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Comunicación y cultura

l. ANTICUARIOS, ERUDITOS y ROMANTlCOS

Tenemos constancia de que por lo menos desde el siglo XVII y XVIII (época
en que además se suele situar como la fase más aguda de la represión y
destrucción violenta de las culturas campesinas europeas) existe un interés
por buscar y describir los restos de la antigüedad que se conservaban en las
tradiciones de los pueblos.2

Es así como los "anticuarios" convierten los "errores y costumbres no
laudables" del pueblo, residuos del "paganismo y del gentilismo" en docu-
mentos y testimonios válidos para el conocimiento del pasado. Lo popular
pasa entonces de ser sólamente condenado y juzgado desde los ojos del exclu-
sivismo cultural del clero, de los nobles y de los letrados a ser observado como
m aterial de erudición. Siempre definido desde el poder; lo popular, con anti-
cuarios y erudicionistas, transitaba de lo "bestial, demoníaco, bárbaroeina-
ceptable" hasta los confines menos polémicos de lo "interesante, lo pintorez-
co y lo exótico de los antiguos". En ellos, los principales temas de interés
fueron básicamente algunas prácticas y creencias campesinas tradicionales
que, por otra parte, no eran sólo reliquias, sino que en buena parte
constituían la base de las culturas de los pueblos campesinos de la época.

El siglo XVIII (y parte del XIX) es marco del afianzamiento de la actitud
romántica que, en busca de lo "auténtico" y lo "espontáneo", descubre en la
poesía popular la expresión verdadera del "alma" nacional y continúa así el
interés de los anticuarios por el estudio de las culturas de los simples. Pero
además le agrega una carga de valor altamente positiva. Como reacción a la
esclerosis y sofisticación de la cultura cultivada de la época, lo que el "buen
pueblo" hace desde su sencillez expresa en lo más hondo el alma verdadera de
los sentimientos "nacionales", el ser de la nación. De este modo, con los ro-
mánticos, de ser inicialmente "intolerable" (exclusivismo cultural) e "intere-
sante" (anticuarismo) , lo popular se convirtió en lo "indispensable"y lo "úni-
co realmente auténtico" para poder construir una romántica e idealista iden-
tidad nacional que las desiguales realidades objetivas de lo social tércamente
se empeñaban en negar. Los mitos y la poesía del pueblo ocuparon el lugar
preponderante de sus estudios.

Cabe por último decir que no obstante los límites propios de estas primeras
concepciones creemos, con Cirese, que tanto los intereses anticuarios yeru-
dicionistas, como los románticos, contribuyeron ampliamente a romper, al
menos en algunos ámbitos, con el exclusivismo reinante de las clases altas al
reivindicar la existencia y presencia de otras realidades sociales y culturales.

2y éase A. M. Cir~e, Cultura Egemonica e Culture Subalterne, Palumbo, Palermo 1976, pp. 40-
42y 126-131.
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Comunicación y cultura

de su obra un antecedente de la reflexión carcelaria es su inconcluso análisis,
de la cuestión meridional, donde ya señalaba que: "el proletariado puede

convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consiga crear

Iun sistema de alianzas de clases que le permita movilizar contra,el capitalis-

mo y el estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, lo cual

quiere decir en Italia, dadas las relaciones de clase existentes, enlamedidaen
que consiga obtener el consenso de las amplias masas campesinas". 7 Así pues,

el interés de Gramsci por las culturas subalternas es, ante todo, político: se

necesita conocer el espesor cultural del pueblo para "elevarlo" a una concep-

ción del mundo integral y critica, esto es, la filosofia de la práxis.

Ya dentro del desarrollo teórico de su pensamiento, la problemática que

nos ocupa, encuentra en Gramsci su lugar preciso dentro de la teorización

sobre la ideología ymás ampliamente en la de la hegemonia. Es también bas-

tante conocido el hecho de que Gramsci, através de toda su experiencia teóri-

ca y práctica, opera una ruptura con las concepciones limitadas y economi-

cistas de la ideologia.8 Para él una ideologiaen el sentido más amplio significa

"una concepción del mundo que Se manifiesta implícitamente en el arte, en

el derecho, en la actividad económica, en todas las actividades de vida indi-

viduales y colectivas".9

Para entender mejor su propuesta global, me permito interpretar y resu-

mir de modo esquemático, los principales puntos de su reflexión teórica sobre

las ideologias:lO

a) Las ideologías no son un fenómeno puramente superestructural, puesto

que no hay acción social sin representación de ella. Las fuerzas materiales no

serían históricamente concebibles sin ideología y ésta seria un mero capricho

individual sin la fuerza material.

b) Las ideologiL poseen existencia material en los aparatos, instituciones

(materiales ideológicos y estructura ideológica) y en todo aquello que pueda
influir sobre la opinión pública como bibliotecas, escuelas, círculos de ami-

gos, los clubes, la arquitectura, la disposición de las calles y hasta sus

nombres.

7 Antonio Gramsci, Antología (1978, f # 68) p. 192-193.

8Cfr. Ch. Mouffe, "HegemoníaeIdeologíaen Gramsci', en Arte, Sociedad e Ideología, no. 5, Mé- .
xico, 1978p. 67yss. Acerca del Concepto gramsciano de hegemonía ver: A. Gramsci, Quaderni
del Carcere. Edizione Critica del Instituto Gramsci, Einaudi, Torino, 1975 (4 tomos) pp. 3191-
3192. PuedeversetambiénL. Gruppi,Il Concettodi Egemoniain Gramsci. Ed. Riuniti, Roma,
1977 (hay traducción al castellano en Ed.Era, México) .Una interprti:ación similar a la de Mouffe
puede verse en E. Laclau, Política e ideología de la teoría marxista. Siglo XXI, Madrid, 1978,
Capítulos 111 y IV. Una muy seria critica a estos dos últimos autorespuedeencontrarseen:A. Bo-
rón y O. Cuellar, ..Apuntes criticos sobre la concepción idealista de la hegemonia", mimeo, Do- )
cumentos de trabajo del Programa de Maestría, Departamento de Ciencias Sociales y Política,
Universidad Iberoamericana, México, mayo de 1980.
9 A. Gramsci, Arte e Folklore (A cura di GiuseppePrestipino) Newton Compton Editori, Roma,

1976,pp.l0yll.
loCfr .A. Gramsci, Quaderni del Carcere, pp. 3026 y 3027. La interpretación es, desde luego, de
mi exclusiva responsabilidad.
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Comunicación y cultura

más amplio de las partes cultas de la sociedad históricamente determinadas)
guesehan sucedido en el desarrollo histórico, ( ) Concepción del mundo no
sólo no elaborada y asistemática, porque el pueblo (es decir, el conjunto de
las clases subalternas e instrumentales de toda forma de sociedad que haexis-
tido hasta ahora) por definición no puede tener concepciones elaboradas, sis-
temáticas y políticamente organizadas y centralizadas en su ya también
contradictorio y múltiple desarrollo, no sólo en el sentido de diverso y yuxta-
puesto, sino también grosero, si es que directamente no debería hablarse de
un aglomerado indigesto de fragmentos de todas las concepciones del mundo
y de la vida que se han sucedido en la historia, de la mayor parte de las cuales
sólo en el folklore se encuentran, sobreviv,ientes, documentos mutilados y
contaminados" ,12

Me permito reproducir gran parte del texto pues en él, de manera conden-
sada, se encuentra la mayor parte de su reflexión acerca de las culturaspopu-
lares. De esta caracterización resaltan varias cosas de importancia que a con-
tinuación destaco:

a) Gramsci otorga el estatuto de "concepción del mundo" a la cultura de
las clases subalternas, Luego presenta con ello una configuración compleja
del espacio superestructural (formación cultural global) del bloque históri-
co, en el que coexisten diferentes culturas o ideologías.

b) La coexistencia de dichas ideologías se realiza en términos no-
armónicos, pero no necesariamente conflictivos.

c) Si bien las diferentes ideologías coexisten en el seno de una sociedad,
dicha coexistencia, además de no ser armónica, es desnivelada y bajo la do-
minancia de una.

d) Por las mismas características de la formación cultural o ideológica 13 el
estudio de las culturas debe hacerse siempre haciendo patente esta contrapo-
sición, Esto no implica necesariamente que las culturas estén implícitamente
en contraposición, sino que ésta constituye un principio metodológico que
viene a dialectizar la investigación y apunta hacia la detección de los meca-
nismos y estrategias históricas de la construcción de la hegemonía, Ahora
bien, si la contraposición folklore (como cultura de las clases subalternas) es
generalmente pasiva, mecánica, asistemática, etc" esto no significa que sea
fatalmente así,

Páginas más adelante yen otros cuadernos Gramsci mismo reconoce que el
folklore puede tener (y tiene) elementos tenaces, creativos e incluso
progresistas14 que, en determinados momentos, pueden volver activa y
políticamente orientada la praxis social de las clases subalternas.

e) La contraposición simple entre dos culturas, "oficial" vs. "folklórica",
de ningún modo debe entenderse como si sólo existieran dos grandes bloques

J

12ArteeFoklore, p. 229-230, Quaderni, 2312yss, Encastellano, Literaturayvidanacional.Juan
Pablos Ed., México, 1976, pp. 239 y s.
13Fossaert la denomina formación ideológica, op. cit., pp. 327 ys.
14Artee Folklore, p, 264. (ver 'folklore' en los Quaderni, p. 3197),

¡.
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La concepción folklórica es a la oficial
como la clase social subalterna es a la hegemónica
como la categoría intelectual simple es a la cultivada
como la combinación inorgánica es a la orgánica
como el estado interno fragmentario es al unitario
como el modo de expresión implícito es al explícito
como el contenido degradado es al original
como la contraposición mecánica es a la intencional
como la contradicción pasiva/activa es a la activa/pasiva

Aunque como es evidente la mayor parte de los calificativos negativos re-
cae sobre el folklore, ello no significa que la cultura dominante burguesa no
tenga tam bién aspectos negativos y conservadores y que el folklore no pueda
y deba asumirvalencias positivas para conquistar la hegemonía. De este mo-
do, en los textos de Gramsci encontramos elementos para pensar en cuatro
posibilidades distintas:

a) folklórico/reaccionario
b) folklórico/progresista
c) oficial/reaccionario
d) oficial/progresista

La concepción del mundo de las clases subalternas debe ser elevada hacia
esta cuarta posibilidad, es decir, la reforma intelectual y moral que el interés
político de Gramsci propone consiste en conquistar los atributos "positivos"
de la oficialidad (léase verticalmente la columna derecha) a partir del estado
negativo, pero real, de las concepciones populares.

La defensa de la cultura del pueblo no implica la defensa de sus condi-
ciones materiales de subalternidad. Gramsci no es pues unfolklorista román-
tico; propone conocer el folklore para "destruirlo", porque lo que debe
destruirse son las condiciones estructurales que han producido la "subalter-
nidad" deoloa cultura miserable de las clases subalternas. Esta destrucción, le-
jos de resultar de un proceso de aculturación coactiva, se realiza desde
"dentro" del espesor cultural de dichas clases e implica necesariemente la
creación de un intelectual orgánico capaz de dirigir y organizarse "en
pueblo" para la conquista de la hegemonía.

Llegados a este punto, se puede captar con claridad la forma en que
Gramsci, desde una perspectiva marxista, introduce en el debatela polémica
de las clases sociales (ampliamente escamoteada antes de él) y mediante ello
define a la "cultura popular" ("folklore" en sus escritos) por su relación de
contraste con la cultura de las clases "no populares" dentro de un sistema de
hegemonía.

Las observaciones de Gramsci sobre el folklore no aparecieron publicadas
sino hasta 1950 y a partir de su publicación resurge y se aviva en Italia un

14
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c) las distintas culturas subalternas tienen un espesor y presencia sociocul-
tural específicos, capacidad de resistencia, adaptación y modificación de las
relaciones que mantiene con la cultura hegemónica.

d) la categoría plantea como esencial, metodológicamente hablando, la
conexión formal entre los hechos culturales y grupos sociales.

e) aun cuando el caracter de los desniveles recorta horizontalmente (clasis-
tamente) los fenómenos culturales, es posible pensar la gran gama de forma-
ciones culturales transclasistas. Dicho de otra manera, si bien se plantea la
íntima relación entre clases y culturas, hay en ellos lugar para pensar la uni-
dad relativa y la verticalidad (transclasista) de ciertos elementos del discurso
social común.

f) Dentro de la "subalternidad "que los desniveles recortan, no debeenten-
derse sólo a las culturas campesinas tradicionales, sino un amplio espectro
compuesto por los sistemas de representaciones obreras, colonos suburba-
nos, braceros, grupos étnicos marginales, etcétera. Sin embargo, éste es un
problema que debe de redefinirse y afrontarse para no utilizar mecánica-
mente la reciprocidad que existe entre los desniveles. Estos implican, por to-
do lo anterior, la existencia de una vasta gama de "subculturas" de clase que
mantienen entre sí una serie de relaciones de dominación, contraposición,
resistencia y refuncionalización. (Cabe aquí anotar que los desniveles no sólo
se observan en los productos de cada cultura, sino que suponen también, de
manera fundamental, el nivel de las "competencias culturales" o los modos
de producción y percepción simbólicos). Por último, recientemente García
Canclini (1982, pp. 69 y 70) ha criticado dicha concepción como "estática y va-
lorativa". Sin embargo, pienso que los desniveles no son "creados" normati-
vamente por la categoría, sino tienen un sustrato material ysígnico cuantita-
tivo. Esto tiene estrecha relación con la "apropiación desigual del capital
cultural", apropiación que no sólo es "desigual" sino cuantitativamente di-
ferente y por lo mismo constitutiva de distintos desniveles.

Dentro de la misma tradición gramsciana, se debe ubicar a Luigi Lombar-
di Satriani22 quien se ha ocupado de resaltar el carácter contrapuesto de las
culturas populares respecto a la cultura dominante. De hecho, sus escritos
conducen a considerar al folklore como cultura de impugnación. Sin duda la
mayor influencia que ha ejercido Lombardi Satriani ha sido -entre otras
posibles- la de haber "politizado", por así decirlo, los análisis clásicos y
asépticos que la antropología cultural hacía de la cultura popular, pero se le
ha criticado sus nociones demasiado reificadas de impugnación y narcotiza-
ción. A mi juicio el problema no está sólo en las nociones, sino en la forma
específica de construcción y validación de la mayoría de sus objetos de análi-
sis: casi siempre refranes, dichos, creencias y cuentos, que después de un epi-

22Yer principalmente, Antropologiacultural, (1974, f # 77) .Apropíac/6n y destrucci6n de la cul-
furo de l.as c-:lases subalt~?as ~1.9?8, f# .298). Traducción al castellano de Folklore e Profitto,
Guaraldi, Flrenze, 1976. AnállSl marXIsta e folklore come cultura di contestazione" en y arios
autores, Folklore e Analisi Dífferenzíaledí Cultura, p. 351.
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excesivo énfasis en fenómenos "folklóricos" y "tradicionales" en su mayoría
campesinos o artesanales, por lo que seha llegado a confundir "cultura popu-
lar" con "tradiciones populares" dejando así de lado los procesos actuales de
proletarización, de creación de nuevas culturas subalternas generadas en la
dinámica interna y externa del modo de producción capitalista. Así, el mis-
mo Angioni propone estudiar, además de las culturas populares "tradiciona-
les" (campesinas, artesanas, etc.), también (y de manera urgente) lasmoder-
nas culturas que con procesos como la migración, la terciarización de la
economía, la formación de grandes capas medias y el crecimiento y relativa
maduración política de la clase proletaria, se han originado y participan de
modo predominante en la dinámica de los desniveles internos de cultura.

Pietro Clemente señala que "una noción de folklore demasiado dilatada
resulta dañina para la definición del campo de los estudios demológicos; en
mi opinión -dice Clemente- esta noción debería ser, si no abolida, al me-
nos delimitada para que designe hechos muyespecíficos".26 De este modo, en
una línea paralela a la de Angioni, Clemente propone cerrar su campo de es-
tudios a todos los ámbitos posibles que se configuran a través de la relación
"cultura", "clases subalternas", por supuesto tomando en consideración a los
estratos modernos, en especial el proletariado. El terreno específico de estu-
dios es entonces la condición estructural/cultural de subalternidad, entendi-
da no sólo como residual, sino también como actual.

El mismo Cirese, en una interesante reelaboración autocrítica,27 reconoce
haber sufrido personalmente la distorsión óptica de identificar "lo popular"
con lo que es considerado "simple" o "elemental" y lo no-popular como lo
considerado complejo. En consecuencia, realiza una puntillosa reflexión y
una excelente esquematización sobre los usos y extensiones del término "cul-
tura popular" y sus relaciones de oposición con lo no popular.

Por último, los más recientes debates en Italia tienden a señalar la impor-
tancia de los elementos culturales transclasistas dentro del problema de las
culturas populares en sus relaciones con la cultura hegemónica y a tratar de
establecer los vínculos y distinciones de esas culturas con la así llamada "cul-
tura de masa". Tales reflexiones pueden seguirse a partir de 1980 principal-
mente en los distintos números de la revista La rícerca folklóríca (contributi
allo studio della cultura delle classi popolari}, Grafo Edizioni, Brescia.

En resumen, con los aportes y continuaciones del "filón gramsciano" lo
popular adquiere un sentido plenamente clasista, relacional e histórico y nos
proporciona una aproximación operativa y no sólo normativa al estudio de
nuestro tema. La ruptura que se opera es pues triple. Contra los románticos:
lo popular no es una esencia, sino un hecho social. Contra los eruditos: lo po-

.pular no se comprende como una sustancia, sino como un hecho rela~'Íonal e

26p. Clemente, op. cit., p. 129.
27 Originalmente mim~grafiado corno apunt~ de curso en Forme, Modelli, Strutture, Dispense
del corso di Antropologia C.llturale, Anno Accademico 1979/1980, Universitá degii studi di Ro-
ma. Facoltá di Lettere e Filosofia.
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Comunicación y cultura

peculiaridades de nuestras actuales culturas y por ello mismo son de un inte-
rés clave para el estudio de las culturas que se volvieron populares y de los dis-
tintos modos de reapropiación de la "memoria" cultural de nuestrassocieda-
des. Estas, a diferencia de las europeas, tuvieron y tienen que hacer las cuen-
tas con realidades coloniales e identidades étnicas, mestizas y criollas que
todavía hoy no se alcanzan a digerir y comprender.

IV. POPULAR CULTURE: APROXIMACIONES ANGLOSA]ONAS "ON MASS COMMU-

NICATIONS"

Hasta aquí es más o menos claro quela tendencia en los estudios apunta "para
atrás" y/o con particular referencia alas culturas rurales y tradicionales. Sin
embargo, "cultura popular" para una gran parte de estudiosos que en su
mayoría provienen de un paradigma estructural/funcionalista, significa la
cultura que emana de los grandes medios de difusión colectiva. Esta cultura
es generalmente satanizada por su bajo gusto y por su tendencia a degradar y
acabar con la cultura cultivada. Dos tendencias contrapuestas son detecta-
das: la homogeneización y laestandarización del consumo. Pero al ser la cul-
turade las "masas" (?), logra democratizar la cultura restringida de lasélites
y bajo su tutela e influencia las "masas"logran tener acceso a bienes decultu-
raque antes era imposible conseguir. Esta irrupción de las "masas" obedece a
un cambio de perspectiva de la antropología a la sociología y, asimismo,
apunta más directamente a la problemática de la constitución social del
consens036 a raíz de la segunda guerra mundial, principalmente en los Esta-
dos Unidos. En Europa y en especial en Francia e Inglaterra, la preocupa-
ción por las masas y su cultura desde en punto de vista moderno y a escala so-
ciológica, motivó interesantes desarrollos en los años sesenta. 37 Parece claro

que tal preocupación nace y crece con la expansión y avance de los grandes
medios de difusión (T. V., cine, radio, prensa, etc.). Precisemos ahora ciertos
aspectos:

1) la problemática de las "masas" es bastante reacia al análisis de las clases
sociales y sus culturas-en-relación, porque es un concepto sumamente
equívoco y carente de estatuto teórico riguroso.

2) en general, lo que todos (o casi todos) los estudios de este tipo conceden es
que en el proceso de comunicación el receptor es simplemente un
"recipiente" vacío que es llenado por dicha cultura. Olvidan que la actividad
de recepción es precisamente una acción, es decir, que toda recepción es un
proceso de reinterpretación. Pero si se niega o escamotea la raíz de clase de to-
da concepción del mundo que funciona para valorar, percibir y actuar sobre
la realidad, tal reinterpretación es poco menos que impensable. i

'!

36V éase: D. Mac Quail, Sociología de los medios masivos de comunicaci6n, Ed. Paidós, Buenos
Aires, 1972.
37E. Morin, El e.'Jpíritu del tiempo, Ed. Taurus, Madrid, 1965. Véase U. Eco, Apocalípticos e
integrados ante la cultura de masas. Ed. Lumen, Barcelona, 1968. (f$ 218)
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Comunicación y cultura

principales aportaciones y los obstáculos que encontraron para la discusión.
Queda no obstante pendiente la labor urgente y necesaria de reconstrucción
de la historia de los estudios sobre tales temas (cultura, comunicación,
ideología, etc.) en nuestros países y su relación con las distintas políticas cul-
tur,ales ejercidas a partir de nuestra constitución como naciones. Sólo ello
podrá ayudamos como investigadores con memoria y compromiso, y quizás:
también nos ayude a estimular la imaginación creativa, una imaginación
enraizada en lo que hemos sido, somos y queremos ser, desde nuestra pers-
pectiva como latinoamericanos. Veamos pues.

Latinoamérica en los estudios antropológicos estadounidenses

Desde la antropología, los países latinoamericanos, en especial los de mayor
población y pasado indígena (México, Perú, etc.), fueron objeto de una vasta
y completa gama de estudios de tipo etnográfico sobre las culturas y tradi-
ciones étnicas. El interés clave era entender los efectos del "contacto" (eufe-
mismo de colonización) entre grupos de individuos con culturas diferentes y
los cambios que dicho contacto originab~.41 R. Redfield fue sin duda uno de
los iniciadores al estudiar en 1930 el pueblo de TepoztlánenMéxico. Con esta
y otras experiencias, Redfield va acuñando el concepto típico ideal de Folk
Society42 que presenta los siguientes rasgos: sociedad pequeña, aislada, anal-
fabeta, homogénea, con fuerte sentido de solidaridad de grupo, débil divi-
sión del trabajo, producción para el autoconsumo, conducta tradicional, es-
pontánea y acritíca, organización familiarista y orientaciones mágicas, no
lógicas ni racionales. Resulta claro cómo Redfield estudia a la sociedad folk:
ahí nad~ tienen que ver ni la historia, ni las relaciones sociales objetivas.

De este modo se elabora un duradero paradigma funcionalísta según el
cual se puede comprender la cultura de una comunidad sin tener en cuenta el
mundo circundante.43 A esta actitud criticada por muchos le he llamado en
otro lugar el "estrabismo etnograficista".44

Dentro de la misma línea, pero con instrumentos sociológicos más sofistí-
cados se inscriben los estudios sobre la modernización principalmente con-
ducidos por E. Rogers.45 Aquí, de la pura pregunta acerca de los efectos del
contacto intercultural se pasó a una actitud más agresiva y dirigida: ¿cómo
hacer para que el campesino se modernice y se integre al desarrollo? Todo se
intentó, sólo que los campesinos en general resultaron tercos y tradicionalis-
tas. Irracionales, pues.

41Laliteratura al respecto es vastísima. Ver, AguirreBeltrán, (1970 f# 184).
42R. Redfield. "The Folk Society" , en AmericanJoumalofSociology. Vol.lII, January, 1947.
43W. Smith, El Sistema de fiestas y el cambio econ6míco, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 1981, pp. 32 y ss.
44La recogida, PQnencia para el X Congreso Mundial de Sociología. México, agosto de 1982.
45E. Rogers, y L. Svenning, Lamodernízací6nentreloscampesinos, FondodeCulturaEconómi-
ca, México, 1973. Una crítica a estos autores: J. González, (1982, f # 197).
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funcionado como punta de lanza de la reacción contra tal "colonialismo"

,científicoycultural. Textos como "Críticas alacommunication research" en

Los medios decomunicaci6n demasf!s, Para leer al Pato Donald y La cultura

como empresa multinacional entre otros, sirvieron como nuevo paradigma

que rompía con una larga tradición de interpretación de la cultura y los me-

dios de difusión. Llegó pues el momento del desenmascaramiento de la "ino-

cencia" y "asepsia" de la ciencia y de la denuncia de la ideología dominante.

Con esto, la cultura de "masa" fue reconcebida como "un producto elabora-

do por las grandes corporaciones para apartar a los pueblos colonizados (o

neocolonizados) de la consideración crítica de sus problemas colectivos y,

por ende, para frenar su ascenso político. En este sentido, se acusa a los me-

dios, global mente, de difundir ideologías reaccionarias, de mutilar y defor-

mar deliberadamente los hechos sociales, de promover el consumo de bienes

producidos y comercializados por las corporaciones monopólicas y, sobre to-

do, de inventar sucedáneos de la cultura propia decada país con el fin delibe-

rado de generar personalidades dependientes, sumisas al poder

colonizador".47

Denunciar la estructura de propiedad y poder de los medios era tarea pa-

ralela a las lecturas "ideológicas" de los significados segundos de los mensa-

jes: la manipulación, la ideología como conciencia falsa, los medios como

Aparatos Ideológicos del Estado (AlE) y la teoría de la alienación irrum-

pieronen el escenario desplazando a las funciones inocentes de divertir, in-

formar y vigilar que los comunicólogos imputaban a los medios y a su cultu-

ra. Así, como complemento del "denuncismo ideológico", desde la izquierda

se comienza a redefinir el término cultura popular.

Esta, por oposición a la cultura de "masa", es la real y verdadera cultura

creada por el pueblo organizado: '1a cultura popular auténtica, dentro de

un contexto social de dominación y explotación es el sistema de respuestas so-

lidarias, creadas por los grupos oprímidos frente a las necesidades de libera-
., "48

clon .

Con esta operación, lo popular vuelve a tomar curso dentro de las rela-

ciones de clase, se opone claramente alaideologíadominante que se ha trans-

formado en "cultura de masa" y se propone como la única alternativa ante tal

agresión cultural. El problema aquí es que se opera nuevamente con un con-

cepto normativo de lo popular, es decir, de lo que "debería ser" la cultura de

las clases dominadas y explotadas, pero que sin duda es demasiado excluyen-

te de una enorme variedad de procesos que no son los que portan las vanguar-

dias. De ahí que la única salida posible resulta ser que, si se es explotado y do-

minado, pero no se es "auténticamente" popular (o sea, conciente, solidario,

Chile, 1970. (Ed. Cid, Bs. As.,1978). Para leer al Pato Donald (conA. Dorfman). Ed. Universi-
taria de Valparafso, Chile, 1972. (Ed. S. XXI, Argentina, 1975) y La cultura como emprel'a mul-
tinacional, Ed. Era, México, 1973.
47H. Muraro, Neocapitalismo y comunicaci6n de masa, EUDEBA, Buenos Aires, 1974.
48M. Margulis, (1982f# 308) yN. GarcíaCanclini, (1977f# 358) quien comparte unanoci6n si-
milar de lo popular.
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Eljíl6n gramsciano en América Latina

Los textos de Gramsci y sus continuadores operan en algunos casos como fac-
tor de dinamización de la cosificada y cosificante noción de la dominación
fatal de la ideología dominante. Una nueva perspectiva para pensar la cons-
trucción social del consenso se abre: la perspectiva de la hegemonía como re-
lación (y no como síndrome) y el consiguiente descubrimiento de ideologías
"otras", es decir, de otras concepciones del mundo ydela vida coexistentes en
una misma sociedad de clases.

Con esta nueva vía, otra concepción, la del "espacio cultural", se vió no-
tablemente enriquecida y las concepciones mecanicistas (¡oh paradoja!
estrictamente funcionalistas) de la ideología y sus aparatos fueron y con ti-
nuan siendo paulatinamente confrontadas.

Lo anterior abrió la posibilidad de estudiar nuevos "objetos" y realidades
que antes por definición estaban relegados a otras áreas tradicionales del co-
nocimiento. Las culturas de las clases subalternas, en todas sus dimensiones
aparecen como una incógnita a resolver. No tanto por sus particularidades,
puesto que los antropólogos y otros ya las h'abían descrito. Ahorase intentaba
enfatizar no sólo los "objetos" y los "sujetos", sino particularmente sus rela-
ciones desde el punto de vista del sentido. De esta manera, la concepción y la
problemática gramsciana de la hegemonía comenzó a girar en la discusión.

El estudio de las culturas populares y su cotidiana relación con la cultura
oficial obtuvo de repente un lugar altamente sugerente y promisoriamente
productivo. Ello permitió diferenciar, al menos teóricamente, la
hegemonía, de la ideología dela clase dominante y, por asídecirlo, se comen-
zaba a estudiar el lado "dominado" de la dominación o, mejor, el modo como
se producía y vivía la relación hegemonía/ subalternidad desde la visión de
los subalternos.

Distintos análisis sobre las fiestas, la religión, los mercados, las artesanías,
la medicina, la lucha libre, los deportes y más en general sobre el sentido co-
mún, la cotidianeidad y la comunicación popular, empezaron a abrir brecha
en distintos lugares. En muchas ocasiones, ante los esquemas clásicos deestu-
dio, la cuestión de lo popular (subalterno, alternativo, masivo, etc.), aunque
sin llegar a formar una corriente definida, se volvió un objeto importante de
análisis para poder comprender la construcción de la hegemonía. Este na-
ciente intento de algún modo emanaba de y al mismo tiempo luchaba contra
fuentes y obstáculos bastante legitimados: la cultura de masa, la enajena-
ción, el imperialismo cultural, las nuevas tecnologías, las antropologías
descriptivas, los románticos, los populistas, etc., etc.

En Venezuela, los trabajos de A. Chacón, O. Capriles, T. Hernández, y
O. Lucien que desde la perspectiva de la comunicación reflexionaban sobre
lo masivo, lo popular y lo alternativo, abren sugerentes senderos. 51 En Co-

51V éase Revista del ININCO, No. 3, Año 2, IV trim~tre 1981, Caracas, Venezuela.
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puestas del filón gramsciano yotrasmás dentro dela perspectiva de laespeci-
ficidad de las sociedades latinoamericanas. De otro modo, como alquimistas i
extemporáneos, convertiremos razonamientos iniciales en dogmas irrefu- I
tables, y sugerentes alternativas metodológicas, en singulares modas contin-
gentes.

Así pues, con estos desarrollos recientes, lo popular vuelve a retomar su ca-
rácter de clase y aun con estilos diversos y hasta contradictorios, parece que
vuelve a encontrar su sentido como uno de los modos de comprender rela-
cional e históricamente la construcción social de la hegemonía. Lo popular
es, desde esta nueva panorámica, más que un paradigma, un pretexto para
iniciar el análisis de las formas conflictivas (y armónicas) en que las clases so- I
cialesde una determinada sociedad se relacionan desde el punto devistadela \
construcción social de sentidos. Tal labor no es para nada sencilla, pues pe- '

san (y reinan) en el campo de estudio, concepciones que han descuidado por
mucho tiempo el análisis de la especificidad de la hegemonía, de la ideología
y la cultura. A una se la confunde simplemente con la dominación política; a
las otras, se las diluye como una segregación superestructural del capital.

Esto representa un interesante desafío que implica la reflexión creativa y
comprometida sobre un nuevo instrumental teórico, metodológico y técnico
en la investigación y, concomitantemente, sobre la necesidad de replantear-
nos seriamente la labor política ante las realidades culturales de nuestros
pueblos. 55

Ept1ogo

Una vez esbozadas estas grandes líneas de desarrollo de la cuestión, considero
de elemental honestidad intelectual introducir en el debate algunas pistas
que me han servido tanto en la reflexión como en la investigación de esta ma-
teria, y que como pistas están forzosamente en estado de experimentación y
abiertas al diálogo y la controversia.

Sucede que la mayoría de los análisis han sido desarrollados privilegiando
el aspecto de la distinción entre las clases, pero la cultura, además de distin-
guir, une e identifica. Es por ello que a mi juicio nos falta una categoria
complementaria que nos permita pensar y analizar también los espacios
donde se producen y reproducen o desestructuran las identidades, es decir,
aquellas áreas de lo social en donde culturas "desniveladas" se encuentran y
se reconocen en estructuras de significantes similares, pero cada clase, sin
embargo, a su modo. Son éstas, áreas en donde se modelan y modulan privi-

55Dosinteresantes propuestas (depróximaedici6n por la UAM-X) sobre el particular son A. Aziz,
Cultura de masas y culturas subalternas, (esbozo para una trena de las mediaciones sociales), J.
Galindo, "Cultura popular urbana y comunicaci6n".

Asimismo, véase el libro sobre los trabajos inéditos del encuentro nacional "Sociedad y Cultu-
ras Populares", Julio 1982, enla UAM-X. En preparación porel Centro de Estudios Económicosy
Sociales del Tercer Mundo y la UAM-X, depr6xima aparición, en donde se muestra unapanorá-
mica temática del estado de la cuesti6n.
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que unas se hacen "populares" y otras "oficiales", unas se hacen "subalter-
nas" y otras "hegemónicas", nos pueden ayudar a comprender, siempre
dentro de lo popular, el paso de losubalterno aloalterno (que no significa pa-
r a nada hegemónico ni necesariamente" alternativo") y a enfocar la 1 ucha no
sólo en el terreno de lo inmediatamente político, sino claramente también
dentro de las redefiniciones, modelajes y modulaciones que se juegan a
diario, cotidianamente en los frentes culturales; los sentidos mundanos, or-
dinarios y simples (pero también más o menos legítimos y legitimables) que le
damos a la vida.

Quizá pues, nos pudiera ayudar a comprender más crítica y humanamen-
te ala sociedad y también, por qué no, a comprender (saber y sentir) quela vi-
da (que se vive) yel amor (que no sólo se dice, sino se hace) no son tan mise-
rables para la eternidad.

Tan sólo la miseria que hemos producido en torno de todo ello, esa sí, es
verdaderamente miserable.
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