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Pensar Amérl"", [.¡,tlna

Nuestra América Latina. qué lan nl.lO'S!Ta ser.. esta AmériCll . que tan I"liml. qué
t.n América será nueslra latina ... Amériea ... bautizada como America por un
alemán V adjetivada como latina por un francés. sustantivada como América
LaHna por los americanos ¿latino.? .. América. viejo 'J nuevo mundo. viejo y
nuevo espacio... nulNOespacio, "uevo tiempo... ese gran territorio utópico pa,a
lo. que llegaron, nunca pensado cOmo totalidad por quienes allí vivían...
América. ese espacio que no es pre\lispánico. pe ro tampoco europeo y que es
laos dos COSllS , " .....cI!s conviviendo y muchas en Iranca contradicción..• la
America india, lamestiza y la europea... Dos tesis posibles sobre lacolonización,
una . la del robo y la violencia; la otra. la cristiana. la evangelizadora. domesti
cadora y pacilicadora de los inslintos de los otrora auténticos americanos. que
termina. ¿por q~ ser;!,? siendo igualmente violenta y ladrona ...

Como ladrón fue el renacentismo al hurtar de los anales de lo prohibido la
posibilidad de pensar y n<pn<s.mtar al mundo de manera ensanchada (tanto por
la dimensión de ancho. como por Sancho. si. e l panza del Qui;ote de Saavedra);
corno ladrones fueron los movimientos criollos... t1nl,e gachupín y criollo. ¿la
nada Oel todo? No, todos nos hemos robado un poco de todos y a lodos... los
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de Amerlca Latina no somos precolombinos (eso se lo deja.mos a los gringos,
los otros. los europeos, sin importar que SIlan españoles, franceses, ingleSlls o
que se yo), sorno. prehispánicos, pero también somos gringos , nos ~rnos desde
fuera y no pred.....rnente en un espejo, y ¿quién Silbe?, porque cuando miro en
un espejo veo una imagen inver..... Y. aunque supongo que no dejo de ser yc.Jc
que veo no necesariamente reAeja. lo que soy y sin embargo, soy, .. latinoame·
ricana, sin mayúsculas, pero latinOllmericana al /in y al cabo , aun cuando
provenga del más hibrido de los mestizajes nortel'los, que a su ~z proviene de
los más híbridos mestiUlies rneSOllmericanos, que a su ~z provienen de los más
hibrido. mestizajes.. . de los más híbridos mestizajes_., mestiUljes, .. Unos colo
nizaron a ot ros que a su vez colonizaron a otros y a otros y a otros.. . entre tantos
o tros colonizados por otros. Entre tantos territoríos 'XUpados por otros, no
queda más que tratar de distinguir... identificar es distinguir, es reconoe<!r, pero
también salvar la distinción y convertirla en identidad.. .

los pueblos se miran también a si mismos en las imago que les de-welve el
espejo de sus culturas; s6lo que lo hacen a traWs de los reflejosdistorsionados
p<lr la acción de los idola de que nos habla Bacon, a los que pronto saldremos
a encontrar. Eneste otro "estadio" o "fase", elecnoeroente la matriz simbólica
que nos permite mirar, nombrar y reconoarmos está ya toda elta objetivada.
por retaciones de poder y sus correspondientes expresiones en el lenguaje,
es una matriz de reflexión colectiva. íntegramente sujeta a la lucha de
interpretaciones y a su. consecuencias ineYitab!es l...) el espejo está irreme
dlab!emente triUldo por las innumerables formas y los infinitos contenidos
que pugnan por expresarse en la cultura y por los modos como la sociedad
se ha adueñado de nuestro entendimiento sin !legar a suprimir, a pesar de
ello, en lo universal, nuestra función de sujetos.'

Los concepto. de cult ura e identidad en el
campo de la lnvestlgac:lón cultural

Hace ya cuarenta años que los estudios culturales (cllllll' O' srlldies) hicie ron su
aparición en Inglate rra. con lapublicación de The U. e. o/ Lilera<:y de Richard
Hoggart en 1957 y de Cllllure (lnd S<xiely de Rayrnond Williams, en 1958.'
Desde entonces y hasta ahora no sólo se han producido grandes aportaciones,
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~no que ocupan un gr~n espad o en lB reflexi6n socilll. La cultura se ....
convertido en un CIlmpo de invesligación complejo y heterogéneo y sin duda
fecundo . A lravés del estudio y el ~nill;,i. de los diversos conceptos de cullura
podemos, induso en el campo de la epístemologÍil, reconslruir la genesis de una
forma de pensar lo social que ha dejado de ser consideradio residual par~

convertirse en un elemento da"" para la comprensi6n de los fen6menos soci~ln.

La inllE'st ig&Ción cultural en Am<iriCll Lalina es mils reciente que en Inglate rra ,
Fr..nc... y EslllClos Unidos, pero no por ello menOS fecundio . Para hablar con
cierto orden acerca del estedc de 1.. invesligadón cuflur..1en Am~rica Latin~ es
"""esa';" primero partir de un co"""p1o de cultura en el sentido amplio del
I~rmi no, preci...ndo p"r~ ,¡lIo ~Igunos elementos C<lntr~les.

Anlropologill, soc iologill ,¡ hisloM ha.n sido I<Js disc iplin~s scc'eles ,¡n donde
..) de...rrollo de los estudios cultur~les se h~ efectuado con "",,yor inlensidllCl y
lucidez l«6ric~ , al grado<¡Ue en la ~ctualidad es praclicamente imposible soslener
un.. definición de cultura sin tomar en consideración ésta que me alrev..ri~ ..
lI~mar una triple matrjz disciplinaria.

Uno de 10$ ,¡lementos teóricos centrales p"ra la definición del concepto de
cullura parte de Q ifford Geertz, quien en el CIlpílulo "Descripción densa; hacia
una I,¡or", inlerpretativa de la cullura" de su libro Lo in l,¡rp ret(lción de los
culluros, p lanlea el eje CElnl,al de una learia inlerpretaliva d,¡la cultura, se Irala
de una concepción semi6lica de la cultura, misma que concibe, con Mal< Weber,

... qU<! el hombre es un animal inserto ..n t.~m~s de signifíc~dón que"l mismo
ha tejido, considero que I<J cullura es esa urdiente y que el análisis de I<J cultura
h de ser por lo tanlO, no una dencia experimental en busca de leyes. sino
una ciencill inlerprel~liv.a <lrl busca de significacior>es. Lo que busco es lB
explicaci6n. inlerprel~ndo expresiones sociales que son enigmálicas ..n su
superficie. '

P~ra explic..r ..n qué consisle ..sI.. concepción semi6lica de la cullura, Geertz
retoma de Gjlbert Ryle el conceplo de "descripci6n densa", entendiendo por
",ta no la descripción superfici.ol de un acto o fen6meno. sino unll ;erarquía
estr..lilicada en eslructuraS significativas alendiendo a las que se producen, se
perciben y se interpretan. los hcs.los guiflO$ fingidos, le ' :>a,odias, los ,¡n""yos
de parodias y sin los cuales no existinan, independienliomenle de lo que alguien
hicie' a O no con sus parpados.·
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No hay que preguntarse. dice Geertz. por la oondici6n ontológica de la cultura
sino por SU sentido y su valor. La cultura con.i.te en . .. . estructuras de
significación socia lmente establecidas en virtud de l.ls cuales la gente hace cosas
tales como señales de conspiraci6n y se adhiere a éstlls , o percibe insultos y
oonte.tlI a ellos.. ,'" La cultura es pública, porque la significación lo es. es un
oontexto dentro del cual pueden describí..... acontecimientos sociales, modos de
oonducta, instituciones o procesos sociales. la cultura es sistemas en intera e<;i6 n
de .ignos interpretable., de símbolos.

En consecuencia. el tipo de interpretación que se ,,,,,liza en el anfllisi. de la
cultu,a e. de segundo l' tercer orden. La interpretaci6n de prim<¡r orden es
aquella QUE! realiza e l Ila tivo. se trata de SU cultura; en esle Sl:'nhdo, toda
interpretación sobre la cultura de los otros es construcci6n. es algo hecho.

la línea que separa modo de representllci6n y contenido sustantivo no puede
trazarse en el anÍllisis cultural como nc puede hacérselo en pintura . y ese
hecho a su vez parece amenazar la condición objetiva d..1conocimiento
antropológico al sugerir que la fuente de este es. no la realidad social. sino
el artificio erudito l..,] debemos medir la validez de nuestras explicaciones .
no atendiendo a un cuerpo de datos no interpretados y a descripciones
.adkalmente tenues y superficiales , sino at.mdiendo al poder de la imag i
nación científica para ponernos en contacto con la vida de gentes ..xtra·
ñas,~

El an~l isis cultUfal debe entonces. l' siguiendo a e;.,..rtz. cumplir COn los
siguientes requisitos:

l. Atender a la conducta Yhacerlo con rigor, porque ..n el fluir de laconducta,
es decir. de la acción social. es donde las fonnas cWlUra\es encuentran articulación ,

2, Empifkamente se accede a los sistema••imbó!ioos en suspropios téminos
cuando escrulamos los hechos l' no cuando dispon..mos entidades abstractas en
esquemas unificados.

3. Los sislemas cullu'ales deben po.....r un minimo grado de oohe,enda. de
olra manera no lo serian. Hay q"" realiza, una lectura de lo que ocurre sin
di"Orciarla. de lo que ocurre. e.,o eS, la coherencia nO vi<!ll<! impuestll por la
lectu,a que se da de los hechos, sino por la forma en q"" se articula un discurso
socia!.

l /I>od. p. :!6.
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4 , Lo importante para el an61isis cultural es traUlr la cUlVa de un discurso
social y fijarlo"" una forma susceptible de ser examinada, tomando en cuenta
que el " ' '''Iisi. cultural consiste en conjeturar signifkaciones, estimar las conje
turas y I~~r a conclusiones explkati""s partiendo de las mejores conjeturas, y
no del descubrimiento del continente de la signili<:"dón y el mapeado de su
paisaoje incorpóreo.

Tomando en consideración todo lo dicho, estaríamos ya en posibilidades
de establecer 1M relaciones exi.tentes ""tre cultura e identidad, Opor lo menos de
establecer los cr ite rios teóricos minimos que invohxran esta relación. Para
comen zar, habria que convenir que la identidad no es uoa categOlia diferente
de la cultura, .ino q..... e. una categoria interiorima de ésta . La concepción de
cultura que arriba se ha definido en términos de ~ertz con'o concepción
simbólica° semiótica de la cuttura, es decir, como ",., la dimensión simbólico
expres¡"" de rodos los prócticcs sociO les. por oposición (analitica) a su
dimensión insl rumentar',' incluye tanto las matrices subjetivas de dkhas
práctkas. en términos del """irus de Bourdieu "si como sus productos objeti
vados en forma de instituciones y artefac tos.

Este concepto de cuttura parte también de la idea de que ésta "es un universo
de siS"ificados: eluniver50de informaciones. valores y creenciasque dan sentido
"nuestras ac.:iones l' al que ~urrimos para enlender el mundo· " 1;\ cultura.
este uni""rso de """tido se expresao tambié" a través de simbo!os. es decir,
mediante "un sistema de signos que lo representan y evocan~.9

A estas ideas habría q..... "ñadir lo q..... p.opone la cor'lCepció" estructural de
la cuttura de J.B. Thompson, quien enfatiUl

tanto el carácter simbólico de los fenómenos culturales como el hecho de que
tales f..nómenos se inserten siempre en contextos sociales estructurados [de
donde prepone SU defi"ición de " ....Iisiscultural como[ el estwio de las formas
simbólicas -es decir, las ac.:iones, losobjetos l' la. exp.esiones significativas
de diversos tipos- en relación con los co"textos y procesos históric"mente
especificos y estructurados socialmente dentro de los cuales, y por medio de
los cuales, se producen. transmil..n y~iben !lIles fmm;\s simbólk as. 'o

ThOmP50" conside.a " los fenómenos culturales COffi<J formas simbólicas en
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conte xtos estnJcturados y al anÍllisis cultural como el ...ludio de la constitución
sign ificativa y la co ntextualiZllCi6n social de las formas simbólicas. Asi, los
fenómenos cWlurales SOn ~uellos que

los actores interpretan de ma nera M ina ria e n el curso de SIlS vidas d iarias y
que reclama n una interpretación por~rtede los analistllS qlle buscan captar
las características significativas de la vid.. social [insertas) en co ntextos y
procesos sociohist6ricos dentro de los cuales y por medio de los Cllales se
producen, transmiten y reciben."

la cultura entonces e xiste como cullur.. de identidad. Esta idea nos lleva a
los medos de e xistencia de la Cllllura, donde es posible distinguir dos ; '~

l . como Cllllul'll objeti.....da (en forma de instituciones y pri><:ticas obseruables), y
2. como cullura $Objetivada O intemali~a (entre formas simbólicas objetiva

das y formas simbólicas interiorizadas).

Es p redsamente esta distinción la qlle permite entender III relación entre
Cllllura e identidad, o ~ra decirlo mejor, de la ClllhJra de identidad. la ClllhJra
Sllb¡etivada

es también matriz de \o que de ahora e n adelan te llamaremos "ide ntidades
sociales" ya qlle estas resultan precisame nte de la in remoli:ración peculiar
y d is tinti"" de ciertos rasgos que sirven como refe rencias ~ra definir SIl

unidad ((Id intM) y SIl diferenciación ((Id extM ). Esta obsel'WlCión es capital,
ya que permite comprender que cuando hablamos de identidad, por lo menos
en el sentido aquí e mpleado , no estamos abandona ndo el territorio de la
cultura sino que nos estamos refiriendo, en cierta f01'llUl, a su lodo sub""ti""."

Es con esta idea que Gimenez construye un concepto mÍls amplio de cultura
e n el que incluye los procesos identita rios: "la Cllkura seria entonces e l conjunto
complejo de signos, simbolos, nonnas, modelos, actitudes, valore. y mentalida·

11 IbuI.
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des 11 partir de los cuales los actores sociales constn.r,ren, entre otras cosas, su
identidad colectiva,'"

Así, la identidad serill precisamente el ámbito subjetivo de la cultura. Acnel
mente, la teoría de la identidad forma parte de la teoría del actor social. de ahí
que 1\0 puecIa disociarse de lo que se ha dado en llamar'el retomo del sujeto'
tanto en la sociología como en laantropología, ciencias que habían pretendido
hasta hace muy poco entender los fenómenos de laacción y la conciencia social
desde una perspectiva determinista.

la identidad supone, pordefinición , el punto de wsla subjet ;l!O de los actores
sociales acerca de su unidad y sus fronteras simbólicas; respecto /1 su relativa
pe1'5istencia en el tiempo; est como en tomo de su ubicación en el mundo,
es decir, en el espacio social l·,.] la identidad subjetiv/I emerge y se afirm"
sólo en 1" medida en que se confronta con otras identidadll$ sub;etivasdur"nte
el proceso de interac<:i6n social, en el interjuego de las relaciones socia les."

Habría que hacer tres observacionll$ esencillles acerca de la identidad social:

l . Se refiere a la distincíón entre identidad personal o individual e identidad
colectiva. No se puede considerar a la identidad colectiva de un grupo como
algo tol" lmente diferente yexterno" las identidades personales de cede uno de
sus miembros. "la identidad colectiva no planea sobre los individuos; result" del
modo en que los individuos se relacionan entre si dentro de un grupo o de un
colecnvc sociaL 1...]la identidad no es una esencia, sino un sistema de relaciones
y de representaciones".1O

2. la identidad de una persona es plural, o para decirlo mejor, pluridimen
sional..... la identidad de ego resulta de su inserción en une multiplicidad de
circulos de pertenern:ia concentricos O¡ntersecados"."

3 . "la identidad no debeconcebirse- como UM ewncia o como un paradigma
inmutable, sino como un proceso de identiflCaci6n; es decir. como un pTOC<!SO
actívoycomplejo, hist6ricamente situado y resultante de conflictos y Iuch"s 1...1
otr" de sus propiedades es la plasticidad: su capacidad de variación, de
reacomodo y de moclutaeí6n interna las identidades emergen y varían con el

1< //>uI.
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tiempo, son inslrumentalizables y negociables, se reir",," o se expanden seg;,n
las circunstancias Y. a veoos re!IUCitan.""

Resumamos entonces: la identidad no es más que la cultura ....bjetivada.
emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otra. identidades
en e l proceso de inleracción social, no es por tanto un atribulo O propiedad
intrinsecll del ....jeto. sino que tiene un carácter intersubjetiva y relacional. resulta
de un proceso social en la medida en que el indi'liduo se reconoce a si mismo
sólo reconccendcse en el otro. Y una cese muy importante acerca de la
identidad, se identifica para distinguir.

La. utili<lad de estas definidones se verá más adelante cuando abordemos los
ejemplos de investigación cultural en América Latina. ya que no sólo la cultura.
y la identidad pueden ser analizadas desde la perspectiva arriba descrita sino que
las propias inwsligaciones en torno a la cultura en América Latina pueden ser
entendidas también desde esta perspectiva te6rica.

La In vestigac:lón cu ltu ral en América Latina

Durante mucho tiempo. la investigación culMal en América Latina fue campo
privilegiado de los ensayistas y surge con lo que se conoce como la vanguardia
de los años veinte cuando poetas como Huidobro. Bandeira. Vallejo, Neruda y
Gu;H"n comienzan a ocupar un importante espacio en las letras. no sólo
latinoamericanas, sino occidentales. La maduración de las letraslatinoamerica
nas <¡\.le habia sido preparada por el movimiento modernista, dio pie a que
finalmente y luego de un siglo de independencias, imitaci6n y aislamiento, los
creadores e intelectuales latinoamericanos se relacionaran entre si a partir de
una idea: la especificidad de la cultura latinoamericana y sus posibilidades
de integración. tanto al interior de la América Latina, como con el CurSO de la
cultura europea . El vanguardismo de los años veinte permitió la apropiación-y
na la imitación- de la cultura europea, al mismo tiempo que comenzó a
incorpora r en sus diSCUTWS (el poético. el narra tivo, el ensayista, el musical, el
pictórico) el arte y la cultura de lospueblos ind ios. la vida del campesino, el cam
po y el paisaje, y \o que paulatinamente seria siendodefinido cerne una particular
forma de vivir en América, desde lo latinoamericano.

En este escenario someramente descrito, Méxioo ocup6 un lugar preponde
rante en laculture latinoamericana. Debidoa la Revolución, por primera ve~ en
este gran contieente aparece la idea de definir la cultura a partir de la nación.

lO Id.. PI'- 27 Y2~
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El naciornllismo cultural propició en gran medida la discusión en tomo al
Iatinoamericanismo que, en oposición al paflllmericanismo impue<to por Esta
dos Unidos de Notleamérica y al hispanoameriC!lnismo impueSlo por España y
Europa, buscaba en el subcontinente III especificidad cuhural que hicie rll de
A.milrica Lati"" una enlidad distinguible de la norteamerica"" y la europea.
Algur>oS aulores afirman incluso que la influencia y Tepercus;ones de la Revolu
ción mexicana en el ámbito Iatino.'lmericano sólo pueden ser comparadas con
dos sucesos posteriores p<lro de la. misma envergadura y repercusión para
América Latina: la Guerra Civil Esp¡>ilela y la Revolución CubaM.

!..os veinte ailes que comprendieron la pacificación del lerrilorio meKicano
después de laviolencia revoluc;o""ria - 1920-1940- fueron patlicularmente
ricos en confrontaciones y polémicas, definiciones y discursos, proposiciones
artísticas Y culturales, proyectos económicos y politicos. Una ins;st"nt"
retórica nacionalista penne6 la mayoría de estas proposiciones. Si bien el
nacior>illismo ya /ormabll parte del enolTTle bll.!l"je cullural que el M"",ico
revolucionario heredabll. del conflictivosiglo XIX. un fuerte impulso inlrospec
tivo, con ciertos aires renovadores. se dejó sentir en el pais a partir de la
llamada "era de los caudillos". l.. .] El naci~lismo. en télTTlirms más genera
les, empu).lbi! hacli! U"" nueva identificación y valoración de lo propio.
negando y diferenciándose de lo eKtrano o eKtranjero: en su tono polilico y
en su expresión cullural inlenlaM definir las caracteríslicas particulares.
raciales, históricas o "esenciales" de la "mexicanidad". Para ello abrió un
inmenso lloonico de llrgum.mtos. desde los "clentificos" hasta los circunSlan
ciales. Esto complicó enormemente la definición de la identidad nacio",,1en
"'lool momento en que la bUsqueda ecbebe mano de los recursos más
disímbolos. La pluralidad y complejidad del "pueblo meKicaoo" inmedillta
mente saltó a la vista, por \o que su reducción a un concepto más O menos
sólido se convirtió en una tarea harto dificil."

Las revisllls jugaron un papel fundamenlal en este definición, llsi Vlises
- publicada entre 1926 y 1928- Y Conlemporáneos -revista cultural que se
publicó de 1929 a 1931- . congre!l"ron a Bernardo Or1iz de Montellano, Jaime
T OlTe$ Bodet, Salvador Novo. Guillermo Owen, Enrique GonZ¡;lez Martínez.
Xal.;er Víllaurrutia, Carlos Pellicer, José Garostila, Oclavío G. Barreda, Jorge
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eslTI,ICluralismo marxista, la dinamica interna de los campos cullurales red b ia
poca a tención. la wnti~iónre~a del gramsc ianísmo yde la sociología
de la cullur" francesa (específicamente PIe"" Bourdieu) favorecieron un
tratamiento mils complejo que reconocía lo específico de las culluras popu
lares y de cllda campo de producción culturaL'"

Serii de hecho en las illlimas dos décadas cuando se crea en América Latina
un wrdadero campo de investigación centrado en el estudio de la cullura y los
procesos concomitantes a e lla . entre los que podemos mencionar y sólo a
mane,," de ej<!mplo, las investigaciones acercll de la ídentidad. la modemid!>d y
el nac ionalismo. De cualquier manera, una cuestión interesante acerca del
dinamismo que losesludios cullurales tienen en Amér ica Latina. esque éstos se
mueven en los ámbitos disdpli""rios de III antropologia, la sociología y la
histor ia. aunque no quedan fuera las re flexiones en tomo lila cultura provenien
tes de disciplinas como la polílica Y la comunicación.

A continuación haré una revisión de algunos autores latinoamericanos que
se han plllnteado en "".. re flexiones teóricas III posibilid<od de pensar II América
latina desde la cullura. posibilidadque se COnSlruye en elcontexto de la nación
y tll modernidad. Como toda selección. ésla es aroitra ria y sólo tiene como hilo
condtlC1or. sin ningún intento clasificator io. elhecho de que tocan los temas de
la cultura. la identidad . la modernidad y el nacionalismo. Aquí quiero volver II
uml idea que plan~ III pr incipio: los estudios cultural<!s en general provienen
de uml triple matriz disciplimlri<l (antropología. sociologia e historial pero
también. y ello es muy importanle para la investigación cultural en América
Lenre . los inWSligllC!ores revisados en esle ensayo abordan la problematiCllde
la cultura desde una lriple matriz problematka (modernidad. nac ión e identidad).

U"" cuestión previa . la pos ibilidad de esludiar los fenómenos sociales
partiendo de la distinción de fronteras disciplinarias eSlrictas no ayuda a dar
cuenta de fenómenos tan complejos como la cullurll y la identidad. que requieren
de un gran esfueno transdisciplinario en la medida en que imp liClln estudiar los
vinculos entre lo social y lo individual. Casi no exisle deS<lCUerdo entre la
comunidad de cientificos soc'ales hoy en d;" . acerca de que los limiles discipli
narios estiln en crisis y de que la reelided es multidimensionaL Una muy sorne,a
revisión de los trabajos emanados de los estudios culturales en América Latina
daril cuenta tanto de esta complejidad . como de la inutilidad de intent!lr
mantener fronteras discipl inarias que se cruzan y alimentan entre si.
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!"terpretand o la cu ltu ra desde América Latina

Un<> constante en los e.!u:lios culturales de los últimos decenios en Améri~

Latina es el debate que se pro::luce al enlrentar la dicotomia modemidad-tradi·
ción. debate que ha sido abordado de man,..as distintas, a veces coincidentes y
otras en con tradicción, por los estudiosos de la cultura a lo largo del subc:onti
nente. Lo que . igue pretende mostrar algunas perspedivas rek<vantes. sin que
ello indique <¡U2 son las imk as. Los autores cuyas tesis principales resumiré en
este ensayo son: José Joaquin BNnner (Chile), Gilbcrto Giménez(paraguay-Mé·
~ko); Guillermo Bon/il Batalla (Mbico); Néstor Garda Canciini {Argentina
Mbico} y Renato 0rtiz (Brasil), autores que sin duda han "regodo" el camino
para la investigación cultural en América Latina, investigación que. por lo dem~s ,

muestra en esta década. que e. la ultima del .iglo xx, una gran fortaleZll y
fecundidad.

José Joaquin BNnner al revisar las tesis que sostienen la e~istencia de una
"pseudomodemidad" latinoamericana se hace la siguiente pregunta' ¿somos o
no modernos?" Para Brunner lo que ha ocurrido en América Latina durante
los ultimo. 150 años es la bUsqueda de un específICO cultural latinoamericano.
adentrándose en la histo ria para descubrir la identidad. En esta bUsqueda
apare<:en los grandes temas de la cultura latin""mericana: la sub$istencia de las
culturas indigenas en medio de la modemiZaci6n, el nacionalismo que se opone
a la penetración cultu,a) de las metrópolis, la dependencia y el imperialismo.
Segun BNnneT. lo que ha ocurrido en América Latina es que las base.
institudonales y de operación dentro de las cuales se mueve la cultura latinca
mericana han cambiado:

El mundo rural ha perdido importancia en layor de la cultura UTbana; la
alfabetizaci6n masiva ha avanzado significativamente sustituyendo las lradi'
ciones orale. de preservación y transmisión de la cultura; la escolaritaci6n se
ha impuesto no 9610 como el régimen de introcluc<:i6n a la dis<:iplina del
trabajo sino lambién como introc!ucd6n al universo de los conocimientos
socialmente valorooos; el desarrollo de la industria cultural ha translonnado
definitivamente la. condiciones de ""istencía de la cultura de masas propor·
cionando incluso, credentemente, los códigos de ""presión, comp....nsibn y
reconocimiento para las cuitUTas populares de base autóctona."
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Los rasgos domirulntes de la modernidad, entendida -die<! Bnmne..... como
experiencia de UruI cultura que descentrll sus fuentes de producción desde la
~omunidad hllCía los ap¡1ratosde produceión eWtural y que transmutll las fOnn<ls
de vida elaboradas en ~omún e históricamente comp¡1rtidas y transmitidas,
sustiluY'mdolas por fOTmaS de consumo que term inan por crear estilos de vida
diferenciados y especializados, es uno de los rllsgos básicos de la modemidad.

Este proceso de des<:entramiento y diferen~'0ci6n OC\.IrTe en América Latina
tardíamente y de manera to talmente heterogénea,

la modernidad cultural no excluye (...) sino que presupone todas esas mezclas
ap¡1rentemente ~ontradictoriil.Sque resu/lan por doquier de la diferenciaci6n
de los modos de producci6n ~ulturaJ, de lasegmenta~ión de los mercados de
COnsumO cultural y de la irresistible expansión de la industria de bienes
culturales y su intemacionalizaci6n. El hecho de que en AmériCll latina
subsistan sectores de la poblaei6n que se hallan fuera de esos ~ircuitos de
producción y consumo simbólico, o que poseen matrices eWturales heredadas
que no fueron elaboradas durante eldespliegue de la modernidad , nada die<!
respecto al modelo cu/turlll predominantemente moderno que se ha impuesto
definitivamente en las sociedades latinoamericanas ,2S

la tensión existente entre tradición y modernidad no debe, según Bnlnner,
llevamos a pensar que lo que existe en Améric/l Latina eS una pseudomodemi
dad, pensarlo así s;gniliCll C<!rrar los ojos ante elhecho de que III modemidad en
Latinoamérica existe sobre todo en la cultura de masas y ha penetrado todo el
campo de la producción cultural, dejando a las culturlls tradicionales III margen
de este proceso:

pero incluso dichas culturas, Ilamémoslas populares, autóctonas. alternativas,
de resistencia o como se quiera en cada ClISO, son ya parte de esta
modernidad; se definen en relación a ésta y poco II poco van integrilrdose
en la cultura de masa , perdiendo allí su especificidad o sirviendo. por el
contrllrio. como un código de apropiación y .""laberación de ésta."

Parll Bnlnne., la modernidad es el lugar común de Occidente, que se ha dado
bajo distintas modalidades según OC\.Irran las oombinllCiones de los tiempos
~ulturales; al mismo tiempo, la modernidad se periodiza también de diferente
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lo que es propio, establece lo que a su juicio seria el punto de ""rtida para una
sociedad mils justa e interesada , sin que voIve. al pasado signifique reg....sar, sino
QI.K! sobre el reconocim iento del ""sacio es posible cOJl.truir e l futuro.

Tllllto Gilberto Giménez como Né. tor <>arcía Canclini van a ampliar el
conjunto de nuda. problemMcos planteados por Sonfil Batalla. fJ primero desde
la perspectiva W lacultura de identid~en las socied~es modernas, y el segundo
de.oo la pef$pectiva de la hibridaci6n .

En sus ensayos má s recientes, Gilberto Giménez ha ""nido planteando una
discusi6n interesante que se inserta en el nuevo ámbito de las relaciones
internacionales de México --y progre.ivamente de América LaHna- a ra iz de la
pue.ta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Norte..méric...'" Este
proceso de integtac16n implica, en terminos generales, la ",alilaCión de un
proyecto de modemilaCi6n n,'-'Y ambicioso que pretende dar -a partir del nuevo
impulso al desarrollo econ6mico y tecnológico derivado de esta nueva re laci6n
con el mundo desarro llado-, en consecuencia y por añadidura, una nueva form..
al desarrollo poIitico YcukuraL

Para Giméne•. el ingreso al llamado "pr imer mundo" tendria como propósito
f,. ,ndament..1homologar la organizaci6!1 soc ial y econ6miea de México a la de
los p<>ises desarrollados , med iante la fórmula neoliberal del libre mercado,
adelgazamiento del Estado Yap"l1\lra comercia\. Sin embargo, este proyecto
modernizador de;" de lado el hecho de que M....ico, como el resto de los paises
latinoamerka nos. es sobre todo un país pluriculturat en el que subsiste un gran
conjunto de grupos etnicos pTlZexistentes al Estado y que el denomina, utilizando
el concepto de Richard H. Thompson, "comunidades pr imordiales' , e. de<:ir,
comu nidades cuyos modos de organización social son premodemos. Esta. =
ml.lllidades, originariamente autónomas, fueron obligadas" reorganiza"" a par
tir del modelo de Estado-nilCión, cuyo d iscorso modernizador no logró, a pesar
de •.,s e.fuerzos homogeneizado",.. disolver o dilui. en la modemidad nacional.
Las comunidades indigenas de M....ico han Iog.<>do persistir y res ishr los intentos
de integración a la modemidad y paulatinamente han logrado, con el paso del
tiempo, tomar mayor concienc;" de su identidad y sus derecho1 a partir sobre
todo de que instrumentan una mayor organización soc i..l para enfrenta"" al
Est~o y rei"';ndiear ante éste su identidad. T~I proceso de .e i"';ndicación de
derecho. y de identidad f",nte al Estado promovido por los grupos indig.enas
organizados, ha reavivado el conflicto nunca resuelto entre elnicidad y Estado,
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entre vincules primordiales y vinculos civiles, .mtre lealtades étnicas y lealtad
nacional.

Estas ",Aexiones dan pie a Giménez para abordar la cuestión desde los
grandes temas de la moclernil:aCl6n,1a globalizaci6n,la cullura y la identidad. Y
comienza con el paradigma de la modernizaci6n, cuyo significado nos remite a
un modelo de desarrollo lineal qtJe,

por un ladoconcibe lo tradicional cOmo la antitesis do! lo moderno, y por otro
supone que la modernilaCi6n de losgnlpos tradicionales 0010 puede ser in·
ducida "do!sde afuera y desde el centro" . Por consiguiente no se puede!ier
moderno sino do!jando de !ier tradicional; no se puede mirar al futuro sino
dejando de mirar al pasado; no se puede ser universal sino dejando de !ier
diferente y particular."

las criticas al modelo lineal de desarrollo se hicieron patentes en la década
de los sesenta y en América Latina alcanzaron cierta madurez a partir, sobre
todo, de las investigaciones derivadas de la teo(", del desarrollodel subdesarrollo.
Giménez retoma algunas de las criticas que Anthony Giddens realiza a este
modelo en su texto Las consecllencics de lo modernidod, modernidad que se
caracteriza por poseer instituciones únicas y singulares (industrialismo, capita·
lismo, control y vigilancia y poder militar) totalmente diferentes de las que
prevalecían en el orden tradicional, yque tienden, por SU naturaleza institucional,
a la expansión y a la globalizaciÓll, proceso en el que los Estados nacionales y
las corporaciones t.ansnacionales son los principales actores. A la explicaci6n
de Giddens. Gime"". añade la dicotomia c<!ntro--periferla, fundamental para
comprender lo que ocurre con América Latina en el prO<:<!sode modernización,
que ha tenido que enfrentarse a la persistencia de identidades étnicas y
regionales, en un mundo que aparece descentrado, deslocalizado de toda
tradicionalidad. En este nivel de SU discurso Giménez desarrolla loque entiende
por cultura e identidad y su relación con la modernización:

Entendemos aqui por cultu.a la dimensión simb6lico~xpresiva de toda. las
prácticas e institud ones sociales (...) el universo de informaciones. valores y
creencias que dan sentido a nuestras acdones y al que re<:urrimos para
enlender al mundo (.,.) Los significados selectiva y distintivamente intemali·
lados por los individuos. por un grupo o por una colectividad (cultura
subjetiva<!a) generan identidades individUllIeS y colectivas. (...) la identidad
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social se funda siemp", en una matriz cultural portadora de los "emblemas
de contrasle" que marcan sus fronleras. Pero esla matriz no se identifica
necesariamente om la cukura objetivada observable. sino con la cultura
sU:ljelivada resultante de la intemalizaci6n selectiva de los elementos de la
cultura institucionalizada o preconstnlida.·..

Es a partir de este conceplo de cultura que Giménez construye un concepto
de identidad, entendida como la ",presentaci6n que tienen los individuos O
grupos (agentes! de su posición en el espacio social y de sus relaciones con otros
individuos o grupos que ocupan la misma posici6n o posiciones diferenc0da.s
en el mísmo espacio social. La identidad es en este sentido -en cuanto un si
mismo o un nosotros- esencialmente distintiva, relativamente duradera y social·
mente reconocida.

¿Le ocurre a lgo a la cultura y la identidad asi definidas con la modernización?
Si entendemos lamooem~i6n como un pTOCE'SO que: coloca nuevas institucio
nes sobre leos tradicionales y que: en consecuencia va creando una nue:wforma
de expresi6n de la cultura, dando lugar a 10 que conocernos como cultura
moderna, tendríamos enloncesque: caraderiu" 10 que: porella enlendemos. Asi,
GinWnez propone tres características posibles de la cultura moderna,

1. Se tra la de una cullura deslocalizada, desvinculada de todo espacio
particular y determinada por leo mcMlidad geogrMica.

2. Se trata de una cultura individualista en contraposición a una cultura
comunitaria: "Las normas y .eglas que: anteriormente regulaban los comporta·
mientos de la esfera pTÍllada pierden plausibilidad y se convierten en compo...
!amientos cada vez m6s opcionales"."

3. Se Irata de una cultura fragmentada y pluralizada, descentrada y en
contraste con el unive"", simbólico unitario Oa religión) propio de las culturas
tradicionales. La cultura moderna es, por ello, laica y secular.

De todo esto se desp.ende que: la cultura mooema sería una en la que leos
identidades se deslcceleen y se presentan abiertas, ínacabadas, propensas" la
conversión, reflexivas hasta la exasperación, miJItiples y dil..renciadas .

Gi......nee lennina por cuestionar la dicotomia tradic>.:,,'¡modemidad, cuya
condición est~ crurMa por fuerzas contradictorias que coexisten sin poder
eliminarse las WllIS a las otras. La modernidad no sólo absorbe y recicla
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, SI el rr><>C!emismo no es la expresión de la modernización socioecon6mica
sino el modo en que las élites se hacen cargo de la intersección de diferenles

~. temporal~s hist6ric.u y tratan de elaborar con ellas un proyecto global
(, ¿CUÍlles son eSlls temporlllid.odes en América Latina y QUI!: contradicciones
.; genera su cruce'P'
;4.,,' "" .
, .. La respuest<1l que propone lo lIew preciSllmente a delinear su idea de la
hibridación cultural:·los paises IaUnoamorricanos son resultado

,. de la sed imentaci6n, j.....,<!aposici6n y entrecruzarmentc de tradiciones indige
, ees (sobre todo en las áreas mesoomericanas y andil\ll), del hispanismo
. colonial cat6lico y de las acciones politóCas, educativas y comunicacionale.

(. moderna• . Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno,
ll2cluyendo lo ind¡gena y colonial en sectores populare., un mestizaje

I interclasista ha generado formacion"s hibr idas en todos los esl ratos
., sociales....

",; Ac:tualm<!nte en América latina conviven tradición y modernidad. Tal concí-
wncia se exprese tanto en el USO de un I'I!perlorio de objetos y mensajes
modernos, como en la perviwncia de usos y costumbn!s provenienles de la
tradición, lo que provoca una heterogeneidad multilemporal de la cultura
moderna. que no siempre tennin6 por sustituir lo tradicional y lo antiguo. Ver
la cultura Ialinoamericana desde este perspectiva requiere de un ...lueno
transdlsciplil\llrio que explique la coexistencia de culturas étnicas con nuevas
Wcno!ogia•. Para Garcia Canclini, las culturll5 Iatinoam<!ricanas modernas son
hlbridas (se mezcla n interculturalmente), la modernizaci6n efectivamente
ha di.minu¡do el papel d.. lo culto y popular tradic ionales y sin embargo no
los ha suprimido. Una de las cuestion..s más importantes abordadlls por GaTCia
Canclini es la d.. lo. " sludios culturales en América laUna que han tendido a ser
más especulativos que estudios emplricos propiamente dichos. Esta tendencia
-que comienza a revertirse apenll5 om los últimos ai'\os- be dado lugar a ¡mMisis
que no explican la hibridación interculturlll. Una de las posibilidades de investi
gación en el campo de la cultura e. la que el mismo Garcia Csnclini ha iniciado:
elestudiodel oonsumode losbienes simbólicos. América l.ati. ... se ha rMciemizadc,
social Yculturalm<!nte . y el modernismo simbólico y la modemizaci6n socioeco
nómica no es¡¿'n ya tan divorciadas, existe una industria cultural perfectamente
'V;"
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definida que olrece al crecienle mercado de consum;dores culturales una enorme
cantidad de bienes simbólicos y un acceso cada vez mayor a la innovaciOn
culluraL Ciertamenle, como resultado de fa hibridaci<'>n, las formas en que se
dan tanto la apropiaciOn de los bienes simbólicos como elacceso 11. la ir,novación
cukural oJS desigual. pE'ro se trata de una desigualdad que no puede mils ser
enlendida en l/rnninos de dominantes y dominados, metropolis O impE'rios
contra naciones depE'ndientes. El asunto es para Garcia Candini mucho mÍlS
complejo, hay que averiguar cómo reubican suS prácticas diversos aclore.
cukurales -productore., inlermediarios y pojbhcos- ente tales contradicciones de
la modemidad. y para ello se requiere de irwe.tigaciones empíricas desuredes
a examinar fa reorientac;¡)n de los principales actores anle los cambios de los
mercados simbólicos.

Renato Ortiz, uno de los intelectua les brasileños mio. fecundos en el campo
de la investigación cultural. eborde en un articulo titulado "Lo aclual y la modero
nidad"," una de las coostiones centrales de la problematización de fa culturll en
America Lalina: fa modernidad. Parte de una idea de Enzensberger (Ernocen·
lrismo. 1985) que resume de fa siguiente ITlelnera: un extranjero ve con
pesimismo el surgimiento de un "te rcer mundo" que se desencuelva como fa
imagen invertida de un mundo "primero- y se pregunta: ¿cómo entender e l
proceso de modernidad en fa perileria?

Part"'noo de IiIs ideas de provincianismo y naci<'>n asume. en electo . que una
de las car<'Cleristicas del modernismo es que prelendia ser una ruplura COn el
pasado. un corte en relación con una hisloria marcadamente Iradicio""L Pero
en fa sociedad impregnada de modernismo. subsiste la ""iSlencia de una
provincia. mios cercana;lO lo tradicional y que se a¡Usta mal al ideal ccltwado por
fa técnica y por la imagen de fa velocidad. Con esla idea OrIiz. partiendo del
caso brasileño, IIlirma que el modernismo existió en Brllsilsin modemizaciOn.
La modernidad era. más que U"" realidad concrela. Un proyedo. U"" aspiración
futura.

Para Ortiz. en Brasil el modernismo se identifica con la cuestiOn nacional
desde 1924. en el intente por conslruir una nación contrapuesta a un pasado
aglario y lfadicional. Sin embargo. reducir la modernidad .010 a un movimiento
artistico. no solamente no es válido (confunde una corriente artistico·literaria
con un proCeso histó rico) sino insut1Cienle .La sociedad brasnei\ll se transforma
radicalmente a partir de los sesenta. en que llega a lo que se conoce corno la
segunda revolución industrial. proceso a traVÉs del cual se inserta de lleno en el
p roceso de inlernacionalización del capilaL El capitalismo bra.neño. aunque



tardio, trata de ajustar su reloj a la marcha del orden mundilll. Así, junto a ...n
parque industriallj\J<! se consolida. surge un mercado de benes cuh...rllle¡ a nivel
nl>Cio....l: III te levisión. el cíne, la publicidad, la producción discogr"'foca V edi·
torial. todo lo e...al muest rll"''''' reorganización de la Yida cultural brasileña V la
modernidad se instatll en el pais como estilo de vida.

La ;dea de que la modernidad es un imperativo de nuestros tiempos puede
incomodar a algunos interlocutores porque siempre se imaginó que el proceso
de modernización elimi"",ia, por sí solo, tanto el subdes.-.orrollo como la.
injusticia. sociale•. Esta e•. a juicio de Ortiz. una visión íngenua que llevó a
sobrevalorar la búsqueda de una identidad moderna sin que se tuviese una
perspectiva critica de lo que deseaba construir. EnAmérica latina este problema
se present6 como .i lamodernidad fuese ontológicamente portadora de valores
que de manera natural corregirían nuestros desequilibrios. Pem aliado de los
problema. heredados del pasado. hoy existen otros resultantes de la nueva
config...ración de la sociedad . la modernidad implica d!1safios.

Hoy la modernidad e. m"....n criterio de evaluación con relaci6n a lo antiguo:
ser antiguo significa pertenecer al pzosado, el presente es lamodernidad. ...n valor
en si despojado de historicidad. la modernidad es un milo en el sentido que
Barthe. da al término. e¡ una palabra despolitizada que se imagina etema Esto
la industri<:l cultural lo sabe muy bien: los objetos son moderno. sí se ajustan a
una situación actual. y se tornan obsoletos con el pzosar del tiempo. la
cbsoIescenc... no se mide va por su contenido sino por la pérdida de actualidad.

La oposición entre lo anhguo y lo moderno posee para Ortiz una dimensión
pzortk ...lar en América latina. no en el sentido de ruptura. ni de querella, sino.
comoocurre en elcaso de Brasil.donde la sociedlldse moderniz6 y loselementos
tradicionales no desapzoreciemn sino que se rearticularon de diversas mane.as
al interior del orden urbano industrial. Esto quiere decir que todavía existe
una gran proximidad con el pasado que exige ...na actitud clara: la idea de
moderno en tanto forma ....rge como elemento de distinción entre objetos.
aspiracíones, eslilos de vida y el térm ino adqu iere una dimensi6n imperativa
que ordena jer" rquicamente a los individuos y a las práclicas sociales_Y como
el nivel de tradicionalismo es todavía elevado, el discu rso de la modernidad
quiere imponer su hegemonia al afirmarse como pzo,adigmMko: nuevamente
el mito, modelo de comportamiento ejemplar a ser seguido por los individuos
pertenec iente. a una sociedad. mito que perpetúa de esta manera el orden
presente.

En Brasil y en América latina la búsqueda de una identidad nacional fue una
con.tante. pues se trataba de construir un E.tado y ...na nación modernos: la
con.tn,cci6n de una identidad que nos colocara al compás del ritmo de las
sociedad"" europeas. Tuvimos que ínvent..r un.. It""'ición. a la m..nera descrita



por Hobsbawm, es decir, una tradici6n que no existkl "nte., y P"'" ello hubo
de rewm"ntiZllr "lgunos elementos específicos cultur"lmente d isponibles (en el
caso del B,asilla samba. el cama....1Y' el rutOOl). Lo sinto mático para Ortiz es
lograr percibi, que. frente a la fragilidad de la vida moderna. sólo le restó al
imaginario social echar mano de la tradici6n -en eue caso construida y vMda
para def inir SU propia identidad .

En otro a rticulo. t~ulado · Cuitur". modernid.-de identi<bdes"." Renato Ortiz
plantea que la conjunci6n entre modernidad y espacio nacional se escindi6 en
la histori!l y e l pensamiento latinoamericano: "Hoy es posible ser modernos sin
ser nac ional.,.". La globalizad6n prO\lOCll un nuevo tipo de deSllrraigo de los
segmentos económicos Y' culturales elevados respecto de las sociedades nacio'
nales. integ'ándolos a una totalidad que los di. tancia de los grupos sociales mas
pobres. marginales al me,cado de trabajo y de consumo. El Tereer Mundo vive
hoy un proceso de desintegración en tanto entidad IIomogénea. La mundialidad
se encuent ra dentro de nosotros. Estas son las prin<:ip"les tesis que el autor
plantea a lo largo del articulo.

Para él un primer aspecto que funda la problemática de la identidad en
América Latina es la /ormaci/m del Estado-nación. entendiendo a la nación como
fruto reciente de la h istoria que se consolida en el siglo XIX. Entiende a '" na<:ión
no sólo como un espacio lIdministrativo Y' militar , sino también como una
conciencia <:olecti.... que liga a sus miembros en el interior de una misma unickod.

En breves palabras muestra cómo en el caSO de Francia. e l principio de
ciudadankl inaugurado por la Revolución fue muY' importante. sin embargo. par"
que e l pueblo se identificara con este ideal fue neceSllrio que se inventa ran
simbolos nacionales y una lengua nacional. el /rancés. que tuvo que imponer su
preeminencia y legitimidad frente a la pluralidad de dialectos existentes . Asi. los
hombres que \lÍYÍan envuelto . en la dimensión del tiempo y del espado
regionales. debieron ser integrados en la total idad nacional. En el proceso de
formac ión de e.ta naciona lidad. fa escuela. la prensa . los medios de transporte.
desempeñaron un papel/undamental ya que ante. de su apari<:ión Francia existia
como un país compu.,,;to por e lemento. desconectados ent, ,, si: una región nO
hablaba con otra y d ificilmente lo ha<:ia con la capital. las comunicadones
a rticulan por primer" veZ este enmarat'iado de puntos . ligándolos enlre si. El
espacio local se d<!sterritorializa adquiriendo, en un umbral que lo trasciende.
o tro significado.

Lo <!escrito por Ortiz "n re lación con Francia le permite pensar que en
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América latina OCUrre un proceso anl>logo: el Est/ldo-naci6n se debe constituir
en una unidad orgánica extensiva y en un terri torio determinado.

Nación y progreso son dos ideas inti~mente ligbdas . la nac;6n surge
como un valor universal , pero detrás de ella"" esconden innumerables
dilema., sobre todo en América latina donde se daba la mezcla de pueblos
originaríos de diferentes horizontes. Dado que el pensamiento de ta época
retegaba a los pueblo. no occidentales a una inequivoca posic ión subalterna
¿cómo imaginar una nación moderna en pai.es compuestos por indios y
negros'

Esta pregunta le permite a 011iz abordar lo que ocurrió en Bras~ a finales del
siglo XIX. cuando al abolirse la esclavitud, intelectuales y polilicos se debatían
acerca de una cuestión central , cómo forjar una identidad nacional en los
trópicos. El negro se transforma (formalmente) en ciudbdano y el indigena deja
de ser considerado ex6l ico y se le trata de integrar al Estado-nac ión.

El autor encuentra aqui una cont radicción, al definir al mestiMje como trazo
idiosincrásico de identidad nacional. los brasilel'ios o. para m8)or decirlo, la elile
pensante, acaba confiriendose una i~en contradictoria. Por un lado, el ideal
del mestizaje representaba alguna. ventajas : ali"""r frente al exlerior una
especificidad propia. Pero el cruce de raM. distintas confe.-ia a la ódentidad
bfasi!el'ia juSIO aquello que no querían ser.

Con esla idea Renato Ortiz concluye que la contradicción entre ser y
apariencia. entre lo real y el ideal, permea la constitución del Estooo-nación en
toda América Latina. contradicción que se manifiesta en el debate sobre la
mode.-nidad. de aquella que empieza con la induslrialiMCión y que implica
cambios tanto en la infraestl\lctura económica. como en la nuevil. condición
de ser modernos , y que se refle}a en una nueva cultura construida a partir de
cone<a:p1os de tiempo y ....pacio particulares, que se actualiza en un modo de vida
cuyo substrato es la propia materia lidad lecnica.

Asi. la emergencia de la modernidoo se lo rna paralela a la construcción de
la. naciones (aunque no se confunde con ella.). En América latina eslo se
expresa en el discurso que afirma que para ser moderno era necesario ser
nacio",,!. Asi. retomar el i(!e.,,1de la modemid/ld fue la manera que permitió
ajustar nuestro reloj al tiempo de las exigencias universales. "Sin embargo el
modernismo. al revelarse nacional. arrastraba una ambigüedad intrinseca, pues
la renO\ldcOón estética lel mouimiento modernista en Moh<ico y Brasil) se hizo en
América Latina sin modernización alguna-," en el sentido de que producian un
arte fuera de lugar. atento a la tradici6n de los desarrollados y no ala propia.

" II.~.. r . '~



Es asi como la modernidad ausenle reencuent.a en ..sle p<mlo al Eslado-nación
inacabado.

La ambigüedad se manifiesla también en la valorización que se hace del
elemento tradicio""l: la cultu.a popular ame""~ll por III modernidad y Illlucha
por preselWlrla. En Amé.ica Lalina la tradi6ón es algo p.esenle en la hisloria.
el d ilema no e.a conserva. ya que la t.adición era al mi.mo tiempo proluSll y
amenall\do.a.

Su riqueza consistillen llpuntll' hacia unad imensión distintade laracionalidad
de Ills socilldades indust'iales [el sueño era modernizarse. entoncesl lo
tradicional se descubre como huella perturbadora del orden anhelado. La
cultu'a popular es po. tanlo.lue''''' y obst~culo. Fuerza.. porque el elemenlo
delinilorio de la identidad paSll neceSllriamente po, ella. obst~c,, 1<J . pues su
presencia nos aparta del ideal imaginado,"

El populismo es un ejemplo de esta dualidad: sus símbolos pertenecen a la
hadición.lrentell una modernidad inexistente sólo queda la abundancia de una
cultu,a popular que hay que superar. {En el Brasil de Vllrga.: ""'",,val, Sllmba y
fútboll.

El Estado. cuya meta es promover la industriali=i6n y los cambios estructu
rales en la sociedad. se ..... obligado a echar mano de la cultura popular pa.a
,.....,mantiZll' su propio significado. ·Como los signos de la conlempo.aneidad
son tenues. la nación sólo consigue expresa•.., articulándose en lo que.., posee
de sobra: la tradición." El autor recortor<i! la variedad de implicaciones en la
construcción de idenlidad", nacionales en América latina y en cómo la hiW,ria
de cada pais va II marcarlas de manera dife,...nle , pe.o se al.e ..... a planlea.
algunos rasgos gene,ales:

- El én fa.i. en la identidad nacional proporciona argumenlos sólidos para el
combale conlra la expoliación ext.anjera (culturlll. económicll, militar),

- Dicha idenlidad eslimula la c,eatividad inteleclUllI: cine. literalura. leatro.
artes pI~sti""s. y se nut,... de la. problemillicas de la nacionalidad pere expandir
y renovar el uni.....rso estélico.

Pero la valorización de lo nacional no deja de se. inquietante: deSll'rollo y
prog,...so ser~n siempre vistos ll luturo. como algo que debe,á ser reahzedo. Esta
idea pennile al auto, afi,ma' que la modernidad en America Latina adquie.e un
valor onlológico: esencialmente buena y pura. el lugllr donde la. contradicciones

" 1<1.
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