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INDUSTRIAS CULTURALES

La globalización entendida como tendencia a la integración econó-
mica principalmente, conlleva un proceso de homogeneización de
formas culturales, tecnologías, mecanismos de organización social
y del trabajo que se perfilan como un intento para homologar naciones
y así, permitir el libre flujo de dinero, de la información, de mercancías;
así como la circulación de personas y objetos integrados en el espacio
y en el tiempo. Como cualquier conceptualización, la integración
económica a nivel mundial, es una mirada, un punto de vista, una
forma de organizar lo real que da prioridad a las regularidades, y que
en un gesto discursivo y político, borra o amenaza con eliminar las
diferencias y con ellas a "los diferentes", grupos, comunidades, nacio-
nes o etnias no integrados, que se resisten o se niegan a ella, o que
en el colmo de la distancia cultural y de la diferencia, resulta política y
económicamente incosteable incorporar o en definitiva, no interesan.

Integrarse al mundo, sumarse a Occidente, mundializarse es el
imperativo, ino se quede afuera! de la carrera tecnológica, de la
carrera democrática, de la carrera económica, en fin, i no se quede
afuera! de la carrera modernizad ora. Porque detenerse en la carrera
interminable e intercontinental de la producción y el consumo significa
el derrumbamiento estruendoso del sistema capitalista y con él de los
niveles de bienestar alcanzados por quienes han logrado integrarse
-en mayor o menor medida- a costa de aquellos que se han quedado
fuera, etnias, naciones, regiones enteras.

Hablar de globalización de la cultura, es también una decisión
epistemológica y una elección política, que orienta la mirada hacia
aquellos procesos que confirman la hipótesis de la aldea global de
MacLuhan. No me interesa, por tanto, cuestionar las tendencias mun-
dializantes, multi o bipolares, o rastrear el fenómeno de la globaliza-
ción en sí, se trata de confrontar y comparar esta categoría con otros
conceptos tales como intercambio cultural, dominación cultural, y
transculturación dadas las profundas transformaciones que han cam-
biado el panorama geopolítico internacional en escasos cinco años,
y formular algunas preguntas sobre los problemas de la cultura y del
poder a través de la descripción del proceso de expansión de la
industria cultural, de las nuevas tecnologías de la música, utilizando el
bolero como una de sus aproximaciones.

Intentaré visual izar cómo las instituciones culturales encargadas de
regular, controlar y difundir la música vuelcan incorporando y subsu-
miendo códigos y normas que rigen el comportamiento cotidiano en
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INDUSTRIAS CULTURALES

generalmente más fuerte, se impone sobre otra de manera más o
menos formal y organizada. (Wallis and Malm 1984: 160-183). Si bien,
en este tipo de análisis se incorpora el problema del poder, el acento
está puesto en el polo dominante e impide ver las formas de respuesta
del polo subalterno. Por ejemplo, en los procesos de colonización,
esta aproximación permite reflexionar acerca de los mecanismos de
poder-dominación a través de los cuales los colonizadores pretendie-
ron erradicar las formas locales de cultura musical, vía la imposición
de su sistema de normas de apreciación y ejecución musical que
consideraban acorde con los nuevos valores y cosmovisiones funcio-
nales a su estrategia de dominación. No obstante, esta perspectiva no
permite el esclarecimiento de las formas de sometimiento, resistencia,
oposición y lucha que se producían al interior de los espacios y los
tiempos de creación musical de los "dominados".

El concepto de imperialismo cultural, (Wallis and Malm 1984: 160-183)
pretende describir una fase superior de la dominación cultural, pers-
pectiva que muestra a la música como una mercancía, que se empaca,
se vende y se cambia por dinero en el mercado, ya sea en la forma de
una grabación o de un concierto. Esta óptica resalta el aspecto
comercial de la música. La noción de imperialismo cultural ha contri-
buido a comprender y analizar las relaciones de poder conflictivas
y desniveladas entre naciones con distinto grado de desarrollo, y los
mecanismos de penetración cultural que ejercen los polos dominan-
tes. Posibilita, a su vez, observar las formas de conciencia política y
de oposición que han instrumentado algunos grupos y naciones,
modalidades de organización para defender sus derechos y difundir
sus productos a través de organizaciones independientes. Sin embar-
go en esta perspectiva permanecen ocultos los mecanismos concre-
tos de circulación del poder a nivel micro social, al interior del país,
de la comunidad como una mirada que explique las respuestas de
subversión y/o aceptación cotidiana del poder, así como la proliferación
de sentidos y las formas múltiples de la cultura que no se dejan
universalizar, atrapar, normalizar.

La noción de transculturación pretende explicar las formas más
recientes y complejas de intercambio cultural, a causa de la emergen-
cia de corporaciones multinacionales en el campo de la producción
de objetos culturales; con la correspondiente difusión de tecnologías
y el desarrollo de redes y mercados a nivel mundial (Wallis and Malm
1984: 160-183).
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INDUSTRIAS CULTURALES

tiempos de su desarrollo, así como los mecanismos y dispositivos
institucionales que permiten/impiden la transformación de los dis-
tintos géneros musicales, las prácticas y las formas de apropiación
que los diversos eventos musicales despliegan según la compleja
interacción entre los distintos niveles de especificidad mencionados.
Me parece, entonces, que la aproximación al estudio de dichos
dispositivos y mecanismos institucionales permitirían abordar mejor
las relaciones de poder que se realizan entre grupos, colectividades,
etnias y naciones en un sistema complejo de relaciones.

I LA ORGANIZACION DEL NEGOCIO DE LA MUSICA

La industria disquera y la tecnología de grabación.

La tecnología de la industria musical se ha expandido a gran velocidad
y ha llegado a todos los rincones de cualquier sistema social o
económico. Ninguna otra tecnología ha permeado la sociedad con tal
rapidez, y su ritmo de penetración se ha acelerado tan vertiginosamente.
Como dice Steiner: "El estrépito que me llega a través de las paredes
en una noche invernal del noreste de los Estados Unidos está reso-
nando muy probablemente en una sala de baile en Bogotá, por medio
de un aparato de transistores en Narvik, en un fonógrafo tragamone-

Idas en Kiev y mediante una guitarra electrónica en Bengazi. La
composición del éxito del último mes o de la última semana de los
pops; ya tiene como auditorio a toda la sociedad de masas" (Steiner !

1991:,150)
La industria discográfica fue uno de los medios mas importantes

de difusión de los nuevos ritmos que llegaban del extranjero a México
desde principios de siglo. En México se instalaron plantas norteame-
ricanas de grabación desde 1902 hasta 1910, las matrices grabadas
se enviaban a Estados Unidos para su impresión y retorno posterior
en forma de discos. Las principales marcas que se difundieron en
México fueron "Víctor", "Columbia", "Edison", "Odeón" y "Zonófono",
que se retiraron del país durante la Revolución. Dichas compañías
retornaron a México durante 1921 a 1927. A mediados de 1927 se
fundó la primera industria fonográfica nacional: la Compañía Nacional
de Discos. A partir de entonces las principales firmas norteamericanas
se instalaron en México y se grabaron las voces de todos los pioneros
del bolero.
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INDUSTRIAS CULTURALES

conglomerados, muy complejos en su estructura organizacional,
tal es el caso de TELEVISA en México. Pero además del efecto de
concentración existen como contraparte tendencias de dispersión
y diseminación que contradicen, evaden, atentan y/o subvierten dicha
concentración del poder.

Gracias a la industria musical, se está desarrollando una forma
transnacional de cultura. una metacultura, que no tiene que ver con
los contenidos o los tipos de música, sino con el lugar que ésta ocupa
en la vida cotidiana "EI hecho enteramente nuevo consiste en que
ahora cualquier música puede oirse en cualquier momento y como
fondo doméstico. La cinta magnetofónica, la radio, el fonógrafo, la
cassette, emiten una interminable corriente de música en cualquier
momento o circunstancia del día." (Steiner 1991: 153).

Tal vez, tendríamos que preguntarnos cómo se está transformando
la cultura occidental, logocéntrica, más que cómo la cultura occidental
modifica o transforma las culturas locales, ya que "en todas partes
una cultura sonora parece desalojar la antigua autoridad del orden
verbal." (Steiner 1991: 152).

Asimismo, cabe la interrogante a propósito de ¿cómo el desarrollo
de la industria y de la tecnología musical han ido modificando los
rituales de la interacción humana en la vida cotidiana?, ¿cómo se han
modificado los espacios íntimos y los espacios colectivos, los espa-
cios urbanos y las prácticas que en ellos se realizan, los usos de la
música, los tiempos y los espacios de la creación y de la reproducción?
y ¿cómo los dispositivos y los mecanismos institucionales determinan
las condiciones de posibilidad/imposibilidad de juego de los sujetos y
sus placeres?

El concurso como dispositivo de censura, legitimación y
mecanismo de universalización de valores estético-musicales.

Algunos factores importantes en el desarrollo de la música tienen que
ver con políticas y estrategias institucionales. comerciales y guberna-
mentales, así como con la relación que se establece entre diferentes
tipos de música y diversas fuentes de financiamiento; el costo
y requerimientos de servicio de la nueva tecnología. y el flujo de

I dinero en el área de la música, para nombrar sólo algunos mecanis-
mos de circulación del poder en el ámbito de la industria musical.
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este proceso avanza un paso más produciendo un efecto de estanda-
rización para atravesar las fronteras nacionales. Este efecto se acentúa
por las necesidades de la industria de los medios de comunicación,
requerimientos para homologar los productos culturales a un común
denominador que permita su venta en el mayor número posible de
paises.

Existe un juego de negociación importante entre el sistema de
valores (de evaluación) que se aplica para juzgar a los cantantes en
los concursos y el tipo de selección que de dichos criterios hacen los
que participan en ellos. El concurso abre las puertas al mercado a
quienes participan en él, primordialmente a quien lo gana. Pero por
otra parte el que gana, es por que aplicó adecuadamente los criterios
de juicio que se imponen en el concurso, en la manera en que dichos
criterios se traducen en la presentación en el estrado. Cuando un
cantante introduce una innovación y se consagra, vía el concurso, o
la venta de discos, presentaciones en público, etc. se somete implíci-
tamente a las reglas y juegos del poder de las corporaciones, y su
éxito incita y promueve a otros cantantes o grupos a hacer lo mismo.
Los concursos, como procedimientos de selección, clasificación
y consagración se constituyen en mecanismos importantes de circu-
lación de poderes y saberes en el ámbito de la música popular.

Sin embargo, existen grupos y bandas locales que se desarrollan
al margen de la cultura musical dominante, de sus mecanismos de
legitimación y consagración, que actúan en fiestas, bares, cantinas,
palenques; que coexisten y contradicen los criterios estéticos domi-
nantes, aunque en ocasiones con el paso del tiempo sean recupera-
dos por el poder, pero finalmente las culturas musicales locales como
el bolero en su momento, el rock y la cultura punk actualmente,
adquieren nuevas formas, se metamorfosean, afirman su irreductibili-

Idad, su exterioridad al aparato de poder centralizador; en este sentido
podríamos decir con Deleuze y Guatari que esa cultura musical es un
despliegue de exterioridad pura que el Estado Occidental no cesa de
reducir. (p. 364)

Las trayectorias de las culturas locales no evolucionan unidireccio-
nalmente, se despliegan y se repliegan, se concentran y se dispersan,
por ejemplo el caso del bolero en México, desde el momento de su
emergencia surge como un objeto polémico y contradictorio, muestra
su irreductibilidad y exterioridad al aparato de poder.(2) Pero por otra
parte, si bien el bolero que nació en los márgenes de la sociedad, el

112

yarenny
Rectangle



~~~

sol Á aluelue~ la apuop ua 'e1S!l\aJ ap OJlealla ua epIlIWJad Á epe5!lqo

ejue~Ja~ Á u9!~~eJalU! ap lal\!u la Á 'eW!lUj !se~ u91~elaJ ~ 'e~!U9Jl

-~ala Á u9!~e~!J!Jl~ala 'u9!~e~IJlldwe ap S01UaWnJlSuI sol ap u91suedxa

el Jod epeWJOJSUeJl ajad 'OIJeUa~Sa la Á u9!~ue~ el aJ1ua u9!~elaJ
e4~aJlSa eun OpUa!lSlxa an51s '05Jeqwa U!s 'al\ll\aJqos anb elS!l\aJ
ap OJ1eal owIlll;lla alUaWe~!l~~Jd sa ellnbuel8 OJ1ealla aluawlem~e

'aluaweullelned opueze51ape anJ as 0~14~ oJau~5 la 'u9!s!l\alal el Á auI~

la 'o!peJ el 'u91~e~lunwo~ ap so!paw sol ap u91~!Jede el UO~ 'sepuel
sesoweJ sns Jod pePlle1Jowu! el e uoJesed anb naqJ~ 'se5aJq~.:J

'S!JI 'O~!Jn 'eWeal!lod :e~od~ el ap elS!l\aJ ap SOJleal sol ua SaUOI~!sod

-wo~ seJaw!Jd sns UOJeUaJlSa 'SOJlO aJ1Ua 'la!Jn~ °lezu09 Á ~l\epJed

ujnbeor 'eJ~ u!lsn5~ owo~ SalaJdJ~lU! a SaJOlne Saled!~u!Jd sol

'u9!snj!p ap °lpaw le!pJow!Jd
ns owo~ Jse 'oln~~l~adsa lap a1Jed owo~ soJaloq ap u9!~eaJ~ el eJed

111J~j eJJa!l 'edJe~ el 'apllwn4 OlaleJed ns Á elS!l\aJ ap OJlea11a eje ejuep

-epn!~ el ap Jelndod s~w olualwlualaJlUa 13 'OpeJlSa la ua u91~eluas
-aJdaJ el ap sapepIsa~au sel Á sepuewap sel e sela!ns ueqelsa

Jelndod e~lsl;lw el ap saleuo!~!peJ1 seWJOj sel "XX 0151S lap so~e
soJaw!Jd sol ua 'O~!x~VIj U3 'SOlUaWnJlSUI a sej5010U~al sel\anu ap

u9!~~npoJlU! el Jod owo~ jse 'u9!~eZ!leaJ ns ap sodwall sol Á so!~edsa

sol ul;l5as odwall lap 05Jel 01 e opuewJOjSUeJl °PI e4 as OJaloq 13

.u9!:>e:>!J!ldwe el ap eJ6olou:>a¡ Á sale:>!SnW so¡uawnJ¡SUI

.O~3108 130 S3NOI~'V'VIj~O.:JSN'V'~.l S'V'l N3
l'V'~ISnW 'V'1~OlON~3.l 'V'l30 NOISN'V'dX3 A OllO~~'V'S30 130
'V'1~OlON~3.l 'V'l 30 NOISN'V'dX3 A OllO~~'V'S30 130 O.l~'V'dWI

'SaleUO!~eZIUe5Jo Á so~lw9uo~a
SaJOl~ej ap uapuadap u~lqwel 'oluaIWeIS!e ap sauoI~IPUO~ ua ueJado
ou 'eIJ!q!~aJ ap ewJoj el ua Á e~!sl;lw Ja~e4 ap eJauew el ua ej5010U~al
el ap SOl~aja sol '05Jeqwa U!s 'u91~e~lunwo~ ap solpaw sol ap Á

u9!~eqeJ5 ap ej50lOU~al'GG Á u9!~e~!l!ldwe el ap eJ5010u~a1 Á sale:)!snw

sOlUaWnJlSul .~ :seaJ~ sop ua J!P!I\!pqns apand as OlUa!W!~aJ~ °4~!P

'e~lsl;lw el ap elJlSnpU! el ua ej5010U~al el ap u9!Suedxa Á °lloJJesap

la °P!S e4 'OJaloq la owo~ SaJelndod sale~lsnw soJau~5 sol ap U9!~

-ewJoJsueJl Á u9!~eWIl!5al 'u91~eldepe el ua alueulwJalap JOl~ej un

'sjed lap SOlOWaJ sew sauo~uIJ SOl else4 o!peJ el Jod op!punj!p Á

Japod ap OleJede la Jod opeJadn~aJ anj 'edJe~ el Á eU!lUe~ el '1aJeqe~

VZ3d Vl 30 .:,..,. .

yarenny
Rectangle

yarenny
Rectangle

yarenny
Rectangle



INDUSTRIAS CULTURALES

músicos contaban exclusivamente con la potencia de su voz y sus
instrumentos tradicionales, se ha transformado. Los boleros de Agustfn
Lara interpretados con piano y violín y estrenados en el teatro Lírico,
no son los mismos boleros (aunque sean las mismas letras) que
interpreta Luis Miguel con pista de sonido en el Auditorio Nacional
o Amparo Montes, Tania Libertad, y Guadalupe Pineda en concierto
en el Teatro de la Ciudad. Ya que los instrumentos con micrófono
presentan la ventaja inmediata de que, habiendo corriente eléctrica
y amplificadores disponibles, los intérpretes (actores) pueden hacer
sentir su presencia frente al público más fácilmente en términos de
decibeles, que con instrumentos tradicionales. Es mucho más fácil
tocar un acorde fuerte con una guitarra eléctrica y con amplificador
que desarrollar una técnica apropiada para que un instrumento
tradicional pueda ser escuchado a gran distancia. Muchos grupos
o cantantes individuales, prefieren batallar en un mar de micrófonos,
de tal suerte que el efecto tonal de su actuación es responsabilidad
del ingeniero a cargo de mezclar el sonido, la tecnología inalámbrica,
por ejemplo, encubre esta situación.

Antes de que existieran las formas de grabación, reproducción
y transmisión, la música se producfa en vivo, por bandas y trovadores,
en cantinas, bares, serenatas y en las fiestas; los mismos participantes
producían su propia música para cantar y bailar... Antes de la aparición
de Los Panchos (en 1948) los tríos se dedicaban a dar serenatas
y cantar en los bares...Despues de ellos las disqueras se los disputaban,
los mas caros centros nocturnos les ofrecfan trabajo (Moreno Rivas
1989: 132, 162, 163). La década de los sesentas fue el inicio de la
decadencia del bolero, con la saturación del mercado de los trfos y la
emergencia del rock, y con la producción masiva de instrumentos
eléctricos se expandió su uso entre las nuevas generaciones, y tuvo
un profundo efecto sobre la música que se estaba tocando. (3) La forma

más sencilla de adaptar un instrumento a la tecnologfa electrónica es
conectarlo a un amplificador. El siguiente nivel es la producción de
instrumentos eléctricos cuyas notas se producen en la forma conven-
cional, pero el instrumento sólo puede ser utilizado junto con el
amplificador. Estos instrumentos se vuelven inútiles si no hay corriente
eléctrica disponible. El desarrollo de esta tecnologfa determina enton-
ces los espacios y los tiempos de la producción musical, cantar
boleros en una serenata al pie de una ventana (con guitarras eléctricas
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migraron de un medio a otro. Algunos resistieron y remontaron las 1

dificultades que les imponía el nuevo medio y los requerimientos de
los nuevos lenguajes, y se consagraron en el gusto del público, como
Agustín Lara que desde el estreno de su bolero "Imposible" en el Teatro
Politeama en 1927, inició una carrera que duraría mas de 20 años de
producción ininterrumpida de música. Géneros, programas y cancio-
nes también migraron transformándose de un medio a otro.

El cine, no sólo utilizó los temas y autores de la música y el teatro
de revista, también incorporó elementos de su estructura, sketchs
y canciones intercalados en una historia muy simple. Muchos boleros
se asocian a importantes películas como "Santa" y "Nosotros los
Pobres". En gran parte el éxito del cine se fundó y potenció el prestigio
alcanzado por la canción mexicana y sus intérpretes a nivel nacional
e internacional. La canción mexicana y en particular el bolero yel cine
mexicano de los cuarenta, debido a la contracción de la industria
cinematográfica norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial,
y las ventajas de un mercado de habla hispana ávido de productos
culturales, se expandieron por toda América Latina.

Sin embargo la radio fue durante dos décadas el principal instru- ,
mento de promoción y difusión de canciones e intérpretes, yel bolero i
bautizó a la radio. La XEW, "La voz de América Latina desde México"
inició sus transmisiones en 1930 con "La hora íntima de Agustín Lara",
programa que emigrara 20 años después a la Televisión.

En los primeros años, los programas eran generalmente en vivo,
sin embargo al aparecer la televisión en los años cincuentas, por algún
tiempo la radio se vio desplazada, los artistas de radio fueron contra-
tados por la televisión, los programas musicales de la radio pasaron
casi intactos a la televisión tales como los programas de concurso,
"Buscando Estrellas", o los programas de variedades como "El programa
Nescafé", "Noches Tapatías", "Cómicos y Canciones", "Así es mi Tierra"
y "La Hora Intima" de Agustín Lara. El 80 % de los boleros dados a
conocer a partir de 1955 se estrenaron en televisión. Otros programas
que fueron definitivos en la promoción y configuración de la nueva
cara del bolero fueron "El Estudio de Pedro Vargas". "Max Factor", "El
Club del Hogar", "Nueva Cita Musical" y "Esta es su Vida". (Dueñas
1991: 139-140). La radio por un buen tiempo pasó a un segundo plano
y se apoyó fundamentalmente en la música grabada.
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INDUSTRIAS CULTURALES

medios más que en las actuaciones en público y en vivo, para comu-
nicarse con su público.

La expansión de los medios ha cambiado también el papel de la
audiencia en la producción musical, antiguamente la música era
mucho más una cuestión de participación y ejecución o al menos de
comunicación en ambos sentidos (de ida y vuelta) El actor se encon-
traba físicamente frente a su audiencia y gran parte de su éxito
descansaba en la capacidad de interacción que establecía con el
público. Si bien todavía existen presentaciones en público, en bares,
teatros, ferias, palenques etc. éstas se han reducido a su mínima
expresión. Comparativamente, el consumo mayor de música es a
través de grabaciones ya sea de discos, cassettes o de transmisiones
radiofónicas o televisivas.

Esta breve descripción de las sucesivas modificaciones del bolero,
sus trayectorias, muestran la complejidad de los procesos de inter-
cambio cultural que responden a mecanismos de circulación de
poderes y saberes, tecnologías e instrumentos que no se explican por
relaciones binarias entre dominantes y dominados. Existen muchos
niveles de relaciones contradictorias y complejas que van tejiendo un
campo de tensiones y fuerzas que conforman la fisonomía particular
de una cultura, que aún bajo los signos de la globalización tiende hacia
la dispersión.

NOTAS

1 Dicho festival a nivel nacional ha promovido la participación de
más de 70,000 jóvenes de toda la república mexicana desde 1978
hasta la fecha y ha sido la plataforma de lanzamiento de cantantes
como Mijares y Ana Gabriel, entre otros. El concurso es un complejo
mecanismo publicitario que involucra un proceso mercadotécnico
completo de producción de estrellas, para seleccionar al mejor en una
primera fase, un jurado integrado por productores musicales y direc-
tivos eligen a 32 de los 100 participantes iniciales, a quienes se les
somete a un curso de capacitación durante dos meses: clases de baile,
vocalización, diseño de imagen, maquillaje, proyección escénica,
rutinas de ejercicio, actuación, etc. Después se realizan cuatro elimi-
natorias que se transmiten por televisión y con los doce finalistas se
hace un disco.
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