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Alberto Aziz

na el cómo se va a entender la cultura y el papel de los (
medios de difusión masiva, en este caso los vamos a en- s
tender como mediaciones sociales. En este sentido pode- J
mos dedicar algún espacio para construir una forma de (
hacer inteligibles estos elementos. ¡

Entendemos que el proceso de evolución y desarto-
110 histórico de las prácticas sociales nos presenta una
sociedad diversificada, contradictoria, en donde la divi-
sión social del trabajo especializa cada vez más la activi-
dad de los hombres-en -sociedad. Por eso cualquier estu-
dio de los procesos y dinámica cultural tiene que to~ar
en cuenta este proceso, porque la cultura o culturas )( las
mediaciones se van a estructurar de acuerdo a estas rela-
ciones eminentemente históricas.

Para explicarnos este proceso necesitamos un ins-
trumental que nos permita manejarlo, una red de rela-
ciones conceptuales a una determinada escala de análisis.

1.- El primer supuesto es que el orden de la socie-
dad es una realidad diferente al de la naturaleza o al del
hombre y por lo tanto cada orden de realidad tiene sus
propias estructuras y objetos de estudiol. En este senti-
do es que se establecen las rupturas de sociedad/natura-
leza, hombre/sociedad, hombre/naturaleza. Lo que nos
interesa resaltar f'.S que la sociedad y sus objetos posibles
son el producto diferenciado de las actividades fundA-
mentales. "Para representar a la sociedad, el método de
Marx conduce a distinguir tres instancias: económica,
política e ideológica". Instancias que son niveles de re-
presentación de la realidad, y no ontológicas; cada una
de ellas permite captar a toda la sociedad, pero desde un
punto de vista parcial o dependiente de alguna de las ac-
tividades fundamentales. Otro de los puntos de aporte
de Marx, es que permite entender el proceso social y las
actividades fundamentales a través de las clases sociales,
y sobre todo de la lucha de clases.

2.-- La relación entre instancias y clases es que ca-
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Alberto Aziz

ductor de su teoría, el vector de las relaciones materia-
.les de producción como determinante en última instan-

cia de la conciencia social del hombre --en el entendi-
miento de que esas relaciones no son voluntarias, sino
necesarias e independientes de la voluntad- es lo que
nos permite enunciar otro supuesto: no es posible en-
tender las relaciones entre explotación y hegemonía
como mecánicas, por lo que es falso que a tal tipo de
producción económica y de lugar objetivo, corresponde
por reflejo tal tipo de conciencia ideológica, como rela-
ción lineal. La misma obra de Marx, y las investigacio-
nes posteriores que se han hecho sobre esta relación4"
nos muestran que existen anticipaciones, retrasos, des-
viaciones, etc., entre unas condiciones materiales deter-
minadas y la conciencia y representación que tenga de-
terminado grupo social que las viva. Esta situación nos
lleva a plantear que existen un conjunto de mediaciones
sociales en la instancia ideológica, que operan como me-
canismos concretos donde se materializa la construcción
de la hegemonía, a través de la creación y recreación de
relaciones de sentido, de arbitrarios culturales, en fin,
de prácticas ideológicas y culturales que reproducen y
transforman visiones del mundo desiguales y antagóni-
cas.

4.- Estas visiones del mundo están construidas ma-
terialmente en diferentes aparatos ideológicos o cultura-
les donde se estructura, (iesestructura y se vuelve a es-
tructurar el sentido socialmente producido y el conjunto
de referentes culturales dominantes y dominados. Es en
este espacio donde se puede escapar a las concepciones
mecánicas, bajo el supuesto de que los sujetos sociales,
ubicados clasistamente, están en una constante activi-
dad estructura dora de su visión del mundo, Cada apara-
to tiene su propia e,specificidad y crea sus propios cam-
pos y zonas de influencia. Es a este nivel de la socicdad
donde los hombres toman conciencia del mulldo Cll'('}
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Alberto Az/z

en forma inconséiente6 .Este mismo conjunto Cirese lo
va a llamar lo "elementalmente humano" 710 que es
"transclasista'. Lo compartido por todos los hombres,
pero que es usado, usufructuado, representado, sentido
y vivido clasistamente; así, elementos como el sexo, la
edad, la religión, el patriotismo, etc., son comúnmente
compartidos y diferencialmente vividos (estructuración
de clases, habitus).

El discurso social común es modulado y remodula-
do clasistamente y se puede analizar en diferentes ins-
tancias y relaciones fundamentales. "En lo económico,
el discurso social habla esencialmente de necesidades. ..
Desde el punto de vista de la instancia política, el discur-
so social común habla de patria. ..Más precisamente
de las modulaciones de cómo se dan las formas de inte-
gración/identificación del pueblo en una sociedad (. ..)
Desde el punto de vista de las estrategias contradicto-
rias de los aparatos ideológicos, el discurso social común
(la cultura común) se caracteriza como un sistema de
valores" (Fossaert 1977: 95-96). Valores que indican
el mundo de lo moral, lo deseable, lo preferible, lo legí-
timo.

Es en este sentido que una clase dominante modu-
la y estructura este discurso (cultural común) como he-
gemónico para dar por resultado una cultura dominan-
te o también una teoría de la ideología dominante. Por
esta razón cualquier tipo de hacer/decir del discurso so-
cial común es reformulado en esa dialéctica de "estruc-
turas estructura das y predispuestas a funcionar como
estruc~ras estructurantes", lo que nos deja fuera las
concepciones mecánicas o hipodérmicas del problema,
muy en voga durante los setentas. Fossaert presenta un
ejemplo muy ilustrativo para entender esta construcción
conceptual8: tres cosas, como hambre-apetito-gusto. El
hambre es una propiedad y necesidad común a todos
los hombres y a todas las otras especies animales. El
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Alberto Aziz

conceptualización del problema. Para Morin la cultura
de masas está constituida por "un cuerpo de símbolos,
mitos e imágenes que se refieren a la vida práctica y a
la vida imaginaria, un sistema específico de proyecciones
e identificaciones. Es una cultura añadida a la cultura
nacional, a la cultura humanista y a la cultura religiosa;
y al ser añadida a dichas culturas entra en competencia
con ellas mismas" (Morin 1966: 22). D~acuerdo a esta
definición va a caracterizar un desarrollo de la cultura de
masas como:

A) Una cultura que no ha sido hecha por inteleC'-
tuales, sino por empresarios, en donde la inteligencia ha
sido desplazada por una 'industrialización del espíritu'
de nuestro tiempo (la 2a. mitad del siglo XX).

B) El producto de esa cultura de masas, "está clara-
mente determinado por su carácter industrial por 'una
parte y su carácter de artículo de consumo por otra, sin
que pueda emerger la autonomía estética. No está vigi-
lado, filtrado ni estructurado por el arte, valor supremo
de la cultura cultivada" (Morin 1966: 25).

C) El proceso de producción-creación está enmar-
cado por un modelo de tipo burocrático-industrial, en
donde la obra original es filtrada de acuerdo a intereses
de rentabilidad o de oportunidad política, es decir, que
el carácter creador está amarrado entre el poder burocrá-
tico y el poder técnico.

D) Esta nueva cultura ha hecho a su público y ha
generado nuevas estratificaciones sociales.

E) Hay una dialéctica entre la producción y el con-
sumo de la cultura de acuerdo a una ley de la oferta y la
demanda en el mercado.

Esta breve caracterización que hacemos del modeló
de Morin trae consigo un conjunto de problemas respec-
to a los cuales ~ataremos de ir señalando las críticas.
Morin trata de elaborar una explicación "massmedioló-
gica"12 del fenómeno que tiene las siguientes falacias
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Alberto Aziz

ción-desestructuración del discurso social común y de
sus estrategias contradictorias, por lo tanto, hay tantas
formas de leer, ver, escuchar, hablar, cuantas matrices
de habitus, aparatos y campos estén en la trama de las
relaciones sociales.

El otro enfoque importante en el tratamiento de la
cultura de masas es el de la &cuela de Frankfurt, repre-
sentante de una teoría crítica de la sociedad que cons-
truyó su concepción en contra de tres enemigos: el mar-
xismo economicista, las escuelas del positivismo-empiris-
ta de la tradición norteamericana en la investigación de
la comunicación y el nazismo, que los obligó a exilirse
a Estados Unidos durante la 2a. Guerra Mundial. Este
último elemento nos explica el contexto en el que escri-
bieron sobre la comunicación de masas Adorno y Hor-
kheimer.

Digamos que los acentos de énfasis en la caractéri-
zación del fenómeno son del siguiente tipo: hay una
comprensión de la sociedad de masas cn la que predo-
minan dos temas: "la debilidad de las instituciones so-
cializadoras tradicionales frente al campo económico y
tecnológico masivo y la reificación creciente de la cultu-
ra en la que los objetos'producto del trabajo y de la acti-
vidad del holnbre son independientes, fuerzas autóno-
mas fuera del control humano aparentemente. Así, el
holnbre atomizado de la sociedad de masas es goberna-
dor por necesidades ciegas" (S~ingewood 1981 :25). De
esta forma la cultura es un engaño a las masas, una ho-
mogeneización en donde sólo cuentan los criterios irra-
cionales del mercado y la ganancia, que son manejados
por grandes monopolios; además, hay una vulgarización
de la cultura, la industria ha penetrado lo más sagrado
del hombre: su creación artística, y la ha mercantiliza-
do.

La relación entre industria cultural e individuos es
caracterizada de la siguiente forma: "En la industria cul-
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Alberto Aziz

una anticultura. Esta visión se apoya en una ideologiza-
ción de la cultura como expresión de una élite que se
puede formular como "la sacro-santa ecuación: cultura
-bellas artes ---teatro música cultra -literatura" (De

Varine 1976: 11), fórmula que explica que todo lo
que esté dentro de la ecuación no es considerado cotno
cultura. Este modelo fue ampliamente criticado por los
antropólogos, primero Tylor, luego Boas y después Be-
nedict y la Alltropología Cultural, que han creado toda
una tradición científica de estudios sobre la cultura, la
cual necesitamos omitir como referencia más amplia por
razones de espacio principalmente.l8

En contraposición a las posturas románticas y esen-
cialistas, coincidimos con una postura relacional que
considera que "las culturas populares (más que la cultu-
ra popular) st configuran por un proceso de apropiación
desigual de los bienes económicos y culturales de una
nación o etnia por parte de sus sectores subalternos, y
por la comprensión, reproaucción y transformación,
real y simbólica, de las condiciones generales y propias
de trabajo y de vida" (García Canclini 1982: 62).

Esta postura nos abre la posibilidad de entender lo
cultural como un problema relacional que expresa la
oposición estructural y la conflictividad de la estructura
de clases y de sus luchas, con lo cual podemos relacionar
perfectamente los supuestos planteados en la primera
parte de este trabajo. El problema aquí es entender que
los procesos de culturas populares y de cultura de ma-
sas y sus posibles relaciones, en sentido amplio, sólo es
posible entenderlos y explicarlos, de forma más real, so-
bre la base de: entender la estructura clasista de la socie-
dad en un sentido más complejo que el meramente eco-
nómico con los conceptos de habitus de clase, aparatos,
procesos de lucha y estructuras de mediación; y discutir
las relaciones culturales antagónicas sobre la base de las
relaciones fundamentales de explotación, dominación
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Alberto Aziz

pulares de la UAM-X21, en el que .de alguna manera

participamos.
De entrada se trata de evitar posturas de exclusi-

vismo, centralismo o romanticismo cultural, tendencias
de las que ya hemos hablado anteriormente:

1.- Se postula que la cultura y la ideología pueden
ser entendidas y ubicadas como sistemas de hacer-decir-
representar, en donde se estructuran y desestructuran las
relaciones de hegemonía/subalternidad.

2..,- Es posible entender que la cultura forma par-
te esencial de los procesos sociales, por lo cual tiene su
"especialidad" como objeto de estudio junto con las
otras relaciones fundamentales (explotación domina-
ción), sobre todo si la relacionamos con los procesos de
construcción de la hegemonía, por lo cual su ubicuidad
constituye un nivel de análisis de toda la estructura so-
cial (v. s. la topología social de las superestructuras
"arriba" del edificio social).

3.- Que las relaciones hegemonía/subalternidad
sólo es posible determinarlas históricamente y de forma
relacjonal, dado que la dinámica cultural se da en un
proceso de luchas y de' apropiación desigual del capital
cultural donde las clases se hacen hegemónica y subalter-
nas.

4.- Lo popular, en consecuencia, es un producto
de la explotación, de la dominación y de la hegemonía,
no es una esencia primitiva y auténtica, y se entiende
por diferencia y contraste a lo no popular.

5.- Lo popular de un fenómeno cultural no se de-
termina por ser producido por el pueblo, sino que se
puede delimitar por el aspecto dinámico de adopción,
uso, creación y recreación dentro de los distintos sis-
temas de representación que las clasrs subalternas adop-
tan en oposición a las clases hegemónicas.

6.- La pareja hegemonía/subalternidad se entiende
como una relación conceptual que tiene &u fundamento
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