textura politic a (reglas
de juego, pautas de competencia, legitiroidad,
capacidad dirigente), con efectos de «transfe-
rencia» hacia la ciudadania.

Frente a las vertientes institucionalistas
-que han vuelto a tener predominio- 0 a los
analisis sistemicos del proceso politico, mu-
chos autores ubican la cultura como variable
relevante e incluso independiente cuando se de-
fine la tipologfa del Estado y del gobiemo, los
factores de estabilidad 0 cambio, las bases del
autoritarismo y, en particular, las claves de la
democracia.

Cullura politica

En esa senda hay una cadena de aportes
clasicos. Platen, Aristoteles, Montesquieu y
Rousseau fueron adelantados en la tarea. La
obra de Tocqueville La democracia en Ameri-
ca es una pieza maestra de la cultura politica.
Responde a varias determinantes (historia, cua-
dro territorial, instituciones) y tambien a la
«garantia» de las costumbres (<<habitos del co-
razon»), que contribuyen a labrar la democra-
cia en la sociedad. Con un paradigrna alternati-
YO, Marx. enjuicia la «ideologfa dominante» (v.
IDEOLOGfA), que refleja y recubre las relaciones
de clase, apela a la «conciencia» de los trabaja-
dores como hercamienta de lucha. El plante a-
miento hace escuela y encuentra una reformu-
laci6n en las propuestas de Gramsci sobre la
HBGEMONfA como fabricaci6n cultural y pilar de
un «bloque historico». Weber es «nuestro con-
temporaneo», a partir de la concepcion de los
«valores» y sus «tipos ideales» de dominacion
(tradicional, carismatica, racional), que remiten
a sendos ordenes de legitiroidad (religiosos,
afectivos. 0 racionales, con arreglo a valores,
con arreglo a fines). Los modelos de Dahl y de
Lijphart sobre democracia y pluralisrno son
utiles para un analisis de cultura politica que
atienda a las forrnas de conillcto y consenso,
participacion y oposici6n. .

The Civic Culture de Almond y Verba, que
sigue siendo un punto de referencia, distingue
tres patrones de orientacion -cognoscitiva,
afectiva, evaluativa- y tres tipos de cultura po-
litica: parroquial, de subordinacion y participa-
tiva, en relativa «congruenci8» con estructuras
tradicionales, autoritarias y democraticas. La
cultura civica de la democracia es un mix de la
participacion ciudadana con ingredientes parro-
quiales y de subordinacion. Sin perjuicio de las
critic as que suscita, ese trabajo recorce una li-
nea de prosperidad, ya que se inscribe en la
problematica de la modemizacion y el desarro-
llo politico y porque conjuga el analisis compa-
rado con la estadfstica y el survey (una «revo-
lucion en la tecnologia de investigaci6n»).

Sobre esa base metodologica y con el apo-
yo de orras tecnicas, se despliega la investiga-
cion contemporanea de cultura politica, en rela-
cion con los estudios de opinion publica y las
encuestas electorales. ,Las investigaciones se
multiplican en Europa y en los Estados Unidos,
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extendiendose por America latina (Latinobar6-
metro, estudios nacionales y comparatives), a
medida que cunden los estudios sobre la conso-
lidacion y la calidad de la democracia, inten-
cion de voto 0 posiciones ideol6gicas (izquier-
da-derecha).

Al igual que rnuchos autores, Putnam vin-
cula la democracia a la modernidad socioeco-
nomica, pero tambien 1aexplica por la «comu-
nidad cfvica» (compromiso publico, igualdad,
solidaridad, cooperaci6n). El «capital social»
(Coleman) contribuye a que la «democracia
trabaje».

AI finalizar el siglo XX, como cien aiios an-
tes, la cultura politica se liga a los fenomenos de
rotacion de epoca: la transforrnacion de la socie-
dad capitalista (Habermas, Offe, Held), los de-
saffos de la globalizacion, el redoble de la infor-
matica y los medios de comunicacion 0 el clash
de civilizaciones (Huntington). En un planteo
influyente y polemico, Inglehart sostiene que eI
desarrollo socioeconomico de las sociedades
avanzadas provoca una «revolucion silenciosa»,
que sustituye los val ores «materialistas» por va-
lores posmaterialistas «<posmodemos») (v. POs-
MODERNlSMO) y renueva la dernocracia, con me-
nor enfasis en la pOlitica, los partidos y las
identidades «convencionales», a1imentando los
movimientos «desafiantes» (<<green politics»,
feministas, pacifistas, etnicos).

No tan. silenciosa es la revolucion conserva-
dora y neoliberal, que pasa por un embate ideo-
logico formidable e implica una redefinici6n
cultural, a traves de movilizaciones y resisten-
cias. En America latina como en Europa del
Este, esa transicion es dual y se enlaza con el
desarrollo desigual de la democracia. Lo que
plantea una agenda de debate politico y de in-
vestigacion llena de novedades, que vuelve so-
bre la cuestion clasica del lazo entre modelo de
desarrollo, instituciones y cultura politica.
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man Bro ,con Eros y Thanatos (1966), 0

Theodor R szak, con EI nacimiento de una
contracultu (1970), marcan y retratan este es-
pfritu juvenil e la epoca como un momento en
que los signos e la historia hacian veroslmil el
optimismo rein te y en que mas que investiga-
ciones se escrib historias ejemplares, critic as
y panfletos dond se anunciaban futuros promi-
sorios, se hacfan mamientos y manifiestos, se
convocaba a cons uir una sociedad diferente.
Bsta explosi6n es p e del imaginario magmati-
co -no siempre con ente- del rock, que desde
entonces pasa a ser omponente emblematico
de las culturas juvenil .

La cuarta Hnea deci .va para el estudio de
las culturas juveniles pro iene de la Escuela de
Birmingham. Hacia medi dos de la decada de
1960 este instituto se pr uso investigar las
culturas juveniles en la Gr Bretaiia posterior
a Ia Segunda Guerra. Autor s de esta escuela
como Hall y Jefferson, Coheq, Hebdige 0 Wi-
llis han side reconocidos por SUs trabajos sobre
juventud y por el impulso que Ji.eron a los estu-
dios cultucales. Su objetivo era ~alizar distin-
tos gropos de j6venes arnalgamaqos por prefe-
rencias y gustos compartidos en r~ aci6n con la
musica, la indumentaria y el mo visual de
presentarse ante los otros. Observar n que esas
agrupaciones informales de j6venes cupan el
tiempo libre y conviven con las estruc ras que
el mundo de los adultos les destina: el abajo,
la escuela, la familia. Por dentro y por era de
ellas construyen enclaves identitarios qu difie-
ren de la herencia legada por sus padres. stos
grupos, conocidos por sus apelativos - ddy
boys, mods, rockers, hippies y skin-hea
las decadas de 1950 y 1960, y, mas adel e,
punks y new romantics, entre otros-, seran 1
centro de su atenci6n. A traves de estilos di
tintos, estos j6venes procuran foJjarse un espa
cio irnaginario donde elaborar su identidad en
oposici6n a las generaciones precedentes. Los
estilos vehiculizan luchas de clases y, por su
diversidad, no permiten hablar de una cultura
juvenil. La preeminencia de valores y experien-
cias sociales de c1ases diferentes, opuesta a la
existencia de una culturajuvenil unificada e in-
terclasista, nos lleva a optar por el concepto de
subculturas juveniles.

I
I
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La .graci6n desde las periferias del Impe-
rio Brit ico en decadencia convierten a Lon-
dres y a tras grandes ciudades en escenarios
multicult ales. Paulatinamente, los nuevos ha-
bitantes s incorporan a las filas de las clases
trabajador~meZClandO sus tradiciones con la
orgullosa c ltura obrera de las islas, De esas
mezclas sur e el fermento de estas expresiones
marcadamen e estilfsticas de las culturas juve-
niles. InsPira~os en el ideario politico de la
nueva izquier a, los miembros de la Escuela de
Birmingham s ~en a rescatar las resistencias es-
condidas en eSiiSmanifestaciones de aparente
pasividadjuverlil. Estas etnograflas celosas en
su interpretacio clasista retratan una cultura
juvenil activa y ~sistente contra la imposiciQJl
de los aparatos d, la dominaci6n. Las distintas
subculturas juvenpes obstaculizan el proceso
hegem6nico con s~s resistencias parciales y sus
desaffos Simb6liCO~ corporizando en el estilo
el slntoma visible e esa lucha. El estilo es el
conjunto de las elec iones y combinaciones de
bienes materiales y s mb6licos que los distintos
gropos de j6venes .culan con el objetivo de
diferenciarse los uno de los otros. A traves de
eUos construyen sus dentificaciones, y en la
Iucha por Ia apropiac 6n y el monopolio del
sentido de ciertos s1mb los compartidos expre-
san su oposici6n a las g eraciones precedentes
y al sistema que los som te y excluye. Es nota-
ble el sesgo crltico de est s estudios que busca-
ron superar Ia consideracl n academica distan-
te y poco comprometida.

En los estudios que he os recorrido puede
advertirse una evoluci6n qu tiende hacia enfo-
ques te6ricos y metodol6gic s que privilegian
la CUL TURA como dimensi6 de aniilisis. La
atenci6n sobre la forma de
CIUDAO, las esferas de valores byacentes a las
practicas, las esteticas y los es os como meta-
foras de la identificaci6n de los istintos gropos
se afirman con creciente fuerza. or eso puede
ecirse que los estudios de j6ven van convir-
·endose en ESTUDIOS CULTURAL tal vez por-
q e es en la dimensi6n cultural d la realldad
s ial contemporanea donde los j63,enes se ha-.
ce mas visibles. Con el paso del tiempo tam-
bie las generaciones j6venes van incorporando

alores en la construcci6n general de Ia cul-
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turf .si bien el protagonismo politico juvenil va
dis~uyendo, el terreno de las industrias cul-
tural~s, la moda, la COMUNlCACI6N y los escena-
rios ~ la vida cotidiana de las ciudades se ven
crecie~emente conquistados por los estilemas
de las ulturas juveniles. Las culturas contem-
porane It se nutren del cam~io y de la orienta-
'cion ha9_a el futuro inmediato y no es casual
que las c lturas juveniles adquieran una visibi-
lidad y un importancia crecientes, 10 cual es la
manifesta ion de cierto protagonismo cultural
juvenil que no necesariamente irnplica un pro-
tagonismo e los j6venes, sino de los signos
que vehiculi a su cultura. Sin dud a esto obliga
a repensar la categorfas vinculadas a la trans-
gresion, la res stencia y el altemativismo, moti-
vos centrales e las discusiones cientfficas y
polfticas de las decadas de 1960 y 1970. El ho-
rizonte de inser i6n de las culturas juveniles no
aparece tan cIar? como en otros tiempos, aun-
que su diferencl~ especffica -con sus pugnas
intemas, sus fac~~nes esteticamente cooptadas
u orgullosamente esafiantes- siga planteando
interrogantes a una sociedad adulta que en con-
traste con otras ep se encuentra mas juveni-
lizada que nunca.
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Marcelo Urresti

CULTURASPOPULARES
1. LO POPUIAR EN LA CULTURA:

ENTRE LA pOLlnCA Y LA TEORfA

Las contradicciones que moviliza, en su
origen modemo, la idea de cultura popular (pa-

ra este breve resumen hist6rico me base en la
investigaci6n que recoge Ia primera parte de m.i
libro, De los medios a las mediaciones [Mar-
tfn-Barbero, 1987: 14-96]) se hallan sintetiza-
das en la tension contenida entre la nocion
ilustrada de el pueblo como sujeto generador
de Lanueva soberanfa politica y la de lo popu-
lar en la CULTURA, que significa para los ilus-
trados todo 10 que la raz6n viene a barrer:
superstici6n, ignorancia y turbulencia. La invo-
caci6n al pueblo legitima el poder de la bur-
guesfa en la exacta medida en que esa invoca-
cion articula su exclusion de la cultura, esto es,
la identificaci6n de 10 popular con 10 inculto.
Lo popular se configura, asl, como la identidad
refleja de 10 constituido, no por 10 que es sino
por 10 que Ie falta. En oposici6n a esa ilustrada
definici6n negativa, el movimiento romalttico
otorgara por primera vez estatuto de cultura a
10 que viene del pueblo: ya sea en los trabajos
de Herder sobre las canciones, de los hermanos
Grimm sobre los cuentos 0 de Arnim sobre la
religiosidad, 10 popular es alumado como es-
pacio de creatividad cultural. Un neograrnscia-
no como Alberto Cirese (1980: 74) escribe a
este prop6sito: «La posici6n romantica hace
progresar definitivamente la idea de que exis-
tiera, mas alIa de Ia cultura oficial y hegem6-
nica, otra cultura. La noci6n romantic a del
"pueblo", cuya utilizaci6n conceptual es hoy
refutada, fue entonces un instrumento positivo
para el ensanchamiento del horizonte hist6rico
y de la concepci6n bumana». Para el soci610go
chileno Pedro Morande (1984: 62), la renO\ a-
ci6n de la idea de nacion pasa por su reencuen-
tro con la idea romantica de pueblo, desde la
cual «la pregunta pOTla cultura se convierte en
la pregunta por la sociedad como sujeto». Cla-
ro que en la topolog{a tendencial de los imagi-
narios, contenidos en los nombres con que el
romanticismo expresa su idea de cultura pOl)u-
lar, se hallan ya indicios de las peJigrosas com-
pUcidades que ella encubre: del topos cronol6-
gico del foLk -Ia arnbigua presencia de la
tradici6n en la MODERNIDAD- al topos geol6gi-
co del Yolk -capa y veta teblri.ca de la unidad
nacional-, y de aM al topos social del peuple,
el trecho ideol6gico es enorme, tanto que
mientras el primero se halla ligado hist6rica-
mente al desarrollo del saber alttropolOgico, el
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segundo se Jiga al racismo nazi y el tercero a
los primeros movimientos social-libertarios.
Debemos a estos ultimos. los movimientos
anarquistas, el rescate y el potenciamiento de
la memoria popular como dispositive genera-
dor de una cultura conformada mas por las
practicas y los usos que por los objetos; de ahf
la positiva valoraci6n por parte de los liberta-
rios del uso popular de figuras y valores del
Evangelio, de la lectura en voz alta de los fo-
lletines y hasta de una estetica popular basada
(nietzscheanamente) mas en la experiencia que
en las obras, en la voz colectiva que en la ex-
presi6n individual, en la continuidad del arte
con la vida, y de la tecnica con el arte, en un
arte-acci6n radicalmente antiautoritario.

Si en un primer momenta las concepciones
de cultura popular se hallan irnplfcitas en las
nociones de politica, y en las «politic as cultura-
les» de ilustrados, de romanticos y anarquistas,
en un segundo momenta las concepciones se ha-
cen te6ricamente explfcitas, ya sea en el anilisis
hist6rico de los procesos de formaci6n1de-for-
maci6n de las culturas populares 0 en el trabajo
de comprensi6n de sus modos de existencia. En
forma inevitablemente esquematica se trazan
aqui algunos hitos de ese itinerario.

Comencemos por la historia. Referida al
crucial siglo XVI, la investigaci6n de MijaiJ
Bajtin llbica la cultura popular en su espacio y
su tiempo propios: la plaza y el carnaval. Espa-
cio y tiempo configurados por lenguajes dial6-
gicos, opuestos a los monologicos de la cultura
oficial, una 'dialogicidad que es polifonia expre-
siva de la heterogeneidad de voces que se des-
pliega en la plaza y des-ata el carnaval, de la
ausencia de constricciones y por tanto del ca-
racter subversivo de la ambivalencia y el doble-
sentido de que se halla cargado el lenguaje po-
pular y sus dispositivos: la burla, la blasfernia,
la groserfa. Dispositivos de configuracion dis-
cursiva -por exageracion y degradacion- del
<<Tealismogrotesco» que seglio Bajtin da forma
ala topograffa popular, que es aquella en la que
la relaci6n cuerpo/mllndo hace que la realidad
toda pertenezca al mundo del cuerpo y se inscri-
ba en el, transfiriendo «al plano material y cor-
poral 10 elevado, espiritual, idea!, abstracto»
(Bajtin [1941), 1974), Y en la que 10 bajo -Ia
tierra, e! vientre, el sexo- valen mas que 10 alto
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-el cielo, el rostro, el alma- pues es en 10 infe-
rior donde se halla el comienzo. De igual modo.
e! carnaval es el tiempo del cuerpo-pueblo y
sus humores, esos secretos jugos viscerales que
vitalizan el cuerpo y ese otro humor en que se
mezclan la lisa y la mascara. La risa en cuanto
desaffo a Ia seriedad del mundo oficial, en
cuanto «victoria sobre el rniedo» del que se sir-
yen los poderosos para dominar, risa «que Iibe-
ra al aldeano del miedo al diablo porque en la
fiesta de los tontos tambien el diablo es pobre y
tonto» (Bco [1980], 1988: 574). Y mascara que
expresa la negaci6n popular a una identidad
univoca, su gusto por los sobrenombres y los
apodos que ocultan y ridiculizan, violan y meta-
morfosean la identidad individual. Estratagema
de encubrimiento y disimulo, la mascara haee
parte del rostro popular en su necesidad de re-
sistir el poder no enfrentandolo de manera sui-
cida sino burlandolo, birlandolo, engaiiandolo.

Tambien sobre la base de textos y contex-
tos del siglo XVL Carlo Guinzburg investiga la
extraiia inteligencia de Menocchio, el molinero
de un pueblito italiano del siglo XVI que fue
condenado a muerte por la lnquisicion por ha-
ber «elaborado en su cabeza», a partir de unas
poe as lecturas, una tan vasta y libre vision del
mundo que convergfa, y en ciertos puntos hasta
superaba, las visiones de los intelectuales mas
progresistas de su tiempo. Todo ello sin que
Menocchio hubiera salido nunca de su aldea, y
merced a la mezcolanza creativa entre un nu-
cleo de creenclas populares autonomas -mito-
logfas campesinas de remota tradicion oral-
con la muy peculiar y desviada lectura de un
libro de viajes, algunas vidas de santos, un poe-
ma burlesco, el Coran, un florilegio biblico y el
Decameron. <<Masimportante que el texto es la
clave de lectura, el tarniz que Menocchio inter-
ponfa inconscientemente entre ei y la pagina
impresa: un tamiz que pone de relieve ciertos
pasajes y oculta otros, que exasperaba el signi-
ficado de una palabra aislandola del contexto,
que actuaba sobre la memoria de Menocchio
deformando la propia lectura del texto»
(Guinzburg. 1981: 103). La que de am resulta
es una tolerancia religiosa incomprensible e in-
soportable para los inquisidores. una extremada
sensibilidad hacia las formas de injusticia de
los poderosos y de mercantilizacion de 10 reli-
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gioso por sus instituciones, junto a una valo-
raci6n del cristianismo por su alta exigencia
moral. La pista que abre la investigacion de
Guinzburg es clave: la originalidad del pensa-
miento popular emerge del conflicto, mezcla de
cheque Y dialogo, entre 10 oral y 10 escrito, de
la confrontaci611 cultural que 10 que lee produ-
ce en su tradici6n oral; y a la vez de la circula-
ridad cultural que convierte SU lectura en por-
radora de las palabras que le perrnitieron
expresar 10 que bullia en sus adentros.

La existencia de las diferencias culturales,
que viven y materializan las poblaciones de las
comunidades locales, se vera trastornada desde
mediados del siglo XVII por el proceso que
inicia la formacion del Estado moderno sobre
la base de la unificaci6n de un mercado nacio-
nal y la centralizaci6n del poder politico. La
demarcaci6n de las fronteras con el exterior
exige su otro correlato, la abolici6n de toda de-
marcaci6n que fragmente el interior. La vida de
las culturas populares sufrira entonees transfor-
maciones de fondo. La destrucci6n economica
de su organizaci6n material se vera cruzada por
la erosion del dense tejido de relaciones y me-
diaciones que configuraba la comunidad local a
partir de la red de dispositivos de unificacion
del idioma, la condena de muchas costumbres
y saberes por supersticiosos y la gestaci6n de
un modele general de ~ociabilidad. Investigan-
do justamente ese ambito tan central en la cul-
tura popular como es el de .la religiosidad, Peter
Burke (1980) diferencia dos tiempos en ese lar-
go proceso de enculturacion moderna. EI pri-
mer tiempo es aquel en el que el mundo se ha-

_ lIaba, 0 se percibfa aUn, como encantado, en el
que la magia era una creencia compartida 0 te-
mida. Es en ese mundo donde surge la Reforma
protestante, y la Contrarreforma catolica, dan-
do lugar ados modos de enculturacion: el cat6-
lico, que busca la modificaci6n de las costum-
bres pero aceptando expresiones y figuras de 10
popular, es decir, no poco: mestizaje de 10 cris-
tiano y 10 pagano; y el protestante, que busca la
abolici6n de las tradiciones y de la moral popu-
lar y su sustituci6n por las «nuevas virtudes»
de la sobriedad y la disciplina que preparan las
almas y los cuerpos para la nueva moral de la
productividad. El segundo tiempo, segun Bur-
ke, es aquel -1700-1800- en el que la magia

deja de ser una herejia para pasar a ser algo
meramente irracional 0 una tonterfa, en el que
las supersticiones pierden su magia Y, des-en-
cantadas, son miradas como «interesantes- ob-
jetos de estudio. Desencanto que se inicia en
una escuela que introduce carnbios radicales en
los modes de transmisi6n del saber. al mismo
tiempo que la divisi6n del trabajo desarticula la
tradicional organizacion del artesanado, y la or-
ganizaci6n del poder deja sin piso la autonomfa
de las comunidades.

Investigando en profundidad ese segundo
tiempo, E. P. Thompson ([1963), 1972) relacio-
na estructuralmente la formaci6n historica de la
clase obrera con las trans formaciones en la ex-
periencia y la cultura popular que el denomina
ecollomfa moral de Laplebe. por su resistencia
a la economla polftica del mercado. Y si la pro-
funda carga politic a de esa economfa moral ha
sido desconocida por 1a mayoria de los historia-
dores, ella se debe a que la dimensi6n politica
de la resistencia popular solamente es legible
en la experiencia cultural de clase en que se
basa. Pues los modos de lucha de la plebe -el
moUn y 1a revuelta, las procesiones bufas, las
canciones obscenas y las anonimas cartas blas-
femas- inscriben su sentido en los antagonis-
mos que dialectiza y expresa su cultura. Solo
investigitndo la cultura se torna inteligible la di-
namica que rnoviliza la contradiccion entre el
conservadurismo de las formas y la rebeldia de
los contenidos, esa con stante de las culturas po-
pulares en las que la rebeldfa emerge en nom-
bre de La costumbre. Es la forma parad6jica de
defender su identidad y la fuente del «arsenal
de protesta» que yace hasta en sus practicas
mas festivas y en sus rituales religiosos.

En el otro plano, el de la reflexi6n teo rica
propiamente dicha, debemos a Antonio Grarnsci
(1977) el desbloqueo de la cuestion cultural en
el interior del rnarxismo y la apertura a ese «te-
ma negado» -0 tanprofundamente incomprendi-
do- de la cultura popular. Gramsci desfunciona-
liza la IDEOLOGfA mediante una concepci6n de la
HEGEMONlA que piensa la dominaci6n como pro-
ceso hecho no solo de fuerza y represion sino
tambien de sentido, de lucha ppr la produccion y
la apropiaci6n social del sentido. A esta afmna-
cion del espesor de 10 cultural correspondera 1a
importancia teorica y politica del folclore en el
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pensamiento gramsciano: lo popular constituye
una cultura en su sentido mas fuerte, esto es,
concepcion del mundo y de Lavida contrapuesta
a las «concepciones oficiales» y a las de los
«sectores CllJtOS».Subalterna entonces, la popu-
lar es una eultura fragmentaria y degradada, 10
que no la convierte en mero reflejo de la hege-
monica pues ella guarda una especial tenacidad
para adaptarse a los cam bios y sobrevivir inclu-
so como fermento de transformaciones sociales.
DesarroUando la reflexi6n gramsciana, el ya ci-
tado A. Grese (1980: 51) iden,tifica su aporte
central con el hecho de pensar «la popularidad
como un uso y nQ como un origen, como posi-
cion relacional y no como sustancia». Ello signi-
fica que eJ valor propio de [0 popular no reside
ni en su autenticidad ni en su elementalidad sino,
en su significaci on y vigencia social.

gusto por 10 concreto, un conformismo que es
desconfianza hacia los cambios, un considera-
ble grado de fatalismo, pero tambien un saber
vivir al dfa que es al mismo tiempo capacidad
de improvisaciol1 y serrtido del goce esponta-
neo. De la accion de la industria cultural sobre
el mundo popular 10 que investiga Hoggart es
'la «interesada» relacion que ella establece en-
tre carnbio y costumbre, la necesidad de apo-
yar 10 nuevo en actitudes antiguas. As! explica
el funcionamiento de una prensa «que para in-
clinar a los miembros de las clases populares a
la aceptaci6n del statu quo se apoya sobre va-
lores como la tolerancia y la solidal'idad 0 el
gusto por la vida en los que, hace solo cincuen-
ta aDOS,se expresaba la voluntad de las clases
populares por transformar sus condiciones de
vida y conquistar su dignidad» (Hoggart
[1957], 1972: 223). Pocas expresiones tan cla-
ras del funcionarniento de la hegemonfa como
la mezcla de dispositivos de reconocimiento
con dispositivos de expropiaci6n cultural de
que estil hecha la industria cultural: su exito re-
mite a los modos como ella se inscribe en, y
transform a, la expeliencia de vida popular. Pe-
ro a ello responden tambien los sectores popu-
lares con una mirada oblicua que les permite
leer incluso la prensa del adversario de clase
sacandole' provechd y sin perder su identidad.

505- Ya las formas cornercializadas de supervi-
vencia de su cultura oral. Como se habla y 10
que moviliza Ia prensa popular tiene rnucho
mas que ver con el modo como se habla en la
tabema y con el mundo de la fabrica, con las
pasiones que expresa el melodrama y con In
vocingleria de los rnitines, sus panfletos y pan-
cartas, que con el mundo de los periodicos,

La cornpresion teorica de la extraiia con-
temporaneidad de la cultura popular Ie debe
una de sus mas lucid as elaboraciones a Michel
de Certeall (1974; [1980], 1996). En una expH-
cita y fuerte tension con la concepcion que en
Pierre Bourdieu identifica la unica posibiliqad
de inteligibilidad de las prdcticas sociales con
la logica de la reproduccion, Michel de Cer-
teau indaga todo aqueUo que no es pens able
desde esa logioa, 10 que alll no tiene represen-
tacion posible. Es la otra cara de la eotidiani-
dad que recorta el habitus, la de la creatividad
dispersa, oculta, sin discurso, la de Ia produc-
cion inserta en el Consumo. Que es la que
emerge solo cuando cambiamos la pregunta pa-
ra poder inten-ogar los sentidos del que-hacer:
l.que hace la gente con 10 que cree, con 10 que
compra, con 10 que lee, con 10 que ve? Que es
el mundo regido por las tdcticas mas que por
las estrategias. Pues estrategia es el modo de
accion del que posee un lugar propio para pla-
nificar ia lucha, mientras que Uictica es el mo-
do de lucha del que no dispone de lugar propio,
debiendo actuar entonces des de el ten-eno del
adversario. Lo que hace de la tactic a un saber
Jigado especialmente con el tiempo y con el es-
pacio, con el sentido de la coyuntura y del lu-
gar apropiado. EI paradigm a de esa otra logic a
social se halla, para De Certeau, en la cultura
popular, esa que habla hoy no de 10autentico 0

10 original sino de la impureza y la eonflictivi-
dad de 10 urbano eondensado en un resto y un
estilo. Un res to hecho de saberes inservibles a
la instromentalidad tecnologica y memoria de
la experiencia que resiste el discurso y se deja
decir solamente en el relato. Y un estilo de in-
tercarnbio social, de inventiva tecnica -mane-
ras de habitar y transitar Ia ciudad, de ofr musi-
ca y de ver la television, de hacer esguinces a
la obsesiva funcionalidad del trabajo- y de re-
sistencia moral frente a la devaluaci6n de la 80-
lidaridad. Y todo ello desde aquella socialidad

53

avizorar las nuevas figuras de la resistencia
desde las que construyen su identidad los opri-
rnidos. pues «no se nos ha dado la esperanza si-
no por los desesperados». Y, del otro lado, Ill.
masa. «La masa es una matriz» de Ia nueva per-
cepcion: «el erecimiento masivo del numero de
participantes ha modificado la indole de su par-
ticipacion». No irnporta si ante ese nuevo sen-
sorium, que haee especialmente- manifiesto el
cine, «los crlticos» disparan toda la bateria de
su descalificacion: disipacion para iletrados, es-
pectaculo que no requiere el menor esfuerzo,
que no plantea preguntas, que no aborda con
seriedad ningun problema. jQue sorpresa! jLa
enumeracion de las criticas al cine que recoge
Benjatnin de G. Duhamel son exactament~las
mismas que la mayona de los intelectuales Ie
hacen hoy a la television! Y frente a elias la to-
rna de posicion de Benjamin es aun hoy tan ra-
dicalmente escandalosa como 10fue en su tiem-
po. «Se trata de la antigua queja: las masa~
buscan disipacio_n pero el arte reclama reco gi-
miento». Queja anacronica pues unifica el arte ..
en una epoca en la que para vet cine, como pa-
ra carninar por las gran des avenidas, Ia percep-
cion necesita dispersarse y es desde una aten-
cion distrafda que el espectador se apropia del
nuevo arte: «De retr6grada frente a un Picasso,
la masa se transforma en pl'ogresiva frente a un
Chaplin». La masa, por otra parte, representa
los lados inquietantes y amenazadores de la vi-
da urbana, esos que la multitud representa en la
poesfa de Baudelaire, el primer ciudadallo mo-
demo en reconocer en esa masa «Ia multitud
popular».

Desde un renovado y polemico marxismo
de fmes de la decada de 1950, los pioneros inc
gleses de los estudios culturales colo caron la
cultura popular en el centro de su reflexion y
sus investigaciones. EI mundo d'e la cotidiani-
dad popular se constituye para RiChard Hog~
gart en la encrucijada que forma Ia dinamica
de la experiencia obrera COilla expansi6n de la
industria cultural (v. INDUSTRIAS CULTURALES)

en ese mundo. En Ill.experiencia obrera, Hog-
gart releva etnogffificamente Ia fuerte biparti-
cion del universo social entre «elios» y «noso-
tros», la fuerte valoracion del circulo familiar
junto con una gran permeabilidad a las relacio-
nes de grupo" especialmente las vecinales, el

l
.I~;i~
l
-I

tEl segundo gran hito teorico 10 constituyen
los trabajos de Walter Benjamin cuando da 1a
vuelta a la historia para pens ada ya no desde
los acontecirnientos y las obras sino desde las
modificaciones de la pereepcion, desde los
cambips en el sensorium, que «10 signan con un
sentido para 10 igual en eLmundo que, incluso
pOl'medio de Ill.eeproducci6n, Ie gana terreno a
10 irrepetible» ([1933], 1973: 25). Alu estau las
claves para comprender la nueva cultura que
emerge entre el pueblo y Lamasa. El pueblo es
para Benjamin ellugar de los nuirgenes por ao-
tonoroasia, aquel en que se encuentran «los mi-
serables» de V. Hugo con «la bohemia», cuya
figura polftica es la conspiracion -«todos esta-
ban en una protesta mas 0 menos sorda contra
la sociedaID>- y cuyo lugar propio es la taber-
na, «su vaho», en que se mezclan las ilusiones
y las cabias de los oprimidos. Y donde se Cllece
un idioma hecho en partes iguales de grosena y
de poesfa, de palabra y de gcito, dellenguaje
del mitin obrero y de la declamacion publica.
La popular en Benjamin esta en el cruce de la
eultura de la taberna con la experiencia de la
multiutd: esa nueva facultad de sentie que <de
sacaba encanto a 10 deteriorado y 10 podrido»,
pero cllya ebriedad 0.0 despojaba a la masa de
su terrible realidad social.Haberse des-ubicado
tan profundamente -en 10metodologico y en 10
polftico- respecto del espacio hegemonico des-
de el que se pensaba, Ie permitio a Benjamin

La cultura popular adquiere rasgos dens a-
mente peculiares en la «common culture» tal y

J
como la concibe Raymond Williams ([1958],

. 2001; 1961), la figura mas decisiva de la Es-
• cuela de Birmingham. En cuanto cultura deL

_ .c~~ cDmun, la popular es aquel fondo de memoria,
calendarios, tradiciones y practicas, permanen-
lemente necesitado de reconstruccion en len-
guajes que Ie perrnitan serlo verdaderamente, y
cuya base se halla en la tradicion democratica
que ha forjado la cultura de Ia clase trabajado-
ra. Una pista mayor hacia esa cultura es la que
emerge en su indagacion sobre la prensa popu-
lar, en la que R. Williams (1978) nos plantea Ia
imposibilidad de comprenderla fuera de la rela-
cion entre la forma popular de lectura y la or-
ganizacion social de su temporalidad; 10 que
remite ados ambitos: a aquel de donde pro vie-
nen los modos de narrar de esa prensa -oratoria
politica radical; melodrama, sermones Teligio-

',;
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que aiin hoy pas a por la oralidad: polifonia de
voces, correlato de gestos y cuerpos, rituales de
juego y saludo, tonos de voz, vinculo entre el
sonido, el sentido y el cuerpo. Oralidad «mas
auxiliada que contrarrestada por los medios de
comunicaci6n rnasiva 0 los recursos de la elec-
tr6nica y sus nuevos paisajes sonoros».

2. MATRICES POPULARES
E IMAGINARIOS DE MASA

, '

Desde cornienzos de la decada de 1980 la
investigaci6n de 1a cultura popular en America
latina apuntara a SllS multiples modos de exis-
tencia: en su conflictividad y ambiguedad, la
cultura popular se constituye en una no-con-
temporaneidad que es brecha abierta en la des-
viada modemidad de nuestros paises, y en la
16gica con que el capitalismo aparenta agotar la
realidad de 10 actual. Pero tambien se des-cu-
brira en esos aiios que 10 popular habla no s610
desde las culturas indfgenas 0 las campesinas
sino desde la trama espesa de los mestizajes y
las trans formaciones de 10 urbano.

No podemos pensar 10popular actuante al
margen del proceso hist6rico de constituci6n de
las masas: de su acceso a la visibilidad social y
de la masificaci6n en que hist6ricamente ese
proceso se materiaU;za. No es posible seguir an-
clados en una cdtica que desliga la masifica-
ci6n de la cultura del becho polftico que genera
la emergencia social de las mas as y del contra-
dictorio movimiento que allf se produce: la no
exterioridad de 10masivo respecto de 10 popu-
lar, su constituci6n hist6rica como uno de sus
modos de existencia. Es el nuevo sentido de 10
popular que emerge de esa otra historia que, su-
perando la raz6n dualista, han escrito Jose Luis
Romero, Carlos Monsivais y Renato Ortiz. Por-
que la trampa esta tanto en confundir el rostro
con la mascara, es decir, la memoria popular
con el imaginlllio de masa, como en creer que
pueda existir una memoria sin imaginario. Ne-
cesitamos de tanta lucidez para no confundirlos
como para pensar las contradictorias relaciones
que hacen su mestizaje. Asi empezamos a en-
tender que mas importante que seguir lamen-
tandonos, al menos en America latina, por la
degradaci6n que la cultura masiva efecwa sobre
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la cultura culta, es planteamos 10que la cultura
masiva ha hecho y hace con las culturas popu-
lares. Que es al mismo tiempo la pista para po-
der entender los modos en que 10 popular se
apropia de 10 masivo: des de los usos obreros
del folletin y la caricatura en el siglo XIX basta
los usos actuales de la radio 0 el video.

Hasta la decada de 1980 estudiar critic a-
mente 10masivo -Ios medios, la comunicaci6n,
la cultura de masas-- tenia poco que ver ,con 10
popular. De 10 que se trataba entonces era de
descubrir las artimafias mediante las cuales la
ideologfa dorninante penetra los procesos de
comunicacion, 0 mas precisamente penetraba
los mensajes produciendo deterrninados efec-
tos. En America latina el «encuentro» del J::J,W-
delo psicol6gico-conductista de Lasswell con
el semi6tico-estructuralista y su amalgama con
la denuncia politic a tuvo «efectos» que fueron
mas alia del eclecticismo. Por una parte, la om-
nipotencia que en la versi6n funcionalista se les
atribula a los medios pas6 a depositarse en la
ideologia, que se volvi6 objeto y sujeto, dispo-
sitivo totalizador de los discursos. Por la otra,
al no articularse con 10 especifico del proceso
comunicativo, la den uncia polftica qued6 col-
gada de 10 generico: la manipulacion ideo16gi-
ca, la recuperacion por el sistema, etcetera. De
la amalgama 10 que result6 en verdad fue una
esquizofrenia que se t1:adujo en una concepci6n
instr!lmentalisla de los medios de comunica-
ci6n que priv6 a estos de materialidad institu-
cional y de espesor cultural, convirtiendolos en
meras herrarnientas de acci6n ideol6gica. Con-
cepci6n que era sin duda coherente con una
idea de la comunicaci6n que dejaba afuera todo
10 que no era pens able desde el esquema erni-
sor-mensaje-receptor, ya sea porque no era re-
ducible ni homologable a transrnision de infor-
maci6n --como un baile popular 0 un ritual
religioso-- 0 porque al introducir la asimetria
entre los c6digos del ernisor y el receptor hacfa
estallar la linealidad y univocidad que estaban
en la base del modelo. Entre emisores-dorni-
nantes y receptores-dominados no tenia lugar
ninguna seducci6n ni resistencia, solo la aliena-
ci6n y la pasividad del consumo descifrados en
la inmanencia de un discurso por el que no pa-
saban los conflictos ni las contradicciones y
mucho menos las luchas.
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Pero el modele fue siendo minado por los
rercos hechos de una realidad social que 10 hi-
cieron estallar exigiendo un viraje radical. Ni la
medici6n de efectos, ni el analisis de la ideolo-
gfa 0 la cuantificaci6n de la inforrnaci6n nos
perrniten comprender los problemas que pro-
vienen de la transnacionalizaci6n de las comu-
nicaciones y la pluralizaci6n de los conflictos
socioculturales. La percepcion del nuevo senti-
do de 10 transnacional=-y de 10 nacional- remi-
te a la transforrnacion del sentido.mismo de 10
politico, a la prioridad dada por las izquierdas
latinoamericanas a los procesos de democra-
tizaci6n como estrategia de transformaci6n
social. Se abre camino un proyecto nuevo, es-
trechamente ligado al redescubrimiento de 10
popular, al nuevo contenido que cobra esa ex-
presi6n en la revalorizacion de las articulacio-
nes de Ia sociedad civil y del sentido social de
los conflictos mas alia de su forrnulaei6n «poli-
tica» y el reconocimiento de experiencias co-
lectivas no encuadradas en fonnas partidarias.
Ligado tambien a una revalorizaci6n de 10 cul-
tural que es a la vez valorizaci6n de las media-
ciones: de las diferentes temporalidades socia-
les, la multiplicidad de matrices culturales y los
nuevos actores etnicos, regionales, de genero,
religiosos, generacionales.

Desde esa reconceptualizaci6n de la cultura,
10popular apunta no solo a la reivindicaci6n de
la vigencia de las· culturas populares sino a la
afirmaci6n de diferentes modos de e:xistencia de
10popular, y entre ellos el masivo, evidencian-
do la inserci6n de las clases populares en las
condiciones de existencia de la SOClEDAD DE
MASAS. Esa sociedad a la que, segun Jose Luis
Romero (1976), las mayocfas exigieron trabajo,
educaci6n, vivienda, salud, diversion, bienes a
los que se sentian con derecbo pero a los que no
podian acceder sin masificarlo todo. Y a J. L.
Romero (1982a) Ie debemos Ia primera y mas
Original denominaci6n castellana de 1a industria
cultural: ellolclore aluvial, HIBRIDACION de 10
nacional y 10 extranjero, del patetismo popular
y la preocupaci6n burguesa por el ascenso, esa
cultura erninentemente urbana del futbol y del
tango. Y frente al mont6n de malentendidos que
esa cultura suscita s610 hay una pista: la asun-
ci6n de la perspectiva historica. Es la que Ie ha
perrnitido a Carlos Monsivais (1976) descubrir

el papel clave jugado por el cine en la gestaci6n
de una cultura nacional en Mexico entre las de-
cadas de 1930 y 1950. Mas alia de 10 reacciona-
rio de los contenidos y de los esquematismos de
forma, el cine se conecta con el hambre de las
masas por hacerse visibles socialmente. El cine
va a inscribirse en ese movimiento poniendo
imagen y voz a la identidad nacional. Ya que
las gentes del pueblo descubren en el cine «una
puerta de acceso no al arte 0 al entretenimiento
sino a los moldes vitales», a la posible variedad
o uniformidad de los comportarnientos. La gen-
te va al cine a verse, en una secuencia de ima-
genes que mas que «argumentos» les entrega
gestos, rostros, modos de hablar y caminar, pai-
sajes, colores y tonos. Y al darle un rostro a ese
pueblo, al permitirle verse, 10 nacionaliza. Y
por encirna de todos los chovinismos que ahf se
alienten, esa identidad resultaria vital para unas
masas urbanas que a traves de ella amenguan el
impacto de 'Ios cboques culturales y conciben
un pais a «su» imagen.

En la rnisma direcci6n, los brasileiios Ennio
Squeff y J. M. Wisnik indagan el camino reco-
rrido por la musica negra para lograr su reco-
nocimiento social en Brasil. Despreciada por
las elites 0 reducida a <<folclore>}por los popu-
!istas, la musica negra toma Ia ciudad de la ma-
no del sucio mercado de la radio y el disco, y
de la extranjerizante vanguardia (v. VANGUAR-

DIAS). Y se incorpora al hacer cultural del pais,
a una cultura urbana que procede por apropia-
ciones polimorfas y el establecirniento de un
mercado musical donde 10 popular en transfor-
maci6n convive con elementos de la musica in-
temacional y de la cotidianidad ciudadana. De-
jando de servir unicamente para rellenar el
vado de raices que padece el hombre de la ciu-
dad, y arrancandose al mito de una pureza que
10 mantenga atado a los origenes, el gesto ne-
gro se hace popular-masivo, esto es, contradic-
torio campo de afmnaci6n del trabajo y el ocio,
del sexo, 10 religioso y 10polftico: el mismo en
que se juega realmente la lucha de clases. Un
circuito de idas y venidas, de entrelazamientos
y superposiciones carga el pasaje que desde el
camdomble y el corral de samba conduce hasta
el disco y la radio. Pero es el circuito Ileno de
escaramuzas, de astucias· y estratagemas del
que ha estado siempre hecha la lucha de los do-
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min ados por abrirse camino hacia el reconoci-
miento social. «Las contradieciones generadas
en esa travesfa no son pocas, pero ella sirvi6
para generalizar y consumar un hecho cultural
de [a mayor importaneia para el Brasil: la
emergencia urbana y modem a de la musica ne-
gra» (Squefy Wisnik, 1983: 148).

Tambien la investigaei6n de La radio, el
medio de comunicaci6n menos estudiado hasta
la decada de 1980 -iaunque fuera el medio
mas popular y mas masivo!- (v. MEDIOS DE CO-
MUNICACI6N DE MASAS), va a revelar la plurali-
dad de modos de 10 popular, tanto los que
emergen en las Uamadas «radios comunitarias»
como en los usos de las emisoras eomerciales.
Tres investigaciones -coincidentemente Teali-
zadas Jas tres por mujeres- comenzaron a des-
cifrar esa pluralidad.

En Chile, Giselle Munizaga y Paulina Gu-
tierrez, partiendo de una puesta en contexte na-
cional de la radio -en relaci6n con la epoca en
que surge y con el tipo de figuIa jurIdica que
derme sus relaciones con e[ Estado y sus dife-
rencias a ese respecto con la prensa y la tele-
visi6n-, nos descubren la especial capacidad
de la radio para mediar 10popular, esto es, pa-
ra permitir el enlace de una racionalidad expre-
sivo-simb6lica con la modernizadora racionali-
dad informativo-instrumental. Esa capacidad Ie
viene a la radio de su «caracter tecnicamente
popular»: no requiere otras destrezas que In
facultad de o(r, a traves de 10 sonoro (voz y
musica) desarrolla una especial capacidad ex-
presivo-coloquial, y su modo de uso no es ex-
clusivo, permitiendo la superposici6n de tiem-
pos. A partir de ahf la radio llega a ser el
medio clave de integraci6n de las masas -sobre
todo de las inmigrantes a la CIUDAD- aI proceso
de formaci6n de las identidades que desde la
decada de 1960 son reguladas mas por el mo-
delo econ6mico que por el sistema politico. La
radio «no s610 encauza sino que desencadena 0
impulsa un despliegue de subjetividad que no
encuentra cabida en una actividad politica muy
formalizada y la desplaza hacia el mercado po-
pulaT» (1983: 21). Desplazamiento que cues-
tiona seriamente aquella posici6n que maldi-
ciendo la ideologfa dominante se ahorra el
esfuerzo por indagar c6mo y por que en la ra-
dio el obrero aprendi6 a moverse en la ciudad,
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el emigrado encontr6 modes de mantenerse
unido a su terrufio, y el arna de casa un acceso
a las emociones que le estaban vedadas, Es
porque habla basicamente «su» idioma que la
radio puede entonces servir de puente hacia la
otra racionalidad, la de los noticieros y los pro-
gramas de opini6n, dejando de ser un mero es-
pacio de sublimaci6n para convertirse en el
medio que «esta historizando la vida y Henan-
do el vado que dejan los aparatos tradicionales
en la constituci6n del sentido» (1983: 25).

En la Argentina, Patricia Terrere inicia una
historia del radioteatro que 10 saca definitiva-
mente de los analisis de contenido y 10 reubica
en «Ia relaci6n entre cultura popular y cultura
de masas y la relaci6n de esta con procesos de
formaci6n de la identidad nacional» (1981: 5).
Se trata de indagar el imaginario social activa-
do por el radioteatro y mediante el cual se pro-
duce la continuidad con el mundo popular: tan-
to en los modos de reaccionar y comportarse
como en sus expresiones !iterarias, musicales,
teatrales, etcetera. Lo cual perrnite develar no
s610 las figuras de esa continuidad sino los mo-
dos en que el radioteatro ha ido tematizando,
desde su lenguaje, los cambios en [a conforrna-
ci6n de 10 nacional.

Rosa Marfa Alfaro ha trazado, para el Peru,
un mapa detallado de los modos en que la ra-
dio «capta» 10 popular: tanto en las maneras
«como se trabaja la adhesi6n, el sistema de
apelaciones a las que se recurre» (1985: 71),
como en los diferentes usos populares de la ra-
dio. Yendo de los GENEROS a las matrices cul-
turales se hace posible e.x.plicitar los dispositi-
vos que enlazan 10 territorial con 10 discursivo,
las temporalidades y las formas del «nosotros»,
la memoria y sus sitios de anclaje. Esto ultimo
se hace especial mente patente en ese uso de la
radio comercial que estan haciendo las distin-
tas comunidades etnicas inmigrantes en la ciu-
dad de Lima. Empezaron con horas fuera de la
programaci6n -a las cuatro de la mafiana- y
cambiando de una ernisora a otra en funci6n de
los costos. EI contenido: musica de la regi6n,
felicitaciones de cumplealios, informaci6n so-
bre reuniones y fiestas y sobre 10 que pasa en
su pueblo 0 regi6n, actividades del grupo en la
ciudad y propaganda de los productos elabora-
dos por gente de la colectividad. Sin locutores
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especializados, en un lenguaje coloquial, miles
de inmigrantes usan la radio para darse un es-
pacio de identificacion que no es s610 evoca-
ci6n de una memoria comun sino producci6n
de una experiencia profunda de solidaridad. Lo
que nos muestra como los procesos de repro-
ducci6n cultural e ideo16gica recepcionan dis-
curses de liberacion en el interior de la rnisma
reproducci6n y son susceptibles de ser subver-
tidos en el campo rnismo del consumo.

En una investigaci6n sobre la existencia en
la prensa chilena de un discurso «popular de
masas», Guillermo Sunkel (1985) ha puesto de
manifiesto las condiciones que hacen posible
ese <<Iugar»te6rico-politico que andamos bus-
cando. Una primera condici6n es la puesta en
cuesti6n de una CULTURA POLiTICA de izquierda
que establece la relacion entre cultura popular y
CULTURA DE MASAS en terminos de oposici6n.
Se trata de avanzar hacia un eoncepto cultural
de 10popular de caracter mas hist6rico, esto es,
que deja de pensar el mundo de 10 popular co-
mo «espacio de 10 otro, de las fuerzas de nega-
ci6n del mundo de producci6n capitalista», ya
que ese mundo qued6 desarticulado con la pre-
sencia de las masas en la escena publica y la in-
serci6n de las clases popUlares, desde la dec ada
de 1930, en las condiciones de existencia de la
«sociedad de masas». A partir de ese momento
el modo de existencia de 10popular se transfor-
rna, adquiere otras figuras sociales y culturales
pues se pluralizan los espacios del conflicto -Ia
casU; las relaciones familiares, la salud y el sis-
tema de seguridad, la religiosidad, etcetera-,
emergen sujetos nuevos -Ia mujer, el joven, los
jubilados, los invilidos- y se organizan subcul-
turas -homosexuales, drogadictos, a1coh6licos,
prostitutas, delincuentes-. Pero ese mundo de
10popular no sera reconocido como tal y, 0 no
sera representado en el discurso politico, 0 sera
incluso reprirnido. Una simplificaci6n que re-
duce la heterogeneidad de los actores a la clase
obrera, la de los conflictos aI campo de la pro-
ducci6n y la de los :imbitos de 10 politizable a
10 que pasa en la fabrica 0 en el sindicato, de-
jando fuera la vida cotidiana y la realidad sub-
jetiva, se encarna en una concepci6n heroic a de
10 politico que excluira puritanamente expe-
riencias b:isicas del nuevo mundo popular, sin
que ello Ie impida seguir abrogandose la repre-

sentaci6n de 10 popular. La otra condici6n resi-
de en la aceptaci6n de la vigencia y del sentido
que recobra hoy una matriz cultural diferente
de 1a dominante, de la racional-iluminista. Se
trata de una matriz sirnbolico-drarnatica que no
opera por conceptos y generalizaciones sino por
imagenes y situaciones, y que rechazada por el
mundo de la educacion oficial y [a politica so-
brevive en el mundo de la industria cultural
desde el que sigue siendo un dispositivo pode-
roso de interpelacion y constituci6n de 10 popu-
lar. Pero la aceptaci6n de esa matriz no puede
ser unicamente tactica. Ahora no se trata de
plantearnos las posibilidades de su instrumenta-
lizaci6n sino de dejamos interpelar por ella, y
preguntarnos si en verdad la vigencia hoy de
esa otra manu es Unicamente el signo del atra-
so 0 si en ella no viven y se expresan otras di-
mensiones de Ia realidad humana que la matriz
racionalista elimina y descarta, mutilandolas. Y
estaremos entonces tocando el fondo de la con-
tradicci6n que dinamiza, pese a tanto lamento y
maldici6n, la cultura de masas. Pues como luci-
darnente previ6 Benjamin, el valor (mercancIa)
no elimina el sentido, 10atrapa y desfigura pero
desde allIhabla -con lenguaje de sensacionalis-
mo y melodrama- para quien quiera otrIo; un
mundo de experiencias y esperanzas que, des-
conocidas por la alta cultura y la politica seria,
son un lugar clave de re-conocirniento de las
clases populares.

En 10 que concieme a la television, la mira-
da desde 10popular esta siguificando la necesi-
dad de una crItica capaz de distinguir la indis-
pensable den uncia de la complicidad de la
televisi6n con las manipulaciones del poder y
los mas s6rdidos intereses mercantiles -que'se-
cuestran las posibilidades democratizadoras ae
la informaci6n y las posibilidades de creativi-
dad y de enriquecirniento cultural, reforzando
prejuicios racistas y machistas y contagiando-
nos de la banalidad y [a mediocridad que pre-
senta la inmensa mayona de la programaci6n-
dellugar estrategico que LatelevisiOn ocupa ell
las dindmica.s de La cultura cotidiana de las
mayorfas, en la transformaci6n de las sensibi-
lidades. en los modos de construir imaginarios
e identidades (Martin-Barbero [1987], 1991;
Ortiz, R. et aI., 1989; Fuenzalida, 1989; Landi,
1992). Pues nos encante 0 nos de asco, la tele-
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visi6n constituye a la vez el mas sofisticado dis-
positivo de moldeamiento y deformaci6n de la
cotidianidad y los gustos de los sectores popula-
res, y una de las mediaciones hist6ricas mas
expresiva de matrices narrativas, gestuales y es-
cenograficas del mundo cultural popnlar, enten-
diendo por este no las tradiciones especfficas de
un pueblo sino la hibridaci6n de ciertas form as
de enunciaci6n, ciertos saberes narrativos, cier-
tos generos novelescos y drarnaticos de las cul-
turas de Occidente y de las mestizas culturas de
nuestros pafses, .

La telenovela constituye hoy un particular
espacio de mestizajes y de batalla cultural. Pe-
ro 10 que la crftica academica no perdona, por-
que no parece capaz de captar, es que 10 que
hace el exito de la telenovela remile -por deba-
jo y por encima de los esquematismos narrati-
vos y de las estratagemas del mercado- a las
transformaciones tecnoperceptivas que posibi-
litan a los sectores populares urbanos apropiar-
se de la MODERNIDAD sin dejar su cultura oral.
La novela 0 la dramatizaci6n en televisi6n re-
sultan expl'esi6n de una «oralidad secundaria»
(Ong (1982), 1985) en la que se mestizan la
larga dllracion del «relato primordial» (Frye,
1980) -caracterizado por la ritllalizacion de La
ace ion y la topologia de la experiencia que im-
ponen una fuerte codificaci6n de las formas y
una separaci6n tajante entre heroes y villanos-
con la gramatica de la jragmentacion (SAn-
chez-Biosca, 1995) del discurso audiovisual
que articulan la publicidad 0 el videoclip. La Ii-
gaz6n de la telenovela con la cultura oral Ie
permite expLotar el universo de las leyendas de
heroes, de los cuentos de miedo y de misterio
que desde el campo se han desplazado a la ciu-
dad en forma de Literatura de cordeL brasileiia
(hoy vertida al formato de c6mic y de foto-
novela), de corrido mexicano (que canta las
aventuras de los capos del narcotriifico) 0 de
vallenato colombiano (que se mestiza con ins-
trumentos del rock y ritrnos del reggae). Lo que
en la hibridaci6n de viejas leyendas con len-
guajes modernos mueve la trama es la vieja y
nueva lucha contra todo 10 que oculta y disfra-
za el reconocimiento, una lucha por hacerse re-
conocer en la mezcla de razas que confunde y
oscurece la identidad (Martin-Barbero, 1992).
Esa que articula la socialidad de los sectores
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populares pero que la mercantilizaci6n de la
memoria y del espacio colectivo han tornado
anacronica. Se trata, sin embargo, de una ana-
cronfa que resulta preciosa, pues desde ella,
melodramatizando todo, la gente se venga a su
manera de la abstraccion impuesta por la mer-
cantilizaci6n a la vida, de la exclusi6n social y
la desposesi6n cultural.

3. VIGENCIA Y RECONFIGURACI6N DE
LASCUlTURAS TRADICIONAlES

En la decada de 1990 la cuesti6n de las cul-
turas populares ha cambiado sintomaticamente
de lugar y de nombre. Los estudios socioculra.:
rales hablan hoy mas de comunidades que de
pueblos y de tradicional mas que de popular.
Pero al nombrar las comunidades tradicionales
en America latina nos estamos refiriendo no
s610 a las culturas prehispanicas de los pueblos
indigenas sino tambien a las culturas negras y a
las campesinas. A partir de la decada de 1980
]a mirada populista parecfa haber sido superada
por una concepci6n no lineal del tiempo y del
desarrollo, pero hoy nos encontramos, de un
lado, con que el proceso de globalizaci6n estli
reflotando y agudizando una mentalidad desa-
rrollista para la cUal modernidad y tradici6n
vuelven a aparecer como irreconciliables, hasta
el punto de que para poder mirar al futuro hay
que dejar de mirar al pasado (Ortiz, R., 1994;
Garcia Canclini, 1999). De otro lado, el dis-
curso posmoderno (v. POSMODERNISMO) oscila
entre la idealizaci6n de la diferencia indfgena
como mundo intocable, dotado de una autenti-
cidad y una verdad intrinseca que 10 separan
del resto y 10 encierran sobre sf rnismo, y aquel
otro discurso que deformando la categoria de
hibridacion pretende nombrar inocuamente la
desaparici6n de los conflictos que subyacen
tras la resisrencia cultural.

La actual reconfiguraci6n de las culturas
tradicionales -indigenas, campesinas, negras-
responde no s610 ala evoluci6n de los disposi-
tivos de dominaci6n que entraiia la globaliza-
ci6n (v. GLOBALlZACJON/MUNDlALlzAcroN), sino
tambien a un efecto derivado de esta: La inren-
sificaci6n de Lacomunicacion e interacci6n de
esas comunidades con las otras culturas de
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coda pals y del mundo (Bayardo y Lacarrieu
(comps.), 1997; Mato et al., 1996). Desde den-
tro de las comunidades, esos procesos de co-
municaci6n son percibidos a la vez como otra
forma de amenaza a la supervivencia de sus
culturas -Ia larga y densa experiencia de las
trampas, a traves de las cuales han sido domi-
nadas, carga de recelo cualquier exposici6n al
otro-, pero al rnismo tiempo Lacomunicacion
es vivida como una posibilidad de romper La
exclusion, como experiencia de interacci6n
que si comporta riesgos tambien abre nuevas
figuras de futuro. Ello esta posibilitando que la
dinamica de las propias comunidades tradicio-
nales desborde los marcos de comprensi6n ela-
borados por los folcloristas: hay en esas comu-
nidades menos complacencia nostalgica con
las tradiciones y una mayor conciencia de la
indispensable reelaboraci6n simb61ica que exi-
ge 1a construcci6n del futuro. Nos referimos a
procesos de apropiaci6n que se materializan
especialmente en los cambios que presentan
las fiestas 0 las artesanias, y a traves de los
cuales las comunidades se apropian de una
economia que las agrede 0 de una jurispm-
dencia que las estandariza para seguir trazando
puentes entre sus memorias y sus utOPIas. Asi
10 demuestran la diversificaci6n y desarrollo
de la producci6n artesanal en una abierta in-
teracci6n con el diseiio moderr).o y hasta con
ciertas 16gicas de las indus trias culturales
(Garcia Canclini, 1989, 1995; Quintero Rive-
ra, 1998), el desarrollo de un derecho consue-
tudinario indigena cada dia mas abiertamente
reconocido por la normatividad nacional e in-
temacional (Sanchez Botero, 1998), la existen-
cia cl'eciente de emisoras de radio y televisi6n
programadas y gestionadas por las propias co-
munidades (Alfaro, 1998), y hasta la palabra
del subcomandante Marcos que hace circular
por la transterritorialidad de Internet los dere-
enos del movimiento indfgena zapatista a una
utopia que no se quiere s610 alternativa en 10
local sino reconfiguraci6n del sentido de los
movirnientos actuales de democratizacion en
Mexico (Rojo Arias, 1996).

Las culturas tradicionales cobran hoy, para
las sociedades modernas de estos pafses, una vi-
gencia estratc~gica en la medida en que nos ayu-
dan a·enfrentar el trasplante puramente mecani-

co de culturas, al mismo tiempo que, en su di-
versidad, ellas representan un reto fundamental
a la pretendida universalidad deshistorizada de
la modernizacion y su presion homogeneizado-
ra. Pero para eso necesitamos -especialmente
en el trazado de polfticas culturales que, en lu-
gar de conservarlas, 0 sea mantenerlas en con-
serva, estimule en esas culturas su propia capa-
cidad de desarrollarse y recrearse- comprender
en profundidad todo 10 que en esas comunida-
des nos reta descolocando y subvirtiendo nues-
tro hegernonico sentido del tiempo. Un tiempo
absorbido por un presente autista, que pretende
bastarse a sf rnismo. Lo que s610 puede provenir
del debilitamiento del pasado, de la conciencia
hist6rica, que es el tiempo fabric ado por los me-
dios y ultimamente reforzado pOl' las velocida-
des ciberneticas. Y sin pasado, 0 con lID pasado
separado de la memoria, convel·tido en cita,
nuestras sociedades se hunden en un presente
sin fondo y sin horizonte. Para enfrentar esa
inercia que nos arroja a un futuro convertido en
mera repetici6n, 1a lucida y desconcertante con-
cepci6n del tiem,po que nos propuso Benjamin
puede ser decisiva. Pues en ella el pasado esta
abierto ya que no todo en el ha sido realizado.
Y es que el pasado no estfi configurado s610 por
los hechos, es decir por (<}oya hecho», sino
rambien por 10 que queda por hacer, pOl' virtua-
Udades a realizar, pOl' sernillas dispersas que en
su epoca no encontraron el terreno adecuado.
Hay unfUturo olvidado en el pasado que es ne-
cesario rescatar, redimir y movilizar. Lo que
implica que el presente sea entendido por Ben-
jamin ([1972), 1982: 191) como el «tiempo-
ahora»: Lac/lispa que conecta el pasado COT! el
futuro, que es todo 10 contrario de nuestra pasa-
jera y aletargada actualidad. El presente es ese
ahora desde el que es posible des-atar el pasado
amarrado por la seudo continuidad de la hisroria
y desde el construir futuro. Prente al historicis-
mo que cree posible resucitar la tradici6n, Ben-
jamin piensa la tradici6n como una herencia,
pero no acumulabJe ni patrimonial sino radical-
mente ambigua en su valor y en permanente
disputa por su apropiaci6n, reinterpretada y
reinterpretable, atravesada y sacudida por Jos
cambios y en conflicto permanente con las iner-
cias de cada epoca. La memoria que se hace
cargo de 1a tradici6n no es la que nos uaslada a
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un tiempo inm6vil sino la que hace presente un
pasado que nos desestabiliza.
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La emergencia del esconstruccionismo da-
ta de 1967. Durante ese -0 aparecen tres obras
fundamentales de Jacque Derrida: La voz y el
fenomeno ([1967a], 1985) ( ra dedicada a ana-
lizar las ideas de Husserl re ecto del signo),
De Lagramatologta ([1967b], 86) (en la que
Derrida desarrolla, a partir de un discusi6n del
Ensayo sobre el origen de las leng as de Rous-
seau, su concepto de-una «ciencia d
ra pre-literal») y La escritura y La
([1967c), 1989) (una compilaci6n de
escritos entre 1959 y 1967, en los cuales strea
motives desconstruccionistas en una line
autores que lleva de Artaud y Bataille a
cault y Levinas).

El segundo gran hito se produce ci afios
mas tarde. Entonces aparecen Marge es de La
filosofia ([1972a], 1989) (una cole Ion de es-
tudios sobre filosoffa, lingiiistica Iiteratura),
La diseminacion ([1972b], 197 (una reunion
de tres trabajos que incluye a el famoso dedi-
cado a Platen en que Den:' a sistematiza los
conceptos fundamentales 9 su propuesta teori-
ca) y Posiciones ([1972 (. 1977) (que contiene
una serie de entre vista que le realizaron en los
aiios anteriores). L go seguirla una enorme
cantidad de ensayo sobre los temas mas diver-
sos, todos sum~ente influyentes y amplia~
mente debatid9s, que revelan una productivi-
dad intelectucd que parece estar aUn hoy lejos
de agotarse. No obstante, es claro que las bases
fundamentales de 10 que se conoce como «des-
constru,cionismo» fueron ya establecidas en
aquellos textos inaugurales. Desde el punto de
vistalcte una sodologia cultural, cabe situar el
proyecto desconstruccionista a partir de su con-

D

traposici6n respecto d
tradiciones que pol' la crftica contempora-
nea (pero cuya es cha vinculaci6n Derrida
nos revel a): el E RUCfURALISMO Y la herme-
neutica fenom ologica (v. HERMENEUTICA Y

CIENCIAS SOC LES).

El pun de partida del desconstruccionis-
mo es la Itica del concepto lingufstico estruc-
turalist . Para ello, Derrida parte de la propia
idea tructuralista del lenguaje como sistema
rel donal (es decir, un sistema en el que cada
t ino toma su sentido por referenda a otro, y
sf sucesivamente), el que tenia siempre implf-

cito el peligro del «vertigo de la hiperbole»
(Baudelaire), esto es, un deslizarniento perma-
nente en la cadena de los significantes, la remi-
si6n etema de un signo a otro, sin un punto en
el cual anclar el juego de las referencias mu-
as. Segtin muestra Derrida, 10 que evita este

d lizarniento y garantiza la determinabilidad
del entido del signo es la existencia de un cen-
tro 1 ,un micleo estructural que, como tal, no
podrfa lterarse sin la quiebra de todo el siste-
ma. Su po de objetividad virtual resultarla
as! perfec ente legible a partir de sus princi-
pios inheren s de organizaci6n (de allf que en
Semantique s cturaLe Greimas [1966: 53] ha-
ble del «sentido tal» de la estructura). D~cho
centro, por otro la , no serla arbitrario, puesto
que ello convertirfa tal a todo el sistema; el
enismo debe tener, en , un fundamento natu-
ral. Y este es el punta e ue el estructuralismo
entronca, para Derrida, co la tradici6n metaff-
sica occidental: ambos co
ansiedad por una presencia t
cubre la matriz fundamental de te sistema de
pensarniento en el intuicionismo fe omeno16gi-
co husserliano, que es, a su vez, el que se en-
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sedad. Esta clare que tampoco sirve neutralizar
la sospecha, construyendo un concepto «gene-
ral» de ideologfa frente a su contrapartida «par-
ticular», en una asimilaci6n aguada de Mann-
heim. Ideologfa es producto social, pero no. es
producto de 18 sociedad toda (no es la «con-
ciencia colectivax de Durkheim). Como pro-
ducto de determinaciones particulares en un
proceso social que las engloba, ella genera in-
terpretaciones que, cuando sen descifradas,
expresan al mismo tiempo Ia verdad de la con-
dici6n particular de sus productores (per ejem-
pie, su mayer 0. menor preximidad al trabaje
productiv~) y la falsedad de censiderar ese
cemo absoluto. En centrapartida tal vez pueda
decirse que, en el Iimbito especffice de la CUL-

TURA, ciertos c6digos, cemo los de .las artes,
permiten extender hacia 10 universal el «valor
social de verdad» de productos obtenidos en
condiciones particulares.

Surge, en este punte, un problema cen res-
pecto a la relaci6n entre 10 que aquf se esta en-
tenruendo per ideologla y el concepte de cultu-
ra. l,Ne se estarfa identificando a ambas, 0
acaso la noci6n de ideologfa estli siendo tomada
con tal extensi6n que acaba cubriendo todo el
campo. de la cultura? Pero esta pregunta estli
mal formulada. El problema no esta en la exten-
si6n relativa de les dos procesos, el cultural y el
ideel6gico. Se trata de dimensiones diferentes
(mejor serfa decir determinadas) del proceso so-
cial de produccion de sentido. Cultura, en la
acepci6n estricta del termino, es un repertorio
organizado de traducciones de la experiencia
humana al registro simb6lico. Ese cemplejo sig-
nificativo es accionado por conjuntos de reglas
(c6digos) que, aplicades a sus elementes, les
confieren estructuras especfficas. Por case, la
cultura es el repertorie, y la ideologfa, la ciencia
o el arte son c6ruges. Aplicados a elementes
particulares de ese repertorio, esos c6digos ge-
neran textes (ideoI6gices, cientfficos 0 art(sti-
cos), cada cual cen sus modalidades propias de
interpretaci6n. En esos terminos, la ideelogfa,
tomada en su dimensi6n analitics, forma parte
del cenjunto de les c6digos socialmente engen-
drados que se aplican al repertorio cultural, jun-
to. a (y eventua1mente en oposici6n a, 0. en con-
tradi.cci6n con) otros, ceme la ciencia 0 el arte.
EI problema, desde el punto de vista cencep-
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tual, es que los mismos terminos se aplican a
los codigos (ideologia, por ejemplo) y ales pre-
pies resultados de su operacion, los textos ma-
nifiestos (ideologfa, nuevamente).

Vistas las cosas en los terminos aquf pro-
puestos, se podrla hacer un uso bastante laxo
del lenguaje marxista y decir que, siendo la
cultura la segunda naturaleza producida por los
hombres en la producci6n y reproducci6n de su
vida, los divers os c6digos sociales serfan los
medics de producci6n y las clases y categorias
sociales sedan las fuerzas producti vas de esos
productos hist6rico-seciales que, en sus expre-
sienes manifiestas, asumirfan las formas de las
ciencias, de las artes, de las religiones y de to-
dos les demlis resultados de la producci6n so.·.
cial de sentido. La peculiaridad de la ideologfa
consistida en la rigidez que impone al proceso
interpretati VO, al cerrar el hiato entre les ele-
mentos del repertorie cultural y su interpreta-
ci6n en los textos producidos. Si adopUiramos
ese criterio, el de los «grados de libertad» en el
trabajo de interpretaci6n, en el otro extreme es-
laria el arte, cuya peculiatidad residir{a en am-
pliar ese hiate hasta el punte de exigir de aque-
Iles que buscan descifrar sus formas de
expresi6n un trabajo especffico, determinado,
de reproducci6n -y Ia ciencia, tradicional polo
opueste de la ideologfa, quedaria estructural-
mente muy cerca de esta-.
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Gabriel Cohn

IMPERIALISMO CULTURAL

El terrnino «imperialismo» es reciente, mo-
demo., es decir, posterior a la Reveluci6n In-
dustrial. EI vocablo surge primero en Francia a
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mediades del siglo XIX y design a a los sim-
patizantes de Napoleon ill; denota la postura
autocratica del «emperador de Francia», sin
asociarlo, sin embargo, con ningtin tipo de
conquista extema (Koebner y Dan Schmidt,
1964). Hacia 1870, el termino pasa a ser em-
pleado en Inglaterra y caracteriza los lazos que
vinculan a Gran Bretaiia con sus colonias. Sur-
ge asi la idea de un «imperio ingles» unificado
por una misma perspectiva politica y moral, En
este contexte, «imperialismo» posee una con-
notaci6n positiva. Significa poder, riqueza,
afrrmaci6n de una naci6n que se considera su-
perior a las otras', vistas come inferiores, inca-
paces. Existe, pues, un orgullo en ser <<imperia-
lista». La critic a a esta actitud arrogante y
etnocentrica s610 emerge en el inicio del siglo
XX, memento en que el termino pierde el sig-
nificado marcadamente ideel6gico y adquiere
implicaciones academicas y poli'ticas. La posi-
tividad anterior es redefinida y surge una lectu-
ra que destaca la dimensi6n de la dominaci6n,
de la desigualdad de poder, de los intereses
ecen6mices y financieros ocultos en las inten-
ciones de mande de las «grandes nacienes». El
primer libro que trata el tema es el de John At-
kinson Hobson, lmperialismo: un estudio, pu-
blicado en 1902, que inaugura un debate que se
inicia cen la socialdemecracia de la epoca y
que tiene consecuencias inmediatas en la co-
rriente marxista (Momsen, 1980). Rudolf Hil-
fering edita El capitaljinanciero en 1909, Rosa
Luxemburgo La acumulaci6n del capital en
1913, y Lenin escribe El imperialismo, lase su-
perior del capitalismo en 1916.

i,Culiles son los rasgos fundamentales del
imperialismo? Primero, su dimensi6n econ6mi-
ca. Hobson insiste sobre este aspecto: SOD los
intereses econ6mices los que llevan ales paf-
ses europeos, particularmente a Inglaterra, al
expansienismo. La teoria marxista explicit a
aun mas este elemento: se trata de la necesidad
del capitalismo de expandirse a traves de la po-
IItica imperialista. Para repreducirse, el capital
ya no. podrla contar s61e cen les mercados na-
cionales, deberfa buscar nuevas fronteras. S610
asi el cicIo de crisis intern as pedrla ser centeni-
do, asegurande una nueva fase de su reproduc-
ci6n. La segunda dimensi6n del imperialismo,
de naturaleza politica, reside en su caracter na-

cionalista. Es sintornatico que Hobson titule la
introducci6n de su libro «Nacionalismo e im-
perialismo», pues el concepto, desde su origen,
se centra en la idea de naci6n (Hobson [1902],
1968). Por el contrario, las polfticas expansio-
nistas de los anriguos imperios ternan siempre
algo de «internacionalista», 10 que contrasta
con la actuaci6n eminentemente chovinista de
los Estados modernos. Lenin retoma el rnismo
punto de vista. Lo que distingue la situacion,
moderna de los perfodos anteriores es que ya
no tendrlatnos un unico imperio tendiente ine-
xorablemente aJ crecirniento, sino un conjunte
de pafses compitiende a escala internacienal
(Lenin (1916),1974). La naci6n es el nuc1eo de
este capitalismo monopelista que abarca el pla-
neta, que se reparte segUn el apetito inescrupu-
loso de unes pocos pafses industrializados. Su-
braye ademas otra dimensi6n constitutiva del
concepto, su rasgo ideol6gico cultural. Las na-
ciones imperialistas reelaboran el discurso ra-
cista para interpretarlo en el marco de una vi-
si6n nueva: la misi6n civilizatoria. Los paises
industriales. compuestos por razas «superio-
res», tendrfan ahora el deber meral de enseiiar
a las razas inferiores el camino del progreso.
Civilizar a los otros se toma un imperativo ca-
teg6rico. El hombre blanco no destruye las es-
pecies inferieres, las educa. El irnperialisme
funda y disemina una visi6n etnocentrica entre
las diversas clases y capas sociales de las na-
ciones dominantes.

Si bien es posible hablar sin mayores pro-
blemas del concepto de imperialisme, cree que
no se puede decir 10mismo respecto de su ho-
m61ego, eJ imperialismo cultural. Diria que
esta es una neci6n mas que propiamente un
concepto, es decir, un cenjunto abstracto de ar-
gumentaciones que delimitan un campo de
comprensi6n y no tanto una categerfa previa-
mente definida en el anruisis de los fen6menos
sociales. Hay algo de fugaz y de indefinido en
la noci6n de imperialismo cultural que hace di-
ficil circunscribirla de manera clara y precisa
(Temlinsen, 1994). Un primer punte pelemice
concieme a su origen. A peSar de las luchas an-
tiimperialistas y anticolonialistas que se re-
gistraron a tode 10 large del siglo XX, pese a
que los partidos comunistas asumieron una po-
sici6n de cembate expHcite contra la domina-
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ci6n irnperialista, el termino «imperialismo cul-
tural» surge tardfamente en la literatura politica
y academics. En rigor, es dilicil datarlo, aun-
que existen algunas pistas que nos ayudan a si-
tuarlo de manera mas 0 menos aproximada. En
su libro Pensar los medios, en una nota a pie de
pagina, Armand y Michele Mattelart observan
que fue en 1968, en el Congreso de Cultura
realizado en La Habana, cuando la nocion ad-
quiere derecho de ciudadanfa. Es decir, pasa a
tener visibilidad. Serfa imprudente afirmar que
el termino fue acufiado en ese memento, pero
la fecha y el lugar son sugestivos pues la deca-
da de 1960 marca un perfodo incesante de lu-
chas politic as en el cual Cuba tiene un papel de
la mayor relevancia. La observacion de Ar-
mand y Michele MatteLart es interesante en la
medida en que delimita una situacion en la cual
un deterntinado clima polItico favorece el em-
pleo de una nueva categorfa de anilisis. En ver-
dad, a partir de la decada de 1970, el concepto
de imperiaHsmo cultural se lorna moneda co-
rriente en los analisis que se hacen del campo
de la cultura, particularmente en America latina
y en los estudios de COMUNICACION. Armand
Mattelart y Ariel Dorfman pubHcan Para leer
el Pato Donald en 1972; en Mexico, Argentina,
Brasil y Venezuela surgen interpretaciones so-
bre la prensa, la television, las corporaciones
multinacionalcs, todas marcadas por la misma
problematica (es paradigmatico en este sentido
el texto de Luis Ramiro BeltrAn y Elizabeth
Fox de Cordona, Comunicaci6n dominada: Es-
tados Unidos en los medios de America Latina
(1980)). Tambien datan de esta decada 10s es-
critos de Herbert Schiller que analizan y denun-
cian la dominacion cultural nortearnericana:
Comunicaci6n de masas e imperio americano
(1971), Comunicacion y dominacion cultural
(1976), as( como los informes de la Unesco que
discuten el «nuevo orden mundial de la infor-
macion». El texto de Tapio Varis Televisiio:
traftco de mao unica, que tanto influyo en los
estudios en el area de comunicacion, es de
1974.

La problemAtica en debate recupera por 10
menos dos vertientes del pensarniento latinoa-
mericano: la cuesti6n nacional y el comb ate
contra la dominaci6n extr~era. Es dentro de
este contexte que imperialismo, colonialismo y
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neocolonialismo son terminos recurrentemente
discutidos. Una de estas corrientes de pens a-
miento anticipa muchos de los argumentos
contenidos en el sene de la idea de imperialis-
mo cultural. Me refiero a los criticos de la «si-
tuacion nacional». Es George Balandier quien
utiliza por primera vez el termino «situaci6n
colonial» (Balandier, 1951}.lnsatisfecho con la
perspecti va teorica culturalista norteamericana,
se propuso comprender las relaciones intercul-
turales fuera del esquema de la interpenetracion
de las civillzaciones. Para este alltor, el proceso
de aculturaci6n y de apropiacion cultural no
podia ser comprendido como el resultado del
contacto entre dos culturas distintas; era preci-
so redefinir el contexto desigual en el cual se>
desarrollaba la interacci6n. Balandier denomi-
na «situaci6n» colonial a ese contexto, una to-
taHdad que involucraria por completo a las par-
tes en cuesti6n. El tennino es retomado
algunos ai'los despues por Sartre en su articulo
<illl colonialismo es un sistema» (Sartre, 1956).
La interpretaci6n sartreana politiza la proble-
m<1tica analizada por Balandier (Sartre escribe
en plena guerra de ArgeHa) y hace explIcita
una nueva dimension: el vinculo entre situa-
ci6n nacional y alienacion. De origen hegelia-
no, el concepto de alienacion cobra fuerza en
los drculos iutelectuales franceses con la tra-
ducci6n de la Fenomenoiog(a del EspIritu
(1946) junto con los comentarios de Kojeve e
Hyppolite sobre el idealismo aleman (Kojeve,
1946; Hyppolite, 1946). Se difunde asf una 1ec-
tura humanista del pensarniento de Hegel re-
producida principalmente a partir de los pasajes
referidos a la dialectic a del amo y del esclavo.
Es este tambien el momento en que los Manus-
critos del 44 -texto en el que Marx analiza el
proceso de liberacion del hombre a traves de su
gradual desalienaci6n como individuo y traba-
jador- son traducidos al frances. Humanismo,
marxismo, existencialismo son asociados asf
con un tema que les era hasta entonces distante,
secundario: la situaci6n colonial. Frantz Fanon
representa bien esta corriente de pensamiento.

Pero la influencia del marxismo existencia-
lista frances se manifiesta tambien fuertemente
entre los pensadores latinoamericanos. Alvaro
Vieira Pinto afrrmaba que el caracter ontol6gico
de «estar en el mundo» se presentaba concreta-

Imperialismo cultural

mente como «estar en la naci6n» (Vieira Pinto,
1960). Ahera bien, como hist6ricarnente la na-
ci6n se encontraba envuelta en una totalidad
alienada, el destino de los pueblos solo podrfa
realizarse cuando se asurniera dentro de una po-
utica emancipatoria nacionalista. La nacion es,
en este sentido, una entidad ontol6gica, y no s6-
10 una unidad politico-social; su liberacion, su
autonomia, significaria la superacion de 1a rela-
ci6n entre el arno y el esclavo. Dentro de esta
perspectiva teorica, el despertar de la concien-
cia alienada posee un papel central en las activi-
dades polIticas, 10 que implica decir que es en la
esfera de la CULTURA donde tiene lugar la lucha
anticolonialista. Hay otro aspecto que concierne
ala dorninaci6n extranjera, s1bien deben tomar-
se en consideraci6n algunas transformaciones.
No se trata ya, como a fines del siglo XIX, de la
disputa entre centros de poder en competencia
entre si. Las dos guerras mundiales habfan eli-
minado la posibilidad de expansi6n de los vie-
jos imperialismos: Gran Bretai'la, Francia, Ale-
mania y Jap6U: En el contexto de la guerra fda,
las disputas geopolIticas asumen otra configura-
ci6n. No sin raz6n Octavio Ianni subraya como
uno de los rasgos pecnliares del imperialismo
norteamericano su oposicion intransigente al
sistema socialista (lanni, 1976). Por otro lado,
desde e1 punto de vista militar, politico y mer-
cado16gico, los Estados Unidos eran indudable-
mente 1a naci6n mas rica y poderosa del plane-
taoLa pax americana, es decir, la defensa de un
orden mundial conveniente a sus intereses (des-
de la reorganizaci6n de Europa hasta la guerra
de Vietnam) se impone como una situaci6n de
hecbo. Si la presencia de los Estados Unidos en
America latina ya era importante antes de 1aSe-
gunda Guerra Mundial, durante la guerra fda se
expande y.consolida: presencia politica (comba-
te contra Cuba, apoyo a los golpes militares en
Brasil, Chile, Argentina y Uruguay), econ6mica
(expansi6n de las multinacionales) y militar
(venta de armas, entrenamiento de ejercitos na-
cionales por parte de oficiales norteamerica-
nos). La «maquina» imperialista actuaba en el
sentido de maxirnizar sus ventajas. Las tecnicas
utilizadas podian variar, desde el espionaje y la
propaganda ideol6gica hasta las INDUSTRIAS

CULTURALES, pero los objetivos perseguidos
eran los mismos. La noci6n de «imperialismo

cultural» se identifica asf con los Estados Uni-
dos. 0, en palabras de Armand MatteI art, la
CULTURA DE MASAS favoreceria «la expansion
de la influencia americana, contribuyendo a La
esclavitud de la conciencianacional» (Mattelart
[1973], 1979).

Si la nocion de imperialismo cultural es re-
ciente, cabe entonces una pregunta: en que me-
dida ella describe algo nuevo. l,TendrA esta al-
guna especificidad no contemplada en los
aualisis hechos anteriormente? A pesar de que
la discusi6n cultural ya se encontraba avanzada
en America latina, de que el concepto de «si-
tuaci6n colonial» constituye una referencia im-
portante, la noci6n de imperialismo cultural
trajo novedades. Desde el punto de vista poHti-
co, este refuerza 1a relacion entre el marxismo
y la intelectualidad nacionalista (v. lNTELEC-
TUALES). Este «frente com6n» tiene consecuen-
cias importantes en el pensarniento latinoarne-
ricano. Mucbos antores critican de forma m<1s
consistente un conjunto de premisas elaboradas
en los palses centrales y con frecnencia inade-
cuadas para la comprensi6n de las realidades
nacionales. Es verdad que el movimiento de
critica a las categorias «extranjeras» de anallsis
tuvo calces anteriores. La Hteratura que se ocu-
pa del colonialismo cultural de la intelligentsia
latinoamericana se propuso justamente desper-
tar a esta de su alienaci6n. Un autor como
Guerreiro Ramos tuvo como plataforma polfti-
co-analftica 1a creaci6n de una «sociologfa na-
cional» en contraposici6n con una «sociologia
importada». Por 10 tanto, puede afirmarse que
la teorfa de la dependencia, elaborada en las
decadas de 1960 y 1970, fue una tentativa ..e6-
rica mas compleja y sofisticada de escapar a la
ahistoricidad, 0 sea, ala pretendida universali-
dad de conceptos elaborados por la sociologfa
europea, y mas particularmente nortearnerica-
na. La crftica sistematica a 1a teorfa de la mo-
dernizaci6n (v. MODERNlDAD) tuvo como obje-
tivo interrumpir el cicIo de esta dominaci6n
intelectual. Cabe recordar que 1a teoria de la
dependencia tenia la arnbici6n de ser una refle-
xi6n de alcance latinoarnericano y no s610 na-
cional, como haMan propuesto autores cOlDO
Guerreiro Ramos. Asf, en el iimbito del dctbate
sobre el imperialismo cultural se enrafza una
fueete preocupaci6n con respecto ala <Icoiooi-
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zaci6n» del pensamiento, lugar en el cual son
elaboradas y utilizadas las categorias de com-
prensi6n de la realidad.

Creo, sin embargo, que el impacto mayor
de la temarica del imperialismo cultural se hace
sentir en otra direcci6n, 10 que Ileva el debate
hacia una zona hasta entonces poco trabajada:
la organizaci6n y la difusi6n de la cultura de
masas. No es casual que la noci6n se haya de-
sarrollado preferencialmente en los estudios de
comunicacion. Se ponen en cuesti6n algunos
aspectos hasta entonces ausentes en los aborda-
jes anteriores: la producci6n industrial de la
cultura (Y. INDUSTRIAS CULTURALES), la presen-
cia y el control de las tecnologfas en este pro-
ceso, el peso del capital en la esfera del entrete-
nimiento. Si tradicionalmente el imperialismo
se afirmaba en el plano econ6mico a traves de
los monopolios, tendrfamos ahora algo similar
en el plano simb6lico: el advenimiento de mul-
tinacionales que operan a escala internacional
(Mattei art, 1976). En la decada de 1970 y en
parte de la de 1980, los trabajos criticos sobre
el imperialismo cultural se proponian precis a-
mente aprehender y mensurar el poder de pene-
traci6n de las tecnologias y de las indus trias
culturales en diversos paises. Puede compro-
barse empfricamente el predominio norteameri-
cano en las mc\s diversas <\reas de actuaci6n:
firmas electr6nicas (General Electric, ffiM,
lIT, Western Electric), parque de computado-
ras, finnas aeroespaciales, sistema de satelites,
mercado audiovisual. Los Estados Unidos sur-
gen as! indiscutiblemente como un pais mono-
polizador de las tecnologfas de comunicaci6n y
como el centro difusor de «productos cultura-
les» mM importante: cine (Warner Bros, Uni-
versal, United Artists, Columbia), televisi6n
(series como Bonanza y EI Gran Chaparral),
material impreso (Time, Reader's Digest), pu-
blicidad (McCann Erickson, Thompson, Lintas,
Ogilvy). La contrapartida de este proceso hege-
m6nico podia sentirse claramente en el polo de
los paises perifericos. Nos encontrariamos asi
frente a la configuraci6n de un «nuevo orden
mundial de la informaci6n».

La noci6n de imperialismo cultural tiene
por cierto la ventaja de delimitar claramente
".Imaserie de relaciones desiguales, pero tam-
bien tiene una fuerte debilidad. Fue acuiiada
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para dar cuenta de un contexte historicc que se
modific6 radicalrnente con la globalizaci6n (v,
GLOBALIZACI6N/MUNDIALIZACT6N). Los pararne-
tros de discusi6n deben ser, por 10 tanto, rede-
finidos. En primer lugar, la noci6n est! centra-
da en la idea de naci6n, cuando el proceso de
globalizaci6n cuestiona precisamente esta ca-
pacidad de control y de autonomia del Estado-
naci6n, que se ve debilitado frente a los flujos
transnacionales (no es necesario postular el fin
del Estado-nacion para sustentar ese punto de
vista). En segundo lugar, esta noci6n implica
una clara delimitaci6n entre centro y periferia.
Pero, l,tendria realmente sentido pensar la or-
ganizaci6n del mundo contemporaneo a partir
'de un centro? Ciertamente existen irnperialis-
mos en el seno de las relaciones internaciona-
les (por ejemplo, la confrontaci6n entre los Es-
tados Unidos y Mexico, marcada fuertemente
por los intereses estadounidenses), pero la
«totalidad» en cuesti6n dilicilmente podria
abarcar 0 confundirse con el proceso de globa-
lizaci6n. Un world system, en terminos de Wa-
llerstein, posee una 16gica distinta respecto de
la regionalidad de los imperialismos. En tercer
lugar, presupone una clara dicQtomia entre 10
aut6ctono y 10 alienigena, pues 10 nacional y 10
extranjero estarian circunscritos a fronteras
muy bien delimitadas. Principio que se ve con-
tradicho por el cuadro actual, cuando la propia
noci6n de espacio, de fronteras, de territorio,
se modi fica con la modernidad-mundo (Ortiz,
R., 1998). Es menester recordar que el concep-
to posefa una dimensi6n ideol6gico-cultural
anclada en la fe y en la idealizacion del progre-
so. Se desprendia de ahf la plausibilidad de la
idea de «misi6n civilizatoria». Esta representa-
ci6n ideol6gica se encuentra, sin embargo,
completamente desacreditada frente a un sin-
mlmero de fracasos de intentos desarrollistas,
el panorama de penuria existente en el Africa
negra, el surgimiento de un importante debate
sobre medio ambiente, riesgos ecol6gicos, po-
sibilidad de confrontaci6n nuclear. EI comien-
zo del siglo XXI es mucho menos optimista de
10 que fue el final del siglo XIX, cuando el
ideal civilizatorio se revest1a de un aura prc\cti-
camente incuestionable.

Desde una perspectiva cultural, los cambios
tambien son considerables. La hegemonia nor-
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teamericana, empiricamente comprobada en las
decadas anteriores, se hall a desafiada por el
surgimiento de nuevos centros regionales (Chi-
na, Jap6n, la Comunidad Europea), 10 que tiene
consecuencias directas en Ia esfera de la cultu-
ra. La transnacionalizacion de la oferta de pro-
ductos y del consumo modifica completamente
el panorama heredado de las decadas de 1960 y
1970, cuando ta televisi6n era una «via de ma-
no unica» que promovia inequivocamente la
negemonfa norteamericana. Los estudios reali-
zados en la decada de 1990 muestran que tanto
en Europa como en Asia se impone la diversi-
dad en la programacion (Sepstrup y Goonase-
kera, 1995). Diversidad facilitada por el pro-
greso tecnico de las transmisiones por satelite y
por cable que traspasa las fronteras nacionales.
En 10que concierne a la penetraci6n de los pro-
gramas norteamericanos, en toda Europa, en
Asia y en divers os paises de America latina se
observa incluso que durante los horarios de
mayor audiencia predominan en esos pafses los
programas producidos en cada naci6n (noticie-
ros, series, tipos diversos de ficci6n dramc\tica).
Frente al fortalecimiento del mercado audiovi-
sual interno, frente al crecimiento del consumo
de dramaturgias nacionales, las series produci-
das en los Estados Unidos pierden espacio en
las empresas televisivas y audiencia en el pu-
blico. Otro ejemplo proviene de las industrias
fonogrC\ficas. A pesar de la oligopolizaci6n cre-
ciente, a pesar de que el mercado mundial estc\
dominado por pocas corporaciones (Odeon!
EMl, PolydorlPhonogram. BertelsmannlAriolal
RCA, CBS Discos/Sony, Time-Warnerl WEN
ToshibalContinental), la explotaci6n comercial
de la musica popular se encuentra volcada ha-
cia los gustos nacionales. 10 cual significa que
las grandes corporaciones «pi ens an globaImen-
te pero actUan localmente», quebrando asf la
relaci6n inmediata multinacional = cultura nor-
teamericana, supuesta en el debate anterior. Por
otro lado, al transformarse en transnacionales,
las multinacionales de la cultura pierden cada
vez mc\s los vfnculos con sus pafses de origen
(es el caso de los estudios de Hollywood adqui-
ridos por empresas europeas y japonesas). Se
rompe asi la relaci6n antes propuesta: propie-
dad de los medios de comunicaci6n = poder
nacional. Los grandes conglomerados, a traves

de las megafusiones de sectores afines (cine,
prensa, edici6n de libros, producci6n de CD),
procuran actuar de manera sinergica, haciendo
que cada uno de esos ramos se dinamice reef-
procamente (Barnet y Cavanagh, 1994). En
verdad, la forma «conglomerado», que supera
holgadamente los intereses nacionales, fue la
manera hall ada por las grandes transnacionales
para operar de forma mas eficiente y lucrativa
en el mercado global (Ford, 1999). Finalmente,
el proceso de mundializacion de la cultura hace
que un conjunto de bienes y de expresiones
simb6licas se desterritorialicen y dejen de defi-
nirse a partir de sus rakes nacionales. Idclos
de la mtisica pop, viajes de turismo, formas de
alimentaci6n, simbolos publicitarios, filmes,
program as de television son hoy parte de una
cultura y de un imaginario mundializado, no
compartido por todos, pero S1por una porci6n
significativa de grupos sociales del planeta.

Sin embargo, la reflexi6n sobre el imperia-
lismo cultural no deja de ser sugestiva. Ella nos
ensefia que las categorias de wlisis de las
ciencias sociales estc\n siempre marcadas por la
historicidad. Lejos de ser universales, 0 sea,
permanentes, su validez depende de las situa-
ciones concretas con las que se vinculan. Las
transformaciones del objeto sociol6gico, esto

. es, la lectura interpretati va de la realidad, exige
por 10 tanto la elaboraci6n de nuevas categorfas •
de pensarniento. Pensar el imperialismo es tam-
bien una forma de esclarecer mejor la historia
de la propia globalizaci6n, entendiendola no
s610 como una ruptura en relaci6n con el pasa-
do, como una divisoria de aguas, sino como un
proceso hist6rico cuyos origenes se remontan a
pedodos anteriores. Sin nioguna duda, la ex-
pansi6n econ6mica del capitalismo durante el
siglo XIX y de las industrias culturales en el si-
glo XX contribuyeron de forma definitiva al
surgimiento de patrones mundializados, desde
el comercio, la alimentacion, la vestimenta,
hasta form as de dramaturgia cinematogrC\fica y
televisiva. Finalmente, el tema del imperialis-
mo nos enfrenta con la cuesti6n del poder, di-
mensi6n que de nioguna manera puede ser to-
mada con negligencia en el contexto de una
«sociedad global». EI problema es saber c6mo
pensar las jerarquias sociales (v. JERARQufAS

CULTURALES Y JERARQufAS SOC1ALES) y las desi-
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tegui, los formalistas rusos, el realismo socia-
lista pregonad or Zdanov durante la era stali-
nista, etcetera.

Dentro de es vertiente corresponde desta-
car, por su riqueza e6rica, el pensarniento fuer-
temente crftico en elaci6n con los medios de
cientistas de la Es ela de Frankfurt, como
Horkheimer, Adorn Benjamin, Marcuse y
otros, tributarios en s mayorfa de una lectura
particular del pensarni to marxista y de sus
derivaciones y polemica en el marco de la Eu-
ropa de la decada de 1920

La mirada sobre las acientes industrias
culturales no se limit6 a 10 a ortado pOI el cam-
po marxista. La influencia pens adores con
otra orientaci6n, como M ~. y Max Wte-
ber, contribuy6 a delinear un nsarniento de
interrelaciones funcionalistas co gran arraigo
en los ambientes universitarios academicos
norteamericanos. La corriente esta ounidense
se especializ6 en su momento en la alizaci6n
de investigaciones cuantitativas sobre caracte-
rfsticas, ubicaci6n y habitos de consum, de las
audiencias, si bien no desdeii61a linea cu 'tati-
va de los efectos, como 10 testimonian tra jos
contemporaneos de Joseph T. Klapper, Her rt

Blumer, Wilbur Schramm, David M. Whi ,
Bemard Berelson, etcetera.

Debe aiiadirse a este panorama la peculiar
reflexi6n de un atipico pensador de 10 media-
tico como el canadiense Marshall McLuhan,
iniciada en la decada de 1960 con sus celebres
tesis-slogan expuestas en libros como La Gala-
xia Gutenberg y Comprender los medias, entre
elJas la que afirmaba que «el medio es el men-
saje», esto es, que «el medium determina los
modos de percepci6n», transformada luego en
el enunciado 0 variante-contraste «el medio es
el masaje» (1967). McLuhan, por su parte, es-
bleci6 una suerte de nueva calificaci6n «cal6-

ri > de los medios, divididos en calidos (el
pap ,la fotografia, la imprenta, el gram6fono,
el di '0 y el cine) y!r(os (la xiJografia, el tele-
fono, 1 televisi6n).

Por us aportes renovadores corresponde
ubicar en campo refiexivo y cdtico los traba-
jos de estu .osos de los fen6menos mediaticos
como los fr eses Edgar Morin, Joffre Duma-
zedier y Arm Mattelart, y los italianos Um-
berto Eco y Gillo Dorfles.

trial, informatica y neoeivilizatoria que tramaba
sus propuestas sobre la irrupci6n de un nuevo
orden mundial, rediseiiado por la volatilizaci6n
del campo soeialista y por las herramientas de
las novfsimas tecnologias electronicas, Un
avance (0 una utopia) cuyas realizaciones estan
todavia en proceso y s610 pueden permitirnos
evaluaciones conjeturales, a la luz de hechos
que confmnan 0 corrigen (y ajustan) los vatici-
nios mencionados.

Creatividad intelectual potenciada, pletora
de conocirnientos sistematizados y disponibles,
junto con otros aportes, son todavfa logros en
esbozo, asediados por las fantasias distopicas
del control policial, los aspectos negativos de la
globalizaci6n, la tecnoiogizaci6n del poder y la
politica, la exacerbaci6n del individualismo y
del racismo, la existencia de marcados desequi-
librios en el campo internacional y otros fantas-
mas de 10 indeseable que parecen relativizAr,
contra 10 previsto 0 pronosticado desde el ala
mas optimista de los gurtles y expertos seiiala-
dos, la imagen de una futura soeiedad dem6ct:a-
tica, pluralista, humanizada y distributiva.

Un logro genetico de proyecciones imprevi-
sibles, como la clonaci6n, pasa de oeupar un
rango elevado en el plano de 10deseable, a con-
vertirse en una amenaza potencial, en especial
cuando se realiza el pasaje de la gen6mica del
siglo XX a la prote6mica del siglo XXI, esto es:
el pasaje de un sistema te6rico aparenteme.nte
concluso a otro todavia abierto y cargado de in-
rtidumbres cientfficas, eticas y filos6fieas.

{, licito, por ejemplo, despertar expectativas
tera euticas sobrevaloradas, 0 conviene mante-

circunspecci6n cautelosa sobre est08 t6-
picos? bien, ya en los limites de 10etico: j,es
aceptabl a explotacIl:>n privada de ciertos sa-
beres gene .cos por el solo hecbo de haberlos
patentado, 0 .ste alguna limitaci6n, algUn gra-
do de pruden' a tener en cuenta frente a la
ignorancia actu sobre los posibles efectos fu-
turos de tales mam ulaciones? Estos y otros in-
terrogantes similar on en la actualidad temas
de agenda de debates ublicos y privados, en
este reformulado campo e unas industrias cul-
turales que han rediseiiad sus territorios y sus
mismas problematic as. \ ' .

En los pIanos juridico y constitucional cabe
anotar, como novedad de estos nuevos tiemp?s,
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Si las industrias culturales -como la pren-
sa, el cine; la radio y la televisi6n- eran por ex-
celencia «industrias sin chimeneas» que supe-
raban el clasico escenario fabril del siglo XIX
europeo, el nuevo sesgo de las cosas fue acen-
tuando el aracter ya anacr6nico de la expre-
.sicn, aI tie po que exaltaba la creciente pree-
minencia d materiales de valor fnfimo y
existencia pr cticamente inagotable, como el
silicio, decisi ente presente en la elabora-
ci6n de insum electr6nicos e informaticos
basicos. AI mism tiempo, el sostenido y nove-
doso crecirniento los campos de la genetica,
la biologla orientada campo de la producci6n
terapeutica y aliment .a, la clonaci6n, las u-
bras 6pticas de alta co uctividad y velocidad,
la programacion de ju os electr6nicos, las
ofertas ciberneticas de mica, arte y literatura
y otros servicios que han co cluido por dimen-
sionar, a escala planetaria, u mercado virtual
de proporciones y a1cances p cticamente ili-
rnitados.

El universo del cine digital,
MP3, los bookmarks, el envlo de e- , la holo-
grafia, las agendas, los wallpapers y a1vapan-
talJas, la visualizaci6n y proeesarniento e foto-
grafias, 0 los prograrnas, entre otros se .cios
accesibles y de costa cero 0 progresiv ente
decreciente (con excepci6n del costa inelu Ie
de la Hamada telef6nica), suman en la actu '-
dad una cuarentena de servicios ofrecidos en la
Web.

Incluso el problema de la limitada capaci-
dad del disco dgido para almacenar informa-
ci6n tiene en la actualidad una soluci6n provi-

, dencial: la posibilidad de recurrir a los «cofres
-"'===t'~i'\.0' virtuales» de Internet, que brindan espacio para

almacenar materiales con resguardo de la con-
dencialidad, una de las grandes inc6gnitas de

e as tecno16gicas anteriores. Puede decirse
que oy esta bateda tecnotr6nica inund6 tanto
el c ~o de la vida cientifica, estrategica y fi-
nanciera como el ambito de la vida hogareiia,
creando y gestionando un cumulo de posibili-
dades operativas hasta hace poeas decadas ine-
dito 0 s6lo planteado en terminos de potenciali-
dad tecno16gica.

Hacia la decada de 1980, autores como Tof-
fier, Escarpit, Masuda, Simon 0 Brzezinski pro-
nosticaron la inminencia de una era postindus-

gualdades en un mundo descentrado en el cual
las naciones ya no detentan la capacidad de
dominio y soberanfa de que disfrutaban en la
«era del imperialismo» y de los «proyectos na-
cionales».
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INDUSTRIAS CULTURALES

El campo de las tecno gias comunica-
cionales y mediaticas que c lcluyeron por
configurar 10 que hoy lJamamos I dustrias cul-
turales naci6 y se desarro1l6 p sucesivas
agregaciones, sin la presencia correl 'va de un
esfuerzo te6rico y crftico que reflexi ase so-
bre sus cualidades y posibles demerit . Con
la excepci6n del fundacional «Manifies del
Septimo Acte», esbozado por Ricciotto C u-
do bacia 1911 como exposici6n doctrinaria
la oposici6n cinelteatro, fueron relativamente
tardfas las aportaciones cdticas sobre los utila-
jes de la tecnologia mediatica, si exceptuamos,
en el contexto de mediados del siglo XIX, a1-
gunas fragmentarias opiniones de Marx sobre
la prensa y la literatura folletinesca.

En llneas generales, el pensarniento marxis-
ta tendi6 a establecer complejas mediaciones
entre el modo de producci6n y la vida social e
intelectual, en un entramado que se fue enri-
queciendo, y a veces distorsionando, al impul-
so de pens adores y corrientes intluyentes como
Antonio Gramsci, Plejanov, el peruano Maria-
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