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Este te x to  se p ro p o ne  e xp lica r la d is t in c ió n  e n tre  la c u ltu ra  m asiva y  c u ltu ra  
m e d iá tica , y  re c o n s tru ir los d is t in to s  s ig n ifica d o s  que tu v o  el c o n ce p to  de 
masas  a lo la rgo  de la h is to ria , rea liza ndo  un breve re co rr id o  p or a lgunas 
de las teo rías  de la c o m u n ica c ió n  que  ana liza ro n  estos tem as a lo la rgo  del 
s ig lo  XX y  v in c u la n d o  la c u ltu ra  m asiva con la c u ltu ra  popu la r. Por ú lt im o , 
a na liza m os la re lac ió n  e n tre  la c u ltu ra  m e d iá tica  a c tu a l y  las redes sociales.

La sociedad de consumo y la cultura de masas
A  p rin c ip io s  del s ig lo  XX, en Estados Unidos, un in v e n to  logra  un 

cam b io  rad ica l en las fo rm a s  de p ro d u cc ió n  que había hasta entonces. La 
a p lica c ió n  de la cadena de m o n ta je  - im p le m e n ta d a  por H enry  Ford en 1909 
en la fa b r ic a c ió n  de a u to m ó v ile s -  se señala com o  un h ito  en la p o s ib ilid ad  
de p ro d u c ir b ienes en g randes can tidades, lo que im p licó  la creac ión  de un 
m ercado  de masas. A  p a r t ir  de esta nueva fo rm a  de p ro d u cc ió n , el p rob lem a  
no era fa b r ic a r los p rod u ctos , s ino  ven de rlo s  y  a m p lia r el m ercado, po r lo 
que el esfuerzo  e m presaria l se desplazó hacia su co m e rc ia liza c ió n  (p u b li
c idad, m a rke tin g , ve n ta  a plazos, e tcé te ra ). Con el apoyo  de los m edios 
m asivos de c o m u n ica c ió n  de en ton ces : el c ine, la rad io , los d ia rio s  y  las 
revistas, se fo m e n ta b a  a través de la p u b lic id a d  el deseo p or acceder a 
un m u n d o  ideal y  fa n tá s tic o  de nuevos o b je to s  d ispon ib les , e spec ia lm en te  
a u to m ó v ile s  y  e le c trod o m és tico s , al cua l sólo  se ingresaba co m p ra nd o  
d e te rm ina da s  “ m arcas" de p rod u ctos . N ació  así la soc ied a d  de consum o, un 
té rm in o  u tiliz a d o  para des ignar al t ip o  de sociedad que se correspondía  con 
una e tapa avanzada de d esa rro llo  in d u s tr ia l ca p ita lis ta  ca rac te riza da  p o r el 
consum o  m asivo  de bienes y  servic ios, d isp on ib les  g racias a la p rod u cc ió n  
masiva de los m ism os. La n oc ión  de c u ltu ra  m asiva en un p r in c ip io  fu e  
e n te n d id a  bás icam ente  com o  eso, un c o n ju n to  de o b je to s  p ro d u c id o s  para 
las masas y  con sum idos  por ellas.

La p rod ucc ión  masiva crea a su vez al m ercado de masas que tien e  com o 
consecuencia y  o b je tiv o  el consum o masivo. Esto generó  nuevas fo rm as  de 
tra b a jo  y  de v id a : concen trac ión  de pob lac ión  en las grandes ciudades, m o d i
ficac ion es  de la v ida  fa m ilia r  a causa del tra b a jo  asa lariado fue ra  del hogar, 
ru tin a s  im puestas por el r itm o  de las fábricas, vacaciones p lan ificadas, d ifu s ió n  
de va lores ligados al consum o, nuevos m odos de v incu la rse  e n tre  ind iv iduos, 
nuevas fo rm as  de d iv is ión  del tiem po , reorgan ización  del espacio p úb lico  
y  el espacio privado, para dar sólo a lgunos ejem plos, todos  e lem entos  tan  
s ig n ific a tiv o s  com o los p rop ios m edios para com prender las nuevas m o d a li
dades que asume la soc ia lización  de los ind iv iduos  en una sociedad de masas.

Por lo ta n to , el c o n ce p to  de c u ltu ra  m asiva p rov iene  de un m o m e n to  
h is tó r ic o  d e te rm in a d o  donde  aparece lo que  se d e n o m in ó  “ c u ltu ra  de 
masas" y, si b ien  se re lac iona  con los m edios  de co m u n ica c ió n , no  se reduce 
a ellos. Podemos en ton ces  d ife re n c ia r dos concep tos : c u ltu ra  m asiva o 
c u ltu ra  de masas por un lado, y  c u ltu ra  que  pasa p or los m edios m asivos 
de c o m u n ica c ió n  o c u ltu ra  m e d iá tica  p or o tro . Sería un e rro r usarlos com o  
s inó n im o s . Se puede d e f in ir  e n tonces  a la c u ltu ra  m asiva com o  una m a tr iz  
que, s iendo  re su ltad o  de una lóg ica  eco nóm ica  y  socia l g lo b a l, es a su vez 
m o de lad o ra  de la acc ión  c u ltu ra l.

En n uestro  país, en los ú lt im o s  años del s ig lo  XIX y  p rim e ros  del XX 
se pus ieron  en m archa g randes d ispos itivo s  de m as ificac ió n , o rgan iza c io nes  
capaces de tra b a ja r y  c o n te n e r a g ran  c a n tid a d  de ind iv idu os . La escuela laica 
y  g ra tu ita  fu e  el d isp o s itivo  m asivo  p o r exce lencia , pero  ta m b ié n  e n co n 
tra m o s  o tra s  in s titu c io n e s  com o  la Iglesia, los p a rtid o s  p o lít ico s  y  el Estado, 
que  im p le m e n ta n  a su vez p o lít ica s  de masas: p lanes de salud com o  los de 
vacu n a c ió n , v o to  o b lig a to r io  y  secre to, se rv ic io  m ilita r  o b lig a to r io , e tcé te ra .

Com o vem os, la c u ltu ra  m asiva fo rm a  p a rte  de una m a tr iz  de m a s i
fica c ió n  que  abarca pero  excede a los m edios. Los m edios y  sus p ro d u c to s  
- lo s  m ensa je s - son p a rte  de la c u ltu ra  masiva, pero ésta a su vez es más que 
un c o n ju n to  de m ensajes p ro d u c id o s  e s ta n d a riza da m en te  para su consum o.
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Multitudes, turbas o pueblos
La m asa  es un con ce p to  h is tó ric o  que tie n e  su o rige n  en el s ig lo  XIX. 

A n te s  el té rm in o  que se usaba era el de m u ltitu d ,  que  se re lac io naba  con el 
aspecto  c u a n t ita t iv o  de las “ m uch e d u m bre s " (reu n ión  de m uch os  hom bres). 
En tie m p o s  de la R evo luc ión  In d u s tria l, con la c o n fo rm a c ió n  de la clase 
obrera  y  los g randes c o n f lic to s  sociales, irru m p e n  las masas en el escenario  
p o lít ic o  m u n d ia l. L igado a la idea de lucha de clases, el té rm in o  masas tie n e  
un s ig n ific a d o  a m b iva le n te  según el p u n to  de v is ta  id e o ló g ico  y  p o lít ic o  
desde el cua l se lo u tilic e . Fue a p licad o  a lo la rgo  de la h is to ria  de fo rm a  
despectiva  por el pe n sa m ien to  conserva do r y  de fo rm a  p os itiva  por el 
p en sa m ien to  soc ia lis ta . En su se n tid o  n e g a tivo  se asoció  a g randes m u ch e 
dum bres  ind ife ren c ia das , sin ru m bo , sólo  cohesionadas por se n tim ie n to s  
fu e rte s , gu iadas p o r pasiones, posib les presas de la d em a go g ia  y  el engaño. 
Se las v in c u ló  con la sed ic ión , lo b e lig e ra n te , lo tu m u ltu o s o , lo que  no se 
puede co n tro la r. Esta idea de m u lt i tu d  (en un se n tid o  n eg a tivo ) p roduce  
una a s im e tría : si hay una masa que  se a m o tin a , que no se d isc ip lin a , va a 
haber una e lite  que  la tie n e  que educar, d isc ip lin a r, dom estica r. En el s ig lo  
XIX, la n oc ión  de m u lt i tu d  fu e  reem plazada  por turba, que ten ía  una carga 
más n ega tiva  aún. Era com ú n  que  este té rm in o  v in ie ra  aco m pa ñ ad o  por 
a d je tivo s  com o  ru in , com ú n , ba jo  o vu lg ar.

Sin em bargo, al m ism o  t ie m p o  aparecen en escena nuevos acto res 
socia les y, con ellos, nuevos usos de la lengua. La idea de masas en el pensa
m ie n to  soc ia lis ta  a dqu ie re  un ca rác te r po s itivo , se asocia con la idea de 
pueblo. Las masas son la fue rza  soc ia l que puede ca m b ia r el ru m b o  de los 
a co n te c im ie n to s . Pertenecer a o rgan iza c io n e s  de masas, v a lo ra r las m a n i
fes tac io ne s  masivas, fo rm a r  p a rtid o s  de masas, son té rm in o s  de tra d ic ió n  
re vo lu c io na ria .

R aym ond W illia m s  (2000) en su lib ro  Palabras c lave  exp lica  cóm o  el 
té rm in o  m asa  p rov ie ne  de la fís ica  y  s ig n ifica  “ un agregado  de m a te ria  que 
puede m o ldearse  o fo rm a rse ", al m ism o  tie m p o  que se re lac io na  con el 
té rm in o  am asar. Ese s ig n ific a d o  se e x tie n d e  luego  a cu a lq u ie r t ip o  de m a te ria  
y  a rras tra  esa d ob le  carga sem ántica  p or un lado n eg a tiva  -a lg o  a m o r fo -  y  
p o r el o tro  p os itiva  -c o m o  un agregado  denso. Esta a m b ig üe da d  de se n tido  
se tras lada  cua nd o  se hab la  de las masas vu lga res  o las masas tra b a ja 
doras, con cep to s  h is tó rico s  que  reproducen  esa d iv is ión  sem á ntica  o rig in a l. 
C om o señala W illia m s , “ la d if ic u lta d  más p ro fu n d a  de los usos de masa en 
el s ig lo  XX resu lta  e n tonces  e v id e n te : que una palabra  que  había ind ica d o  y

aún ind ica  ( ta n to  fa v o ra b le  com o  des favo rab lem e n te ) un agregado  só lido , 
h oy  ta m b ié n  s ig n ifica  una c a n tid a d  m u y  g rande  de cosas o personas".

Jus ta m e n te  es en el s ig lo  XX, a p a r t ir  de la p ro d u cc ió n  en masa de 
bienes, cua nd o  el té rm in o  se carga de un te rce r se n tid o : la sociedad de masas 
p ro d u c to  del m ercado  a g ran  escala. Los té rm in o s  com u n ica c ió n  m asiva  
y  m edios de com u n ica c ió n  de masas p rov ienen  ta m b ié n  de este m o m e n to  
h is tó rico , con la sa lvedad de que no se d ir ig e n  a personas reun idas, com o  
se u tiliz a b a  hasta entonces, s ino  a una aud ienc ia  m u y  vasta  pero que  se 
encue n tra  re pa rtid a  en hogares a is lados u no  de o tro . Esta su m a to r ia  de 
sen tido s  hace que  se hab le  ta m b ié n  de g us to  vu lga r, a lie n ac ió n  o m a n ip u la 
c ión , té rm in o s  que  a trav iesan  los aná lis is  de las teo rías  de la c o m u n ica c ió n .

C om o vem os, hay un se n tid o  a m b ig u o  del té rm in o  que p rov iene  de 
sus im p lica nc ia s  an tagón icas . A l uso n eg a tivo , a r is to c rá tic o  y  despe c tivo  de 
la tra d ic ió n  conservadora , y  al uso p o s itivo  y  d e m o c ra tiz a n te  de la tra d ic ió n  
soc ia lis ta , se le agrega ahora  el uso libe ra l que  reva lo riza  el m ercado  de 
masas, la p rod u cc ió n  m asiva y  el consum o  m asivo.

Ni apocalípticos ni integrados
Con la a p a ric ión  de la sociedad de masas, aparece ta m b ié n  la nece

sidad de e s tu d ia r las nuevas con d ic ion e s  de v ida . La soc io lo g ía  n o rte a m e 
ricana com ienza  a e s tu d ia r estos nuevos fen óm e n os , esa serie de in n o va 
c iones te cn o ló g ica s  que  m o d ific a n  la e s tru c tu ra  soc ia l y  la v ida  c o tid ia n a  de 
e ntonces. M uch os  de los cam b ios  socia les que se p roducen  son e xp licados 
por la in flu e n c ia  que  pasan a te n e r los m edios  de co m u n ica c ió n . La prensa, 
el c ine, la rad io , las rev istas y  la p ub lic id a d  en todas  sus fo rm a s  tien en  ta l 
auge que com ienzan  a ser v is to s  con una e n o rm e  capac idad  para re g u la r los 
c o m p o rta m ie n to s  socia les a través de sus m ensajes. Surge así una c o rr ie n te  
de p e nsa m ien to  d en o m in a d a  M ass C o m m u n ica tio n  Research, con a u to res  
com o  Lasswell, Lazarfed y  M e rto n , qu ienes p la n te a n  que  los m edios y  la 
p ropaganda  son c ru c ia les  para o b te n e r la adhesión  de las masas.

Esta v is ió n  in s tru m e n ta l de los m edios a lim e n ta  la idea de éstos com o 
o m n ip o te n te s  y  de las a ud ienc ias  com o  c o n ju n to s  de in d iv id u o s  a to m i
zados pasib les de m a n ip u la c ió n . Esta v is ió n  se expresa en d is t in ta s  posturas, 
desde las más e x trem as com o  la de la “agu ja  h ip o d é rm ica ", que considera 
a la aud ienc ia  com o  un b lan co  a m o rfo  al que se puede va cu n a r  a través 
de la in fo rm a c ió n , hasta las más m oderadas que  ven a los m edios com o
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capaces de o b te n e r e fe c to s  lim ita d o s  sobre las aud iencias, que a su vez 
usan esos m ensajes de d ife re n te s  m odos y  o b tie n e n  g ra tif ica c io n e s . En la 
época del s u rg im ie n to  del s ta rsys tem  y  de las g randes cam pañas po líticas, 
los te ó rico s  n o rte a m e rica n o s  se p rop o ne n  espec ia lm en te  e s tu d ia r los m eca
n ism os persuasivos de c o n s tru cc ió n  de la in flu e n c ia  de la o p in ió n  púb lica , 
las cam pañas e lec to ra les  y  las encuestas de o p in ió n . La M ass C om u n ica tio n  
Research, que  se fu n d ó  ba jo  la creencia  en la o m n ip o te n c ia  de los m edios, 
se esfo rzó  luego  en re la tiv iz a r sus e fe c to s  en los receptores, pero nunca  
p udo  ale jarse de su v is ió n  in s tru m e n ta l.

La o tra  c o rr ie n te  te ó rica  fu n d a m e n ta l que  e s tu d ió  la c u ltu ra  en la 
sociedad de masas fu e  la llam ada Escuela C rítica  o Escuela de F ra n k fu rt, 
llam ada así d eb ido  a que  en esa c iudad  se fu n d ó  el In s t itu to  de In ve s tig a 
c ión  Socia l en 1924  y  cuyos m á xim o s  e xpon en tes  fu e ro n  M ax H orkhe im er, 
Theodor A d o rn o  y  W a lte r B en jam in , e n tre  o tros . El p roye c to  de este in s t i
tu to  con s is tió  en u n ir  las teo rías  de M a rx  y  Freud en un m ism o  análisis. El 
m é to d o  m a rx is ta  de aná lis is  de la h is to ria  se e n riquec ía  con las d im ensiones 
y  los a p o rtes  de la psico log ía . En su lib ro  D ia lé c tica  d e l I lu m in ism o  -c u y a  
in flu e n c ia  perdu ra  hasta h o y  en los es tud ios  de la c o m u n ic a c ió n - , A d o rn o  
y  H o rkh e im e r d e fin ie ro n  p o r p rim e ra  vez el c o n ce p to  de in d u s tr ia  c u ltu ra l. 
Este c o n ce p to  unía dos líneas de pe n sa m ie n to : p o r un lado el proceso clásico 
de la in d u s tr ia , es d e c ir la p ro d u cc ió n  e standarizada  de p rod ucto s , y  po r el 
o tro  las re fle x io n e s  acerca de la c u ltu ra . La c o n s tru cc ió n  de este c o n ce p to  a 
m ediados de los 40  tu v o  el v a lo r de haber a d e la n ta d o  la agenda de d iscu 
sión acerca de la sociedad de masas y  del fu n c io n a m ie n to  de los m edios de 
c o m u n ica c ió n  m asiva. Los a u to res  ana liza ro n  la in flu e n c ia  en ese m o m e n to  
del c ine  h o llyw o od ense , la p u b lic id ad , la rad io , el p e rio d ism o  m asivo, el 
pe rio d ism o  g rá fic o  de ca rác te r sensac iona lis ta , en tre  o tros , y  p la n te a ro n  
que los p ro d u c to s  c u ltu ra le s  tie n en  el m ism o  esquem a de o rg a n iza c ió n  y  
p la n ific a c ió n  que la fa b r ic a c ió n  en serie. Es decir, a na liza ro n  la p ro d u c 
c ión  in d u s tr ia l de b ienes cu ltu ra le s  com o  p a rte  de un m o v im ie n to  g lo b a l 
de p ro d u cc ió n  de la c u ltu ra  com o  m ercancía . A  la Escuela de F ra n k fu rt le 
in te resaba d e s m it if ic a r el proceso de n a tu ra liz a c ió n  de la d o m in a c ió n . Sus 
a u to res  v iv ía n  y  escrib ían  en tie m p o s  de ascenso del naz ism o en A lem an ia . 
Estaban p reocupados p or e n te n d e r las causas o rig in a r ia s  que ins ta laban  
a lg o  c o n s tru id o  h is tó ric a m e n te  com o  si fu e ra  “ n a tu ra l" , lo que  p e rm itía  
que el d o m in io  no  se d iscu tiese , que  fuese pa rte  del “ se n tid o  c o m ú n " y  
que v ie ran  en los m edios un a lia d o  de ese p od er a lie n a n te . Las c rítica s  a la 
Escuela de F ra n k fu rt p rov ienen  de lo que  te rm in a  s iendo  su m irada  e lit is ta .

A l a n a liza r cóm o  la in d u s tr ia  c u ltu ra l t ra ic io n ó  la d e m o cra tiza c ió n  real de la 
c u ltu ra  y  la e xp e c ta tiva  que  había en la a lfa b e tiza c ió n , sus c rít ico s  observan 
en sus tra ba jo s  una so b reva lo rac ió n  del a rte , una nos ta lg ia  p or la c u ltu ra  
de un pasado m ejor, m ie n tra s  que los m edios m asivos eran ana lizados com o 
p rovocadores  de una d eg radación  del g us to  popu la r.

Frente a los g randes m edios que im p ac ta n  de m anera novedosa (lo 
m ism o  suced ió  con la im p re n ta , con la prensa, con el c ine, con la TV y  
aún h o y  con In te rn e t), surgen dos postu ras  d ic o tó m ic a s  po r exce le nc ia : un 
d e s lu m b ra m ie n to  te c n o ló g ic o  o un re d u cc io n ism o  a po ca líp tico . Estas dos 
postu ras  fu e ro n  s is te m atizad as  en A p o ca lít ico s  e In tegrados, un lib ro  re le 
va n te  para la h is to ria  de la co m u n ica c ió n  p u b lica d o  en 1965 p or el sem ió - 
log o  ita lia n o  U m b e rto  Eco. Los m edios  - fu e s e n  los que fuesen  que  se estén 
a n a liz a n d o - en cu a lq u ie r c ircu n s ta nc ia  y  lu g a r “ d e s in fo rm a n ", “ desperso
n a liza n " y  “a lie n an ", o por el c o n tra r io  “e levan el n ive l de c o n o c im ie n to  de 
las masas", “ d e m o cra tizan  el acceso a la in fo rm a c ió n ", “ c o n tr ib u y e n  a su 
m o d e rn iza c ió n  y  a su in te g ra c ió n  soc ia l", e tcé te ra . Entre estas dos p os i
c iones se p ie rde  de v is ta  la ve rdadera  c o m p le jid a d  de los hechos cu ltu ra le s  
y  de la p rop ia  c o m u n ica c ió n .

A  p a rt ir  de los 80 y  de la re lec tu ra  de los te x to s  de Gram sci, de los 
a po rtes  de R aym ond W illia m s  y  la Escuela de B irm in g h a m , e n tre  m uchos 
o tro s  teó ricos , a lg u no s  a u to res  pasaron a p regu n ta rse  no sólo  si hay im p o 
s ic ión  - p o r  e je m p lo , de cód igos  cu ltu ra le s , fo rm a s  de pensar y  actuar, o 
m o d a s-, s ino  por qué  a lgo  se im p one  y  de qué  m anera . La fam osa  p reg u n ta  
que  a trav iesa  las décadas del 80  y  90: no  só lo  saber qué hacen los m edios 
con la gen te , s ino  qué hace la g en te  con los m edios. Para e n te n d e r las 
fo rm a s  en que  se co n s tru ye  la hegem onía  se com ienzan  a to m a r en cuen ta  
las necesidades, las e xpec ta tivas , los gustos, los consum os y  los deseos de 
los sectores sub a lte rnos . Uno de estos cam b ios  im p licó  pasar de pensar la 
c u ltu ra  m asiva, más que en té rm in o s  de d o m in a c ió n , en té rm in o s  de cons
tru c c ió n  de la hegem onía . Un té rm in o  este ú lt im o  que, a d ife re n c ia  del a n te 
rio r, p e rm ite  pensar que las clases popu la res  e n cu e n tra n  u tilid a d e s  en esa 
s itu a c ió n  y  po r eso prestan su consenso y  o to rg a n  le g itim id a d . Una re lac ión  
de este t ip o  e n tre  el pod e r y  los sectores su b a lte rn o s  im p lica  negoc iac iones 
y  p res tac iones recíprocas, lo que  puede exp lica r, e n tre  o tra s  cosas, el v o to  
de sectores popu la res  a sectores de la e lite  e conóm ica . Ese poder se basa 
m enos en la im p o s ic ió n  que  en el co n v e n c im ie n to , la seducc ión  o la u tilid a d .

Si b ien estas décadas fu e ro n  m u y  fru c tí fe ra s  para la co m u n ica c ió n  
(fu e  una época que c o in c id ió  adem ás con la in s titu c io n a liz a c ió n  del cam po



en A m é rica  Latina), h ub o  desp lazam ie n to s  te ó rico s  que d e ja ron  de lado 
ca te go rías  de aná lis is  fu n d a m e n ta le s  que h oy  vue lve n  a ser im presc ind ib les . 
La c rít ica  a las v is io ne s  to ta liza d o ra s  h izo  que  se p rio r iza ra n  m arcos te ó ricos  
fra g m e n ta d o s . Los e s tud ios  sobre g lo b a liza c ió n , m u n d ia liz a c ió n , id e n ti
dades, consum os, e tcé te ra , su s titu y e ro n  la p reocupac ió n  po r la exc lus ión  
socia l, la des igua ldad , las d ife re nc ia s  de clase o la p rop ieda d  de los m edios, 
m ie n tra s  que estas cues tio ne s  se agravaban  y  p ro fu n d iza b a n .

Si u no  hace un re co rr id o  po r el s ig lo  XX, m u cho  ha s ido  lo que  se 
avanzó  en el cam po  de las c iencias socia les en genera l y  en los estud ios  
acerca de los m edios de c o m u n ica c ió n  en p a rticu la r. Los a po rtes  y  debates 
de los e s tud ios  cu ltu ra le s  ingleses, las re lec tu ras  de Gram sci, los apo rtes  
de la soc io log ía  de la c u ltu ra  de P ierre B ou rd ieu , los es tud ios  de econom ía  
p o lít ica  de la co m u n ica c ió n , en tre  m u ch os  o tros , son esfuerzos te ó rico s  que, 
asum iendo  la c u ltu ra  y  la co m u n ica c ió n  m asiva com o  los m odos ca rac te 
rís ticos  de la p ro d u cc ió n  s im bó lica  de nuestra  época, tra ta n  de com p re n d e r 
su lóg ica , su sen tido , sus fo rm a s  de in flu e n c ia  y  su v ín c u lo  con el poder. Los 
m edios de c o m u n ica c ió n  m asivos en m anos con cen tra d a s  son m edios  de 
p ro d u cc ió n  y  c ircu la c ió n  de b ienes cu ltu ra le s  que a c tú an  en estrecha in te 
racc ión  con los sectores d o m in a n te s  en el n ive l e co n ó m ico  y  tie n en  en sus 
m anos el poder de d iseñar e stra teg ias  para el c o n ju n to  de la sociedad. C ua l
q u ie r aná lis is  que  no to m e  esto  com o  m arco  de re fe renc ia  es insu fic ie n te .
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La relación entre la cultura popular y la cultura masiva
Hay a lg o  o b v io  que  de ta n to  serlo  es necesario  a na liza r en p ro fu n 

d id a d : la c u ltu ra  p o p u la r y  la c u ltu ra  m asiva son dos cosas d is tin ta s . ¿Pero 
en qué  se d ife re n c ia n ?  En p rim e r lugar, la c u ltu ra  m asiva tie n e  una edad 
más co rta  en la h is to ria  de la h u m a n id a d : apa rec ió  a p rin c ip io s  del s ig lo  XX 
(pensem os que la te le v is ió n  se crea recién a m ed iados de ese s ig lo ). Es decir, 
hay c u ltu ra  p o p u la r an tes  de la c u ltu ra  masiva. Por o tro  lado, los tie m p o s  de 
la c u ltu ra  p o p u la r son m u ch o  más largos que  los de la c u ltu ra  m asiva, que 
son más veloces. En la c u ltu ra  m asiva los co n te n id o s  son e fím eros, m ie n tra s  
que en la c u ltu ra  p o p u la r tien en  p erm anencias  largas. Tam bién sus lóg icas 
y  sus d isp os itivo s  son d ife re n te s . La c u ltu ra  m asiva, p o r d e fin ic ió n , p re tend e  
te n e r el m a yo r a lcance  pos ib le , llega r a la m a yo r c a n tid a d  de personas. Si 
son m edios com erc ia les, su in te rés  es lleg a r a un p ú b lico  a m p lia d o  para
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te n e r m ayores b en e fic ios  económ icos. Si es una p o lít ica  de Estado, p re tende  
el m á x im o  acceso. M ie n tra s  la lóg ica  de lo m asivo  es una lóg ica  de gran 
a lcance, la lóg ica  de la c u ltu ra  popu la r, p o r el c o n tra r io , es de cohesión 
in te rn a  de los g rupo s  y  no  tie n e  com o  o b je tiv o  ce n tra l la va r ia b le  c u a n t i
ta tiv a . En c u a n to  a los d ispos itivos , los de la c u ltu ra  m asiva están ligados a 
avances te cn o ló g ico s  com o  la im p re n ta  o la te le v is ió n , o b u ro c rá tic o s  com o 
la escuela, las p o lítica s  edu ca tiva s  o las p o lítica s  de salud. M ie n tra s  que  los 
d isp os itivo s  de la c u ltu ra  p o p u la r son de o tra  ca lidad , tie n e n  que ve r con la 
tra nsm is ió n  o ra l, con la id e n tid a d  de g rupos. De esto se desprende que  los 
m edios de expresión  de cada de una de ellas ta m b ié n  d ifie re n .

A ho ra  bien, estas dos c u ltu ra s  se ponen en re lac ió n  y  d ia lo g a n , pero 
esa re lac ió n  se realiza en té rm in o s  desiguales, en ta n to  unos a c tú a n  desde 
s itu a c io n e s  de poder (los dueños de los m edios, los que e jercen el poder 
desde el Estado) y  los g ru p o s  popu la res  e jercen su c u ltu ra  desde posiciones 
suba lte rnas. En la re lac ión  que  se estab lece en tre  la c u ltu ra  m asiva y  la 
c u ltu ra  p o p u la r se da una d isp u ta  por el sen tido , p o r eso es una re lac ión  
p o lít ica  y  po r e llo  m ism o  ta m b ié n  en esta re lac ión  se puede e s tu d ia r la 
tra m a  de la hegem onía .

Veam os ahora  qué  pasa cu a n d o  los m edios y  la c u ltu ra  p o p u la r e n tra n  
en re lac ió n . Los d isp o s itivo s  de la c u ltu ra  m e d iá tica  ca p tu ra n  las p rác ticas  
de los su je tos  popu la res  (por e jem p lo , el ca rnava l, las m a n ife s tac io ne s  o el 
fú tb o l)  y  los ponen  en escena, los hacen c ircu la r, los m asifican . C om o c o n tra 
p a rtid a , los sectores popu la res  consum en la v is ió n  de sí m ism os que esceni
fica n  los m edios. Pero para co n ve rtirse  en no tic ia s , sus p rác ticas  su fren  un 
proceso de tra n s fo rm a c ió n , es decir, pasan de ser un a co n te c im ie n to  a ser 
una n o tic ia , y  para e llo  tie n e n  que a d o p ta r los c rite r io s  de n o tic ia b ilid a d , que 
son un s istem a de c la s ifica c ión , se lección  y  je ra rq u iza c ió n  (R odrig o  A ls ina , 
1996). Su a p licac ió n  p o s ib ilita  que, de la in f in id a d  de a co n te c im ie n to s  que 
se suceden, sólo  se p u b liq u e n  a lg u n o s  c ien tos . Este proceso de p ro d u c 
c ión , c ircu la c ió n  y  re c o n o c im ie n to  es el que hace que las n o tic ia s  sean una 
fo rm a  de c o n s tru cc ió n  de la re a lidad  soc ia l e im p lica , al m ism o  tie m p o , el 
consenso que  la sociedad o to rg a  a los m edios com o  so p o rte  c o m u n ic a - 
c ion a l que  co n s truye  y  d ifu n d e  se n tid o  sobre el m u ndo . A lg u n o s  de estos 
c r ite r io s  son: la novedad , la o r ig in a lid a d  o im p re v is ib ilid a d , la e vo luc ió n  
fu tu ra  de los a co n te c im ie n to s , la im p o rta n c ia  y  g ravedad  de los hechos, la 
p ro x im id a d  g e o g rá fica  del hecho  a la sociedad, la m a g n itu d  p o r la can tid a d  
de personas o lugares im p licados, la je ra rq u ía  de los personajes im p licados, 
e n tre  o tros . Si una p rá c tica  p o p u la r no  pasa por el ta m iz  de estos c rite r io s ,

no  se tra n s fo rm a  en n o tic ia . Esto hace que  la c u ltu ra  p o p u la r se e spec tacu - 
la rice  para ser m e d iá tica . Se realiza una puesta en escena y  al pasar por este 
proceso de a lg ú n  m o do  se le q u ita  el c o n f lic to , se e lig e  lo más lla m a tiv o , lo 
más e x tre m o , lo trá g ic o  o lo cóm ico , la p a rte  más fo lk ló r ic a , más p in to resca  
de los reclam os, o se los d is to rs ion a , se e lige  una p a rte  com o  si fu e ra  el 
to d o . Esto que  aparece en los m edios es v u e lto  a con su m ir p o r los sectores 
populares, que ven lo que se dec ide  m o s tra r de ellos, lo que inc ide  en su 
a u to rre p re se n ta c ió n . De este t ip o  de v ín c u lo , ni la c u ltu ra  de los m edios ni 
la c u ltu ra  p o p u la r quedan  indem nes. Las dos se m o d ifica n  m u tu a m e n te .

Jesús M a rtín  Barbero, en el a rtíc u lo  "M em o ria  n a rra tiva  e in d u s tria  
c u ltu ra l" , p u b lica d o  en la rev ista  C om un icac ión  y C u ltu r a en 1983, puso en la 
agenda de los e s tud ios  co m u n ica c io n a les  los v ín cu lo s  en tre  am bas cu ltu ras . 
B arbero  p ropon ía  tres  líneas de in ve s tig ac ió n  a tra b a ja r que se c o m p le m e n 
ta ría n  e n tre  sí. La p rim e ra  la llam ó  de lo  p o p u la r a lo  m asivo: si lo m asivo  se 
gestó  le n ta m e n te  desde lo popu la r, había que a na liza r la m anera en que  la 
c u ltu ra  p o p u la r-m a s iva  se c o n s titu ye  “a c tiv a n d o  c ie rta s  señas de id e n tid a d  
de la v ie ja  c u ltu ra  y  n e u tra liz a n d o  o d e fo rm a n d o  o tra s " (Barbero, 1983). La 
segunda línea era de lo  m asivo  a lo  p o p u la r: el a u to r  p ropo n ía  in ve s tig a r la 
c u ltu ra  de masas en c u a n to  negac ión  de los c o n flic to s  a través de los cuales 
las clases popu la res  con s tru ye n  su id e n tid ad . P lan teaba e n tonces  estud iar, 
p rim e ro , los d isp os itivos  de m a s ifica c ió n :  de d e sp o lit iza c ió n  y  c o n tro l, de 
desm ov ilizac ió n . Y segundo , la m ed ia c ió n , es d e c ir las ope rac iones m ed ia n te  
las cua les lo  m asivo  recupera  y  se apoya sobre lo popu la r. Por ú lt im o , la 
te rce ra  línea de inve s tig a c ión  que p ropo n ía  era e s tu d ia r los usos pop u la res  de 
lo  m asivo, esto  es, qué hacen las clases p opu la res  con lo que  ven, con lo que 
creen, con lo que com pran , con lo que leen. Estas líneas m arcaron  la agenda 
de las inve stig ac ion e s  en c o m u n ica c ió n  en la década del 90  y  los años 2000.

El fútbol y las protestas populares: 
dos cruces entre lo popular y lo masivo

Si hay a lgo  que  es p o p u la r y  m asivo  en nuestros  países es el fú tb o l,  un 
fe n ó m e n o  que  se puede a na liza r desde m uchos á ngu lo s  posibles, según si 
que rem os ve r qué  aspectos de la c u ltu ra  p o p u la r fu tb o lís t ic a  es res istente, 
o po s ito ra  o co n tra h e g e m ó n ica , o b ien  qué  aspectos representan  una “ re fo r 
m u la c ió n " o “a d a p ta c ió n " de la c u ltu ra  d o m in a n te  o de la in d u s tr ia  c u ltu ra l.



168

Una cosa es ve r cuestiones de id e n tid a d  y  o tra  la e spec tacu la riza c ió n  que 
hace la TV de este depo rte , el s e n tim ie n to  de p erte ne nc ia  a un e q u ipo  o la 
com pra  del m e rcha nd is ing  que vende  d e te rm in a d o  club. No es lo m ism o 
a na liza r lo que  s ig n ific a  el fú tb o l para un g ru p o  de personas que se ju n ta n  
los d o m in g o s  a la m añana  a ju g a r a la pe lo ta  en un p o tre ro , que el neg oc io  
que hace TYCSports. C uando  uno  pone  en re lac ión  la c u ltu ra  p o p u la r con 
la m asiva es im p o r ta n te  d e f in ir  los o b je tiv o s  del aná lis is  que  se p rop one n  y  
a na liza r las des igua ldades en el in te r io r  del fe n ó m e n o . Por e je m p lo , la d iv i
sión e n tre  la p la tea  y  la tr ib u n a , e n tre  ir a un pa lco  o ju n ta rs e  con am igos 
en un bar, los c a n tito s  de la h incha da  co n tra  la p o lic ía  o el gob ie rn o , o el 
fu n c io n a m ie n to  de t ip o  m a fio so  de las barras bravas.

Pablo A labarces (1997), p ro fe so r t i tu la r  del S em in a rio  de C u ltu ra  
P opu lar y  M asiva de la Facu ltad  de C iencias Socia les (UBA), p la n tea  que 
“a pesar de la pers is tencia  de c ie r to  se n tid o  com ú n  (abonado  p e rio d ís tica 
m ente ) que señala el espacio del fú tb o l a rg e n tin o  com o  te r r i to r io  p ro p io  de 
las p rác ticas  popu la res  (com o espectadores, com o  actores, com o  eje a r t i -  
cu la d o r de iden tidades, com o  lu g a r de d is tin c ió n ) , una lec tu ra  más a te n ta  
observa que en la a c tu a lid a d  ta l re fe renc ia  debe, po r lo m enos, ponerse 
se riam e n te  en cues tió n . Los procesos de h ip e re sp e c ta cu la riza c ió n , la in s t i
tu c ió n  d e f in it iv a  del fú tb o l com o  m ercancía  p r iv ile g ia d a  de la ind u s tria  
c u ltu ra l, la llam ada m a ssm ed ia tiza c ió n  de las sociedades, las tra n s fo rm a 
c iones en la e s tru c tu ra  de clases y  en la p a rtic ip a c ió n  de su je tos  p o p u 
lares en la p rá c tica  d e p o rtiv a  ex igen  repensar la a tr ib u c ió n  tra d ic io n a l para 
p regu n ta rse  si puede  ser m a n te n id a , si debe ser re la tiv izad a , e inc luso, si 
debe ser desterrada  de la in te rp re ta c ió n  cu ltu ra l".

O tro  e je m p lo  d onde  se cruza lo  p o p u la r con lo m asivo, in te re sa n te  para 
ser ana lizado , es el ro l de los m edios de c o m u n ica c ió n  en la a d q u is ic ió n  de 
v is ib ilid a d  de a lg u n o s  m o v im ie n to s  sociales, es decir, la re lac ión  de los m edios 
de c o m u n ica c ió n  con las acc iones de p ro te sta . Este v ín c u lo  e n tre  m edios de 
co m u n ica c ió n , sectores p opu la res  y  p ro te s ta s  socia les no es linea l n i senc illo . 
Por un lado vem os que las acc iones de p ro te s ta  de los sectores popu la res 
necesitan  a d q u ir ir  v is ib ilid a d  y, en el c o n te x to  de sociedades m ed ia tizada s  
com o  las nuestras, los m edios  de c o m u n ica c ió n  o frecen  esa v is ib ilid a d . Pero 
a lgunas p reg u n tas  que es necesario  hacerse son: ¿pueden los m edios de 
c o m u n ica c ió n  ser tra m p o lin e s  para la to m a  de la pa labra  e fe c tiva ?  ¿En qué 
m edida  esa v is ib ilid a d  no coa rta  la fo rm a  p o lít ica  p ro p ia m e n te  d icha?  A  los 
m edios com erc ia les, por su p rop ia  e s tru c tu ra  y  su lóg ica  de gran a lcance, 
les inte resa re sa lta r -c o m o  v im o s  a n te s -  lo e xó tico  o lo que  p rodu ce  un

exceso, pero el rec lam o  en sí co rre  el riesgo de ser despo jado  de su p o l i t i -  
c idad real. Los m edios tie n e n  una g ran  p e rm ea b ilid a d  para c a p tu ra r lo que 
rom pe con la ru tin a , pero  las no tic ia s , en esa lóg ica  de c a p tu ra r lo fugaz , 
d uran  hasta que  venga  una n o tic ia  más im p o rta n te . Entonces, para v in c u la r 
la p ro te s ta  soc ia l con lo m e d iá tic o  podem os d is t in g u ir  dos m o m en to s : el 
p rim e ro  tie n e  que  ve r con a lcanza r la agenda m e d iá tica ; el seg undo  es 
fo rm a r  pa rte  de la agenda g u b e rn a m e n ta l, que es d is t in to  del a n te r io r. Es 
el proceso que  va desde la to m a  de la pa labra  (la v is ib iliz a c ió n  m ed iá tica ), 
hasta el acceso real a recursos s im bó lico s  o m a te ria le s  con c re to s  (a um en to s  
de sue ldo, m o d ifica c io n e s  de leyes, a dq u is ic ió n  de un derecho , e tcé te ra ).

Hoy es un lu g a r com ún  p la n te a r que  “a q u e llo  sobre lo que no se 
in fo rm a  no exis te", y  esto tie n e  una in flu e n c ia  decisiva  sobre los c o m p o r ta 
m ie n to s  sociales. Una acc ión  p o lít ica  o eco nó m ica  se diseña y  realiza com o 
ta l, pero  al m ism o  t ie m p o  se diseña en té rm in o s  de d ifu s ió n , de acc ión  que 
debe darse a conocer, ya que no só lo  será v iv id a  y  considerada  com o  hecho  
p o lít ic o  o e co nó m ico , s ino  tam b ién  com o  n o tic ia . H oy las redes sociales 
son un nuevo  a c to r que  in te rv ie n e  en la m e d ia tiza c ió n  socia l. Hacerse ver 
ya no im p lica  n ecesa riam en te  pasar po r los m edios. Las o rga n iza c io n e s  se 
dan fo rm a s  de a u to rre p re se n ta c ió n  en sus s itio s  de Facebook, Ins tag ram  o 
T w itte r. Si b ien  estas redes son ta m b ié n  o tro  cam po de b a ta lla  c o m u n ic a - 
c iona l, la expresión  p úb lica  p o p u la r t ie n e  en estas o pc ion es  una p o s ib ilid a d  
de voz p rop ia  que  no pasa p o r el ta m iz  de la in d u s tr ia  c u ltu ra l masiva.

Lo mediático hoy: una cultura internacional, 
popular y masiva

Lo m asivo  en la sociedad a c tu a l es el m odo  p re d o m in a n te  de fu n c io 
n a m ie n to  c u ltu ra l. El ro l de los m edios en la a c tu a l c u ltu ra  de masas 
s igue s iendo  de o rg a n iza d o r del cam po  c u ltu ra l en su c o n ju n to , con su 
fu n c io n a m ie n to  co n cen tra d o , sus intereses e conó m icos  y  fin a nc ie ros . Pero 
ahora co m p ite n  en tie m p o s  y  fo rm a s  con las redes sociales. La a p ro p ia 
c ión  des igua l de los b ienes c u ltu ra le s  no es, en nuestras realidades, un 
d a to  nuevo. Desde las pos ib ilidades  de acceso a la educa c ión  y  al d is fru te  
de c ie rto s  p ro d u c to s  a rtís ticos , a las p os ib ilid ad es  de una a lim e n ta c ió n  
adecuada, a v iv ir  en con d ic io n e s  h a b ita c io n a le s  d ignas  y  d ispon er de 
t ie m p o  libre, para m e n c io n a r só lo  a lg uno s  aspectos, el te rre n o  del consum o



169

ha sido, ta n to  com o  el de la p ro d u cc ió n , te rre n o  de exc lus ión  y  d is tin c ió n  
socia l. C om o señala la in vestig ad o ra  M aría  C ris tina  M a ta  (1 985 ): “ La tra s - 
n a c io n a liza c ió n  de la c u ltu ra , aspecto  que asum en las re lac iones y  p rác ticas  
s im b ó licas  en el m arco  de la tra sn a c io n a liza c ió n  del ca p ita l y  la in te rd e 
pendenc ia  te c n o ló g ic a  y  fin a n c ie ra , se ca rac te riza  e n tre  o tra s  cosas por 
una fo rm id a b le  c o n ce n tra c ió n  de apa ra to s  de p ro d u cc ió n  y  d ifu s ió n  de 
bienes cu ltu ra le s . La c o n s titu c ió n  de redes in fo rm a tiv a s  de ca rác te r g lo ba l, 
la d ise m ina c ión  m u n d ia l de p ro d u c to s  des tinado s  al e n tre te n im ie n to , la 
im p la n ta c ió n  s im u ltá n e a  de m odas de d ive rso  t ip o  superan, en c a n tid a d  y  
ca lidad , los conoc id os  y  a n te rio re s  fe n ó m e n o s  de d is tr ib u c ió n  de e n la tado s  
desde los países cen tra les  o la co b e rtu ra  in fo rm a tiv a  p o r p a rte  de agencias 
period ís ticas . Estos procesos de c o n ce n tra c ió n  tien en  consecuencias s in g u 
lares en lo que con c ie rn e  al red iseño de id e n tid a d e s  co lectivas , en ta n to  
van  p e rm itie n d o  b o rra r fro n te ra s  e n tre  lo p ro p io  y  lo a jeno, lo tra d ic io n a l y  
lo m ode rn o , lo c u lto  y  lo pop u la r. (...) La p ro life ra c ió n  de m edios em isores 
es una p ro life ra c ió n  de lo m ism o ; así, lo que  e fe c tiv a m e n te  se p rodu ce  es 
una iluso ria  a pa rienc ia  de p lu ra lid a d  y  d ife re n c ia . (...) N uestras rea lidades 
la tin o a m e rica n a s , m ode ladas hoy  según la lóg ica  del libe ra lism o  p o lít ic o  y  
e co nó m ico , son nom brada s  desde d iversos lugares - lo s  m edios de c o m u 
n ica c ió n  m asiva, el Estado, las co rpo rac ione s  em presaria les, los sectores 
p ro fes io n a les  de p un ta , e tc é te ra -  en té rm in o s  de e ficac ia , in s tru m e n ta -  
lidad , a u to n o m ía  in d iv id u a l, com p e te nc ia . No im p o rta  si se habla de p lanes 
e co nó m icos  o del m odo  de encara r los p rob lem as  e du ca tivo s  o de la m anera 
en que  un in d iv id u o  puede realizarse persona l y  so c ia lm e n te : el m ercado  
es en to d o s  los casos el g ran  regu lado r, el d isp o s itivo  con capac idad  de 
o rd e n a r la v ida  socia l de unos su je tos  que van  ced ien do  su co n d ic ió n  de 
c iud ad an os  a n te  un nuevo  papel de usuarios y  consum idores".

En la a c tu a lid a d  no puede en tenderse  el c ruce  e n tre  la c u ltu ra  p o p u la r 
y  la c u ltu ra  m e d iá tica  sin pon e r la m irada  en eso que R enato  O rtiz  (1997) 
llam ó  “c u ltu ra  in te rn a c io n a l-p o p u la r-m a s iv a ", que  tie n e  com o  eje la cons
t itu c ió n  de un m ercado  c o n su m id o r y  que ca rac te riza  a la sociedad g lo b a l 
de consum o, m o do  d o m in a n te  del c a p ita l a c tu a l. C om o señala el a u to r, 
“ las co rp o ra c io ne s  transnac iona les , con sus p ro d u c to s  m u n d ia lizad os  y  sus 
m arcas fá c ilm e n te  id e n tifica b le s , son com o  balizas en el espacio m u n d ia l. 
Reebok, Nestlé, B udw eiser trazan  el m apa de nuestra  fa m ilia r id a d . (...) El 
proceso de m u n d ia liz a c ió n  es v is ib le  a través de sus señales exte rio res , 
M cD ona ld 's , Disney, Coca Cola, Ford, P h illips, M itsu b ish i, M a rlb o ro . En Asia, 
A m é rica  Latina  o Nueva Y ork son s ignos reconocib les". Todos estos fe n ó -
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m enos de c o n ce n tra c ió n  e conóm ica  y  su c o rre la to  de m ensajes cu ltu ra le s  
son los que  p e rm ite n  h ab la r de g lo b a liza c ió n  de las sociedades y  m u n d ia - 
lizac ión  de la cu ltu ra . Las espec ific idades n ac ion a le s  y  c u ltu ra le s  son a tra 
vesadas por la m o d e rn id a d -m u n d o . Por esa razón, O rtiz  p lan tea  la nece
sidad de rea liza r un esfuerzo  a n a lít ic o  para com p re n d e r esos o b je to s  que 
c o n n o ta n  la re a lidad  m u n d ia liza d a : FMI, p u b lic id a d  g lob a l, ae ropuertos , 
sh o p p in g -ce n te r, superm ercados, m oda, series. Esta rea lidad  m u n d ia li-  
zada ya no se e ncue n tra  p or fu e ra  de nuestra  c u ltu ra  n ac iona l, s ino, por 
el c o n tra r io , fo rm a  p a rte  de nuestros  h á b ito s  co tid ia n o s : hacer com pras en 
Easy o W a lm a rt, ir al c ine  a la cadena Hoyts, ve r N e tflix . Estos fe n ó m e n o s  no 
son e x te rn o s  a nosotros, no  son “ una am e rica n iza c ió n  del m u n d o " im puesta  
de fo rm a  exógena, co rresponden  a procesos reales, tra n s fo rm a d o re s  del 
s e n tid o  de las sociedades con tem poránea s . Los o b je to s  y  m arcas que  nos 
c ircun da n  son m a n ife s tac io ne s  de esta m u n d ia lid a d . A l m ism o  tie m p o , esta 
lóg ica  co nv ive  con el re su rg im ie n to  de re iv in d ica c ion es  locales, específicas, 
nac iona lism os, fu n d a m e n ta lism o s , con un m u n d o  despedazado y  fra g m e n 
ta d o  que a la vez se “ u n if ic a "  ba jo  los p a rá m e tros  del m ercado  tra nsn a c io n a l. 
Los g rup os  heg em ó n icos  se tra n s fo rm a n  en acto res  p o lít ico s  cuyo  cam po  de 
acc ión  es el p la n e ta . En este c o n te x to  ya no a lcanza con que las m ercade 
rías sean p rodu c id as  y  conocidas, s ino  que, en la búsqueda de m ax im iza c ió n  
de ganancias, lo im p o r ta n te  es que  su con sum o  se d ifu n d a  a escala in te rn a 
c ion a l. Es por esto  que  en nuestras sociedades o b tie n e n  un v a lo r ce n tra l el 
m a rk e tin g  y  la p u b lic id a d . Las m ercaderías ya no se a dq u ie ren  fu n d a m e n 
ta lm e n te  po r su “v a lo r de uso" (abrigarse, ca lm a r la sed, escuchar m úsica, 
e tcé te ra ), s ino  que tien e n  un v a lo r agregado, el uso de la m arca, la d is t in 
c ión . “ Una 'é tica  del con sum o ' que p riv ile g ia  su in u t i l id a d "  (O rtiz , 1997).

H ab lar de la e x is ten c ia  de esta c u ltu ra  in te rn a c io n a l p o p u la r no  s ig n i
f ica  negar la e x is ten c ia  de ca rac te rís ticas  p rop ias  de “c u ltu ra s  naciona les", 
pero sí es necesario  v isu a liza r un im a g in a r io  c o le c tiv o  nuevo , c o n s titu 
t iv o  de un u n ive rso  de s ím bo los  co m p a rtid o s  m u n d ia lm e n te  p o r su je tos  
s itu a do s  en los más d is ta n te s  lugares del p la n e ta . Hoy, el m u n d o  de lo 
p o p u la r aparece d ise m ina do  y  d ifu m in a d o  en espacios com unes, g lobales. 
La idea de lo n a c io n a l-p o p u la r p ie rde  fu e rza  si no  se cruza con esta c u ltu ra  
basada en consum os m e d iá tico s  y  no  m e d iá ticos , exp and ida  g lo b a lm e n te  
ba jo  los lin e a m ie n to s  e intereses del m ercado  tran sn a c io n a l.

T anto  los m edios masivos, este m odo  p a rtic u la r e h is tó rico  de p rodu c
ción  cu ltu ra l, com o  las redes sociales, hoy actúan  con una lógica c u ltu ra l y  
co m u n ica tiva  que im pregna  to d o  el fu n c io n a m ie n to  social. C on stituyen  una

d im ensión  esencial de nuestra  experiencia  con tem porán ea  y  son una parte  
fu n d a m e n ta l de las d im ensiones sociales, cu ltu ra les , po líticas  y  económ icas del 
m u nd o  m oderno. Son om nip resentes  más que la escuela, la Iglesia, la po lítica  o 
los s ind ica tos, in s titu c io n e s  que o rgan izaban  la v ida  social en o tros  m om en tos  
h istó ricos. No podem os evadirnos de su presencia ni de sus representaciones, 
dependem os de ellos para la in fo rm a c ión , el uso del t ie m p o  libre y  la a d m i
n is trac ión  de ocio . Están, con ins istencia  e in tens idad , im p licados en nuestra  
v ida  co tid ia n a  y, al m ism o tiem p o , son la a lte rn a tiva  a ésta. A c tú a n  com o un 
f lu jo  incesante. En d e te rm ina das  s ituac iones pueden e jercer una com pensa
c ión  s im bó lica  en un m und o  de desigualdades m ateria les. M ane jan  espacios 
y  tiem pos. Son clave para la d e fin ic ió n  de identidades. In flu ye n  en cóm o 
nos vem os y  en nuestras ideas, op in iones, experiencias, d is tinc io nes  y  ju ic ios.

Los m edios y  las redes nos in vo lu c ra n  de d ife re n te s  m aneras, nos in te r 
pelan de m odo  d is t in to . A m bos  im ponen  y  d isp u ta n  agendas m ediá ticas, 
p re fig u ra n  los tem as que pueden ser deba tidos , sanc ionan  com o  re levantes  
o in s ig n ific a n te s  d is tin ta s  acc iones sociales. Los m edios más co n ce n tra d os  
no son 'in te rm e d ia r io s ' en tre  los c iud adan os  y  el poder. 'Son ' el pod e r en sí 
m ism os. Inc iden  en la fo rm a c ió n  del se n tid o  com ú n , desparram an p re ju ic ios , 
valo res, a c titud es , gustos, c u ltu ra s  de clase. Leg itim a n  la c u ltu ra  leg ítim a . 
Pero ya no están solos. Las redes v ien en  a d is p u ta r ta m b ié n  ese espacio.

M e d io s  y  redes fo rce je a n  e n tre  sí p o r el uso de n ue stro  t ie m p o  y  espacio, 
por in c id ir  en lo que leemos, conocem os, com pram os, v o ta m o s  o escucham os. 
Estud ia r su fu n c io n a m ie n to , sus m odos de re lac ión , su inc id en c ia  en la v ida  
c o tid ia n a , sus lím ites  y  sus pos ib ilidades, es h o y  una tarea de p rim e r orden.
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