
1. FUNDAMENTOS PARA EL ANAuSIS 
DE LAS CULTURAS POPULARES 

Diversos intelectuales han abordado en Latinoamerica el tema de la cultura popu
lar, han definido el concepto y reflexionado sobre la dimension de 10 popular en 
confrontacion con otras categorias que se Ie oponen, generando construcciones 
teoricas que permiten analizar las desigualdades, situaciones de conflicto y de 
contacto entre culturas, asi como los procesos de transformacion cultural, que en 
esta investigacion se estudian considerando la construccion de conocimiento que 
sobre culturas populares se ha elaborado en las ultimas decadas. Cabe anotar que 
aunque se reconocen numerosos trabajos sobre costumbres populares, arte popu
lar y folclor, no pretendemos abarcar todos los estudios y teorizaciones, sino 
abordar algunos autores cuyo aporte resu lta relevante para las reflexiones que 
plantea este texto, desde la mirada y el anal isis de las relaciones interculturales en 
las sociedades latinoamericanas en tomo a los procesos de conformacion de la 
modemidad. 

Mario Margulis, uno de los autores latinoamericanos que ha estudiado el tema 
de la cultura popular, propone como punto de partida restringir el alcance semantico 
del concepto cultura, refiriendose con este a aspectos superestructurales dentro 
de una formacion economico-social, "inc\uyendo en este concepto los sistemas 
simbolicos, ellenguaje, las costumbres, las formas compartidas de pensar el mun
do, y los codigos que rigen el comportamiento cotidiano e imprimen sus caracte
risticas en las diversas producciones de un pueblo 0 de algunos de sus sectores"l. 
En este sentido considera que todo grupo humano genera respuestas a la situacion 
economica y social en que vive, es decir, que tiene la capacidad de crear cultura. 

Dentro de su enfoque, explica como la cultura dominante ha monopolizado los 
medios de fabricacion y difusion de productos culturales en la epoca contempora
nea, generando una transformacion hacia la conformacion de una cultura de ma
sas, que va homogeneizando, propiciando habitos comunes y configurando una 

1 Marguli s, Mario. La cullura popular. 4". ed., Mexico , Premia Editora S.A., 1984. 
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cultura para el consumo. Considera que en oposicion a esta, la cultura popular es 
la creada por las c1ases dominadas, por los sectores oprimidos que a partir de su 
interaccion directa y como respuesta a sus necesidades generan productos cultu
rales propios que expresan la conciencia compartida de su situacion . Concluye 
esta conceptualizacion, expresando que -' Ia creacion de cultura popular supone la 
actividad de un grupo, que colocado frente a carencias comunes las enfrenta en 
forma solidaria, generando productos titiles al grupo y reconocibles por este como 
su creacion"2 Hace evidente la manera como la cultura de masas emplea mecanis
mos diversos que reducen la interaccion humana, atentando contra la creacion de 
cultura popular. 

Dentro de su reOexion critica analiza tambien como los productos de la cultura 
de masas , generados en un sistema economico capitalista, 

" tienden a as umir la forma mercancia, es decir un bien producido para ser 
vendido, solo secundariamente para se r usado, en donde la produccion de 
mercancias no tiene por obje to satisfacer neces idades humanas , sino que se 
apoya en necesidades humanas para lograr su objetivo: obtener la mi"ima tasa 
de ganancia en el proceso productivo y asegurar las condiciones de reproduccion 
del proceso"3 

de manera diferente observa que los productos de la cultura popular son reali za
dos y usados por los mismos individuos, escapando a la forma mercancia y a la 
logica que emana de ella. 

De manera semejante a los planteamientos de Margulis , Rodolfo Stayenhagen, 
tras analizar los diversos conceptos de cultura, considera que la popular se refiere 
a " los procesos de creacion cultural emanados directamente de las c1ases popula
res, de sus tradiciones propias y locales, de su genio creador cotidiano"\ siendo 
esta una cultura de c1ase, de las c1ases subalternas. 

Desde la orientacion que plantea su discurso, sefiala la importancia de la com
prension de la cultura como proceso colectivo de creacion y recreacion, como 
herencia acumulada de generaciones anteriores y como conjunto de elementos 
dimimicos que pueden ser transferidos de un grupo a otro y que pueden ser acep
tados, reinterpretados 0 rechazados por el grupo social. 

Como aspecto substancial de discus ion resalta en su trabajo el hecho de la 
apropiacion par parte de las clases dominantes de las manifestaciones culturales 
populares, siendo estas transformadas en un conjunto de simbolos manipulados, 
situacion que piensa puede desembocar en dos posibilidades antagonicas : " 0 bien 
las culturas populares se diluyen y desaparecenin irremediablemente, 0 bien se 
rescatan, se recuperan y se transform an en una herramienta de las c1ases y etnias 
populares para defender su identidad y fortalecer su conciencia"5 

Ibid., pag 44. 

J Ibid., pag. 49 . 

, Stavengahen, Rodolfo . Ponencia en e l Simposio Latinoamericano sobre Cultura y Creaci6n Inte
lectual. Mexico, abril 1979 . 

, Ibid. 
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Con una mirada divergente Guillenno Borrfil Batalla, centra sus amilisis en los 
procesos culturales a partir de las interacciones y relaciones entre culturas dife
rentes , errfocando su estudio en los procesos que acontecen en el grupo dominado 
o subalterno. 

Para el analisis de los procesos interculturales propone la nocion de control 
cultural , que define como la capacidad de decision sobre los elementos culturales 
que tiene un grupo humano. Estos elementos son los recursos que tiene una cul
tura a nivel material , simbolico, emotivo, de organizacion y dc conocimiento, para 
lIevar a cabo un proposito social , siendo este un planteamiento que estructura con 
el objetiYo de estudiar las relaciones entre grupos sociales y lograr con ello deter
minar que grupo social dccide y sobre que elementos culturales 10 hace, estable
ciendo a partir de este errfoque cuatro categorias de cultura: 

I . La cultura autonoma, aquella don de el grupo social tiene la capacidad de deci
sion sobre sus propios elementos culturales, de producirlos , usarlos y reprodu
cirlos. 

2 . La cultura apropiada, aquella donde los elementos culturales son ajenos , pero 
las decis iones de usarlos y adaptarlos para un proposito especifico son propias 
del grupo social. 

3. La cultura impuesta , cn la cual ill los elementos culturales, ni las decisiones de 
usarlos son propias dcl grupo social , sin embargo, por la imposicion se incor
poran a la cultura permaneciendo de una u otra fonna ajenos. 

4 . La cultura enajenada, cn la cuallos elementos culturales son propios del grupo 
social , pero las decisioncs sobre ellos ha sido expropiada_ cl otro grupo decidc 
que hacer con ellos. 

Su trabajo explica tambicn como a partir de la dinamica de la cultura, de los 
contactos interculturales y del control cultural , se desarrollan procesos de resis
tencia de la cultura autonoma, de apropiacion de elementos culturales ajenos, de 
imposicion de la cultura ajcna y de enajenacion 0 perdida de la capacidad de deci
sion sobre elementos culturales propios de un grupo sociaL abordando el proble
ma de los limites del control cultural, cita casos en que un grupo social posee la 
capacidad de decision , pero dentro de una gama limitada de posibilidades, donde la 
limitacion puede haber sido impuesta por la sociedad dominante. 

Concluye su trabajo argumentando la idea de que la dimension de la cultura 
propia esta corrformada por los ambitos de la cultura autonoma y la apropiada, 
senalando que " la continuidad historica de una sociedad, de un pueblo, de una 
comunidad, es posible porque posee un nucleo de cultura propia , en torno al cual 
se organiza y se reinterpreta el uruyerso de la cultura ajena. La identidad contrastante, 
inherente a toda sociedad culturalmente diferenciada, descansa en ese reducto de 
cultura propia-'6 

6 Bonfil Bata lla . Guil lermo. La Clll lllra papilla!: /,0 pmplO y 10 aJena. Ensa yo. Puebla , Mexico , 

Premia Edi tora S.A. 1984. p,ig. 82. 
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Nestor Garcia Canclini, con un aporte novedoso, propone el estudio de las 
culturas populares, partiendo de un marco teorico que permita explicar las des
igualdades entre sectores hegemonicos y populares con el fin de interpretar los 
conflictos interculturales. En su libro Las culturas populares en el capitalismo, 
desarrolla un amplio amilisis sobre los cambios en las artesanias y en las fiestas 
populares en los pueblos de la zona Tarasca, centro de Mexico, que 10 llevaron a 
[onnular las tesis en que argumenta que 

"el capitalismo dependiente, no avan za siempre elimin;mdo las cultu ras tradi
cionales, sino tambien apropi i ndose de eli as, rees tructuri ndolas, reorgani
zando el significado y la fun cion de sus objetos, creencias )' pnic ticas . Siendo 
sus recursos preferidos el reordenamiento de la producc ion y del con sumo en 
el campo)' en la ciudad, la expansion del turismo r las poli ticas es tatales de 
re funcionalizacion ideologica. ;\ fin de integrar a las clases populares en el 
desarrollo capit;llista, las cl ases do mimmtes deses tructuran mediante proce
sos di stintos, pero subordinados a una logica comun las culturas e tnicas, de 
clase y nacionales, r las reo rganizan en un sistema unifi cado de produccion 
simbolica"7 

Para su estudio acude a una amplia revision de los diversos conceptos de cultura 
desde la perspectiva historica, considera que cualquier hecho culturailleva impli
cita una dimension economica y simbolica, propone orientar el estudio de las 
culturas populares a partir de comprender que estas se "configuran por un proce
so de apropiacion desigual de los bienes economicos y culturales de una nacion 
por parte de sus sectores subalternos, y por la comprension, reproduccion y 
transfonnacion, real y simbolica, de las condiciones generales y propias de trabajo 
y de vida"8, con esta concepcion desvincula la idea de ccntrar los estudios con el 
proposito de enaltecer las culturas populares, 0 de bus car el como adecuarlas a la 
modernizacion, por el contrario, este enfoque orienta los estudios hacia el amilisis 
de las culturas populares " en conexi on con los conflictos entre clases sociales, 
con las condiciones de explotacion en que estos sectores producen y consu
men"9 

Concluye su trabajo, haciendo evidente como la absorcion de las culturas po
pulares por el sistema hegemonico ha Ilevado a dotar de otros significados y fun
ciones los objetos de las culturas populares, asi mismo, explora como las practicas 
subalternas han sido reestructuradas con otros sentidos, dando como resultado 
" una interpenetracion de objetos y sistemas simbolicos " 10 

Un aspecto que se considera importante dentro de este trabajo es la rele\"ancia 
que este autor otorga a los valores que confieren las culturas populares a sus 
objetos, es decir, la capacidad que tienen estos sectores para generar representa-

7 Garcia Canclini . Nestor. Las clIlll1ras poplliares en el capilalrsmo. Mexico. Editori al N ueva Ima-
gen, 1986. pags. 17 y 18. 

S Ibid., pag. 62 . 

, Ibid., pag. 6 7. 

10 Ibid ., pag. 197 . 
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ciones en la utilizacion que se hace de ell os afirmando su propos ito social, para 
ello da el ejemplo de " una obra de Goya, trabajada por los campesinos indigenas y 
mestizos de Aranza, en Michoacan, con el apoyo de artistas del Taller de lnvesti
gacion Plastica de Morelia para realizar un mural que plantea problemas de la 
comunidad des de su perspectiva" ll , y reflexiona sobre que es lila actividad sim
bolica que esta enmarcada dentro del ambito de 10 popular. Cita, en cambio, el 
ejemplo de " Ia loza de Tlaquepaque, en Guadalajara, producida por artesanos 
jaliscenses a partir de patrones arcaicos, pero en los talleres de empresarios norte
americanos, sometiendose a adaptaciones estilisticas y perdiendo, en la venta a 
turistas, el control economico y simbolico del producto", pues considera que no 
es arte popular. 

A partir de los ejemplos enunciados y estableciendo un paralelo con los funda
mentos desarrollados por Guillermo Bonfil Batalla, encontramos una clara coinci
dencia de conceptos entre los dos autores , pues si se aplican los criterios de 
analisis estructurados por Bonfil Batalla, el caso del mural realizado por indigenas 
y campesinos a partir dc una obra de Goya, seria un ejemplo representativo de 
cultura apropiada, donde los elementos culturales son ajenos, pero los sectores 
populares los utilizan y deciden que hacer con ellos de confonnidad con sus obje
tivos y necesidades, esfera que corresponderia al ambito de la cultura propia. 

Para el caso de la loza de Tlaquepaque, el ejemplo estaria evidenciando una 
situacion de enajenacion donde claramente se observa que aunque los elementos 
culturales son propios, es decir, los objetos como tales tienen caracteristicas y 
signos folcloricos a partir de patrones arcaicos propios, las decisiones de estiliza
cion y orientacion hacia el conswno son ajenas, aqui cabe tambien anotar que los 
artesanos no poseen la propicdad de los medios de produccion, situacion que los 
hace perder el control sobre la produccion y la distribucion, sobre 10 economico y 
10 simbolico. 

Garcia Canclini critica, finalmente, tanto la postura conservadora, que vigila 
con celo las tradiciones, como la posicion tecnocratica y desarrollista, que preten
de modemizar la produccion y el disefio de las artesanias , y considera que las dos 
posiciones caen en el error de separar 10 economico de 10 simbolico, para concluir 
que son los propios artesanos quienes deben reorientar las politicas y redefinir 10 
que sus productos y produccion deb en ser. 

En otro de sus textos, Cu/turas hibridas, como punto de partida se pregunta 
por la modemidad y modemizacion en America Latina, y cues tiona su sentido y 
valor al considerar que en el contexto de la region persisten tradiciones que se 
mezclan con aspectos de modemidad, y plantea que el " trabajo conjunto de varias 
disciplinas puede generar otro modo de concebir la modemizacion latinoamerica
na : mas que como una fuerza ajena y dominante, que operaria por sustitucion de 
10 tradicional y 10 propio, como los intentos de renovacion con que diversos sec
tores se hacen cargo de la heterogeneidad multitemporal de cad a nacion"l2. Es, 
por tanto, que el enfoque central del trabajo plantea el como estudiar las culturas 

II Ibid .. pag. 198 . 

12 Garcia CancIini, Nestor. C II /ill ras hibn das . Mexico, Editori a l Grijalbo, S.A.. 1990, pag. IS . 
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hibridas don de hay una compleja relacion entre 10 tradicional y 10 modemo, cuyo 
proposito seria el de analizar como se transform an las relaciones entre tradicion, 
modemismo y modemizacion socioeconomica. 

En cuanto a sus reflexiones y razonamientos sobre la relacion modemidad
posmodemidad, observa que la bibliografia y los debates recientes permiten re
pensar varias tesis y desacuerdos en tomo a la modemidad y modemizacion, y 
considera que hoy se concibe a America Latina como una articulacion mas com
pleja de tradiciones y modemidades : " la posmodemidad no como una etapa 0 

tendencia que remplazaria el mundo moderno, sino como una manera de 
problematizar los vinculos equivocos que este armo con las tradiciones que quiso 
excluir 0 superar para constituirse"13. 

Dentro de este orden de ideas, aborda las culturas populares, observa como 
en la epoca contemporanea, en estos sectores lejos de haber una oposicion entre 
10 tradicional y 10 modemo, existe una mezcla de estos elementos, estima que 
este fenomeno ha de ser considerado como un hecho fundamental por estudiar, 
de tal forma que se construya conocimiento en torno a los objetivos y sentidos 
que buscan estos sectores al unirse a la modernidad y amalgamarla con sus 
tradiciones. 

Dentro de la reflexion critica que realiza, considera que los estudios y la crea
cion de discursos cientificos sobre culturas populares, bajo una teoria compleja 
de 10 social, solo han sido desarrollados en las tres ultimas decadas ; reconoce, sin 
embargo, los trabajos precursores que sobre costurnbres populares se vienen ela
borando desde el siglo XIX y que han puesto de manifiesto el asunto de 10 popular, 
pero que esencialmente considera han sido orientados por intereses politicos e 
ideologicos. 

En este orden de ideas, sefiala la crisis teorica surgida en las investigaciones 
sobre 10 popular en la modemidad, situacion que atribuye a que cada disciplina (la 
antropologia, la sociologia, los estudios sobre comunicacion) por separado fue 
generando su paradigma, desarticulado de los otros y cita el ejemplo de los folclo
ristas , quienes orientaron los estudios de las culturas populares bajo la mirada de 
las supervivencias, dejando de lado el estudio de las transformaciones dadas por 
las interacciones con las sociedades industriales y urbanas. 

En este sentido, plantea la discusion sobre propuestas de trabajo y analisis 
conjunto de varias disciplinas, considerando adem as la " reformulacion de 10 po
pular tradicional que esta ocurriendo en la autocritica de algunos folcloristas y en 
nuevas investigaciones de antropologos y comunicadores que permiten en tender 
de otro modo ellugar del folclor en la modemidad", razonando al respecto que "es 
posible construir una nueva perspectiva de analisis de 10 tradicional-popular to
mando en cuenta sus interacciones con la cultura de elites y con las induslTias 
culturales" '4. 

U Ibid. , pag. 23. 

14 Ibid., pag. 200. 
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Dentro de esta mirada, y a partir del estudio comparativo realizado por 
Cecile Gouy-Gilbert, analiza el caso de los artesanos de Ocumicho y de Patamban, 
donde en el primer caso existe una estrecha relaci6n con instituciones oficiales 
que organizan ferias y contribuyen en la distribuci6n de la producci6n de artesanias, 
haciendose evidente una apertura hacia la modemidad, pero dentro de una movili
dad que permite la reproducci6n de 10 propio y la incorporaci6n de 10 ajeno, es 
decir, que la dependencia de 10 extemo en terminos de 10 comercial y 10 econ6mi
co los lIeva a reforzar reconocidos rasgos propios de la identidad como la lengua 
y el del poder civil controlado en comunidad, caso diferente a los artesanos de 
Patamban, quienes han generado sus propios mercados y acciones aut6nomas 
para comercializar su producci6n. Esta mayor independencia, genera una menor 
preocupaci6n por afirmar un poder politico propio. 

En estos casos de estudio reconoce la complejidad de interacciones que se dan 
en el mundo contemponineo, concluye que la modemizaci6n no exige acabar con 
las tradiciones, ni la reproducci6n de tradiciones pretende cegarse a la modemi
dad, propone por tanto, para los anal isis de las culturas populares, el estudiar las 
formas no convencionales de integraci6n a la modemidad que algunos de estos 
grupos han apropiado, estableciendo un vinculo con sus habitos tradicionales. 




