
.39

-1 

¿La comezón posmoderna o el pensamiento: 

de la crisis?

~ j,: 

I

Sea como fuere, lo que está. en juego es la potencia contra el ROSSANA REG VILLO

poder, aun cuando aquella no pueda avanzar más que C
disfrazada para no verse aplastada por éste. RUZ

MICHEL MAFFESOLLI

Declaración de principios

En la introducción de El tiempo dR las tribus, el sociólogo
francés Michel Maffesoli, con su aguda ironía señala que
"reconocer la nobleza de las masas y de las tribus es
patrimonio de una cierta aristocracia del espíritu" y advierte,
no obstante, que no debemos confundir la aristocracia con
"una determinada capa social ni con un determinado gremio
social (y menos aun de especialistas)". Lo que Maffesoli
denomina arutocracia y que bien pudiéramos nombrar como
aquella apertura y sensibilidad a los cambios y desplazamien-
tos que se han operado en el mundo que vivimos, se halla,

según este trabajador de las ideas "repartida equitativamente
entre ~n gran número de estudiantes, trabajadores sociales,
personal decisor, periodistas y, naturalmente, todos los que
son simplemente gente de cultura" (Maffesoli, 1990: 32).

Es dificil no estar de acuerdo con este planteamiento,
cuando por todas partes nos asaltan las evidencias de los
cambios en todos los órdenes sociales: en lo económico, en lo
político, en lo cultural, pero especialmente en la esfera de la
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socialidad, es decir, en las formas en que interactuamos entre
nosotros, en las maneras en que nos representamos y
ordenamos el mundo, en los modos de vivir la vida cotidiana.

Uno pudiera pensar, al contemplar por un momento el
paisaje social, que las brújulas se han dislocado, pero una
mirada más atenta y arriesgada podría llevarnos a pensar
que quizá, el problema es que acostumbrados a que nuestros
"instrumentos de medición" calculen con precisión la
dirección correcta, la dimensión y volumen exactos de los
objetos de nuestra vida y marquen, repetida y ordenadamente,
los ciclos que definen los tránsitos en el mundo social, nos

I dificulta re-pensar los problemas desde otra perspectiva,
II arriesgar nuestros marcos de comprensión, ignorando que

el reconocimiento y apropiación del mundo que nos rodea
siempre es una aventura no acabada, que nunca está exenta
de incertidumbre.

Es indudable que la palabra c1isis está presente y domina
! i no sólo los grandes discursos económicos, poüticos y sociales.
.! Como la humedad, esta palabra penetra los discursos

cotidianos y reelabora las representaciones de la vida. Basta
escuchar las conversaciones en los men::ados, en la plaza, en
los cafés, para captar los múltiples nombres de la cmis y los
diversos asuntos que ella nombra.

Ella asume diversos disfraces, se viste con ropajes de gala
o con andrajos, con tintes de retórica o poética, como renuncia
o esperanza, pero en el fondo su carácter es el mismo: la
crisis de los poderes, agotamiento de los modelos, de los
discursos.

Para Maffesolli, "asistimos a la muerte del universo político
y ~ la entrada en el orden de la socialidad" (Maffesolli, 1990:
95), una socialidad que reinstaura el localismo, los valores
cotidianos, nuevas agregaciones sociales que no pasan por la
institucionalidad, una socialidad que modula de manera.s
diferentes lo poütico. ¿Maneras de hacer frente a la c1isis ?

Si nos situamos en un pensamiento pendular, podemos
ver en estas formas de socialidad el otro rostro de la
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re homogeneización, de la unifonnidad, de la globalización, que
y acá se enfrentan a la diversidad y a la fragmentación.

a. Emergencia de grupos sociales unidos en tomo a objetos
el tan diversos como la filosofia oriental, los derechos humanos,
la la ecología, la libertad sexual, la defensa del voto, el patri-
ir monio cultural, el saber mesoamericano; frente a las
)s transmisiones televisivas que alcanzan a 300 millones de
la espectadores, men::ancías que cinulan "libremente" por todo ,

¡
)s el orbe, industrias culturales que proponen modelos y ]..
e, respuestas, velocidad y ubicuidad de la información.
)s El quiebre de fronteras que podría representar el espíritu
a, moderno se estrella contra el levantamiento de murallas de
le otra índole, choca con los pequeños nichos comunitarios que
:a protegen y aíslan y, sin embargo, conectan y despliegan la
:a energía social. En ese sentido, quizá preguntarse por la vida

contemporánea implica abandonar certezas, optar por la vía
la I nómada, por la persecución intinerante (Ibáñez, 1990) hasta
s. ! volver inteligible el mundo que vivimos. .

)s Así como la crisis, la posmodemidad es el nombre ambiguo
:a de muchos desencantos, de pensamientos y sentimientos
n difusos, contrapuestos, y especialmente el cuestionamiento
)8 de algunos de los fundamentos de la modernidad: la razón,

la verdad y la historia (Beller Taboada, 1991). Sin embargo,
la algunas de sus connotaciones la dotan de un sentido preocu-
la pan te: el del escepticismo, la indiferencia y la renuncia. Pese
la a compartir lo que Lyotard le escribe a Rogozinski, allá por
)8 1985, donde dice "...los signos del ideal se han embrollado.

Una guerra de liberación no anuncia que la humanidad ./ i

:0 continúa emancipándose. La apertura de un nuevo men::ado ¡
): no anuncia que la humanidad continúe enriqueciéndose. La I

.¡.~8 escuela no forma nuevos ciudadanos; cuando mucho fonDa ..

,a profesionales. ¿Con qué legitimación contamos para continuar
lS el desarrollo?" (Lyotard, 1990), precisamente porque creemos

que los hombres aprenden a emanciparse, a sortear las crisis
)S económicas y se vuelven "nuevos" ciudadanos, al margen o
a en contra del Estado y del men:ado, hay que re-inventar (hacer

venir) los signos del ideal, no para legimitar el desarrollo de
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unos cuantos en perjuicio de los muchos, no para encontrar
la verdad, sino para que florezcan las verdades. Contra la
"comezón" posmoderna, el pensamiento de la crisis, abierto,
itinerante.

Breve repaso a los supuestos

A grandes rasgos podemos encontrar dos posiciones
contrarias en cuanto a la posmodernidad. De un lado aquellas
que centran la discusión en las diferencias, expresión de las
diferencias como indicadores de democracia. Esta posición
llevaría al rechazo de lo "opuesto", formulado como "grandes
relatos" (Lyotard, 1984), sea en el ámbito político, en el
religioso, en el social. Los grandes paradigmas detentadores
y explicadores de la realidad han desaparecido. De esta
posición se desprende la idea de separación radical entre l.
modernidad y la posmodernidad, en el sentido de la

ii transfoffilación radical del mundo que nos trae un nuevo
: tiempo, unos nuevos valores, un nuevo universo.

De otro lado están las posiciones que sostienen que esto
:1 es falso, que la posmodernidad es solamente ideología. Aquí
i1 la modernidad se concibe como un proyecto no acabado y
! que lo que en realidad existe son "los equívocos de la

modernidad" (Habermas, 1981). En tanto, lo que tenemos
son equívocos, no hay la ruptura expresada en la posición
anterior, sino la búsqueda, adecuación y corrección de ese
proyecto no akanzado. Continuidad vs. ruptura.

Ciertamente la posmodernidad es mucho más que la
afirmación de la diferencia, es una discusión compleja.
Podemos apuntar que su importancia es, no si refleja la
"realidad" o si es una moda pasajera, sino que es -más allá
de las posiciones que puedan tenerse- una eo?CPresión de las
transformaciones, de los cambios. Sin embargo el problema,
como ya lo he mencionado más arriba, es que la
pos modernidad es muy crítica y severa con la modernidad,
pero poco crítica del mundo en que vivimos y además al
expresar lo que pasa, imagina que todo el mundo es
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ar posmodemidad, cuando en tanto expresión, es una -entre
la varias- maneras de le~r el mundo que vivimos.

o, El desencanto y desvalorización del progreso, como
elementos de una crítica necesaria, trae sin embargo,
aparejado en este pensamiento una desvalorización por la
historia, por el pasado. En estos momentos de transición, la
reflexión seria sobre el pasado y el futuro (como desafio) es

~s una cuestión vital. Por ejemplo, la etiqueta "posmodemo" es
as colocada indistintamente en fenómenos sociales, est¿ticos,
as artísticos, comunicativos; y pasando de los terrenos de la
>n estética se coloca en la discusión económica: transnacio-
~s nalización, capitalismo flexibl~, liberaliz~ión... Su reino es
~l amplio, de ahí la dificultad y la confusión que g~nera.
es Más qu~ un debate con las posiciones posmodernas,
la quisiera discutir en las próximas páginas algunos elementos
la que nos permiti~ran una reflexión conjunta sobre los
la indudables cambios qu~ se estáJI produciendo cn el ámbito
10 de la vida social. .

to Narciso y Medusa o lo colectivo imaginario
uí
y I "La medusa significa una alteridad tan radical que no es

la posible mirarla sin morir" (Baudrillard, 1991), Narciso es un
:)s ser tan bello que no le es posible resisitr el impulso de fundirse
>n en él mismo. Mismidad y otredad. Movimiento oscilatorio
se que agrupa y enfrenta. Ambas figuras, la de Medusa y la de

Narciso, son usadas aquí como metáforas de identifK:ación y
la diferenciación en la vida social. Dualidad en la que cada una
a. de las partes s~ explica por la existencia de la otra. Asunto
la que se ha convertido ~n debate central del fin de milenio. El
Já derecho a la diferencia. Batir de alas de un <:)tro, que no está ~

as más en una isla lejana y exótica, sino cercano y próximo.

la, Narciso: poder de seducción del grupo, ~l colectivo
la imaginario que funda un nosotros enamorado de sí mismo,

d, volcado hacía sí mismo: sectas, ecologistas, defensores de los
al derechos humanos, grupos de defensa de la tradición, la moral
es y las buenas costumbres. Los colores y las ideologías son

,.,
". :'¡:::'~;Ik..r; ~
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infinitos. Medusa: el otro amenazante, destructor, "epicentro
del terror", el octavo pasajero o el replicante de Riddley Scott,
el chicano, el homosexual, la mujer. y sin embargo, Nan:iso
es Medusa cuando la mirada es exterior; Medusa es Nan:iso
cuando la mirada es interior, juego de espejos en el que los
grupos van construyendo los límites de su identidad en
relación al Otro, a los otros. Esta problemática tiene diversas
escalas, que van desde la cuestión internacional y macro, hasta
la existencia de pequeños grupos y sus microuniversos.

Por ejemplo, en la escala nacional podemos decir que la
discusión sobre la identidad y la diferenciación cobra especial
importancia en los problemas que enfrenta México y que se
agudizarán en los próximos años, en el sentido de que el
nuestro es un país con historia, que inició el debate sobre la
identidad nacional hace muchos años, que habló fuerte y en

i voz alta sobre el imperialismo norteamericano. y ahora,
,

! precisamente, su proyecto futuro se basa en la integración a
'It un bloque que er:a "el otro", el extraño, el dominador. El

i problema es complejo y va mucho más allá de las dimensiones
, ...
rl economlcas.
1i Es indiscutible que este debate no puede centrarse
11 excl~si:amente en l.as implicaciones tecnológ.i~as y

economlcas, que focallzan el problema como cuestlon de
costos, de progreso, de empleos, de competitividad. La
integración coloca en el debate un asunto importante, el de
la identidad. Sin embargo, parece que tenemos fuertes

problemas para hablar de los otros, cuando hablamos de
nosotros mismos. Repetimos constantemente que el mundo
está cambiando y sin embargo mantenemos la mirada sobre
nuestros propios procesos. Por ejemplo, en el caso de
Guadalajara, volvemos --como Nan:iso-- la mirada hacia
nosotros mismos, tenemos una visión parroquial del mundo,
como lo otro ajeno. Cuando ver el mundo nos lleva a una
comprensión más rica y profunda de nuestros propios
problemas.

¿Hay incapacidad o miedo paralizante a plantear la
discusión en otros términos? a aceptar que la "esencia" de

i

i
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ro nuestra identidad local es sólo un mito. Una visita al Ro xy 4 es :-- EI,,- -- tu I..~xy es un c~~ro cu ~

tt, suficiente para ver que nuestra juventud construye su queop8denlackxJaddeGuadaIa-
Jara desde ~ 18 de mayo de 1990.

SO identidad con referentes que son mundiales, desde luego que Pensado esendaknente como un

lab d o od 1 o o 'o U espado para las expresiones artÍ$-

so I re-e ora os YVlVI os en aexpenencla proxlma. n somero tk:asycultlralesosehacon~o

os I análisis de la P ro g ramación cinemato
g ráfica Y televisiva en la en k¡prde elX'uentro de propues-

taso de proyectos y de actores
:n ciudad indica los referentes amplios que alimentan las soclalesdlwrsos.

as ' representaciones colectivas; un paseo por la noche citadina

.ta i revela la existencia de "ejemplares" que pueden calificarse
I

de "pos modernos" (o ¿pre-antiguos?).

la Es decir, existen elementos de globalización que no

lal podemos ignorar. Este proceso es abarcativo y comun. Esto

se es, la afirmación de la diferencia y la cuestión de las

el ! identidades se plantea porque representa un problema, un

la asunto se discute cuando es problema. En la antigüedad no

:n existían los diferentes, ni los otros; existían los negros, los

°a, indios, los salvajes y el asunto se resolvía con la masacre. Como

la: ya he dicho, actualmente se nOi acabaron los salvajts y
El I primitivos y comenzó la globalización, se aceleró, colocando .

es "nuevos" elementos en el escenario.

se Los escenarios de la crisis

y

.ie Quisiera desplazarme ahora a otra escala y pensar la ciudad,

:--a la comunicación y la cultura en tanto que considero que la

.ie ciudad es uno de los escenarios privilegiados de la crisis,

es entendida en su doble tensión, como el estallamiento de

.ie certezas y como emergencia de discursos y prácticas en todos

:lo los órdenes de la vida. Ciudad que no es sólo tamaño, den si-

,re dad, o edificios y plazas, sino fundamentalmente la

.ie organización de la diversidad. Ahí, los diversos con sus luchas

:ia y pactos por el establecimiento de normas, valores,

lo, representaciones que definen lo propio de lo ajeno, lo

na permitido de lo prohibido, coordenadas espacio-temporales

os que orientan lo privado y lo público, lo laboral y lo lúdico, el

tiempo cotidiano y el tiempo de excepción. ¿Cómo

la aprehender un objeto tan complejo y opaco? ¿a través de

de qué categorías aceocarse a la experiencia urbana?~
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Recientemente en el campo de la comunicación empieza
a aparecer el interés por el estudio y análisis de la ciudad y
sus vinculaciones con lo local, lo nacional, lo trasnacional y la

globalización. Acercamientos sociosemióticos y antropológicos
que han priorizado por un lado el estudio de la pertenencia
territorial como base para el intercambio de significados, tanto
en sus procesos de producción como de recepción; la ciudad
como el espacio desde el que se construyen códigos o se
"descodifican" significados. Por otro lado, aquellos que se
preocupan por las maneras en que los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías "afectan" la visión-

I relación con el entorno y las formas de sociabilidad.
, El objeto es complejo y se resiste a ser aprehendido bajo

una sola perspectiva. ¿Cómo entender, por ejemplo, la ciudad
al margen de los medios de comunicación que se han
convertido no sólo en proveedores de información y
entretenimiento, sino en verdaderos agentes socializadores? '

: O cómo abordar .la problemática de los medios, sin considerar

a los actores que desde "lugares" sociales específicos se
relacionan con estos medios. La pregunta no es sencilla, y
para documentar su extrema dificultad, me he permitido'li 
seleccionar una serie de "cápsulas" recogidas del acontecer
reciente de esta ciudad:

Imagen 1: El dos de septiembre de 1993 aparecía muerto
Jesús González, de 28 años. Su cuerpo se rompió:
moretes, quemaduras, uñas arrancadas. Murió a
consecuencia del "interrogatorio", al que fue sometido
por la policía judicial (Siglo 21, 28/9/93).

.Imagen 2: La junta directiva de colonos de la Colonia
Providencia discute la posibilidad de restringir, mediante
el pago de cuotas, el. acceso al Parque Rubén Darío. El
motivo: impedir la entrada a los índigenas que domingo
a domingo pasean por el parque y que entre semana
trabajan como sirvientes en las casas de esa misma colonia
(Siglo 21, 27/9/93 y Radio Metrópoli).
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za Imagen 3: Los estados de alerta se multiplican en todas

f y las zonas de la ciudad: derrames de hidrocarburos,

la explosividad en las alcantarillas, lIÚedo al subsuelo.

;os

:ia Imagen 4: Los organizadores de la Feria Internacional

¡to del Libro informan sobre las actividades que habrán de

ad desarrollarse en la FIL este año: la feria se dedica a

se Colombia (Siglo 21; 26/9/93). Un funcionario

se universitario comenta en "broma" (off record), que

de Colombia y Guadalajara tienen en común el narcotráfico.

)0-

Todas estas imágenes conforman la agenda de lo que se

yo. discute en el espacio público y que están ahí, al alcance del

ad ciudadano. Asuntos diversos como la seguridad pública,

an abusos de poder, violación a los derechos humanos,

1 y segregación urbana, riesgo y contingencias ambientales,

::s? cultura y "banalidades". Mosaico que se mezcla en la
rar experiencia del actor, que en solitario o en colectivo, habrá .

se de procesar, asimilar o excluir estos "insumos" hasta

., y configurar un paisaje urbano manejable, tensionado a su vez

do por pertenencias territoriales, adscripción a grupos, nivel

:er socioeconómico, escolaridad, etc.

La experiencia urbana es entonces heterogénea, armada

por fragmentos que adquieren sentidos específicos de

rto acuerdo, como hemos esbozado, a las características sociales

ió: del actor, a-su posicionalIÚento en la estructura social, a sus

) a competencias y capital cultural (Bourdieu, 1987).

ido La ciudad aparece en toda su complejidad cuando dejamos ¡

de concebirla como el "continente" en el que habita gente y

en el que "pasan" cosas. Podemos concebirla como un objeto

nia policromático que es pensado, comtruido y habitado por actores
~cc ,..

nte sociales que están lejos de la docilidad de que ha querido

.El investirlos el poder. La ciudad en tanto espacio-tiempo se

190 hace continuamente en tres momentos: el pensar, el construir,

lna el habitar. La ciudad es construcción simbólica vivida desde

-nia referentes precisos, es una y muchas.
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Vista desde fuera la ciudad es historia; mirada y vivida
desde dentro es memoria colectiva (Halbwachs, 1986),
conectada a la experiencia próxima que permite, no obstante,
trascender esta experiencia y superar la atomización de los
diversos. Campo de posibilidades que permite el intercambio
y el reconocimiento de "algo" que nos es común a pesar de
las diferencias.I 

Podemos decir que las "imágenes" que hemos utilizado: 
más arriba unen a los actores en tanto tematizaciones de una

ciudad enfrentada a los avatares de la modernidad: progreso-
III¡' , riesgo, endurecimiento de la violencia "legítima" en

:, 1 contrap~sición a l~ e~erg~ncia de una sociedad ci~il ~ás
II! combatlva, desdlbujamlento de fronteras y limites
:ir. 1 socioculturales donde se tocan los diversos frente al avance
,
f d . d I n l ."', "li¡ e mecamsmos e contro. rero as mIsmas Imagenes'" separan en tanto acontecimientos ignorados o percibidos y

valorados según la "tribu" urbana a la que se pertenezca. La
ciudad es más que las relaciones entre dominantes y
dominados, más que la oposición moderno-tradicional, es
un juego en el que pese a la invariabilidad de la regla que lo
defme, se hace en la jugada, en el movimiento.

Tenemos así la dialéctica que funda la socialidad:
identidad-alteridad. Si la ciudad es territorio pensado,
construido y habitado por los grupos según su pertenencia,
podemos pensarla como lugar de roces y de encuentros, como
zona de fricción para Medusas y Narcisos. Se pasa así de "la
ciudad legal" a "la ciudad real" (Maffesolli, 1990), en la que
entonces es posible encontrar las huellas y las marcas tangibles
que los "detentadores" del territorio imprimen al espacio:
una calle puede representar la sutil frontera entre lo seguro y
lo inseguro; otra, separar lo rico de lo pobre; plazas y jardines
pueden perder su condición de "públicos" cuando Narciso
se siente amenazado por Medusa; en contraste, ciertos lugares
se viven como extensión del espacio privado por la seguridad

que representan y por el dominio ejercido sobre el paisaje.
Esto no significa que exista una especie de pensamiento

mágico que asigne de manera espontánea fronteras, límites
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1: y valores al territorio construido, sino que los códigos
), que orientan y definen el "uso" de la ciudad se re-elaboran
~, constantemente en la interacción, entendida ésta como
)s ~ I negociación, complicidad o enfrentamiento. Bajo esta
o ~ ¡ perspectiva la ciudad no se agota en el imperativo territorial,
,e sino que se constituye en un espacio múltiple, de relaciones

complejas, por el que cimIlan -a veces en paz, a veces en
o conflicto- diferentes visiones y versiones del mundo
a (Reguillo, 1991).
>-

n La ciudad y el espacio público
lS

: S I A este panorama, ya de suyo complejo, en el que tratamos de
e I enfatizar la idea de una ciudad que se construye en la
:" negociación constante, se añade el papel fundamental que

y juegan los medios de comunicación y las industrias culturales,
a que se constituyen en el nuevo "espacio público" que no sólo
y permite a la sociedad la comunicación hacia lo interior de .

:s sus fronteras, sino además -de ahí su especial relevancia-
o posibilitan el contacto entre sociedades distintas al traer

hechos lejanos y visiones del mundo aparentemente ajenas a
1: la experiencia local, problematizando con esto la interacción
>, de los actores citadinos, que encontrarán en estos medios, ---l
1, discursos-imágenes, referentes para la acción. ~.
o Con esto queremos decir que los medios de comunicación =
a que acercan realidades al tiempo que las objetivan en ~-=>;'
e productos concretos, contribuyen al descentramiento de los -
:8 grupos sociales por contacto con la afirmación de realidades ~ .
>: que introducen elementos para la interacción comunicativa. ~~
y Así, los medios se constituyen en el punto de contacto no ~ ~
:s sólo entre gobernantes y gobernados, sino entre grupos ~a= f
o distintos entre sí: intersección entre productos homogenei- .:::
~s zantes y sensibilidades distintas. ~~:~
d Durante mucho tiempo la investigación de la comunicación :~";:: i

ha centrado el estudio de los medios enfatizando las "'~~ 'o:
'~";It"""'¡o condiciones sociales de su producción y dejando de lado sus "" ""'Q'(

~s condiciones sociales de circulación y reconocimiento. Ello ha ::~.:~:

[ j¿;j'~'
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impedido el reconocimiento del papel que juegan las

diferencias, desniveles y disimetrías en cuanto a la apropiación

de los discursos que se ofrecen a través de estos. En ese mismo

sentido, hay implícita o una especie de temor a las "nuevas

tecnologías" o una fascinación absoluta, como sien el medio

mismo y en su especificidad tecnológica estuvieran el poder

destructivo o la solución a los problemas de la sociedad. Pero

ni temor ni entrega explican la tensión ni la complejidad de

las relaciones entre estructura y práctica, entre participación

social y formas de control, ya que el poder aparece como un

monstruo de una sola cara, que unos sujetos (minoritarios)

ejercen sobre otros sujetos (mayoritarios) y ocultan las

estrategias de resistencia, que no son sino otra forma de poder.

A todo poder se le opone otro poder en sentido contrario

(Foucault, 1980).

Es así que podemos afirmar que Narciso se ve necesa-

riamente interpelado por las múltiples voces de Medusa, con

la mediación por ejemplo de la televisión, del cine, del radio,

que con este descentramiento y lejanía, tienden a aminorar

los miedos a los "efectos nocivos" de una exposición

prolongada a esas alteridades. A manera de hipótesis, puesto

que falta un largo trecho por andar en cuanto a nuestra

comprensión de la recepción y sus mediaciones,5 pero avalada5 Enestai.-~trabajopbnero
de Guills-mo Orozco, sobre las por algunos años de estudios empíricos con grupos sociales

mediaciones de la recepción. o

1 . t8e'lisiva(1991, 1992)yeltrab~0 diferentes, podemos plantear que mIentras e contacto ms a

sobre audiencias de James Lull vis entre

gru
p os

g enera ma

y ores defensas e intolerancia el

(1992a; 1992b). ,

contacto entre posiciones diversas a partir de los medios

6 Un qemplo de esto último es tiende a suavizar las reacciones de intolerancia en la medida

la reciente campaña antl-T~evisa bliniciada por el grupo Fuerza en que el receptor posee o cree poseer el control so re e
:u~"': :~ O:i~~::Ú::~nq~: aparato yeso le permite extemar con más facilidad sus críticas,

inmoralidad a Yuri, Cristina discrepancias y adscripciones e incluso sus dudas. Además

Saraiegui, N 110 Canún, la campaña ,

de prevención contra el cáncer, resulta interesante cómo los receptores desplazan su

etcoylaemprendecorxraTe/evlsa. O } '
1 d o , 6

Cfr. Fs-nando Gonzák.z "Tele-It- antagomsmo lacia e me lO en SI.

s.,n: del claroscu~o objeto de la El acce O de los

grup os sociales a los medios es una cuestión InrnoralkJad" en SIglo 2/ 30/3/93 S

Y Rossana Reguilo "La ciudad de de vital importancia. En él va en juego no sólo el derecho a la

DS milagros: movimientos sociales

Y políticas culturales", en Dio-logos afirmación de la diferencia, sino el fundamento mismo de

de /0 Comunicación No. 38, o o. 1FELAFACS, Lima. una democracia cuya existencia no puede pensarse a margen
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as de este espacio público creado por los medios y esto no es
Sn ninguna novedad. Revisando la historia se encontrarán las
.10 huellas de la lucha por acceder al espacio público o sacavar
as su orden legítimo: las representaciones populares en los atrios
io de las iglesias en la edad media (Le Goff, 1986), los pasquines
er y periódicos estudiados por Gramsci (1970), las
ro representaciones teatrales en las fábricas y las escuelas en la
:le Alemania de Bertolt Brecht (Williams, 1981)... los ejemplos
Sn se multiplican. i'
In La conquista de una cada vez más sofisticada tecnología ;

)s) con sus satélites, sus lucecitas laser, sus redes telemáticas, I
as potencian la simultaneidad, la inmediatez y la ubicuidad de !
er. la información, trayendo consigo un creciente contacto entre
io sociedades diversas, entre grupos distintos. Puede

argumentarse en contra, que todo esto va de la mano de la
ia- lógica del mercado que busca homogeneizar, uniformar el
:>n consumo, pero desde un optimismo moderado puede contra

io, argumentarse que hay cosas que escapan a esta lógica
ar implacable, y existen por fuera de la intención programadora
.sn I del mercado. Por ejemplo, en su lúcido análisis sobre la
oto televisión, señala Dominique Walton que "la paradoja consiste
;ra en que, en numerosas esferas la imagen de la televisión ha
da tenido una dimensión democrática que nadie ha percibido,
les salvo los profesionales; los intelectuales, en cambio, a pesar
.a de tener fama de expertos en democracia, prefirieron ver en
el ! ella un peligro. En realidad el sentido flotante, la pluralidad

lOS de interpretaciones, la polisemia fueron más bien
da considerados factores ambiguos y peligrosos antes que una r
el posibilidad de libertad para los espectadores" (Walton, 1992: ¡

as, 75). !
lás El reto estriba en no sobrevalorar el papel de los medios I
su en la socialidad contemporánea, o ignorarlos, pero quizá lo

más importante y lo más difícil es no otorgarles una
ón determinación a priori. El rechazo intolerante o la entrega
L la acrítica están hechos de la misma cosa: de conferirle y
de otorgarle al sujeto o al objeto un poder absoluto sobre

:en nosotros.
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iVuelvo sobre Maffesolli. En su reflexión sobre el papel de I
los medios para lo que él denomina "la socialidad del I
tribalismo, de la proxemia", el autor nos dice que

...el contelÚdo (en los medios) dista mucho de ser desdeñable para

algtmos; pero es por confortar el sentimiento de participación en
un grupo más amplio, de salir de sí, por lo que vale para la

mayoría...se está más atento al continente, el cual sirve de telón de

fondo, crea ambiente y, por ello mismo, une. En todos los casos lo

que está en cuestión es, ante todo, lo que permite la expresión de

una emoción común, lo que hace que nos reconozcamos en

comunión con otros. Quién sabe si la multiplicación de las

televisiones o de las radios locales no acabe favoreciendo

precisamente dicha sensibilidad" (Maffesolli, 1990: 64)

Se insiste aquí en que a las grandes maquinarias económicas,

políticas, unifonnadoras e invasoras, con sus ¡ast food, moda
lighi y visiones 50ft, se oponen reapropiaciones locales que
neutralizan el avasallador avance de la tecnología y del
progreso. Sólo en la medida en que seamos capaces de
entender este juego de avances y repliegues, de conquistas y
pérdidas y de mundialización con acentuación de valores
locales, podremos abandonar los imperativos del "deber ser",
para a partir de lo que somos, imaginar mundos posibles en
los que Narcisos y Medusas puedan confrontarse

enriquecedoramente, achicando los territorios del
desencuentro y la desigualdad, en un nuevo sentido de lo
político que no es sino una modulación de la pasión.

Notas Finales

En El Péndulo de Foucault, Umberto Eco nos narra cómo el

protagonista cae víctima de un Plan del que no sabemos a
ciencia cierta (hermenéuticadixit) si fue producto de su propia
invención, temores y fantasías, es decir, como profecía
autocumplida, o si en realidad existió tal plan y él fue
simplemente la pieza clave para su realización. Me parece

raul
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le que este texto puede servir como metáfora de la realidad

~I social que atravesamos: nos asumimos víctimas de un plan al

que sin embargo ayudamos a realizar cotidianamente.

La realidad no es unidimensional, habita en mil partes

ra distintas, en la luz y en la oscuridad, en los grandes

~n acontecimientos y en los grandes relatos, pero despliega toda

la su potencia en esos momentos difíciles de retener que

le llamamos vida cotidiana, ahí donde la "posmodernidad" deja

lo de ser debate estéril para convertirse en práctica sin nombre,

:le en sentidos de la existencia, en mezclas que desde siempre

~n han existido: calaveras en día de brujas, nopales de plástico,

micky mouse en platos de barro, la "señorita cara de pizza"as
:lo entonada tanto por la banda como por los niños "bien" de I

los colegios "bien". Algunos están fascinados con su

"descubrimiento" de estas mezclas híbridas y pos modernas.

18, Cabe advertirles -pese a su desencanto- que aquí ya eramos

:la pos antes de ser modernos y que en todo caso, lo que va en

lle juego es cómo la Historia con mayúsculas está dejando lugar

lel a las historias y en eso sí nos estamos estrenando,

de descubriendo al "México profundo", que late tras el muro de

s y adobe, en la oscuridad del Roxy, en la fiesta de la "generala"

-es de Zapopan, en los esfuerzos por dotar de sentido a esta

r" realidad plagada de imágenes contradictorias y cambiantes y

e~ en la lucha cotidiana de los grupos sociales por acceder al

esp acio P úblico.
'se
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