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:INTRODUCC:ION 

En Mdxico, el estudio de la Administraci6n Pdblica es relativa-

mente reciente, ea cierto que desde el siglo pasado han habido

penaadores dedicados al estudio de esta disciplina, como Luis -

de _la Rosa, Josd Mar1a·del Caatillo Velazco y Tadeo Ortlz, en-

tre algunos otros, aüi embargo, la inatalaci6n de esta profesi6n 

en los centros de educaci6n superior no tiene m&a de veinte - -

años, y los trab_ajos de investigaci6n que comenzaron a rescatar 

su eatudio han tenido auge a partir de la ddcada pasada. 

Bs por esto que la• primeras investigaciones aobre eata 

cueati6n iniciaron por el ~inlk!. de su campo de estudio, por -

identificar dentro del acontecer social el objeto de conocimie!!. 

to,· ubicando dentro de las ciencias sociales la disciplina en -

cargada de ello. 

Aal, el renacimiento de la teor1a de la administraci6n pd

blica ae da en una constante disputa frente·a la admüiistraci6n 

privada, el derecho administrativo y la ciencia polltica. La -

.geataci6n de la disciplina ha tenido mucho• de eatoa deacala -

broa, puea en algunoa caaos no bien se libraba de la sombra de

la adminiatraci6n privada, cuando ya iba a entregarse a los·br~ 

zoa de la ciencia po~ltica, o a la inversa. 

Blllpero, todos eatoa esfuerzo• no han aido en vano, puea en 

la actualidad se cuenta ya con trabajos relevantes en eata mat~ 

ria, varios de los cuales ae han realizado en Mdxico. Para re

cordar solamente algunos de ello• baste mencionar •1.a adminis--
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traci6n pdblica del Estado capitalista" de Ornar Guerrero, •El 

gobierno en acci6n" de Ricardo Uvalle, "Politica y racionali

dad ·administrativa• de Luis F. Aquilar, y "Fundamentos Te6ri

cos para una critica marxista de la adrninistraci6n pdblica• -

del inglds John Holloway. 

'l'odo este trabajo, enfocado en muchas ocasiones hacia el 

.aspecto metodol6qico de la Administraci6n POblica, ha fijado

ya algunos par&metros y puntos de partida, por lo que ahora -

se comienza a avanzar en lo concerniente a las aplicaciones 

concretas y especificas de la teorta, recuperando, incluso, 

su historia misma. 

El trabajo que ahora presénto, se encamina en el rumbo -

de aplicar los conceptos y mdtodos propios de la Administra-

ci6n Pdblica a los problemas sociales. Bajo el titulo de ---
~ 

•Administraci6n de la cultura" he querido proponer una tem4t.! 

ca inserta en la Teor1a del. Estado y·, m4s particularmente, en 

la Teoria de lá Administraci6n POblica. Esta tem4ticá no es 

completamente nueva, pues las discuciones en torno a la cult.!! 

ra son. muy añejas, .sin embargo, lo novedoso en el enfoque que 

ahora presento, la conjunci6n de los conceptos de administra

ci6n y cultura, consiste precisamente en el concepto que de -

all! brota, el de la "administraci6n.de la cultura", mismo 

que est• desarrollado a lo largo de la investiqacidn. 

De este objetivo qeneral que me he planteado,se desaqre

qan una serie de objetivos particulares que se cumplen en di~ 

tintas fases de la exposici6n, sin que ello implique una sep~ 

.. · ¡ 
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raci6n estricta y terminante. Estos objetivos particulares -

son los siguientes: 

1) En base a los trabajos e investigaciones que se han 

realizado para definir el concepto de cultura, formular una s~ 

rie de cr!ticas que conduzcan a la proposici6n de un concepto

que, en primer lugar, sea acorde a los usoa que ae le dan en 

el presente trabajo y1 en segundo lugar, que sirva camo base -

para construir una cate9orla cientlfica fuera de ambiqüedades

y parcializaciones. 

2) Establecer las diferencias clave entre la cultura de -

masas y la cultura popular, pues su esclarecimiento no sdlo r~ 

sulta importante para esta investigaci6n, sino incluso para la 

teor!a social en general. 

3) Acuñar un concepto que indique un fen6meno polltico m~ 

nifieato en la mayor parte de las sociedades modernas, concep

to denominado. •AdJDinistracidn de la cultura" 

Resulta casi innecesario mencionar que el m6todo de inve~ 

tigaci6n no coincide con el m4todo de exposicidn, pues para la 

primer tarea·cómencll por revisar distintos textos acerca de la 

'l'eoria del Esta.do, siguiendo con la 'l'eorla de la Administrlici.dn 

Pdblica P.ra, posteriormente, estudiar lo relacionado a la Teo

rla de la Cultura y, dentro de ella, una serie de conceptos co

mo loa de cultura nacional, cultura de Estado, cultura de ma -

aaa y cultura popular. Del mismo modo, las hip6teais que qulan 

el trabajo no se cumplen en un sl5lo apartado, y van comprob.tn -

': .. 
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dose a lo largo del estudio. Así, las hip6tesis fundamentales 

que formuld fueron las siguientes: 

1) Considerando el desarrollo hist6rico del Estado moder

no,a lo largo de loa dos a1timos siglos podemos apreciar, con 

relativa claridad, el fortalecimiento de dste con relaci6n a -

la sociedad civil, y en este sentido distinguir la pGrdida de

iniciativa de la sociedad civil en· la producci6n y conducci6n

de su actividad vital, de su cultura. Si esto es aat, tenemos 

que el Estado mantiene en su seno las prerrogativas para impul·· 

aar políticas que abarquen la totalidad social, haciendo de la

dominaci6n estatal una dominaci6n política que utiliza como me

dio de acci6n privilegiado a la aclministraci6n pQblica, dando -

ortgen a la administraci6n de la cultura. 

2) En tanto que la administraci6n de la cultura presupone 

la debilidad de la sociedad civil, ello no redunda directamen 

te en que el Estado sea el anico productor de la cultura, no, 

pues lo que debe inferirse es que el Estado fija las reglas b&

sicas de la producci6n cultural, permitiendo que en varios pun

tos de la .ociedad civil se desarrollen actividades paralelas.

pero que por regla general tienen referencias di.rectas o indi -

rectas a las modalidades establecidas por el Estado. 

El mdtodo de exposici6n que he seguido ea el de plantear -

el proceso social de producci6n, implantaci6n y control de la

cul tura. Para ello, el primer capítulo se refiere a la defini

ci6n del concepto de cultura; en dl realicd una crítica de al -
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qunas definiciones que se han dado de este concepto, pasando -

lueqo a exponer la definici6n que considero m4s correcta. Una 

vez hecho esto, 111Arqud las diferencias que deben tomarse en -

cuenta al hablar de la cultura en cuanto categorla cient1fica

y al hacerlo en cuanto a una situaci6n y realidad espec1fica,

ea decir, a casos concreto• de formaciones culturales. 

El segundo y tercer capitulo explican el proceso de im- -

plantaci6n y control de la cultura, donde la diferenciaci6n e~ 

tre los conceptos de cultura nacional y cultura de Estado y 
.r 

loa de cultura de masas y cultura popular.determinan el modo y 

la manera en que esto• fentSmenos se constituyen en parflaetros

de las formAciones sociales, y en la forma en que se vinculan

ª los procesos pollticos y administrativos de la dominaci6n. -

De esta manera, analizando la• relaciones entre el Estado, la

administraci6n pGblica Y.la cultura, se acuña el concepto de -

admi~istraci6n de la cultura, el cual se erige como una de las 

piezas clave en la explicaci6n del papel de la adminiatraci6n

pdblica en el proceso de producci6n, implantacidn y control de 

la cultura. 

Bl cuarto capitulo especifica lo relacionado a la cultura 
' ' 

administrativa, la cual se entiende como un producto y a la --

vez una condici6n de la adminiatraci6n de la cultura. De esta 

forma, la cultura administrativa, situada en la perspectiva mas 

global de la cultura polltica, apunta hacia la tipificaci6n de 

esta dltima, señalando la evoluci6n que dentro de ella ha se -

guido la cultura administrativa. 
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Una vez expuesto en el primer capttulo lo que debe enten

derse por cultura, y posteriormente lo que debe entenderse por 

administraci6n de la cultura y cultura administrativa, el qui~ 

to capttulo intenta.plantear una serie de derroteros que puede 

seguir la transformaci6n cultural, de los cuales se indican --

sus posibilidades y limitaciones en funci6n de todos los con•! 

derandos que se vierten a lo largo del trabajo. 

Para terminar esta breve introducci6n,s6lo me resta decir 

que, efectivamente, en los momentos actuales la Administraci6n

Pdblica tiene frente a st una serie de problemas que exigen su

atenci6n inmediata, sin embargo ¿quE necesidad m&s imperante -

hay que la de conocer y descifrar l'a escencia misma de ·1a admi;.. 

nistraci6n? ¿cu41 serta nuestra opci6n al concebir una adminis-
·~~'. ' . 

traci6n est&tica y con fines preestablecidos? Sin duda alguna -

el identificar sus posibilidades y limitaciones, sus tendencias 

intrtnsecas y sus capacidades de cambio, constituyen una tarea

de la que, a la larga, nos sentiremos satisfechos. 
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X.- LA CULTURA 

La naturaleza humana tiene una serie de caracter1sticaa que la 

distinguen de las otra• espec1es animales. De entre todas 

ellas, destaca la que da sentido y coherencia a todas las d~ 

m&a. Esa caracter1stica particular ea la posibilidad de enca

minar sus acciones a un fin eapec!fico, previamente concebido. 

Esto, en otras palabras, representa la capacidad humana para 

abstraer del mundo material determinadas constantes y, con -

el·lo, la poai:bilidad de distinguir sus correapondientea varia

bles. 

Esa actividad con_aciente. del ser humano ha logrado produ

cir herramientas, utensilio• e implementos que median entre su 

ser y la naturaleza; .entre su conciencia. y la realidad objeti-

va. 

Pero esa capacidad s~lo adquiere sentido al remitirla a -

la tendencia humana dé asociaci6n y, m&a a~, dnicmnente se -

adquiere en el contacto y relaci6n social que se establece con 

otros individuos, loa que le transmiten su experiencia perso

nal, haciendo posible una experiencia social. 

Ahora bien, eata actividad Qonaciente. del hombre tiene-

dos impronta• que definen su car4cter, otorg&ndole uno m4s 

·complejo y, a la vez, 111!• completo, dependiente de ella• mis

mas. La primera de ellas ea la realidad f1aica, material, --

geogr~fica, de la que •• ve rodeado todo hombre, todo grupo 

social en au actividad cotidiana. La segunda de ellas ea la 

1 
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re~erencia hist6rica, es decir, la existencia de generaciones 

anteriores y posteriores. Estos dos elementos no s6lo mati=an 

sino que, adem4s,definen la estructura de la actividad por me

dio de la cual el hombre actda sobre el medio f isico y sobre -

si mismo a trav6s de la sociedad. 

Desde que el hombre adquirió la posici6n b!peda y cre6 ~

sus primeras herramientas han transcurrido ya varios milenios, 

y si en la actualidad miramos a nuestro alrededor, observamos• 

un mundo de artefactos e instituciones que nos hacen dificil -

pensar seriamente en el "buen salvaje". Ahora, en esta epoca, 

podemos observar desde enormes complejos industriales hasta -

sin9Ülares poemas epicos, todo lo creado por la mano y el ing~ 

nio humano. 

Vivimos en un medio plagado de necesidades primarias y s~ 

;/ · ' cundarias que se confunden, un medio que en muchas ocasiones-

se presenta como extraño para el ser individual y, en determi

nadas situaciones, se torna huraño para el hombre colllO g~nero. 

Pero, sin posibilidad de r~plica, todo esto es producto de la 

larga evoluci6n llOCial que ahora vemos desembocar en lo que 

llamanios •nuestra cultura•, la cual continuar« por perspecti

vas apenas imaginadas y, mucho menos, previsibles, presagio -

que amenaz'a la existencia humana y, adem4s sitda en / entredi -

cho y contradicci6n a su misma naturaleza primigenia. 

: ... ·.·¡· 

. ' 

·~. 
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a) El concepto 

La palabra cultura, en su sentido sem4ntico, hace referencia 

al cultivo y labranza de la tierra. Por ello, su sentido ag 

tual ha sido adquirido por medio de una extensi6n llletaf6rica, 

que designa, burdamente, el cultivo y desarrollo del hombre,

del hombre en sociedad. 1 

A partir de este criterio general se han desprendido mG.! 

tiples definiciones, algunas de las cuales atribuyen a la cu.!, 

tura el cultivo de las •buenas maneras" o, tambi6n, el culti

vo de las •bellas artes•. Pero, para los fines del presente

trabajo, esto es, m4s que una pequeña parte, una distotai6n 

de lo que incluye, o puede incluir, dicho concepto. 

Ahora bien, para proceder sistem4ticamente, la primera -

definici6n de cultura que debemos desechar es la que opone a 

'sta a la naturaleza, pues pretende diferenciar, por un lado, 

lo dado y preestablecido ain el concurso humano y, por el otro, 

lo creado a partir de la actividad humana. As!, con este su -

puesto, pretender!a eatablecerse que la relaci6n exi•tente en

tr. naturaleza y cultura se define partiendo de una relaci6n -

inversa, esto es, que una de las dos gana terreno en cuanto ~-
. . . 

-----------------l.•· Para examinar el desarrollo hiat6rico deÍ concepto de cul
tura vdase Ba9by, Philip. La cultura y la bi•torJ.a. Bd• -
Taurus, Madrid, 1959. 
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lo pierde la otra. Uno de los árqumentos utilizados para sus

tentar este juicio es el creciente dominio del hombre sobre -

laa fuerzas naturales, cosa que se ha entendido como un •desa

rrollo cultural•. A reserva de tratar este problema a profun

didad en el siguiente apartado, debemos adelantar alqunas ob-

-rvacionea. Lo primero ea afirmar que l.a cultura mi._ ea -

naturaleza, ea la parte de data que el hombre conoce y posee,

que el hombre ha transformado con el fin de.ampliar au campo -

de acci6n natural. 

Efectivamente, la materia, ya sea . or'1ánica o inorg4nica, 

esta sometida a determinadas reglas de convivencia y armon!a, 

de tal suerte que la transqresi6n de una qran parte de los or

denamientos de convivencia natural, ponen en peligro el. eco 

sistema ~nde habita el gdnaro humano, y esto no prueba mas 

.que l.a neceaidad. de ceiiirse a estos dictados, entendiendo,. de 

una vez y para siempre, que naturaleza y cultura no constitu -

yen una ecuaci6n irresoluble, sino la armonla del g6nero humano 

con el reino natural.· 

La sequnda definici6n a descartar ea la que concibe a la

cultura como un tOdo indiscrimJ.nado, en l.a que coexiaten l.oa

instrwaentoa, ·herramienta•, bienes materiales, id-•, coatwa

brea; artes, relacionea.aocialea, instituciones, etc. Bata -

concepci6n plantea la cultura como la actividad que el hombre~ 

reatiza llObre la naturaleza, sobre loa otros hombrea, sobre al 

mismo y, conaecuentemente, incluye todos los productos .que ob

tiene de esa actividad. 
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Uno de loa autores que toman el concepto de cultura como 

un todo interconectado ea Lealie White, quien distingue tres 

aubaiatemas culturales: el tecnoldgico, el aociol~ico y el -

ideoldg.ico. En· el primero incluye loa instrumentos, -terialea 

y herramientas que el hombre utiliza en la produccidn de au vi

da -terial; el segundo ae compone de la intricada red de rela

ciones sociales e individuales, y el tercero incluye laa creen

cias, hlbitoa y costumbre• de cada aociedad. 2 

Este tipo de definiciones tiende a distinguir dos partes 

de la cultura1 la cultura material y la cultura espiritual, -

donde la primera eat4 conatitutda por loa productos tangiblea

Y la segunda por las cualidades subjetivas del ser humano. Sin 

embargo, esta concepcidn poco ayuda en la definicidn correcta

.de la cultura pues, pertrechados en ella, puede llegarse a - -

afir-r que en tanto •1a rumba ea cultura•r •el disco ea cult,!! 

ra•1 •e1 libro ea cultura• y, en fin, tOdo es cuitura, no hay

nada que discutir, y la cultura seguir& siendo ese concepto 

comodtn que sirve para designar cuanto ae noa ocurra. 

·Para no continuar deacalificando una por una la• defini -

cianea que de cultura se han dado, puesto que para ello no ba.!. 

tarta el presente trabajo, habr& que proceder a clarificar lo

que en este escrito ae entiende por cultura. Anteriormente se 

2 .• - ·vcsaae White, Le•lie. La ciencia de la cultura. Bd. Pa.idd°s, 
Buenos Aires, 1964. 
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dijo que, desde un determinado punto de vista, ~sta designaba 

el conjunto de bienes materiales que el hombre extrae de la -

naturaleza, las habilidades que emplea para su creaci6n y la 

organizaci6n social por medio de la cual extrae y explota esos 

bienes. Pues bien, esta inclusi6n totalizadora no tiene se~ -

tido si no aclaramos que, en efecto, casi todo lo que hace el 

"hombre es cultura, su cultura, adn siendo que todos los mate

riales que utilice en la creaci6n de sus bienes sean ofreci-

dos directamente por la naturaleza. Pero la transformaci6n -

que el hombre realiza sobre los materiales, sobre la sociedad 

y sobre s1 mismo, s6lo tiene sentido para ~l, para su sistema 

cultural, es decir, s6lo se reconoce como actividad encamina-

_,,;'da a un fin por la sociedad que cre6 esos bienes, ese sistema 

de convivencia social y esas ideas o valores. Fuera de ese -

sistema culturai·todos sus productos, stmbolos e instituciones 

degeneran en acciones realizadas sin fin especifico, o sea, -

que otros hombres no se reconocen en esas obras. La actitud -

m&s frecuente es la de una contemplación antropol6qica, que -

intenta descifr<\r ias significados y conexiones de.ese siste -

ma, pero sin perder nunca un marcado complejo de superioridad, 

que s6lo pezmite apreciar culturas folklorizadas, arcaicas. 

Ya He:naan Heller, en 1934, dec1a muy atinadamente: 

"La cultura no ea, pues, una libre creaci6n de realidad, 

condicionada dnicamente por el poder del esp1ritu humano, -

sino una conformaci6n de la realidad sujeta a leyes ps!quicas 

y f1sicas del hombre y de su material. 
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"Para nosotros, la cultura-es aquella porci6n del mundo

que cabe concebir como formaci6n humana encaminada a un fin. -

El hombre al labrar la tierra, construir casas, crear obras de 

arte o formarse en s! mismo o a los dem(s de modo consciente e 

inconsciente, ea portador de cultura, posee y crea cultura. 

·No se debe, sin ..margo, pasar por alto •l hecho de que 

todo• loa bienes significan dnicamente una posibilidad de cu! 
tura y nunca au realidad. 3 

Efectivamente, cuando lo• bCrbaros, encabezados por Atila, 

invadieron el Imperio Romano destrozando morumentos, edificios 

y la ciudad entera, no velan en esa ciudad un bien cultural,& 

lo sumo reconoclan la cultura de sus enemigos, la que se afan~ · 

ron en destruir, ya que, en esos bienes, distingulan slmbololl 
"'.'~i .). ·.· 

: ,._ · culturales de los romanos. Del mismo modo, cuando los españo-

les invadieron Am6rica destruyendo Tenochtitl~J El cuzco y -

las ciudades circunvecinas, no se portaron menos benevolentes 

que los bCrbaros en Roma, aunque, en este caso, si bien los e~ 

pañoles quedaron-maravillado• ante ei eaplendor de eata• ciu~ 

des, tambiAn se aplicaron en la deatrucci6n de las mismaa, --

pu.a poco comprendlan, y J11enoa le• importaba, la aignificaci6n 

polltica, religiosa o social de cada monumento, de cada cona -

trucci6n. 

Por lo tanto, si esta1110s de acuerdo en que la c:ul.tura - -

3.- Heller, He1111an. Teorla del Estado. Ed. FCE, MGxico, 1981,
PCg. 54. 
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esta en el hombre mismo, y que adn cuando sus restos materiales 

no son reconocidos por otros hombres o •atoa no ae reconocen a 

al miamos en tales obras, si esto es aal, resulta correcto afi~ · 

mar que aquello situado fuera del hombre es producto de au cul

tura, una extenai6n de ella. 

El concepto de cultura vale no por la amplitud o pequeftez 

del 4mbito que designa, sino por referirse. al -cani81DO y la -

complejidad con la que el hombre convierte la realidad en patri 

monio propio; au aituaci6n social en conducta individual •. Este 

tr4naito hace de la cultura un infoz:mante de la sociedad, y por 

consecuencia, del individuo. De tal suerte que la cultura no -

es la totalidad de valores espirituales y morales de una socie

dad, o la totalidad de instrumentos, bienes materiales y herra

mientas que pos- una comunidad, sino el conjunto de normas, ª2 

titudes y conocimientos que permiten al hombre de esa sociedad 

reconocerse en ios impl8lllentoa materiales, guiarse por los pre

ceptos morales y continuar la llnea de lo que es resultado y -

proyeccidn de su propia cultura. 

•si ea neceeario encontrar un sentido de la nocidn de cul

tura, serla aqual que lig.erla la oscuridad existencial a la foE. 

ma estructurante. Es necesario, pues, considerar la cultura cg 

mo un elemento que 109ra comunicar -dialectizado- una experien

cia existencial y un saber adquirido. 4 

4.- Hor.ln, Edgar. Del an&liaia cultural a la ~lltica cultural. 
Ed. Universidad Central de Venezuela, Fac~tad de clenc!ia 
Econ15micaa y Sociales. Caracas, 1971, pag. 2. 

' ·. ;· "~ 
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As! pues, la cultura es aquella capacidad pstquica que -

crea, reconoce y materializa stmbolos; donde la materializaci6n 

ea factible gracias a la continua abstracci6n humana, el recon2 

cimiento posible gracias a la vida en sociedad y la creaci6n ea 

posible a partir de las posibilidades f taicaa y org&nicaa del -

ser humano. 

Empero, el concepto anterior no autoriza a pensar, mec&ni

camente, en una cultura libresca, s61o aprendida en academias y 

escuelas. La cultura-saber es la apropiaci6n individual por -

parte de un miembro de la sociedad, que a6lo adquiere au aenti

do social en la inserci6n especifica de ese miembro en los dis

tintos· aspectos de la actividad social: economta,· polttica, re

ligi6n, etc. De ah! que la cultura d' cuenta de sociedades y -

''•no de individuos, de la historia y no de hazañas her6icas. As!, 

podemos comprender que ai la historia ea el conjunto de loa av~ 

tarea de una sociedad y data ae informa e identifica por su ·cu! 

tura, lo que debe estudiarse en la historia es la manera, la --

·forma en que loa hombrea producen su vida material y espiritual, 

el proceso conformador de la cultura. Ba por eso que loa Robi.!l 

son Crueaoe y loa AIMln y Bva, tienen poca trascendencia para la 

cultura y, consecuentemente, para la historia; son productos de 

la.cultura y no productores de ella. 

Las concepciones que toman a la cultura-saber COllllO a la -

cultura en 9eneral pretenden desvirtuar las situaciones socia-

lea, y hacer aparecer a la cultura como algo distinto de la po-
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l!tica~ la econom!a o la ideolog!a, siendo que esa cultura-sa-

ber no es mas que un determinado concepto de la cultura, conceE 

to cargado de una serie de implicaciones ideoldqicas dignas de 

analizarse. 

Una vez que las distintas discusiones y'reflexiones tedri

caa han .establecido que la ideoloq!a no redunda nece-riamente 

.·en una falsa conciencia, y que la ideologfa es un conjunto de

ideas consciente e inconscientemente adquiridas as! como una -

practica social concreta, puede iniciarse una disertaci6n ace!: 

ca de las cercan!as y distancias que separan o reGnen a la - -

ideolog!a y la cultura. 

La ideolog!a, como un sistema de ideas elaborado, es.atr.!· 
.. , .·'.:,~ 

.• :JMito de los miembros de una sociedad, ·empero, el aentido de la 

ideolog!a se inscribe en la pertenencia a clases social.ea dif!! 

renciadaa cuya viai~n de la aociedad, la cultura y el munclo en 

general, articulan su proyecto de vida, de convivencia social, 

Esta idealogfa, en alguno~ casos mas y en otros meno• elabora

da ,no ea a(Slo una parte de la cultura del ser !luma.no, o de la •,2 

ciedad en au conjunto, no, ea aquella parte de la cultura que

la vertébra, que funge como au sistema nervioso. ·oraciaa a -

ella, la cultura no ae acumula como un ainndmero.de conocimiel! 

tos, nociones o·costumbres. carentes de orden y coherencia. Gra_ 

cias a la ideologfa, la cultura'es asimilada y proyectada de -

una manera particular, de distintas formas, dependiente de las 

clases sociales de que se trate. 5 
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Lo anterior permite.concebir la posibilidad, y el hecho,

de que dentro de·una misma forniaci6n social, con una cultura -

compartida, las distintas clases posean diferent~s ideologtas, 

ideoloq1as incluso oponentes y contrapuestas. Cierto, la cul

tura ea patrimonio de la totalidae social, sir. incluir, por -

ahora, que existen.subculturaa6 correspondientea·a cad~ clase.;. 

·social, a· aectorea espec1ficos o. a grupo• 6tnicos muy localiz.!. 

dos. Subculturas que, en sus elementos esenciales,. participan 

de la cultura como un todo, pero que en su especificidad, po -

aeen loa g~rmenes de una nueva cultura, que incluye trans~orma

cionea desde lo mis profundo hasta lo mas superficial. 

f;in· emba.rgo, .no debenios perder de vista que la lucha er.. • 

tre clases y la propoaici6n de distintos modelos de.conviven 

cia se dan primeramente en el CClllP> de la ideolog1as, de. las -
. . . . .. . -

idea• del mundo, la sociedad y el hombre. La trui;,;forniaci.6n 

ideol6gica se da mis rSpiClamente que la cultural,pu~a esta 

dltilaa entraña no a6lo un cambio en las.concepciones, sino tll!!! 

bi6n en las practicas individuales y aociales, · y con'_ ello un ... 

s.-

6.-

V&lase C4atro, Rila. Cultura nacional y cultura socialista. 
B4. ca- de las Amarlcas, colee, Cuadernos CASA No. 18, La 
Habana, 1978, p&g. 116. · . . · 
Bl prefijo aub tiene dos sentidos distintos que conviene -
4istinguir1 el primero se refiere a una co- que esta por 
4ebajo de otra, ta·l es el ca80 de subterrlln.O, sUbjefe, -
_etc., y el segundo se refiere a una parte de algo, por - -
ejemplo1 ·aubsector, subsistema, etc. Bn el presente traba 
jo el_prefijo se utiliza en el segundo sentido. -
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cambio en las propias estructuras materiales1 en la conforma-

ci6n de las fuerzas productivas y su disposici6n en la sacie--

dad. 

b) La cultura y las culturas. 

La dimensi6n flsica, material, y la dimanai6n hiat6rico ~ 

social, nos permiten eludir un problema polltico creado artif.! 

ciosamente. Exiate "la cultura" como concepto cientlfico que

desi9na una determinada realidad, donde el conjunto de caract~ 

rlsticas incluidas en tal concepto pueden distinguirse en todas 

y cada una de las sociedades humanas de las que se tenga memo

ria. Pero, adeinas, existen "distintas c·ulturas", ea· decir, 

dl~~intas estructuras que poseen coherencia interna propia, y 

sus elementos responden de una manera particular .hacia .esa fo,&: ... 

ma estructurante. · 

Aunque todavla es auy dificil encontrar un patr6n, un es-

. quema por medio del cual pudieramos clasificar y ordenar las -

caracterlaticaa de las distintas culturas, continuamente se h~ 

bla de raa9os culturales propios de cada sociedad, y con ellos 

se desi9nan sesgos, condúctas, inilltituciones que pueden o no -

tener su equivalencia en otras sociedades. Los rasgos.cultur~ 

les son conductas regularmente observadas en una comunidad, y 

una tentativa diferenciaci6n de esos :Í.-as9os puede hacers.e a 

partir de los grandes 4mbitos donde se reparte la conducta h~ 

mana. Asl, el modo de producci6n prominente en cada sociedad, 

:·, ., 
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el desarrollo de las fuerzas productivas, el avance tecnoldqi

·co, au orqanizacidn polf.tica y su comportamiento reliqioiso .• -

pueden utilizarse para ubicar los distintos rasqos que compo-

nen au cultura. Pero esto continda lejos de poder preqonaree

como esquema clasificatorio y ea, apenas, un punto de partida. 

Durante mucho tiempo, la• clase• dominante• han poatulado· 

au cultura como la Gnica cultura, como la Gnica forma posible

por medio de la cual la aociedad forma a los individuo• y se -

forma a sf. misma. Por ello, cuando en una formacidn social se 

destacan rasqos o reminiscencias de otras culturaa, alejada• -

por el tiempo a la distancia, se les intenta evidenciar como -

·"• · ,,di•fullcionáles, caducas o exdticas. Es decir·, se· evidencia su 

no pertenencia a dicho siatema cultural. 

cuando en 1917 la Revolúcidn Rusa eatreinecf.a a eae paf.a ·.

Y al mundo entero, y eato debido a •u gran.reaonancia y a aue 

alcance• todavf.a poco poderadoa, la sociedad europea clamaba -

por el peJ;19EO de la extinci«5n de la •cultura occidental•. 

Obvi-enta, loll a9oreros de tal peligro eran portavoces de la 

burqueala, y la cultura occidental a la que se refer!an era ~ 

la del capitaliaio en •u.etapa imperialiata. 

•• por esto que la palabra cultura tiene una aignifica -

c1«5n muy preciaa dentro del diacurso pol!tico moderno, dentro 

del diacurso _de la dominaci«Sn. La• claaes que utilizan dicho 

tGrmino se refieren a un mismo complejo de actividadea aocia

les, pero orqanizadaa de modo diatinto,· depenc!iendo de qui~n-
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las utilice, y donde 1os seres h\irni\nos entran en una relac.idn 

que distinque una foanacidn de otra, una cultura de las dem&s. 

La religidn, por un lado, y la cultura, en su aspecto g~ 

neral, por el otro, han sido victimas del mismo proceso pern.! 

cioso. su estructura de conocimiento ha sido sustituida por

su estructura de poder. La iglesia; eapec1ficamente, ha •u•

. titu1do el sentimiento religioso de una comunidad por el res

peto a una estructura jer4rquica,_donde la explicacidn del -

mundo y del hombre pasan a segundo plano, siendo privilegiado 

el control pol!tico y social que se ejerce sobre los creyen -

tes. ·7 

~} La' civilizaci.dn. 

De las tantas definiciones de cultura, hay. algunas que la ºP.2 

nen a la naturaleza: todo lo que no sea naturaleza es cultura. 

Hay otras que la oponen a la barbarie, diciendo que la-cultu

ra ea una etapa del ~rollo de la humanidad, en la que el

hombre :vive civilizadá.ente, que ha dejado de ser ndmada y au 

accidn y organizácidn social se or.ientan ya no sdlo a la - - · 

tisfaccidn de esas necesidades· primarias, pues esto se ha CCJ!! 

plido en una etapa anter.ior, y en la actualidad se aboca ya -

a la aatisfaccidn de necesidades complejas, derivadas, que --

7.- V6ase Mart!nez Estrac1a, Ezequiel. An4lisis funcional de -
J.a cultura. Ed. Di6qenes~ Mlxico 1971. . 
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han pasado a ser tanfundamentales como el alimento, el vestido o la 

.babi taci'5n. 

Estas dltimas de.finiciones equiparan cultura con civiliza -

ci'5n, pero hay otras que oponen ambos t8rminos, sosteniendo que

la civilizaci'5n es el mundo material de la sociedad y la cultura 

su mundo espiritual. 8 Por tal motivo, se hace imprescindible -

examinar con mayor detalle la unicidad o diversidad de ambo• tf~ 

minos. 

~ara comenzar, sea cual sea el concepto que de civilizaciCSn 

se da, ·resulta indiscutible que la mayor parte de los palses son 

civiliaados. A esto.habr& pocas veces que se opongan, pero el -

·problema surge cuando se intenta establecer qu~ debe entenderse

por civilizaci'5n. 

El hecho significativo e hist'5rico que marca el comienzo de 

la civilizaci'5n se constituye a partir de un avance decisivo en

la divi•i6n social del trabajo. Ese hecho se da con las socie 

dadea industriales ll04ilernaa: con la aparici6n de las ciudades. 

La sociedad induatrial, que lleva necesariamente aparejada a la

ciudad como su asent .. lento y centro de operaci6n, permite que -

la aCW11Ulacil5n de las fueraa• productiva• di•per81l• en la aocie-. 

dad y el territorio, se retinan para dar un salto ya no cuantita

tivo sino cualitativ9, un salto de la cantidad a la.calidad • 

.. a;- Por ejemplo• Ezequiel Mart!nea Estrada afirma que1 •La cul
tura occidental se inserta en ·el sistema lll&s amplio de la. c! 

.vilizaciCSn e, inversamente, la civiliaacilSn oriental· se in -
serta en el sistema m4s amplio de cultura". "Donde la dife -
rancia entre Occidente y Oriente queda marcada por la civil! 
zaci«Sn, en el primero, y por la cultura, en el.segundo, es -
decir, que en tanto el primero privilegia el deaarrollo tec
nol'59ico e industrial, asl como el.esplritu practico, el se
gundo tiene. un fuerte apego a· loa valores espi·rit~alea, las
tradiciones, costumbres y artes. 
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As! pues, el rasgo caracter!stico de la civilizaci6n lo 

constituye la existencia de las ciudades, pero ¿quE cosa son 

las ciudades? 

Philip Baqby· dice que lo determinante en la constituci6n 

de las ciudades "Es el hecho de que mutjlos o la mayor!a de los 

habitantes de una ciudad no trabajan en la agricultura, o qui

z&, puesto que deseamos tambiEn excluir los poblados de caza y 

pesca, digamos que los habitantes de las ciudades no estSn en

su lll<!yor parte ocupados .en la producci6n de alimentos, Es es

ta ausencia de la necesidad.de producir directamente su propia 

comida la que probablemente hace que los habitantes de las ci.!:!. 

dades puedan dedicar todo su tiempo a la especializaci6n y co~ 

plicar su cultura • Esta libertad hace tambiEn que puedan via-
. i• / "\ . ' 

jar/comerciar y ejercer un poder militar sobre amplias zonas, 

extendiendo as! su.cultura." 9 

Ciertamente, una ciudad no lo es realmente por el mero h~ 

cho de tener rascacielos, grandes avenidas o concentraciones -

poblacionales de consideraci6n, no, se constit_uye as! desde el 

momento en que la mayor!a de sus pobladores no tiene como act~ 

v~dad primordial la_producci6n directa de su vida f!sica, bio

lCSgica. S6lo conceptuando de esta manera a la ciudad puede 

comprenderse el elemento de fondo en la contradicciCSn campo 

ciudad, elemento constituido por la divisi6n social del traba

jo que no sCSlo polariza esta relaci6n, sino que ademSs, al - -

9.- Bagby, Philip. La cultura y ••• p&q. 197. 
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interior de las ciudades, tiene fuertes implicaciones. 

En la mayor parte de las ciudades del mundo existen ba-

rrioa obreros, barrios administrativos, zonas industriales y 

comerciales, ciudades universitarias, zonas residenciales, 

cinturones de miseria y un sinftn de circunscripciones urba -

nas que muestran como la ciudad parcela la actividad social.

De este modo la familia, unidad b4sica durante loa primeros -

tiempos del capitalisma, se ve divorciada del hogar, de su r~ 

aidencia. Ya no existe la identificaci6n entre casa y fami -

lia, la fami.lia tiene por hogar a la ciudad en su totalidad,

y nada.de ella le pertenece exclusivamente. 

Debido al fen15meno urbano, a la sociedad industr~a.1 en -

su conjunto, se da la posibilidad de que cierto nGmero de 

personas eat6n liberadas de la necesidad de producir los bie

nes necesarios para su existencia, y de este modo puedan ded! 

.carae a labores y actividades que ampltan los horizontes cul

turales de esa sociedad. 

Esta aeparacidn del ser humano entre su trabajo manual 

y su trabajo intelectual, encarnada en distintos 9rupoa de s~ 

rea humanos, hace.de la ciudad un baluarte del capitalismo, -

su materializacil5n desnuda y procaz. Este mismo hecho ha da

do pauta para que las ciudades sean, por excelencia, el·asien 

to del poder pol~tico del Estado moderno, De tal suerte que

el control territorial de un pata, tiene su culminacil5n en -

el dominio de la ciudad o ciudades m4s importantes, y es ah! 

donde el capitalismo tiene su centro vital y la concentraci6n 
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total de todas sus contradicciones. 

La ciudad, ahora mas que nunca, adquiere vital importancia 

para la Administraci6n Pdblica, la Sociolog!a, la Ciencia Pol! 

tica y para toda disciplina que pretenda e~tudiar a la sociedad 

moderna. Siendo que en ellas vive la mayor parte de la humani

dad, y que esta tendencia se aqudiza al paso de los años, su -

importancia resulta natural, espontSnea. En ella los problemas 

de.habitaci6n, aalud•,trabajo, tiempo libre, educaci6n, etc., -

son ejes bSaicos sobre loa cuales a diario se materializa la -

lucha de clases, disputando los mls !nfimos ;~ioa del con-

trol social. 

En los años que corren, nuestra cultura es produc~da, distri -

buida y consumida, primordialmente, en las ciudades. 

Como dltimo acotamiento, e inclusi6n necesaria en torno a -

esta reflexi6n sobre la· cultura, debemos mencionar que no-

todas las opiniones van en el sentido.de considerar a la cultu

ra como un desarrollo hum.ano, ea.decir, que el proqresivo domi

n:io.del hombre sobre_.J:a,:na,turaleza, sobre s! mismo y sobre su~ 

sociedad, no son, necesariamente, los preceptos ideales por 

loa c¡ue debe guiarse el. quehacer social. 

Bxisteuna teor!a fil.oadfico-antropoldqica, muy socorrida 

dltiman\ente, cuyas tesis ~enen que la cultura aleja al hom

bre de s! milllllo, de lo que constituye su naturaleza intr!nseca. 

Esta teor!a considera que la interposicidn de herramientas 

y utensilios entre el hombre y la naturaleza y a au vez la in

terposicidn de costwnbres, valores y convenios morales entre-
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el hombre y sus demás congéneres, producen una represi6n de sus 

instintos m!s naturales, de los instintos radicados en su anim~ 

lidad m~s v!vida. lO 

Bajo este supuesto se pretende que la asociaci6n del hom -

bre, necesaria para la producci6n de su cultura, conlleva una 

limitaci6n a su personalidad individual. Si9uiendo esto, ten

drtamos que el hombre qana en compiejidad y riqueza cultural -

lo que pierde en la satisfacci6n de sus instintos, de sus ins

tintos sexuales fundamentalmente. 

De tal suerte que el actual nivel cultural, la civiliza -

ci6n, est&·fundado en la represi6n del hombre, en el sacrifi-

cio de su comportamiento instintivo. 

Los pórtavoces de esta teor!a reconocen, como indudable, -

'~la asociaci6n del hombre como condici6n primi9enia para la el~ 

boraci6n de.su cultura. Lo que anteponen con sus reflexiones 

es la existencia de dos tendencias innatas. en el ser humano, 

que se oponen persistentemente; la una persiquiendo el mayor 

dominio del hombre sobre la naturaleza y la sociedad, y la otra 

encaminada a relacionarse sin ningdn tipo de convenci6n, para 

posibilitar ast, la manifestaci6n desinhibida de todos sus se~ 

tidos e instintos. 

Sin embargo, no hay tal contradicci6n, y el reconocimiento 

de estas dos tendencias contrapuestas no ea m4a que un produc-

10.- Para ahondar en el tema puede consultarse el libro de --
Herbert Marcuse Eroa.y-civilizaci6n, y el de Freud El 
malestar en la cultura 
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to de. esta "cultura", de la cultura occidental. Para ello ha--· 

brta que reflexionar sobre otro tipo de convivencia social, una 

que viniera con el rompimiento de tantas convenciones e instit~ 

ciones represivas. 



II.- CULTURA NACIONAL Y CULTURA DE ESTADO 

Ya en el primer cap!tulo se mencionaron las distintas concepci2 

nes que sobre la cultura existen y, tambidn, lo que deber& en-

tenderse por ella para los fines del presente trabajo. Ahora -

puede pasarse a examinar una cuesti~n m4s particular: el an4li

sis de la cultura nacional y la cultura de Bstado, con lo que -

se abre una nueva fase del presente estudio. 

Al concepto de cultura se le han agregado una serie de ad

jetivos que, en la mayor parte de los casos, pretenden reducir 

o precisar diversos contenidos, as!, es comGn encontrar f6rmu

las tales co1110: cultura nacional, cultura de Estado, cultura -

popular, cultura· de masas, cultura pol!tica, cultura de Alité, 

etc. Sin embargo, todos estos calificativos no se refieren a 

~na misma variable o, m4s claramente, se refieren a distintos

tipos .48 variables, desi'gnando•, unos, una parte de la cultura y 

otros, una.determinada formá para la producci6n de Esta. 

Bn el presente capttulo, al examinar la cultura de Estado 

y la cultura nacional,_ se sitda la cultura en.un nivel mas -

pr6ximo a nuestro objetivo, es decir, con estos conceptos la

cateqorta de cultura adquiere un giro muy importante, c;iue ÁY!! 

da sustancialJllente en la comprens16n de la realidad polttica

contempor4nea. 

Cuando anteriormente se plante6 que para definir a la cu! 

tura era conveniente partir concibidndola como la actividad -

hwnana encaminada a transformar la naturaleza, la sociedad y 
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el hombre, se hablaba todav1a en un plano muy general, apenas -

descriptivo, ahora, lo que debemos analizar es el. aqu1 y ahora; 

la actividad del hombre definida por el tiempo y el espacio, -

por la historia y el 11mite de las relaciones sociales • 

a) La nacidn. 

En el vocabulario pol1tico moderno, la palabra nacidn ocupa un 

lugar privilegiado. S~ habla de liberacidn nacional, orgullo 

nacional, cuestidn nacional, etc., y al utilizar estas expre-

siones puede parecer definitiva la aseveracidn que amparan.--

Por ejemplo, basta mencionar que un asunto es de inter6s naci2 

na~ para,.acallar 111111.tiples objeciones, como si se adujese una

razdn divina. 

Lo cierto es que en la actualidad, hablar de nacidn sin r~ 

fer.irse al Estado y referirse a un Estado .sin nacidn·, no resu! 

ta menos parad6jico que hablar de un pr1ncipe sin sdbditoa. T2 

dos loa Estados modernos son Estados nacionales,o, por lo menos, 

estan en v!as de ser~o. 

Para comprender lo anterior debemos hacer.un poco de hist2 

ria: describir el nacimiento del Estado-nacidn. Aunque para -

ello tengamos que recurrir a la historia de loa paises ~s de

sarrollados de Europa, dado que en ellos fu6·donde se c01Denza

ron a gestar los primeros Estados nacionales~ No as! en los 

paises subdesarrollados, donde la constitucidn de los Estados

y su marcado car&cter nacional se dieron hasta 6po~as muy ----
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posteriores. 

La transici6n del feudalismo al capitalismo tiene un !n-

terin conocido como el Estado absolutista, fen6nemo social que 

se remonta a los siglos XV y XVI. Los patses donde mejor se

aprecia este proceso son Inglaterra, Francia y Alemania. Aqu!, 

el Estado absolutista partid de una situacidn social abigarra-

da, donde la .parcelaci6n del territorio, cristalizada en los 

feudos, representaba un serio problema para la acumulaci6n de 

capital y para el fortalecimiento de un nuevo Estado. El he

cho de que en cada feudo existiese un señor con· sus respecti

vos siervos y que entre ellos se diera una t!pica relaci6n de 

dominacidn, aunado al car4c~er cerrado de sus economtas, ilnP!, 

dta la libre circulacidn de mercanctas, imposibilitaba la gen~ 

ra1izaci6n de la circulaci6n monetaria y, consecuentemente, la 

ereacidn de un mercado interno z::esul taba poco menos que impos,! · 

ble. Del mismo modo, la atomizaci6n de los feúdos desperdig~ 

ba la dominaci6n polttica, sin que los monarcas pudieran tener 

un efectivo dominio sobre lo.a siervos localizados en su terri

torio y, .Ucbo menos, sobre los sefiorea feudales. Bata parce

laci6n de las actividades poltticas y econ6micas llevaba apar~ 

:S.S.. innumerables diferencia• de usos y costumbres e, incluso, 

sesgos en el idio111S. 

Dicha situaci6n, caractertstica de la epoca medieval, con~ 

titula la .. yor traba para el ascenso de la burguesta, clase

social que se comenz6 a reproducir, precisamente, a partir del 

mismo sistema feudal, a partir de que date desarrollara el co-
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mercio con Oriente y con la nueva porci6n del mundo "descubierta", 

o sea, AmArica. 

El desarrollo del capitalismo exige, primeramente, la crea -

ci6n de un mercado interno, la liberacidn de la fuerza de traba -

jo, un originario proteccionismo comercial, un cambio en las re

laciones pol1ticaa de los ciudadanos y un régimen pol1tico qaran-

te de esaa·condicionea. 

rdgimen feudal. 

~odo lo cual chocaba de frente con el-

Ante estos hechos, surgid ei Estado absolutista, instauran -

dose como un r4gimen de tranaicidn, un régimen que, en lo funda

mental, continuaba funcionando con los feudos como unidades po -

11ticaa y econdmicas b!sicas, pero que, poco a poco, comenz6 a 

brindar loa espacios necesarios para la acumulaci6n de capital, -

para la creaci6n de un nuevo orden. 

Sobre ello hay una diacuai6n que alln no termina, relativa a -

situar en el Estado, o en la sociedad, loa avances m.ls visibles 

del capitalismo. Una.de esas interpretaciones ea que mientras -

el.Estado &eCJU1a siendo de un corte feudal, la sociedad ae hacia 

cada vez mlla a las exigencias y llOdalidadea del capitalismo o, -

la reviai6n contraria; que ~nte una sociedad con marcadas carac -

ter1sticaa feudales, el Batado·comenaaba a implantar y afirmar --

. los fundamentos del capital·iUIO, erigi4ndose como un Bstado bur

CJU4s. 

De ambos.lado• existen argumentaciones mll• o meno• lldlidaa.-

La primera verai6n arguye que en la sociedad la ruptura de los 

v1nculos feudales estaban. constantemente activada por la proli 
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fraccidn comercial y la expanaidn y c01Dplicac:y_6n de loe proce--

sos productivos en los talleres rnanufac~ureros, sin poder hablar, 

todavta, de una producci6n industrial. Estos aupueetoa contras

taban con un Estado donde el monarca continuaba contando con una 

corte constitutda, basicamente, a partir de lazos gentilicios, -

que observaba como funda.mento• poltticoa originarios, la reli --

9idn y la tradicidn. 

Del otro lado se argumenta la permeabilidad de la economta 

feudal, fuertemente arraigada en el territorio y reticente aGn -

para aceptar las modificaciones que arribaban con el capitalis -

mo. Dicha aituacidn obligaba a la burguesta a refuqiárse en el 

Estado, estableciendo allt su fortaleza, intentando ~~nar, poco 

a poco, las.bases de esa sociedad con medidas poltticas tendien 

tea a auavizar esas reticencias feudales. 

Pero la anterior disyuntiva no existe, es decir, no hay un 

modelo dnico de desarrollo pol1tico-econl5caico aplicable a toda 

sociedad, sino que cada una ha evolucionado de distintas, mane

ras. La razdn para observar dos modelos distintos de relacidn 

Estado. aociedad, se debe a que los estudios que •• han reali --

· zado de los casos de Francia e Inglaterra se hAn convertido en

generaliaaciones, sin reparar en que ambos pat .. s ej .. plifican

un modelo especifico en el desplazamiento del feudalismo, mode

los que, ciertamente, pueden utiliaarse en el an4lisis de ot~s 

casos, pero sin pretender que uno de ellos sea, ni el mas co-

rrecto ni, mucho menos, el mas ldgico. 

Dicho lo anterior, queda aclarado que durante el periodo-
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del Estado ab•olutista, tanto la •ociedad como el Estado fu~ 

ron campos de batalla donde el predominio de la burquea!a se 

afirmaba cada vez mlls, desplazando lentamente el r~qimen fe~ 

dal. 

Lo cierto es que loa tres ingredientes bllsicoa para la

existencia de un Estado: el territorio, el pueblo y el qobie~ 

no, experimentaron profundas transformaciones dentro del Bst~ 

do absolutista, avizorando lo que se conatituiria como el Es

tado nacional. 

Si en el feudaliamo el territorio de un reino e•taba se-

parado en unidades feudales con cierta autonomla, en el Esta

do nacional_el ter~itorio quedarla completamente unificado, -

sus fronteras internas fueron ~lidas y s61o per•iatieron --
1 

. ·las externas. imponi4!nd~.f!le. ·mucho mas fuertes que en el pasado. 

Con el advenimiento da loa B•tados nacionales, al pueblo 

dej6 de ser esa entidad.serVii. repartida entre tantos señores 

feudales como existiesen en el territorio, pueblo, o porciones 

de 4!1, cuya vida, en el mas literal de loa sentidos, estaba al 

arbitrio de su seffor, sin mantener o tener establecidas rela -

ciones. de _igualdad con loa .demll.s siervos y, me~oa aGn, recono

cer autoridades pollticas fuera del feudo. Con el Batado mo-

derno, ese pueblo cambia radicalmente, incluso puede decirse -

que ea en este Estado donde el concepto de pueblo adquiere su 

verdadera y dnica acepci6n1 como comunidad humana que partic.!, 

pa en las decisiones politicaa que gulan su destino. Efectiv~ 

mente, con el Estado moderno el pueblo pas6 a ser una ll\ll&a ---
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formal.mente homog8nea que, en su senti o . rat6rico, tiene en sus 

manos la conducci6n del Estado. 

El gobierno del Batado abaolutia ea, ain duda, uno 

de loa elementos m4s dignos de consider ci6n, pues en fl la suc~ 

aidn de estructuras y practicas polltic a se muestran con una -

claridad y deferenciaci6n lfmpida. 

·La corte noble que rodeaba a todas eataa monarquf:aa euro -

peas tenla c4nonea muy propios, por med de loa cuales asegur~ 

ba su permanencia en esa estructura poli ica. La ~:Í.dad, en la 

.. yor parte de loa casos, de loa medios ara la adminiatraci6n

y el personal administrativo, aal como e car4cter vitalicio 

de. ·i.oa cargos, conatitulan bastiones don e se fortific_aba la 

nobl.eza, haciendo a esa eatructilra pollt ca terriblemente ce 

rrada, tanto en el aspecto formal·CXlllO en 1 real, casi inexpug-

nable. 

_Bl desplazamiento de todos estos pri i1egioa ea lo que da

aentido real a un gobierno que responda·, erdaderamente, a los 

fúndamentos de un-Estado capitalista. , lo propio del go -

bierno ~urgu6a instalado en el Batado aba utiata, lo conatitu-

.Ye la aeparaci6n entre loa medios atracidn y el perso-

nal adlllin-iatrativo, ea decir, que onarioa pdbl.t.coa no 

tengan en propiedad los medios de Del. mismo --

modo, la profeaionalizacidn de éste aervic .au no ~rreapon-

dencia c:on loa lazos gentilicios, remataba loa supuestos b4si -

coa de todo gobierno que se in9criba en un. atado cap.t.tal.ista. 

Considerando todas estas tranafo:miacio es observadas en --
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la •ociedad y en el Estado, se puede iniciar una descripcidn -

del nacimiento del Estado nacional, descripcidn que puede ser -

enriquecida por el panorama 9lobal de la acumulacidn de capi--

tal en los paises m4a desarrollados, con sus respectivas reper

cu•ion~• en el re•to del mundo. 

Primeramente, deapu41s de· haber descrito someramente la Gl-

tima parte de la historia medieval, debemos definir lo que de-

be entenderse por nacidn, señal!ndole como uno de los resulta-

do• mi• illlportantea de ese.proceso. La naci6n •e define como-

una comunidad hwnana asentada en un territorio dete1:111inado, con 

comunidad de lenc¡ua, tradicidn, reli9idn, costumbres y, sobre-

todo,. obediente a una misina or9anizacidn pollti~a. 

-- .,\ · ,.•' Por .. ,lo tanto, la nacidn no se constituye solamente por la 

existencia de un mercado interno unificado, ni por la sumiaidn 

de la totalidad social a un mismo 9obierno. 

Ahora bien, si la nacidn es aquello sobre lo que se funda 

el Estado, los Estados multinacionales no han arribado todavla 

a un estadio de perfeccidn polltica,1 en tanto que la unidad -

nacional sobre la que actda el Estado no ea tal, y date tiene

que·· identificarse con unidades diversas que pueden reclamaz:: ~ 

ra al un Estado propio, o que est!n en vlas de integracidn a -

la nacidn m&s poderosa. 

1.- Sobre esto Lenin afiJ:lllaba que "loa Estados de composicidn 
nacional heterogGnea floa llamados Estados multinacionales 
a diferencia de loa Estados nacionales) aon siempre Esta-
dos cuya estructura interna es por tales o cuales razones, 
anoJ:111111l o subdesarrollada (atrasada).• Lenin, V.%. Bl dere 
cho de laa naciones a la autodeterm:ia-a;,i6n

6 
en Obras Bsco-

9ldia ~.z. Ed. Progreso, Hoacd 1978 pig. 6 7' · 
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El Estado capitalista necesita tener como fundamento b4si

co y condicional a lo pol!tico, y justificar su dominaci6n por 

medio de este elemento. De tal süerte que aquellos Bstado• que 

se justifican en base a la religi6n, la tradici6n o los lazos -

gentilicios, lejos eat4n de arribar auna dominaci6n polltica 

plena, situ4ndose apenas en una dominaci6n religiosa o tradici.2 

nal, que impide hablar de un autdntico·Estado burqu8s. Del mi~ 

mo modo, el Estado que no ae proclame como nacional y utilice -

como fundamento de legitimidad a una nacionalidad ~rente a la• 

otras, no ha llegado a convertirse en un verdadero Estado, y -

las luchas que se den dentro de 41 no ser4n luchas pol!ticas al 

interior del Estado, sino luchas tendientes a construir otro Es

tado, pero no de distinto car&cter pol!tico, sino de distinto -
._ ~. . .:· 
car4cter nacional. 

El concepto de naci6n involucra un sentido de pertenencia

ª una comunidad humana especifica, lo que pe:rmite hablar de una 

herencia social unitaria y una comunidad de destino. 2 Pero ese 

sentido de pertenencia no es privativo de unos cuantos sectores 

sociales, sino una herencia que se refiere a un todo social cam 

plejo, acompañado de una serie de relaciones pollticaa y aocia-
• 

2.- Sin duda, una de las primeras obras importante• en el estu
dio de las nacionalidades ea la de Otto Bauer, La cueati6n 
de las nacionalidades y la aocial democracia, donde concep
tda a la nacidn de la ai9uiente manera "La naci6n jam&a ea 
otra cosa que comunidad de destino. Pero la comunidad de 
deatino tiene efecto, por un lado a travds de la transmi -
si6n hereditaria natural de las cualidadea cultivadas por -
el destino comGn de la naci6n." Ed. siqlo XXZ, MAxico, 1979 
pa9. 43. 
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lea en laa que toda la comunidad participa, y donde, obvi ... ~ 

te, cada uno ocupa un lugar diferenciado, lo que hace compar

tir la herencia social de distintas maneraa, y concebir la cg_ 

munidad de destino de un modo distinto, Por ello es que la -

nacidn, como fen6meno hiatdrico y como categorla polltica,--

cuando pretende incluir una totalidad indiferenciada, es un 
concepto ideoldgico tlpicamente burguas, reaultado y factor 

de la produccidn del mundo capitalista. 

bJ La etnia. 

Bn la actualidad, loa problemas nacionales de la mayorla de loa 

Estados han sido resueltos, o por lo menos ya no ocupan un lu -

gar destacado en las luchas sociales al interior de esos Bata 

dos. Ba cierto que aGn existen paises que se enfrentan a dos 

o mas nacion~lidadea al interior de su territorio, pero las 

posibilidades de aeparacidn para constituir un nuevo Batado 

son muy pocas, y por los escasos paises donde se preaenta tal 

situacidn, este problema no redunda en conflictos 90eiale• de

gran alcance. 

Bn loa ti-pos modernos, el problema nacional se trasla -

da a las etnias que perviven en loa paises •ubc!e-rrolladoa --

que fueron dominados y colonizados por potencia• imperiális

taa 1 por loa paises con mayor poderlo balico y comercial. 
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Por eate hecho, el problema 8tnico ha sido identificado -

directamente con el problema indtqena, ain reparar en el con-

junto de la sociedad y en la ai9nif icaci6n de lo ftnico y la -

etnicidad, tal como lo dice Joaf Joaqutn Blanco en relaci6n al 

caao mexicano •En realidad, la mayorta indt9ena de ME•ico eat~ 

ba herida poltticamente de ratz: no era ni mayorta ni indtgena: 

eato ea, lo 'indio' ea una ab•traccidn blanca de multitud de -

nacionalidades diferentes, de•unidaa entre a!, que actuaron c2 

mo mGltiplea minortaa diapersaa y aialadaa•3 

Siempre que ae habla de un grupo ftnico inmediatamente ae 

le identifica con un grupo indtgena, que no participa o no est4 

inteqrado directamente al sistema productivo de un·pats; que--

tiene aGn representaciones s~licas reliqioaaa diatintaa del 

grueso de la sociedad, ·de la religidn dominante; que adem4a -

tiene conatWllbres, tradicionea y pr~ticaa poltticaa propias, a 

laa que ae sobreponen la• implantadas en el reato de la socie

dad, pero ain que eate grupo las sienta como auyas, como perte

neciente• a su identidad cultural. En fin, siempre que ae ha -

bla de lo ftnico, parece me~anica la necesidad de aculturaci6n, 

de integraci6n total al conjunto de ~a sociedad. 

Bajo eatoa aupueatoase pretende que lo Gtnico sea sola ---

3.- Blanco, . .Joaf Joaqutn •cultura nacional o cultura de Estado" 
en Cuadernos Poltticoa No. 34, oct,-dic. 1982, p&9. 82. 

.1¡ 
. -~ 

2 
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mente un problema de la nacionalidad, una falta de integraci6n, 

pero jam&s se pre•enta como un problema pol!tico dentro del Es

tado, trasfondo que pasaremos a examinar con mayor detalle. 

Lo primero por aclarar es que lo Atnico no pertenece .ala

mente a loa grupos ind!genas internos en las sierras o los de -

siertoa. Si lo Atnico ea la caract:er!stica de un grupo humano 

con similituaes en el uso de idioma, las pr4cticas religiosa•, 

los comportamientos morales o la• practicas productivas, pode 

moa distinguir etnicidadea en otros grupos humanos.de la 90Cie

dad que tienen estas caracter!sticaa en comdn. 

Aunque si bien es cierto que la etnicidad de la mayor1a 

- de los ·grupos humanos de una sociedad se borra cada vez 1114s, 

. :~ dttbido a la masificaci<Sn de la sociedad y a los procesos de 

disciplina-normalizaci6n impuestos por el Estado, tmnbiAn lo 

ea que no h81110B llegado a un grado tal como el ejemplificado 

en •un mundo feliz•. 

HActor Dlaz-Polanco, quien ha estudiado a fondo.el proble

ma de la etnicidad, plantea este problema en loa •iguientea --

Urm:Lnos: 

•Bn efecto, es·probable·que la .. yor!a de los autores es

~n de acuerdo en definir lo ••tnico• (o la etnicidad) como un 

complejo particular que involucra, siguiendo formas espec!f i .-

c:as de interrelaci6n, ciertas caracter!aticas culturales, ai•-

•temas de organizaci<Sn social, costumbres y nos::mas comunes, pa~ 

tas de conducta, lengua, tradici6n hist6rica, etcAtera. 
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"A•1 la• cosa•, no e• congruente atribuir la cualidad et

nica exclu•ivamente a cierto• grupo• o conjunto• aocialea. Bn 

el fondo ello equivale a reducir la etnlcidad a cierta• formas 

eepeclfica• de la miama1 y a sostener que exi•ten grupos •oci~ 

con6mico• que no po•••n tradici6n, •i•t ... • cultural•• y nora.! 

tivoa, formaa de or9anizaci6n, etc., comunes. Lo adecuado •e-· 

r1a admitir, en nueetra opinidn, que todo grupo aocial con•ti

tutdo posee au etnicidad propia.• 4 

ColllO ae desprende de lo anterior, en el dicurao polftico

del Batado lo 4tnico se utiliza para de•i9nar no la• caracter1~ 

ticaa particulare• de lo• 9rupoa humanos que ae distinguen en -

la •ociedad, sino la• caracter1aticaa de cier~oa. g'J'.UJilOB hwna.nos .. 

marginados tanto del •i•tema polf tico CCllllO del aietema produc -

tivo, a loa que se lea quiere integrar a eatos •itema• y a 

otro• mas de la sociedad, con el fin no de fortalecer la nacio

nalidad, sino de fortalecer la dec:iminacidn pol1tica. 

con lo anterior •e aclara el car&cter de la• lucha• que 

preaentan innumerables grupo• 4tnicos, ea decir, queda deacu 

bierto au eminente car&cter pol!tico, que no •• enfrentado as! 

por parte del Batado, quien realiza una •tnterpretacidn•; un -

replanteamiento que las ubica en una permpectiva nacional, re

ligio•a o educativa. Bata ea una de las manerae m&a autile•, -

4.-. Dlaz-Polanco, Rector •Btnia, clase y cueatidn naciona~• en
· .cuadernos Polftico• No. 30, oct-dic. 1981. p&9. 57. 



45 

mas veladas, de neutralización pol!tica del Estado moderno. 5 

Cuando una comunidad ind19ena reclama para st la explot~ 

cidn de un bosque, exige no solamente el titulo de propiedad

y usufructo de esa zona, sino el control de la producción, la 

participación en la comercializaci6n, el respeto de su or9an! 

zaci6n social, etc., o sea, el estricto respeto de estructu-

ras econ&nicas y pol!ticaa ple~amente a~rai9adas en la comun! 

dad. Ante ello, el Estado aduce problemas de modernizaci6n,

de t4cnica y tecnologta, pero nunca acepta la escencia del pr~ 

blema, ja1114a reconoce la existencia de una diaputa pol!tica. 

En una perspectiva polttica, aunque tambidn nacional, 

las etnias tienen como contrincantes directos a loa grupos de 

origen nacional,6 quienes ostentan en un Estado la nacionali

dad hegem6nica. Sin embargo, esos grupos de origen nacional 

guardan al interior contradiccionea de clase a niveles anta9~ 

nicoa, sin que ello :illlpida que una .determinada clase se post_g 

s.- Sobre eate tema puede consultarse el trabajo de Stefano -
Vareae •una dia14ctica negada• en En torno a la cultura na 
cional. Ed. ZNZ, Mdxico, 1976. 

6.- • ••• consideramos como grupos de origen nacional a aquellos 
cuyo aistema ·socioeci:>n&aico originario comdn ae genera ·con 
el desarrollo del sistema de produccidn capitalista• p4g.-
94 •por 1.o tanto, diremos que los grupos de origen nacional 
estb int.e9rados por grupos o sectores qu_e, en el desarro
llo. de la lucha de clases.que lleva a la iaplantaci6n y e~ 
panai6n del sistema capitalista, han luchado en contra y -

·han roto con el sistema de reproducción que permittan J11An
tener culturas •tradicionales•• p&9. 95, Bate, Luia. 1". Cul 
tura, clase y cuesti6n etnico-nacional Ed. Juan Pabloa Ei!I= 
tor, Mlxlco, 1984. · 
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le como principal defensora tSe la naci6n, por -r C!sta la que 

en realidad materializa su proyecto pol!tico en esa sociedad.

As!, aparentemente, las etnias se ven enfrentadas a una nacio

nalidad a la que deben integrarse, pero en condiciones que no 

s6lo afectan la tradici6n de su comunidad, sino la posici6n •2 

cial que adquieren en el todo, es decir, en el conjunto nacio-

nal. 

La naci6n es la materializaci6n del proyecto de una clase, 

cuya etnicidad ha sido plasmada en una nacionalidad que ha sub

sumido, precisamente, a las dem4s etnicidades, o sea, dicho de 

otra manera, que cada clase social tiene su propia etnicidad, 

por lo que sus luchas pollticas tienden a conformar a la nacion 

entera bajo su predominio. 

En relaci6n a esto todavla existen mtU.tiples objecionea,

reticencias para aceptar que a cada clase social corresponde -

una etnicidad propia, sin que existan adn loa criterios preci

sos y definitivos para establecer la li9azGn y éc:imp1ementaci6n 

de ambos fen6111eno8; la etnia y la clase. El principal proble

ma radica en que la etnicidad, COlllO caracterlstica de un grupo 

social especifico, puede cobijar, en ~riencia, a un bloque -

.de clases que se J.nllcti.bel en la nacionalidad, siendo muy difl 

cil distinguir las diferencia• particulares de cada clase en 

cuanto a su conducta cotidiana1 ·en lo que tienen la etnicidad 

propia. Sin embargo, es posible sostener que cada clase es --

. poseedora de una etnicidad que quiere convertirse en nacional! 

dad, sin que estas dos entidades se vean como algo separado y

excluyente, sino como una parte, quiz! la mayor parte, que ---
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quiere convertirse en el todo. 7 

c) El Estado y la cultura 

Ea un hecho que el pertodo hist6rico del Estado liberal ya ha 

conclutdo, es decir, el tiempo en que el Estado se instaura -

ba como un •rbitro de la• relaciones sociales ya ha sido re

basado y, desde hace mucho tiempo, el Estado participa decid,! 

damente en una qran parte de las actividades sociales. Ast,

la .intervenci6n del Estado en la economta, la salud, la infr~ 

estructura, la habitaci6n, los enerqdticos, etc., es una rea

lidad a todas luces vista. 

:~: La intervenci6n del Estado en todas estas actividades --

acarrea un sinnGmero de problemas sociales, que han redundado 

en complejos problemas te6ricos para la mayor parte de las -~ 

ciencias sociales. Este proceso ha sido estudiado, bllsicame!!_ 

te, a travas de la dicotomia Estado-sociedad civil tomando c2 

mo punto de partida el hecho de que la sociedad civil se ve -

cada vez mas debilitada frente a un Estado en creciente afir-

------~----------
7.- Dfaz-Polanco, en su trabajo anterior111ente citado, reafir

lllll y amplia esta idea de la aiquiente manera: "En efecto, 
en funci6n de componentes •tnicoa en alc¡Gn qrado comunes~ 
(tradici6n hiat6rica, lenqua, etcdtera), la conatelaci6n
claaista de que ae trata desarrolla una forma.de identi-
dad cuyo rasgo sobresaliente ea ser de naturaleza polfti
ca. Esta identidad nacional, pues, en alguna medida eatll 
intimamente vinculada al proyecto polftico de constituir
un Estado nacional propio. No se concibe, por consiquie!!_ 
te, a la nacionalidad ain que opere con mayor o menor in
tensidad este proyecto nacional (creaci6n de un Estado 
propio), o aea, la tendencia a lograr la autodetermina 
ci«Sn.• ~q. 60 
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maci6n. Pero a esto ae tienen q~e anteponer muchas objeciones, 

siendo una de ellas la diversidad de esta relaci6n en las dis -

tintas formaciones sociales del mundo. Uno de esos peros radi

ca en la diferenciaci6n de dos modelos b&aicos de poder estatal: 

el de Occidente y el de Oriente. Bl primero observando una so

ciedad civil muy desarrollada frente a un Batado bastante limi

tado en sus .espacios de actividad social, y el se9undo que ob-

aerva una sociedad civil apenas reconocible, muy d•bil, frente

ª un Estado omnipresente, annisapiente y omnipotente. 

El reconocimiento de estos dos modelos ai9ue siendo v4 -

lido en el examen de la• formaciones sociales contemporSneas, -

aunque la diferenciacidn de Oriente y Occidente val9a mas por 

su· si9nificacidn tedrica que por su referencia·· 9e09r(fica ·· e· 

hist6rica. No obstante ello, la linea del desarrollo del Es -

tado capitalista apunta hacia el fortalecimiento del Estado -

frente a la sociedad, proceso ··que tiene Ílus matices, dependien

do del.modelo de Estado que prive en las distintas formaciones 

sociales. 

Sin eJllbargo, la diferenciaci6n de lo• modelos estatales 

antedichos y la ilnplementaci6n del proceso de fortalec.illliento -

estatal no deben ser entendidas mec&nicamente, estábleciendo -

modelos de evolucidn social preestablecidos y regulares, pues 

si atendieramos a una interpretacidn as! de instant4nea, po -

drla pensarse que si existe un modelo donde la sociedad civil 

ea ~uerte y el Estado d4bil, y otro donde los factores se dan 



49 

a la inversa. entocea, considerando el fortalecimiento progre

sivo del Estado, el primer modelo tendr1a democracias y el ae

gundo dictaduras. 

No, la interpretaci6n de este proceso no es tan sencilla, 

pues si bien la aplicaci6n de un modelo u otro noa reporta &VA]! 

cea te6ricoa que pe~tan la comprenai6n y proyecci&l de dicho• 

Eatadoa, tambi•n exiate el peligro de deaviarnoa de la• reali-

dadea sociales, no apegadas eatrictmM1nte a loa modelo• te6ri--

coa. 

A pesar de ello, ya sea en Oriente o en occidente, el a-

vanee del Estado ea innegable, la eatatizaci6n de mucha• de 1•• 

actividades que ante• desarrollaba independientemente la aocie-· 

dad civil ahora son concebidas, instrumentada• y evaluadas desde 

4mbitoa estatales. Y, ciertamente, ah! donde la sociedad civil 

poaee1a una mayor coheai6n, tradici6n. a infraestructura, el av~. · 

ce . de este proceso hll sido mas l~nto 1 aunque.. no por ello• me-

noá consistente, ni tan .inobjetable COlllO •La irresistible &8C8!! 

c.16n de Arturo Di•. 

La intervenaidn del Batado en la econcimda fu• uno de loa

prJ.D.ros hechos aceptado• y reconocido• por la aocieda4. Bate 

fenc5meno comenz6 a acentuarse, en·· el piano aUndial, a partir -

de la crisis del aiateaa capitalista en 1929. ·Desde esa fecha, 

·en.unos lugares da l". en otros 111eno8, el Eatado comenz6 a hace!: 

se cargo de diveraaaact:J.vidades econ&aicaa, con la.finalidad

baaica de nivelar la• alt:l.bajaa en el aistema productivo y f i-
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nanciero de cada pala. Desde entonces no ea raro que el Batado 

se encargue de las induatriaa·de punta, de las· industria• ener

geticas, de la• obra• de infraestructura, del sistema financie

ro y monetario, etc •• no ea raro, pues, que el Estado haya to~ 

do bajo su f«lrula el impulso a la acuaulaciCSn de capital.. 

Efectivamente, la lntervencidn creciente del. Batado en la 

econom1a se debe primordial.mente a las necesidades de la acumu-

. laciCSn de capital, una acumulacidn que cada vez mas exige segu

ridad en las tasas de ganancia y en las garant1as generales pa

ra la inversiCSn. Por ello, el Estado, vla empresa• pdblicaa,-

aubsidios fiscales, endeudamiento externo e interno, produccio15n 

de energGticos, etc.• brinda a· esa acumulacio15n ·un margen ·mayor·· 

de seguridad y estabilidad social que permita la continuaci6n 

ininterrumpida.Y sóstenida ·de tal proceso. 

Sl, la intervenciOndel Estado en la econe1111la no es nada 

nuevo,-pero ¿sdlo ••limita a ello? Puede.pensarse que en la;.. 

actualidad lo func!amental en la actividad estatal lo constitu

ye su particlpaci6n en la econam!a, pero esto sol-nte puede 

.afizáarse en tanto se conaid8re Gnica11ente el aspecto inllledia

to, el .as visible en la existencia social. Pero si consider~ · 

IÍIO• el resto de las actividades sociales, y anali•IUllO• la inte~ 

vencidn del Batado en ellas, ••taremos en posibilidad de com-

prender lo que pollticamente representan esas otra• interven -

cionea, y de com¡irender que el sustento del Estado ea, m&• que 

econ&nico, polltico. 
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La vida aocial eat4 compuesta por un ainnGmero de activi

dades e instituciones complejas y entrelazadas, actividades e -

inatituciones que en un principio •e identificaban directamente 

con grupos sociales o con estructuras de organizaci6n de cier-

toa sectores de la aociedad en general. Pero ·~ se consideran 

actividadea como la educaci6n, la habitaci6n, la salud, el tr~ 

bajo, etc., ae observa -como la forma en que se realizan depende 

m.ls de la iniciativa estatal que de la iniciativa de particula

res o de sectores sociales especlficos. Aa!, la sociedad deman 

da del Estado no s6lo el cumplillliento y respeto de las reglame_n 

taciones sociales y pollticas, sino tambi4n la satisfacci6n de. 

estas necesidades. - En lo que se refiere a la exigencia de sa-

· tisfactores para el mantenimiento de un determinado nivel de~ 

vida, las demanda• provienen de las clases sociales subalter-

naa, las que no ven en la burguesfa al.ente encargado de brin

dar estos aatiafactÓres, sino que se enfrentan al Estado cOJRo 

prinaer responsable de tales servicios. 

Bata ea una de laa mayores contradicciones del Estado mg 

derno: en tanto que el capital exige recursos para el proceso 

de acW11ulaci4Sn creciente, las clases dominadas demandan loa s~ 

tiafactorea necesarios para au sobrevivencia. Bl Batado, como 

organizaci6n pol!tica de la sociedad, debe atender a todo• ••

tos reclamos, sin que nunca su supuesta auton0111fa le permita -

satisfacer ambo• bandos •. Asl, siendo que su fundamento pol1t! 

co presupone la acumulaci4Sn de capital, eae miamo fundamento -



52 

lo lleva a conaiderar la totalidad. social y, ante todo, mantener 

la estabilidad pol:ltica. Es decir, en t8rminos colcquialea, qu~ 

dar bien con Dios y con el Diablo -aunque, en realidad, aie111pre 

favorezca a uno aobre el otro. Esta impoaibilidad de satisfa-

cer al miamo tiempo lo• dos tipo• de demandas coloca al Eatado

en una situaci8n de crisia, mucha• veces de cri•i• financieras, 

conduciGndolo a la ahora tan difundida •crisis fiscal del Estado" 

Pero, para noaotros, lo importante a ex-inar es, m•• que-· 

el resultado, el proceao y los preaupueatos mediante loa cuales 

el Batado se ha hecho cargo de eataa actividades, _considerando

todo lo que ello implica. 

Cuando el Estado se hace cargo de la creacidn de empleos,• 

arrebata a la sociedad la posibilidad de que la exigencia de em

pleos se d8 entre una clase y otra; cuando el Estado se hace ca~ 

go de la educaci«Sn rompe todo Un tejido aocialque·poaibilitaba 

a la faatlia, a la comunidad o a cualquier otra instituci6n so-

cial el control educativo c!e las nuevas qeneracionea, para cond~ 

cirlo por la senda que mas conviniera a dicha entidad1 cuando el 

Estado interviene en la salud de la cc:aunidad, ccmpone· todo un -

aparato para el control social, y los mecanimaos de la aociedad 

creados para tal efecto se ven·reducidos sensiblemente y rebasa

dos por. este intrincado apara~ estatal, En fin¡ en todas las a~ 

táv~ en c¡Ua interviene el Batado rompe las fozaas de organiza -

cidn social, comunitaria, regional, clasista1 rompe los hilos -

por medio de los cuales la sociedad interactáa internamente. Ah2 
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ra, el Estado se instaura como una esfera situada fuera de la 

sociedad, donde tiene por clientela a los diferentes sectores, 

grupos, clases o comunidades sociales, pero, sobre todo, al i!l 
dividuo aislado y atomizado dentro de su sociedad. 

Al reperae el tejido social de muchas instituciones que

servlan de punto de reunidn, de organizacidn de l.a sociedad, -

el individuo queda aislado, y las relaciones que podÍ'la enta-

blar con otras entidades sociales ahora se deaplazan,y a61o -

puede ·relacionarse con una entidad superior, se relaciona con 

un poder estatal al que debe aubawnirse. 

No ea casual que loa niños ya no reciban sus primeras le~ 

cianea por parte de loa padres, del p&rroco del lugar o de al -

gGn muestro de la comunidad, sino que la reciban de maestros --

·.·contratados por el Estado, en escuelas conatruldas por el Esta

do y con planea de estudio formulados poi:: el propio Estado. o, 

tambian, que ahora los niños ya no jueguen a la •Matatena• o a

la "Doña Blanca• en las calles del barrio, si no que pasen ho

ras sentados frente al televisor o junto a la radio, y sean el

objeto de medios de comunicacidn sometidos a presiones pollti-~ 

cas inteneaa, donde el Estado como regulador, controlador y 

tlUllbifn productor, tiene una gran participacidn. Y esto no 

ejempU.fica da que una de las formas de romper estos tejidos y 

tradiciones sociales. Bn nuestros d!as, acusar al Estado del -

delito de •disolución social• no tendrla nada de descabellado. 

Todo esto implica que sea ahora el Estado quien proclame

el proyecto de pal• por el cual, supuestamente, se dirige la --
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eociedad. Pero el B•tado no sdlo se ha apropiado de la •itua

cidn actual, sino que t&lllbifn •• ha apropiado de la hietoria,

ha creado una historia oficial que justifica su existencia, y 

crea •!mbolo• y mitos que dan sustento a toda una interpreta-

ci6n del devenir social. 

De este modo, el pasado y el presente •• encuentran en 

la• mano• del B•tado, el pa•ado, como se dijo, ~ebido a que 

loa impresionantes medio• de comunicaci6n y toda una institu-

cionalidad educativa, hacen posible la divulgacidn de la hist2 

ria, st, pero de la historia de loa vencedores. Por otro la

do, el presente es moldeado por el Estado, con todos aquellos

implementoa de los que echa 111Ano conforma una realidad econdin.!. · 

ca y politica1 relic¡ioaa y.educativa1 cotidiana y"trascenden--

·"'· tal, moldea la actividad rutinaria del individuo y forja todo 

un estado pstquico por -dio del cual el hOlllbre.e•t4 prediapue!. 

to a recibir y aceptar determinada realidad, a interpretarla y 

recrearla. Aet, el E•tado produce la cultura, una cultura es-

pectfica, au cultura, la cultura de Estado. 

Ciertamente, lo• grande• proyecto• econdmicos, pollticoa o 

sociales que actualaente se plantea toda sociedad, no se reali~ 

san sin que se distinga por ahl la presencia abruÍDadora del Es

tado, aanife•tando en ella su concepcidn polltica, ialponien~o 

•u proyecto cultural. Por esto es que la cultura de Bstado no 

es tan slSlo lo que tll decJ.ara como su •polttica cultural•;pues 

esta ea una de las m.ueatras lllSa claras para deseJJJDaecarar al --· 
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E•tado sofista, esto es: un Estado que niega aceptando y acep

ta negando. Y esto ea aal porque el Estado tiene una polltica 

cultural, efectivamente, que incluye aspectos econ&nicoa, pol! 

ticos y sociale•, pero esta pollt:ica la realiza mediante un -

•innGmero de conductos, penetrando en la sociedad de diafmbo-

la• manera•, y lo qua manifiesta como polltica cultural no ea 

-'• que una pequefta p8rte del todo, Pero este asunto, el de -

la polltica cultural, lo trataremos m4s adelante, con mayor ~ 

talle .• 

·Ante ·este· preeminencia del Estado para concebir, impulsar 

y materializar grandes proyectos culturales, la •ociedad no --

. ·tiene nada que· anteponer, pues los procesos de normal:i.zaciC5n-- · ·· 

identificaciC5n y atomizaciC5n-di•yunciC5n han.acabado con gran -

parte de •us reserva• organizativas. La sociedad no tiene na-

da con que reaponder,n:i. siquiera con la cultura nacional, pu•A 

to que ••ta •• otra de las ilusiones creadas por el B•tado ªº!! 
t:empor4neo • 

.BxJ.ate la idea, tal COlllO lo manifiesta JoaCS Joaquln Blan

co, de que ante la cultura. de E•tado, la sociedad antepone un• 

cultura nacional, una cultura creada por la sociedad, que ella 

mi9111a alimenta y reproduces 

•r.a cultura c!e Batado f4cilmente ha transitado de conten! 

dos obvi .... nte populares y nacionales a otro• de corporac:i.one• 

privilegiadas de la burocracia y del capital. Entoces, la 

cultura nacional llega a •er incluso polarizada enemiga de la 

1 .. 'l 
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cu1tura de Estado: 1a memoria hist~rica, 1a identidad socia1, 

1a experiencia coti~iana y 1aboral -la cu1tura viva del pata: 

su gente- se asumen como critico• de la cu1tura de1 poder, y 

luchan contra el1a•7 

Pero esos dos terminas, la cultura naciona1 y la cu1tura 

de Bstado, no son mas que dos partes de un proceso, no son co

sas distintas, que se contrapongan una a 1a otra ta1 COIBO 1o 

plantea Blanco, sino dos niveles de la producci«Sn e imp1anta

ci6n de la cultura. 

Una gran parte de los autores arguye que 1a cultura na

cional es patrimonio de la sociedad y, m&s que de la sociedad 

en general, de las clases que en ella se ven agredidas por la 

cu1tura de Estado. Pero ¿qui es 1a naci6n? Ya anteriormente 

se esboz6 1o que hiat«Sricamente constituy6 a la naci6n, y 1o 

que actualmente 1a naci6n represente en e1 discurso pol1tico. 

Siendo 1a naci«Sn una: entidad encubridora de lálÍ profundas di

ferencia• que permean en 1o interno a 1a sociedad, 1a cuitu -

ra nacional no •• mas que la cu1tura que d01Dina en la confor

maci«Sn de la naciona1idad; esto es, 1a cultura de la cla-.dg 

ainante, la clase que se eri9e camo el sujeto de la naci6n, -

la cua1 difunde a lo 1argo y ancho de la sociedad lo que - -

conoce como.nacionalidad. 

7.- Blanco, Josa Joaqu1n •cu1tura nacional y cu1tura de Batado• 
en Cuaderno• Po11tico• Ho. 34 oct.-dic. 1982, J:Mlxico, p&g. 
76 
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De este modo, la cultura nacional ea la cultura de Estado 

que ya no esta en proceso de gestaci6n, de crecimiento o difu

si6n, la cultura de Estado es aquello que el Estado ya ha lo-

grado i.aplantar en la sociedad, hacidndola creer que es un pr2 

dueto de ella misma (cosa que el Estado, junto con la clase d2 

minante, promueve y vitaliza en loa centros mas profundos de -

la eociedad) 8 • Aat, mientras que la cultura de Estado parece

ser algo p~rteneciente s6lo a 81, la cultura nacional aparece 

cOlllO algo ya arraigado a la sociedad, a la mayor parte de loa 

sectores de ella. 

Desmitificar a la cultura nacional ea algo sumamente dif! 

c·il, pues si contra la cultura de Estado se ·puede argutr' su _..,¡ 

procedencia misma, la cultura nacional antepone supuestas ere-. 

denciales de legitimidad, de pertenencia a una nacionalidad -

que no puede verse separada de ella. 

8.- Carlos Nonaiv4ia brinda un elemento mas para la distinci6n 
~e estos do~ .ten&.enoa: "La vida pdblica ea cosa del Esta
do: de laa.emoeionea privadas se responsabilizan loe estu
dios de cine, las cabinas de grabacidn, los estadios l!epo!'. 
tivoa. Para el Estado, lo nacional es aucesidn de obliga
ciones (respeto a la autoridad, pago de impuestos, apoyo -
tacito a las decisiones gilbernamentalea) m1a·1a·entrada 1! 
bre a algunos festejos. Por e•o• lo nacional se traslada, 

·en gran medida de la polltica a la industria cultural y -
aht se mantiene Qoaificado, daformado.• Nonaiv4ie, Carlos 
"Notas sobre el Estado, la cultura nacional y lail· .culturas 
populares en Hlxico• en CUadrenos'Polftico• No. 30 oct.--
d¿c. 1981, p&g. c2. Sin embar90, la diferencia nodal entre 
la cultura de Estado y la cultura nacional no radica en el 
mero hecho de que la primera sea atendida por 6abitoe pd-
blicoa y la aegunda ·por blbitoa privados, puesto que tanto 
la segunda como la primera tienen fuertea dosis de control 
polttico estatal, solamente que la segunda ae pone mascara 
y la primera no. 
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Ahora bien, ciertamente, en toda cultura nacional, como 

ya lo afirm6 un famoso tefSrico pol!tico9 , existen dos partes: 

una democr&tica y otra burguesa, aunque la que dOJllinc e iden

tifique sea esta dltillla. Bs la clase dominante la mas inter~ 

sada en mantener unida y cohesionada a la sociedad, y lo.hace 

mediante el argumento de la nacionalidad. 

Por otro lado, es verdad que existe algo a lo que se 11~ 

ma •10 mexicano•, •10 franc•s• o •10 inglfs•, que existe un 

complejo de caracter!sticas que distingue a estos pueblos, a 

astas naciones, ~. el reconocer lA uiferencia da idiomas o -

de costumbres, no no• encontramos mas que frente al producto 

final de esa nacionalidad, es·decir, soslayamos los procesos 

internos de esa formaci6n social que originan tal complejo de 

caracterlsticas, y con ello pasamos por alto la lucha de cla

ses interna, que - dirime para establecer cual de ellas es 

capasde procl ... r la nacionalidad, de definir porque un pue

blo es asl y no de otra manera. 

9.- Bn los aJlos crlticos de la llevoluci6n Rusa, Lenin postula~ 
ba ~•ta"tesis de la siguiente manera: •En cada cultura na
cional·.uisten, aunque no esdn desarrollados,· elementos -
.decultw::a democr&tica y socialista, pues en.cada naci6n -
hay unaaasa trabajadora y explotada, cuyas condiciones de 
vida engen4ran inevitabl ... nte una ideologla d-oorAltica -
y aocialista. Pero en cada nácifSn existe asimimao una cu! 
tura burguesa (y, adem&s, en 1a mayorfa . de los casos, ul-
crareaccionaria y clerical), y no si.Jlplemente en fon.a de 
•elementos•, sino como .cultura cb.111inante. Por eso, en ge
neral, la cultura nacional en general es la cultura de los 
terratenientes, de.loa curas y da la burguesta• Leni.,, .v.z. 
La cultura 1 la revolucifSn cultural. Be!. Progreso, 11osc:t1,-
i§66, plg. § . 
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d) La polltica cultural 

sn la mayor parte da loa Batadoa conteporaneoa existen linea-

mientas de polltica cultural, muchas veces existen incluso pro

gramas, planes o estrategias de desarrollo cultural. Pero --

¿qu' es lo que se entienda por polltica cultural? La gran mayg 

rla de eatos programas incluyen aspectos_ relativos a la educa

cidn, la• bella• artes. el idioma, el tiempo libre, etc •• ~ 

ro, siendo coherente con la definici~n de cultura que se dió

al principio, esto no serta lo fundamental de ella, no serla -

m&• que una fase term.inal, es decir, loa resultados del proce

·SO --cultural que· son observables en toda sociedad pero que no . 

agotan todas la 1.mplicacionea del proceso miSlllO. As!, lo que

el Estado manifiesta como su polltica cultural es tan sdlo una 
" pequeñ2 parte de ella• lo que adlo puede transformarse a par--:

tir de·laa instituciones gubernamentales. 

Es cierto que en la pol!tic:a cultura~ de un Estado pueden 

plantearse grandes proyecto•1 como la aducac:idn socialista de.n 

tro de un Bstado c:apitalista1 alternativas de recreaciGn fren

te a emporios televisivos y radiofdnicos1 la diversificacidn-

.del panorama cultural ante el monopol.io de la• llaÍDadas ªindu~ 

tria• eulturales•1 el illpulso al_ deporte ant:a empleo• aibrute

cedorea y agotadores, y ante eiudade• con el mlnimo de posibi

lidadea para realizarlo, etc., todos estos proyectos se pueden 

pl.antear, y de hecho •• plantean, :pero los resultado• que •• -
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obtienen son lnfimos, insignificantes. Ahora bien, tampoco hay 

que esperar que se cu:iplan tales tentativas, pues la polltica -

cultural ea lo que el Estado dice de al, jma&a lo que ea en re~ 

lidad. 

A pesar de que pudi•ramoa conaiderar a la polltica cultu-

ral como la sola formulaciCSn de bueno• dea.oa, aiempre que ••-

ta •e plantea exiaten grande• objecionea, pues actualmente no• 

encontramos en sociedad•• que han perdido de viata la inte9ri-

ded. del ser humano, donde ae con•idera a la riqueza cultural c2 

mo un fin y no un medio, ea decir, donde - le considera como - · 

m&xima moral para todo proyecto aocial y no como un medio para 

poaibilitar la realizaciCSn plena de las facultades, ·a pesar·de

au auperficialidad, siempre se lea regatean recursos, postergan 

do su cumplimiento para una futura situaciCSn econCSmica permiai-

. ble de atender sus exigencias. 

Una polltica cultural con verdaderos objetivo• de tranafo!: 

iaa~J.csn debe considerar el todó social y no limitarse a progra-

mas de la• inatitucione• 9Ubt1rnamentalea1 debe ser un proyecto

social qge arranque de la• ba•••'mimtas de la comunidad,· inclu

yendo la producciCSn de la vida mi ... , la bioldgica y la·eapiri

tual1 debe aer.un proyecto de alta partici~ciCSn aoóial, y aCSlo 

ad, podr~ eric¡ir- como verdadera polttica cultural. 

*• ahora nos asalta un gran probl-. qu., .'..inteno.i;onal 

... nte, no hablamos .inclu!do. Ya hemos dicho que exiate una cu! 

tura de Bstado difundida por mdltiples conducto• encargados de 
• ';! 
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e~pandirla en la •ociedad y, dijimos tambidn, que existe una -

polttica cultural del Estado, pero lo que no hemos dicho ea 

que esta polltica cultural ea formulada por alguien o por algo, 

y que la cultura de B•tado, a pesar de concebirae y realizarae 

en mdltiplea in•tanciaa tiene un centro rector, tiene un drga

no nervioao que coordina y adopta como aupueatoa a mucha• de· 

e•a• otraa in•tancia•. Bae alguien, o eae centro rector, lo -

conatituye la administracidn pdblica, lo mas viaible de todo -

Batado contemporSneo, una admini•tracidn pdblica que a la luz 

de lo expueato ae poatula como una adminiatracidn de la cultu

ra, y ahora vereJaOs porque!. 

eJ La adminiatracidn de la cultura 

La adminiatracidn pdblica e• uno de loa centro• a&a de•tacac!oa 

del Batado contemporSneo, no ea el dnico y, en alguno• ca•oa,

deja de aer el fund-ental, pero lo que at encontramos en ella 

•• una amplitud y continuidad que dan equilibrio y coherencia -

a la 4ominacit5n polftica. r.a adminiatracidn del B•tado capita

li•ta reaponde a loa mi81DO• fund ... ntoa de eaa unidad eatatalr 

.la diatincidn entre lo pdblico y lo privado, entre la •0ciedad 

civil y la aociedad polltica, que conatituyen loa ejea .abre -

loa cualea.la actividad adminiatrativa encuentra aentido para-· 

la totalidad aocial. 

Al mismo ritmo y en la miama direccidn que el Estado mo--
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derno, 1a administraci6n pGblica ha evolucionado para pasar a 

actuar de un !mbito propio.de la sociedad liberal al escenario 

moderno, el de la sociedad disciplinaria, es decir, para plan~ 

tearlo en loa t6rminoa de 1a cultura: 

" Bn la concepc:i6n autoritaria del Estado y la sociedad, 

en cambio, la cultura juega un roll diferente: debe hacerse -

cargo, proyectfndolo como poaitividad, el aacrificio exigido -

a loa individuos para la mantenciCSn de un orden que, a trav6s 

de un conjunto de procedimientos y modalidades, trabaja en los 

cuerpos el sentido de unas disciplinas que son otras tantas 

formas de expreai6n del poder ccmo desempeño de l.a fuerza " lO 

En efecto, si en ei Estado liberal encontr&bamoa una adiilinis--

'~ traciCSn limitada al arbitraje de loa conflictos sociales, a la 

reglA111entaci6n del interactuar entre 1oa diversos intereses 

privados, en la adminiatraciCSn del Estado contemporfneo encon

trallios _una entidad participante del desarrollo integral de un 

pala. 

Bn la actualidad, la adminiatraci6n pGblica formula la -

polltica cultural del Estado, al menos la que •ate plantea - -

como tal, y •• ella, tamb~n. el centro motriz de la cultura de 

Estado. De ahl que las problematizacionea en torno a la ad- -

ainiatraciCSn pGblica dejen de limitarse al reaguardo de la es-

10.- Brunner, Jos4 Joaquln De la cultura liberal a 1a sociedad 
disciplinaria. Bd. PLACSO, Santlaqo de Chile, 1977, pig.1 
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tai>ilidad social, para pasar de lleno a la producci6n y fomento 

de esta misma. 
11 

Cuando al interior de la sociedad se plantea algdn pro-

blema de empleo, existe una instituci6n administrativa que se 

encarga de solucionarlo1 si se plantea un problema de salud,--

habitaci6n, comunicaciones, infraestructura, etc., existen.in~ 

tituciones administrativas encargadas de resolverlos. Aunque 

es cierto que pocos de estos problemas los resuelve real y o-

portunamente la administraci6n pdblica, debido a la imposibil.! 

dad para atender todas las demandas que a ella llegan, como ya 

lo expusimos antes, y fundamentalmente, debido a que en su ac

cionar el criterio de la eficiencia costo-beneficio no ea el -

A Pl\~fe~ente 'sino, mas bien, el de la. eficiencia pol!tica. 

Los primeros te6ricos que se dedicaron al estudio de la 

adátinistraci6n pdblica quedaron maravillados ante la·omnipre--

11.- De la:capacidad creciente de la administraci6n pdblica y 
del poder!o que dentro de ella posee la burocracia, Rocker 
se expresa de esta maneraa •Ninguna tiranla es·mas in--
soportable que la de una burocracia onmipresente que in-
terviene en todas las acciones de los hombre• e imprime . 
a ••tos su sello. Cuanto mas _ilimitado se extiende el po- · 
der del Bsi:iido en la vida del · individuo, tanto .as paral i
sa· sus·actividadescreadoras y debilita la energla de.su -
voluntad personal. Pero el capitalismo de Estado, el m&•
peligroso polo apuesto del socialismo, condiciona la en -
trega de todas las actividades sociales de la vida al Bst~ 
do1 es el triunfo de lam&quina sobre el esplritu, la ra ~ 
cionalisaci6n del pens-iento, de la acci6n, del sentimie_n 
to y, en consecuencia, el fin de.toda verdadera cultura e~ 
piritual. • Rocker, Rudolf Nacionalismo y Cultura. Bd. - -
ZMAN, Buenos Aires, 1942 p4g. 33 
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sencia de esta instituci6n, y no exageraban al afirmar que la 

administraci6n pdblica acompaña al hombre desde au nacimien

to hasta su muerte. Pero no a6lo no exageraban, sino que se

quedaron cortos, pues la adminiatraci6n no s6lo acompaña al-

hombre, sino que a6lo por medio de ella el individuo puede 

existir o dejar de existir para la sociedad. Cuando nacemos, 

la adainistraci6n expide un certificado de nacimiento que, rob 

sorpresa, certifica que somos quienes pretend .. os serl. Uni

c-ente contando con uno de estos certificados la sociedad 

tiene la seguridad, la prueba de que existimos," porque •in e1. 
nuestra individualidad, nuestra ciudadan!a, queda anulada, 

Lo mismo sucede al abandonar la existencia, pues para que un -

.,,~omb~e pueda estar muerto debe contar con un certificado de d.!!, 

funci6n, de lo contrario ¡no puede estar muerto!. 

Bst~.• ejmplom pueden tomar- a la ligera, o parecer inf! · 

nitamente nimios, pero los hemos utiliaado s6lo para ejem¡>Ü.f! 

car el modo por el cual la administraci6n cubre cotidiana y -

continuamente nuestros actos mas vitales, sin que, generalmente, 

nos percatemos de ello. 

Otro ejemplo de lo anterior puede ser el de la ciudad, -~ 

ese espacio vital de toda civiliaaci6n existente que no p04r1a 

comprenderse sin la normatividad illpuesta por la adainistraci6n, 

pues ella deteraina el sentido del desarrollo urbano de toda 111!! 

trdpoli. Los parques industriales, las grandes avenidas, los -
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monumentos a los h@roea nacionales, los complejos comerciales, 

las ciudades universitarias, etc., son lugares que crea y org~_ 

niza la adlllinistraci6n, non11ando su funcionamiento y otorgando 

un sentido social a cada zona. La administraci6n de las ciúd~ 

des es una de las muestras mas palmarias del poderlo de la ad

ministraci6n pdblica·, digna de considerarse en. todo juicio re

lativo a la civilizaci6n contempor4nea. 

La adminietraci6n pl1blica es, sin duda, uno de loe fen6-

menos pol1ticos mas actuales. Y debe ser uno de los temas 1114• 

socorridos pues, hoy por hoy, el que la cultura, la producci6n 

de ella y el patrimonio cultural de la sociedad, se encuentren 

en manos .de la administraci6n pdblica, represen_ta uno de los 

puntos· nodales para toda propuesta de cambio social o, en su -

caso, para toda intenci6n de conservar el modelo vigente. 

Como se ve, la administraci6n de la cultura no se limita 

a una fase terminal del proceso cultural, es decir, a las artes 

y a las ciencias. Hoy d1a, el desarrollo cient1fico, el fcmen

to de las artes, la impl-entaci6n tecnol6gica, ·etc., dependen 

en gran medida de acciones administrativas, pues la mayor parte 

delas escuelas y los institutos 4e investigaci6n cient1fica 

son subsidiados, si no es que costeados en su.totalidad, por la 

adlllinistraci6n, lo mimno que ocurre con muchas escuelas de arte 

o con los grandes proyectos de innovaci6n tecnol6g~ca. 

La administraci6n de la cultura ea mucho mas que el fomen 
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to de las artes y las ciencias. La adrninistraci6n de la cul

tura es el mecanismo vigente por medio del cual la sociedad -

crea su cultura, por medio del cual se modela la sociedad, el

individuo y la naturaleza. Es por esto que resulta tan i.mpo~ 

tante inscribir a la administraci6n pGblica en la perspectiva· 

cultural, en la perspectiva social, para estar en la posibil~ 

dad de obtener un conocimiento mas completo de los grandes -

problemas pollticos del presente. 



III DE LA CULTURA POPULAR A LA CULTURA DE MASAS 

Anteriormente qued6 expuesta la forma, la manera por medio de -

la cual se produce la cultura en las sociedades modernas. Con -

el concepto de •1a administraci6n de la cultura• se explic6 la 

importancia del Estado en la producci6n y el control de la cul

tura, y dentro de dl, lo fundamental que resulta la adlllinistra

ci6n pdblica en el accionar cultural de la sociedad. 

Entonces, se desprende d~ ello que la adminiatraci6n de la 

cultura es un punto modal para la problematizacidn ce111pleta de 

la cultura, y que esa administraci6n requiere una exhaustiva in 

terpretaci6n, un ejercicio decodificador intenso que nos permi.

t llegar hasta las dltimas implicaciones de este fendmeno so--

·" cial. 

Sin embargo, esto s6lo se refiere al modo, a la eatructura 

polftica y social por med.:l.o de la que se produce la cultura, es 

decir, con la administraci6n de la cultura designamos el proce

so de apropiaci6n-implantaci6n de la cultura, pero no decimos -

nJ. una :PAlabra acerca de :loa contenidos de data. 

En el présente capftulo intentamos exponer el car4cter so

cial de la cultura que difunde un Estado capitalista, de la cu! 

tura que implanta la admin.:l.st.rac.:l.6n pdbiica sobre el conjunto -

soc.:l.al. C.:l.ertamente, el concepto de la administraci6n de la CU!. 
tura comienza a dar un poco de a~, y ya con este concepto tene

mos noci6n de loa contenidos de la cultura, pero ea necesario -
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un mayor tratamiento y una mejor explicitacidn de este asunto. 

La cultura popular y la cultura de masas aon dos conceptos 

que se manejan alternativamente, sin diferenciacidn alguna, co

sa que ya se ha convertido en una pr4ctica corriente en la ma-

yor parte de los textos que tratan el problema de la cultura. 

Pero de la diferenciacidn de ambas categortas depende la 

descripcidn exacta de la transfo:rmacidn cultural de la aociedad, 

ast como la comprensidn cabal del verdadero sentido de. la· admi

nistracidn de la cultura. 

a) El pueblo 

·como primer ele-nto a considerar y explicar tomaremoá a ·-

•e1 pueblo", esa entidad constitutiva del Estado que ha perdido 
. .. 

au original acepcidn pol!tica, esto ea, como parte iritegrante -

de todo Estado, adquiriendo una aignificacidn distinta a la luz 

del discurso polttico moderno. En la teorta polttica cl4sica, 

el pueblo deaignaba el conjunto total de individuos que campo-

ntan un Eatado, o sea, la ciudadanta aparejada a todo miembro -

social. De eata manera, .el pueblo era el ele-nto humano part.!. 

cipante en loa designio• dél Estado. 

De eata aignificaci6n cl4aica - ha pasado a otra, una •i.!l 

nif icacidn contelllp0r4nea que no define al pueblo de igual mane

ra. Ahora, el pueblo ea el conjunto de individuos agrupados en 

clases, aectorea y nGcleoa sociales aubyugadoa por la clase ao-
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cial dqmi~ante. Bl pueblo ea el "vulgo", la "peluaa". lo •no -

exclusivo•. 

Ba cierto que como categorta cientlfica el concepto de pue 

blo tiene poca utilidad, pues en •1 se amontonan a claaea y ae~ 

torea con distinta• caracterlsticas. diatailea entre al. Gru-

poa sociales que no sienten de la miama forma la opreai6n polt

tica y aocial y, por lo tanto. que no comparten un miamo proye~ 

to polltico de liberaci6n. Ba, tan a6lo, un mecaniamo de excl~ 

ai6n1 "todoa loa que no son mi• amigoa, aon mis enÍlllli90•"• 

Sin embargo. ai cienttficamente ea poco dtil dicho concep

to. poltticamente se rescata algo de su valor debido a un fen6-
:~:fl' < •: 

·
1
-nto que ocurre al interior de -la sociedad, esto ea. que las -

claaea medias - la burocracia. la pequei\oburgueata. la intelec

tualidad, etc.- no ae sienten pueblo. ea decir. que A piensan 

Ida en el proy411cto de la bargue•ta que en el proyecto de lita -

clases dominadas. Entonces. a pesar de no ser sectores dirige~ 

tea. no se identifican con el pueblo. con lo popular. Estar -

dentro del populacho serta lo dlt~ que deaearta cualquier se~ 

tor _de la clase media. 'l'oc!o .. nos.eso. 

Final.mente. ticontruioa que la dnica parte de la sociedad 

capas y deseosa de asumir lo popular son _la• clases dcainadaa, 

el proletariado m&• eapeclficamente. 8610 de esta manera tiene 

sentido hablar de una lucha popular y entender por ello una di~ 

puta encabe.zada por sectores proletarios. por sectores sociales 

que formulan ún proyecto a partir de- lo popular. 
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b) La sociedad de masa• 

La llOCiedad de masas ea un fen6meno de la modernidad, producto 

deldesenvolvimiento del capitaliamo que ha llegado a una etapa 

.. dura. Pero este concepto no se refiere, collO podr!a pensar

•• en un primer acerc .. iento, a l• proliferaci6n demogr&fica 

- ob-rvable en JA·~ parte de la• sociedades a:>dernas, no, 

pues este •• un criterio puramente cuantitativo que lejos esta 

de brindar una idea clara sobre este aspecto. Si bien •• ci•.!: 

to que la proliferacidn demogr&fica, las grandes concentracio

nes urbanas, son condiciones necesarifta, pero no suficientes, 

para _la. soc_iedad de. -•••• tllllbi8~. lo .. e• que no .. por .ello se. 

co~•tituyen en su fundmllento, pues ••te hay que buscarlo en 

las premisas constitutivas de la sociedad capitalista, en lo ~ 

que representa el individuo situado en las relaciones poll~i--

· caa y sociales del_capi.tali.8!90. 

La llOciedad ·de --• puede caracterisarae COl'IO una soci!! 

dad carente de grupoa, i.natituciones, colectividades. .B• una 

aociedad altuientea~sada, donde el individualismo priva 92 

bre el 4:0lectivi-.o. a.f,_ l~ socie~d ··~~·a• no ••.as que 

l.a .OCiecSad capitaliata plen.-nte desarrollada, que adopta el 

apellido de •aasaa• para tipificar .aa c1ar-.nte laa cUferen

cia• !ntrfnaeca• de ••ta·aociedad en c0111paraci45n de otras. La 

atomiaacicSn de lo• llli.;.roa aQC~alea en el au~ capitalista -

ea uno"de loa aueftoa .aa acariciados por el Estado, pues la --
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diatinci6n de tanto• intere•e• privados como individuo• existan 

en 1a aociedad, ea el fundamento de la sociedad civil, la preco~ 

dici6n del B•tado capitaliata. 1 

En la aociedad de maaaa no a6lo se cercena el individuo en 

lldlltiple• •ub•i•temaa1 el polltico, el econ6mico, el jurtdico, -

el educativo, etc., •ino tambi•n, en cada uno de ello•, el aer -

aocial aparece como .. r individual, como un ente complet ... nte -

independiente de lo• otroa que participan en el aub•i•tema. 

Bata conatituci6n del B•tado y •u correapondiente fortale

cimiento -tomando como baae e1 rompimiento de las estructura• ·~ 

cia1ea, de lo• tejido• social••-, la hemos tratado ya anterior-

. mente, por ello decimos que la sociedad de masas, en cuanto a su 

f~dame,to, no es nada nuevo. 

El concepto de masa, de.arrollado dlti.mamente por varias -

escuelas d~ penaamiento, 2 representa el o_bjeto humano sobre el -

que el B•tado ejerce su poder.y sobre el que la hegelllonla burgu~ 

·----~------------
1.- Quid ~·de .loll priw'oa ~ que mcplidS e1 fw , to de la ~ 

&11 cll-.. - AlmWI de ~. an¡ga actualmmta .m.tmn ya~ 
w ~qua anal.izan ... i.r6wo.y, pua. el ·C!Uo qua..,.~· 
pl9de zuultar tltil oanmltar • ~. A1an Bl llito de la cultura -
de-· 1111. l'nmi& llllitiara, '*klo, 1981 •. 

2.- LIÜI ~ r--1 izpAe9 pua 111111.izar uta camapto 9Clll nuchu. y 
variadas, Pzlcticadu de8l!9. di--.lnguloa del ~ •. Allt, par 
e~, loa t:nbajoa mas~ &tlac'e ..ta ~ uranmn dMISa 
l'reull, pUmd) par la Bllauala de ~ y loll IUtxlna i.tal.i.mo9, CXllD 
l'mnao Rcai.ti, lluta mo de loa ~ ... · rec:ient:ea al ·ftllll80l:O qua, . 
a la fecha, jn:],umo, esta de .:xk, y• e1 de Bl1u c:an.tti¡ MUa yPoder, 
que ob.-.:e una vi.si& nlMIC.'la8a di9ftll de oan~. . .. 
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•a •ienta aua rea1ea de dominaci6n. Es e•a masa informe,. an6ni

ma, indiferenciada, 1a que hace posib1e tomar a un miembro •o--

cia1 como a un esp•cimen de 1ab0ratorio y deamenuzar1o en todas 

y cada una de sus partes, •iendo victima de un poder que 1o des

nuda, que 1o disecciona con 1a agresividad de un bisturl. 

81 proceso socia1 de normalizaci6n, de.uniformaci6n, fue 

apreciado primero y m&s c1armaente en Norteam•rica, en donde 1a 

tr~ada esgrimida por 1a Revo1uci6n Pranc•••: 1ibertad, igualdad 

y fraternidad,. rSpidamente se reinterpretd para f'ormu1ar•e de 1a 

siguiente maneras comunidad, identidad y estabi1idad. 3 Con 

e•ta reiterpretaci6n, 1a tiranla de 1a mayorla adquirla un tinte 

real, con repercusiones y a1cancea poco ponderados' tcidavla:.· 

~ll, .1a comunidad imp1icaba e1 condicionamiento y la 
··. ,; ':l . •.:~"1. . 

aubOrdinacidn total da1 individuo ante 1a sociedad1 1a identidad 

enunciaba la desaparicidn de toda diferencia individua11 y la ·~ 

tabi1idad decretaba e1 f'in de1 clUlbio social y e1 desprecio por 

cua1quiar proyecto o intencidn en aste .. ntido. 

De esta manera .1a ma•a aS10rfa, inaenaib1e • incon•ciente, 

•e eri9la en objeto de1_ poder polltico, de lo• medio•. de coauni• 

Cacidn ma8iva, de 1a8 indUBtrias cu1turales, y la BOciedad COlll-

pueBta por ••re• humano• pasd a •er una •ociedad d• ma••• de 

hombre•, sl, pero de hembra• aa•ificados. 

l.- vaa•e Adorno, 'l'heodor Cr~tica cu1tural y •ociedad Bd, SJ:ERPB~ 
Madrid, 1984. 
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Cuando en la antiquedad cl4sica el Estado-ciudad comenz6 

por sustituir a la qens por el demos, cambiaba radicalmente el 

car4cter de las unidades pol!ticas constitutiva• del Estado, -

as!, al cambiar los lazos qentilicios por las demarcaciones -

qeoqr4ficas, ae roaapi6 toda una estructura del poder polttico, 

de la interrelaci6n social, para implantar otra estructura do

tada de la capacidad de abarcar un todo geogr4fico y social, -

que minimizaba los v!nculos gentilicios, haciendo abstracci6n

de todas las implicaciones de fstos. Bsto no es un anteceden

te hist6rico directo del Estado capitalista, ciertamente, pero 

es un s!mil te6rico y pol!tico que ejemplifica claramente el -

proceso constitutivo del Estado moderno. 

El Estado moderno, del mismo modo, hace del territorio un 

elemento de dominaci6n, separa a los individuos por zonas qeo

qr4ticaa, municipios, departamento•, etc., sin que importe la

actividad econc5mica, pol!tica o .educativa de·· cada uno de élloa1 .. 

·aunque ia exi8tencia real de los individuos se funde en estas

actividades y .no en la zona qeoc¡r4fica donde habita. As!, la

doble existencia del individuo, la real y la ficticia, la ce-

.lestial y la terrenal, aparecen tan divorciadas ~ a!ticas como 

el mimo Centauros mita"d hOlllbre y mitad beatia, cuya naturaleza 

dual no le i.Jllpide dar batalla a 11pitas y b4rbaroa. 

ccxao •• puede apreciar, el tratamiento del hombre cCllllOma

sa ea algo que ae desprende de la misma conatituci6n del Estado· 

capitalista, pero que es reforzada por los procesos sociales --
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de dominaci6n impuestos por el mismo Estado y la burguesfa. 

CJ Cultura popular ve. cultura de masas. 

Bn la actualidad, el blanco ~ toda critica cultural lo consti

tuye la tan llevada y traida cultura de masas. A ella se le -

atribuye la banalizacidn de la vida del hombre, el embrutecimi~ 

to de las clases daminada• y, en general,.la de•humanizaci6n del 

ser humano. 

Camo elemento de dominaci6n, la cultura de masas se ident! 

fica directamente con loa aparatos de hegemonia burguesa desper

digados. a lo.ancho y largo de la sociedad, principalmente a tra-

v•• de loa medios de comunicaci6n (o difusi6n, en un sentido --

mi• riguroso) masiva. 

Baalndose en estas apreciaciones, se ha dicho que la cul

tura .. vuelca contra el hombre mi8lll01 de •er un producto social 

ha pa•ado a convertirseenwidepredádor de la sociedad, de la -

mi111na forma que se vuelca contra el hombra la cr!a de cuervos. 4 

De esta cultura, uno de los aspectos 1114• criticados es la 

llamada cultura del consumo, fene5meno difundido en la aayor P•!:. 

te de las sociedades capitalistas, y que tiene •u razdn de ser -

en las mismas ba .. s prOductivaa del •i•t:-a , pero c¡Ue ha dado -

-----------------
4.- v•ase Henry, Julea 

. •xtco, 196 7. 
La cultura·contra el hombre siglo XXI, 
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mue•tra• ml• clara• e intempa•tiva• en los B•tados Unidos de 

Norte..erica. 

Bn e•a formacic5n •ocial, la obaolescencia din'8iica de 

lo• bienes de con•umo y la impulaic5n tecnoldgica 5 que hace pg 

aible ••• misma obeole•cencia, convierten la vida cotidiana en 

un constante adquirir para vivir, en una paaic5n ciega por la 

obtencic5n del mayor nGniero posible a biene• de conau.a. 

Sin embargo, con la cultura de aa•a• aucede lo-•illlllO que -

con el fenc5meno general de la cultura, donde la critica cultu-

ral se dirige dnicalllente a la fase terminal del proceso y no a 

•u• premi•a•, a lo• resultados y no a las condiciones, cosa que 

conduce en muchas ocasiones a interpretaciones erradas y, por -

ende, a conclusiones tec5ricas inadmisibles. 

LA cultura de masas tiene como premisas b4•icas la con•ti

tuci6n pol!tica del Estado moderno y, dentro de aate, el carlc

ter particular de la• relacione• sociales de produccic5n del ca.

pi tali91DO contempor4neo.: 

Siendo que en el capitalismo el obrero ea un factor ml• en 

la pr04uccic5n de la riqueza, H tiene como re•ultádo un ente d~ 

~.idaadoa parte• o, lllA• bien, un ente que repart• su tiempo -

en dolÍ espacio•: el ti_po.produc:tivo y e1 tiempo no procl~tivo. 

Durante el tiempo prOcSuctivo el obrero •e ve •ometido 

s.- IbJ.d. ·cap. J: 

• 
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al regimen de f4brica. un orden dotado de una di•ciplina f8rrea 

e inviolable, coa tiempos y movimiento• taylorianamente calcula

dos, a los que se somete •in posibilidad alguna de replica. Con 

la •ub•unci6n formal, primero, y luego con la •ub•unci6n real 

del obrero al capital, el dominio del dltill\o •obre el primero se 

torna indi•cutible. 

con la aub•unci6n formal el obrero ocupaba la mayor parte -

de au ti-po en la producci6n, reaervando apena• un mlnilllo e•pa

cio para deacanzar (para dormir). Bntoncea, au vida eataba ci

frada en el regimen de fabrica, toda au atenci6n •• dirigla hacia 

ai., puea era imposible que ocurrieae de otra manera. De eate 

rdgiaen, el obrero deaprendla •u conducta cotidiana, pues de e1 
venta la ordenaci6n del mundo que ante sus ojos aparecla como la 

dnica exi•tente. 

Pero con la aubaunci6n real, cqn el aumento de la intensi

dad del tiempo productivo, el obrero ya no dedica todo su tiem

po a la -prc:Í4ucci6n. B• entonces cuando para el capital el obr!, 

ro H divide realmente en el ti-po productivo y en el tiempo -

no productivo, e• deci~. aparece e.l •tiempo libre•. 

Bl. r89imen de fabrica 9igue tan terreo e intolerante como 

en l.a aubaunci6n formal, pero ahora ya hay que con•iderar lo -

que hara él obrero en ese ti..po que no permanece en la f&bri

caa eae tiempo libre, de ocio. 

B•ta dualidad del tiempo del obrero repreaenta el punto -

nodal del.a hegemonlaburgueaa, que .itora agrega al regimen. de 

fabrica todo un aparato de hegemonla aocial de•tinado a cubrir 
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el tiempo que el obrero no permanece en la f4brica. Aa!, el 

tiempo libre deviene en un espacio vital de dominaci6n, donde, 

talllbifn y al iqual que en otro• aspectos de la vida en socie

dad, se entablan luchas pol!ticas que no siempre so muestran 

cOJllO talea, adquiriendo !orinas disfrazadas, velada•. 

Pero ea~ parcializaci6n no ea privativa del r•9ünen de 

fabrica, no.a6lo ea el obrero el miembro aocial repartido en 

au tiempo productivo y en au tiempo libre. Bn la oficina, en 

la eacuela, en el cOPlercio, etc., en tOc!as y cada una de la• 

actividadea aocialea est4 difundida la aeparaci6n de esto• 

tiempos, y la dominaci6n pol!tica y social tiene un 9ran cui

dado tanto para uno como para el otro. 

As!, la cultura de masas, como producto destinado a loa 

,,- ~torea populares, es, mas que un producto, un proce•o !nte-

9ro que tiene COlllO premiaaa b4sicas: uno, la doble vida del 

individuo en la sociedad, la civil y la pol!tica, fundamento 

del Batado capitalista, y: doa, la aeparaci6n dr4stica del 

tiempo de cada· in1Uviduo1 en tiempo productivo Y- tiempo l,i 

bre. 

Como hab!.aoa aviaorado en un principio, la cultura de 

maaas, en au enunciado aparente, ae diriqe a cubrir el tiempo 

libre del obrero, haciendo de late un espacio vital para la 

dominaci6n. Sin.elllbar90, el caracter de este tiempo libre no 

•e comprender!a •in el car!cter del tiempo productivo, dond_e 

el obrero, ma.· que .un hombre, e• un en9ranaje mas; m4ÍI que el 
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ser creativo de la riqueza, es un factor mas en la p:-oducci6n 

de la riqueza. Del mismo modo que esta matriz espacial, el 

car!cter de la cultura de masas es incomprensible si·no se -

considera la doble vida del individuo en la sociedad moderna: 

la que realiza en la sociedad civil, donde desarrolla su vida 

real; y la que realiza en la sociedad pol!tica, donde se hace 

llbstracci6n de su existencia material, para darle una ficti-

cia, m!stica y fant!stica, en la que del mismo modo que en el 

sistema productivo, es tan sdlo un engranaje mas de la maquin~ 

ria pol!tica. 

Anteriormente afirmamos que la sociedad de masas se cara~ 

terizaba por un acendrado individualismo, prevaleciente sobre 

el colectivismo. Pero asto, a pesar de lo que poclrta pensar-

••• no contradice a lo anterior, donde se afirma que la cultu

ra de iaasas'hace obstracci6n de las cualidades particulares -

del individuo, y no lo contradice por que en el capitalismo, -

ciertamente, nos encontramos frente a un individualisao, pero 

uno muy particular, uno que es individualismo sdlo en tanto -

que se le ubica en la perspectiva.de la totalidad. Mas clara-

_-nte, el individualismo del que hablamos, ea tal no por pri.v,! 

legiar las caracter!sticas especificas de cada ser humano, ni 

por erigirse en principio constitutivo del Estado, sino poxque 

es un individualismo que se somete sin discusidn al. todo; es -

un individualismo que obedece a los dictado• no de la unidad, 

sino que obedece a los dictados que para la unidad dicta la --
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totalidad. Asl, encontramos que este individualismo se da no 

por referencia al miembro social, sino por referencia al to

do. social. 

Hablamos dicho que la cultura de masas tiene doa aspectos 

que tradicionalmente han sido loa mas criticado& y, por lo mi.!. 

mo, se lea ha tomado como a ella miSG1a en au totalidad, --~-

ellos son: la cultura del consumo y la banalizaci6n de loa co~ 

tenidos culturaléa. A toda esta critica cultural hay que re-

procharle su superficialidad, y sobre ella fundar una nueva -

•critica de la critica critica•. 

El an&lisia social continuamente ae nos aparece como un -

laberinto inescrútable, del que la facilidad para entrar con--

trasta con la dificultad para salir, a menos que, como a Teaeo, 

el hil;;, de Ariadna nos conduzca hasta la .salida. Pero cuando 

eso no sucede, las entradas nos parecen salidas y lo• finales 

comienzos. En fin,· el an!li•i• social es m.la f.lcil y·a la vez 

m&a dificil que luchar contra el mismo Mi.notauro. 

¿cu.11 ea la objecidn para qua loa individuos deseen cada -

vez ata la poseai6n de un -yor nGmero de bienes y aal satisfa

gan aua neceaidadaa lo maa deaahogacSamenta posible? ¿Acaso ia -. . . . 

riqueza material aparta al hombre del c:aaino da la virtud yla 

áabidurla?. No, claro que no. Bl ideal econ&aico de la humani-

dad ea llegar a un estadio tal en al qua ia produccidn de la -

vida inmediata no aignif ique la preocupaci6n terminante y obao~ 

luta de la actividad social, para aal poder dar paao al verdad~ 

ro desarrollo de la• facultades y aptitudes humanas, sin estar 
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ya encadenado a la preocupaci6n cotidiana del qué comer, qu~ 

vestir y d6nde habitar. Para el hombre, el consumo de bienes 

es, m4s que negativo, positivo, y una de la• grandes contra-

dicciones del mundo moderno es que mientras ae le repite a t2 

da.hora y en todo lugar que au papel basico en el mundo terr~ 

na1 es consumir, existe toda una ordenacidn y dispoaici6n de 

la riqueza y loa medios para ail¡uir:i.rla que le impiden llegar 

a ellos, poseerlos y conswairlos. De tal suerte, que lo cri

ticable de la cultura del conawao no sea el deseo millJllO de -

consumir, sino el impedimento para el consumo. Aunque, tam-

bifn, debe aceptarse que esta cultura propone el conawno como 

un fin y no un medio, como la realizaci6n de la vida humana ·Y 

no un medio para realizarla • Sin embargo, y a pesar de ello, 

-;<t 1 allÍto no resulta tan gravoso como el impedimento para el cona.!! 

mo, pues de esta forma a laa clases. daainado9 se les impone el 

suplicio de Tantalo, condénado a padecer hambre ·y sed sempi-

ternae sin poder nunca aatiafacerlaa. 

Ahora bien, para explicar esa.~ultura del conawno, tmDP,2 

co •• valida la interp~etacidn del funcionalismo norteaaeric~ 

no, el que enfundado en la teorfa de las necesidades y en la 

diferenciacidn de una cultura primitiva y una moderna, inten

ta, •_in •xito, explicar el fenc5aleno. SegQn esto, en la cult.!! 

ra primitiva ... producfa conforme a un volGmen fijo de nace•! 

dedea, existiendo una·correlaciCSn paralela éntre producci6n y 

consWllO. Bn cambio, la cultura moderna produce ain tener co

mo contraparte un volGmen fijo de necesidades, o sea, que la 

___ ,. ___ .. , 
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producci6n no •e gula por los requerimientos de la sociedad. 

Entonces, en la cultura moderna se produce no con el fin de 

satisfacer la necesidad, sino por el mero hecho de producir, 

por los procesos y resultados que brotan de la producci6n -

misma. · 

Esta diferenciacil5n entre .. la cultura primitiva y la cu! 

tura aaoderna pretende explicar, en base a la no corresponden 

cia entre la producci6n y las necesidades, el desmesurado 

constimo en la sociedad moderna, pero la explicaci6n no es 

del todo afortunada, pues si bien es cierto que existe una -

disparidad entre el factor consumo y el factor producci6n, -

ello se debe al divorcio entre el capital y el trabajo, don

de el mismo proceso de producci6n engendra la contradicci6n -

· '~ ttcon6mica. 

De este modo, la soluci6n del problema no radica en la -. . . 

i~a1Aci6n del conaumo y .. la produ~ci6n, sino en la disolúci6n 

de la contradicci6n capital~trabajo. 5 

s.- Para criticar las afirniaciones de este funcionalismo nada 
mejor que hacer hablar a uno de sus'representantes: ·E!l-
tre la• di~erencia• que se observan entre las aociedade• 
mas sencilla• que la nuestra se destaca la inexistencia,. 
en esta dltima, de lo que yo llamo complementariedad y'"""' 
coincidencia.de las necesidades y de. la producci6n. En -
la cultura prilnitva, por regla general•no se produce lo 
que no ae necesitar y loa objetos se. hacen en la cantidad 
y oportunidad requerida. . 
•El contraste entre el aupuesto de la cultura primitiva ~ 
de un voldmen ~ijo de neceaidades y el supuesto de nuea-
tra cultura de un ndaero indefinido de necesidades consti 
tuye una de la• diferencia• 1114• notables y cargada de coli 
secuencia& que hay entre lo• dos tipos culturales." Hen-
rry, Jules. La cultura contra el hombre. Ed. Siglo XXI, 
Mtlxico, 1967, pag. 38. · 



- 82 -

Pero continue.nos. El embrutecimiento de las cl!lses sub-

alternas no se debe dnica y exclusivamente a los contenidos de 

los mensajes que reciben a travds de los medios de comunica-

ci6n. Se debe, ante todo, al car4cter del trabajo productivo. 

Sin embargo tambien hay que considerar lo que representa la -

diversi6n y el entretenimiento difundidos por los medios de -

comunicaci6n 111Asiva; loa productos de las industrias cultura

le• • Pero, y aqu! debemos aguzar el sentido; la pura crlti~ 

ca de loa contenidos nos conduce, mas que a una critica soci2 

l69ica, a una critica moral;. mls que a una critica polltica, 

a una critica 6tica. Porque, llegando hasta las dltimas i.m-

plicaciones, que el superhombre del imperialismo sea Superman 

y ·no Chan6c, resulta tan irrelevante como afirmarc;rue la ena-

:'!\, · \, qenaci6n de los niños se deba a Mickey Mouae y no al Chapulln 

Colorado. 

··.como contraparte, hay que criticar no a6lo ·los conteni-

doa, aino el mecanismo aocial que hace permisible el que las 

clases dominada• sean solamente receptoras de loa mensajes y 

en llUa productora•. Ke aqul la premi- blaica para una verda

dera critica de la cultura de maaaa que rebaae el estado ac-

tual: de eate ejercicio mental. 

La cultura de masas, en cuanto a contendido• y mecanismo, 

conatituye uno de loa factorea. de m.lla iJllportancia en la domi

naci6n polltica y aocial moderna, cuyo estudio y anllisis de

be seguirse desarrollando, intentando saltar las constantes -

trabas que ae presentan en au ex4111en. 
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Ahora bien, si la cultura de 111asaa es un medio de domin~ 

ci6n c:lifundido en toda la sociedad, y su efectividad es ampli~ 

111ente pro.bada por la subordinacidn de las clases dominadas o_!! 

tenida por este medio, ello no implica que el consenso y la 

aubordinacidn se den sin objecidn alguna, no, pues diversos 

sectores sociales anteponen a esa cultura elementos de resis

tencia, de oposicidn al acatamiento ciego de sus :implicacio-

nes y fundamentos. 

La distincidn entre la cultura de masas y la cultura po

pular nunca ha sido r-lizada concianzudamente, mas aGn, en -

muchos de loa casos se ha confundido a una y otra, sin distin 

guir que a cada una de ellas corresponden diferencias abisma

les, redundando en contenidos pollticos y sociales muy dispa

res. Ea decir, mientras la cultur~ de masas es un elemento -

de dominacidn eagri.Jllido por el Batado y la burgueala, la cul

tura popular ea la actividad de diversos sectores y clases .. •2 

cialea que manifiestan sus concepciones, proyecto• e intere:.:.

ses a travas de ella. De tal suerte, que la cultura popular, 

ea •u fundamental iaplicacilSn, corresponde a modo• y forma• -

de organizacidn de la• clases desposeldaa, quienes por medio 

de tocias.esta• pr&cticas, manifiesban.su descontento con el -

orden establecido. 

Bn un examen m&s riguroso, encontramos que la cultura P!!. 

pular no se limita a tradiciones y costumbres de esto• secto

r••.- tales como el habla, la• pr&cticas religiosas; los modos 

de esparcimiento,. etc., pueato·que esto sdlo ea la manifesta-
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ci6n de la cultura popular, y sus cimientos se encuentran en 

au conatante lucha en contra del Eatado, disputSndole la re

composición de su tejido aocial, y extendiendo a todos los -

punto• del cuerpo aocial la lucha polttica. 

Al reapecto, Garcla Canclini dice lo siguiente: 

•La• culturas popularea (mtls que la cultura popular) se 

configuran por un proceao de apropiaciCSn desigual de los bie

nes econ&aico• y culturales de una nación o etnia por parte -

de sus sectores subalterno•, y por la comprensión, reproduc-

ciCSn o transformación, real o a:Ullb61ica, de la• condicione• 

general•• y propias .del trabajo y de la vida. 

"Por lo tanto, las cultura• populares se constituyen en 

dos espacios: a) ias pr&cticaa laborales, familiares, comuni

cacionales y de todo tipo con·: que el sistema capitalista org~ 

niza la vida de todos los miémbros1 b) las practicas y forma• 

de ·pensamiento que los aectores populare• crean para s! mi•

.o •• para concebir y manif'estar •u realidad, au lugar subor-

cUnado a la producción, la circulacic5n y el conllUJllO. • 6 

Pero ••te autor ae ref'i•r• a do• fuente• cuando en real.! 

dad no ea aat, puea •i la• cuU:ura• populare• •• erigen a P&!'. 

tir de una determinada realidad, que ea_el siatema capitali•

ta, y a partir de_ 6ata con9truyen •fmbolo• y realidades dis-

tintoa. ·que repreaentan 8U8 aapiracionea, entonce8, laa cultu

ras populares ae conatituyen COlllO contradiccidn a eao, CClllO - . 

una ant!tesi• que ••pira con•truir una alntesis. 

6.- Garcta Canclini, N6ator. Lila cultura• ~~ulare• en el ca
pitalismo. Bd. Nueva Imagen, Mlxlco, 19 , paga. 62 y 63. 
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La cultura popular, como la mayor parte de las activida

des sociales, ha recibido un tratamiento especifico por parte 

del Estado. Ello no obstante que la cultura popular represen

ta un factor de opoaici6n al Estado y, mejor adn, por represen

tar esta oposici6n, el Estado tiene para con ella una serie de 

cuidados y actitudes que ailllbolizan la conteataci6n, la res---

pueata polltica a esa interperlaci6n del millmO talante. 

Para el Estado, la cultura popular ea un elemento de ---

_ preaexvaci6n. cuando el gobierno, y mas ampliamente el Bata-

do, formula una polltica cultural, ven a la cultura popular -

como una tradici6n a la que hay que conservar, pero jamSa --

desarrollar. Bl desarrollo cultural se fija por otros cami--

nos, pero nunca aceptando que la cultura popular es uno de --

esos caminos, sino tratSndola como a un recuerdo del pasado, 

que es permisible conservar pero a6lo si se relega allS, a un 

viejo arc6n repleto de folklor y recuerdos. 

··.i.a batalla contra la cultura popular no la enarbola -

dnicamente el Es~do, aunque aate sea el estratega del comba--· 

te, pues: 

• ••• al abandonar el •stado su incierto deseo de forjar -

una cultura popular, al no verle sentido a lo considerado illla!! 

table y eterno (las fozaaa de relaci6n y 4iverai6n de las Ílla~ 

yorlaa) aparece la industria cultural. Loa ..apreaarios toman 

en ~ua manos _la radio, el cine, las historietas, la mayor par

te de .la pnna,, y sus ofreciaentoa culturales son GC1111pletamente 

aa9roa1 el 11elodrama, el humor prefabricado, el sentimentalia-



.. 

- 86 -

mo. Por au cuenta la industria descubre t41cnicas de asimila-

ci6n ideol69ica que el Estado aprueba." 7 

La din&miea del deaarrollo pol!tico y econdmico en las -

sociedades contemporineaa ae ve activada por la cultura popu-

lar, y aunque las luchas populares no tengan en aua manos loa 

medios e implementos para fijar el proyecto social y los meca

niamoa para au cumpliaiento, las batalla• que a diario se pre

sentan se convierten en presione• que obligan al Estado a 

brindar una respueata, con lo que eate amplia constantemente -

su esfera de actividad, lo que no siempre ae hace conforme al 

proyecto pol!tico de la clase dominante. As!, el crecimiento 

del Estado, la expanai6n de este sobre la sociedad, ea tambi~n 

producto de la constante disputa pol!tica y aocial. 

Cuando el Estado etiqueta a una cultura popular, otorq&n 

dole 8ste car&cter, se establece una clara diferencia. Si hay 

culturas popularea, entonces hay culturas de CUite. Sin emba_!'. 

90, eata distincidn, que brota del accionar eatatal, no ea aal 

.inclufda. en el discurso polltico de la dominaci6n, pues jam4a 

ae hace un tratamiento expre90 de la cultura de •lite. Bata 

ae preaenta como un hecho indiacutible • tanl:o que la• el•••• 

doainantea tienen au propio modo de vida, que ae desprende del 

lu9ar.aiamo que ocupan en las relacione• aocialea, lo que ae -

crist:alisa en au manera ¡»9Culiar de apropiar•• de lo.• valore• 

culturalea, valores tanto aanterialea como espiritual••· 

7.- Mon•iva!a, Carloa. •Notaa aobre el E•tado, la cultura y -
laa cultura• popplarea• en Cuadernos Pol1ticoa No. 30 
oct-dic 1981, pa9. 35. 
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El Estado distingue a la cultura popular para distinguir, 

precisamente, la cultura de dlite, aunque esa distincidn aea ~ 

mas impl!cita que expl!cita. Al etiquetar a la cultura popu-

lar, quiere mostrar. la superioridad de la cultura propuesta -

por la dominacidn, quiere evidenciar lo burdo y anacr6nico que 

resultar!a para e1 desarrollo de la cultura popular. 

Sin embargo, la cultura popular no es un fenl5meno hcmoqd

neo, es decir, no se constituye en un proyecto t1rÍico al que se 

agregan los sectores y las clases sociales dominadas, pues 6•

to s6lo aparecer!a cuando uno de esO!l.sectores comenzara a con

formar su hegemon!a social, insertando a los otro• sectores en 

este proyec:-to dni.oo. Pero·vuando dato no ocurre as!, encontra

llOS la subsistencia de tantas culturas populares como aectores 

subordinados existan. 

El desarrollo. del capital.iamo, con la.consecuente difere!! 

ciacidn campo-ciudad, ha brindado la primera gran separaci6n -

de las· culturas populares. En una primera distinci6n establ.e-

cer81110s que exiaten culturas populares tradicionales y culturas· 

i?opular~.• moderna11. 7 Las primeras c.orresponden a los aectores -

aociales.arraigados al campa, los que no esttln integrados de -

lleno a J.a sociedad in.dustria~ moderna y que, por lo mismo, ---

_ocupan un lúgar peculiar en la formacidn social. Lugar que, •i 

bien se integra al si~tema capitaliata, escapa a la• aodalida-

des de la·dominscidn impuesta en las ciudades. En eate sentido 

7.- Para ampliar este asunt~ puede consultarse a Williams,Ray
l!IOnd • J;as comunicaciones como ciencia cultural· • en Exa-
men de J.a cultura poPUl~r. comp. Biqeby, c.w.E. Bd. PCP,--
Mixico 1182. .. ·· · 



- 88 -

nos podemos referir a un cierto tipo de marginaci6n, que ha--

ce permisible el que los cambios culturales de esa zona se - -

den muy paulatinamente, causando grandes problemas de acultur~ 

ci6n. Esa anacronta es la que nos permite distinguir lo trad! 

cional en esas culturas populares, lo arraigado de esos secto

res a moldes y estructuras del pasado. 

La cultura popular moderna se encuentra, b.llsicamente, en 

las ciudades o allt donde el capitalillllO ha impuesto sus rit-

moa. propios de producci6n y convivencia social. Ea esa cultu

ra popular de las urbes la que constantemente es minimizada -

o despreciada por un sinf1n de instancias estatales, pues su -

posible desarrollo implica un gran peligro para la estabilidad 

social vigente. 

Parad6jicamente, nos encontramos con que si en el campo 

la exil!ltencia de tradiciones ea un factor que permite disputar 

la preservaci6n .cultural, en la ciudád la carencia de tradicig 

nea representa un factor en contra de esa cultura popular. 

La_cultura popular y la cultura de.elite forman una ec~ 

ci6n irreiioluble en las sociedades contempor&neas, y se refie

ren a la do1d,naci6n que impone la una sobre la. otra. erigiCSndg 

se c_ada una de ellas en bloques perfect-ente d-rcado·s. Sin 

embargo, si en la cultura popular y la cultura de CSlite disti~ 

guimos una opoaici6n que pol1ticamente no habla mls que de dos 

polos, con la opoaici6n entre cultura proletaria y cultura bu~ 

guesa encontramos dos proyectos muy bien definidos: uno que se 
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reliza sobre el otro y aquel que lucha por revertir la situa- -

ci6n. 

S1, en t~rminos pol1ticos, la cultura popular representa 

una resistencia; 8 pero la cultura proletaria representa tina r~ 

sistencia y un proyecto especifico. La cultura proletaria no -

es una parte de la cultura popular, es, fundamentalmente, el 

carlcter obligado de toda cultura popular que pretenda hacer 

coherente y realizable un proyecto pol1tico. 

8.- Desde cualquier punto de vista y en cualquier parte la cul
tura popular representa una resistencia, una resistencia.a 
la opresión: " Pero entre todos sus componentes 1 de la - -
cultura popular), hay uno que no falta nunca y que puede -
dar el hilo conductor para seguir el proceso: la resisten--

';.- cia oculta, innominada, tantas veces no consciente, contra 
esa opresión, esa resistencia que· se disfraza de sarcasmo, 
de agresión, de doblez, de silencio, de imprecaci6n a veces 
contra los mismos pobres." 
" rdeolog1a estatal e industrial cultural privada, aparent~ 
mente antag6nicaa en sus posiciones, convergen y se comple
mentan en este punto definitorio: que nada se decida abajo 
( -aunque los de abajo tengan derecho a ruego, de peticUSn -
y, a veces, hasta de protesta ); que todo se decida arriba. 
F.sto supone que tanto en el &mbito de la pol1tica como en 
el de la cultura, se puede tolerar y puede existir la cr1-
tica individual, pero ja1114s el control critico colectivo y 
organizado de los de abajo. " Gilly, Adolfo • La acre 
resistencia a la opresi6n • en Cuadernos Pol1ticos No·. 30, 
oct-dic. 1981 p4ga. 49 y. 51. 
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Del mismo modo, si la cultura de dlite representa una d2 

minaci6n pol!tica, la cultura burguesa representa una domina-

ci6n pol!tica llena de sentido, una dominaci6n articulada en 

base a todo un conjunto de supuestos econ6micos, políticos y -

sociales. Es decir, una dominaci6n pol!tica espec!fica. 9 

Como se ha visto a lo largo de este apartado, la cultura 

popular y la cultura de masas son cosas completamente distin-

tas, pero con un comdn denominador, que ambas tienen su resi-

dencia en los sectores populares, una arraigada a ellos y otra 

que pretende ser impuesta desde fuera por otras clases socia-

les. 

9.- vaase Claud!n-Urondo, Carmen.Lenin y la revoluci6n cultu
~· Bd. Anagrama, Barcelona, 1978, y para el mismo ••un
to. tambi8n puede consultarse a Ro•iti, Franco Historia -f teor1a de la cultura de masas • Bd. G.G., Barcelona ---
§80 



IV. LA CULTURA POLITICA Y LA CULTURA ADMINISTRATIVA 

El hombre, como ser social, tiene una serie de actitudes, reac

ciones y nociones sobre todos y cada uno de los aspectos de la 

vida social y natural. De la sociedad en que se mueve, le vie

nen una gran parte de las formas estructurantes de estas reac-

ciones y emociones, quedando para el individuo particular, la -

capacidad para llenar de contenido esa estructura y modelarla -

conforme a determinados m4rgenes. 

El individuo, al participar en una determinada cultura, -

tiene ciertas caracter!sticas generales que hacen posible iden

tificarlo con esa cultura. Estas caracter!sticas se engloban -

en rasgos culturales definidos y espec!ficos, tales como la re

ligi6n, la educaci6n, el comportamiento pol!tico, la forma de -

producir, etc. En algunas ocasiones, a cada rasgo se le iden-

tifica con una subcultura, con un subsistema cultural y, si su~ 

na ambiguo el termino subsistema, podr!a traducirse como una -

parte definida y coherente de la cultura. Sin embargo, el con

cepto de subcultura no s6lo tiene esta si9nificaci6n, pues si -

en este caso se le utiliza para designar un componente determi

nado de la cultura, en otros se le utiliza para designar el lu

gar social, econ6mico y pol!tico que ocupan cierto• grupos hu~~ 

manos en la cultura de una sociedad1 la ubicaci6n y condici6n -

de esos grupos en una determinada formaci6n social. En estos -

casos, la subcultura corresponde a la clase o sector social al 
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que se hace referencia. 

Procediendo conforme a la primera diferenciacidn de sub

culturas, tendr!amos que existe una cultura educativa, una - -

cultura religiosa, una cultura pol!tica, una cultura econdmica, 

etc., y con cada uno de estos conceptos hartamos referencia a 

un complejo espec!fico de relaciones sociales, implementos 

materiales, tradicionales culturales, herencia histdrica y un 

sinf!n de cosas m&s, pero sin olvidar que sdlo son partes de -

un todo complejo e interactuante, que por ningGn mbtivo accio

na para separar dichas partes, sino, por el contrario, acciona 

centr!fugadamente, haciendo muy dif!cil establecer barreras -

r!gidas e inamovibles entre esos subsistemas. 

Considerando lo anterior, y a la luz del an41isis del E~ 

tado moderno, podemos afirmar que actualmente esa serie de su~ 

sistemas tienen jerarqu!as que las diferencian espec!ficamente, 

es decir, que no equivalen a partes indiferenciadas e interca!!!. 

biables de ese todo. No, en el funcionamiento total de la cu! 

tura, las interrelaciones tienen determinantes, premisas que -

dan sentido al conjunto de conexiones. Considerando esto y a 

la luz del an41i•i• del Estado moderno, dectamos, el aapecto -

polttico cobra eapecial relevancia, en tanto que ae constituye 

como fundamento de la dominaeidn de Estado moderno. 

As!, lo pol!tico en las aociedades contempor4neaa, tiene 

preferencia al tipificar el conjunto de la dOlllinacidn. De ese 

modo, el sistema pol!tico, los partido•, los sindicato•, las -
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asociaciones, en fin, las instancias que componen las relacio

nes politicas de una sociedad, son la punta de la.hebra a de-

senredar. Este conjunto de relaciones que se plasma en cada -

iñdividuo, dependiendo del lugar que ocupe en ellas, del cono

cimiento que tenga de las mismas y de las actitudes que se a-

dopten al tom&rlas como referencia, es lo que podemos llamar -

la cultura pol!tica, que como se ve, es un elemento que corre~ 

pande a toda la sociedad, pero del que se participa de distin

tos modos. 

Dentro de esta cultura politica existe una cultura ad--

ministrativa, constituida a partir del aparato administrativo, 

el gobierno, la burocracia, las reglamentaciones administrati

:Vas, y algunas cosas ~s. La trascendencia de la cultura ad-

ministrativa dentro de la cultura pol!tica es el tema del pre

sente capitulo, y el esclarecimiento de la primera,su finaíi-

dad. 

a) La cultura polttica. 

Existen dos aristas b&sicaa de la cultura pol!ticai una de 

ellas ea la que corresponde al aspecto social, ·ea decir, a los 

par.tidoa, las asociaciones, los sindicatos, etc., y la otra 

corresponde al aspecto individual, o sea, a la forma en que 

cada hombre participa, conoce y reacciona a partir de los he-

chos politicoal • Este segundo aspecto no debe tomarse a la -

1.- Bate aspecto de la cµltura politica puede explicarse t:am-
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manera vulqar, extrapolando a este asunto la concepción de la 

cultura-saber, afirmando que un individuo tiene m4s cultura 

polltica •n tanto conoce m!s de pol!tica. Esto tan s6lo es -

una consecuencia de la cultura pol!tica que impera en el con

junto social, pero no es ella misma. 

La. actividad pol!tica es atributo de todo hombre, eh 

unos 1114• desarrollada que en otros, pero todos participan de 

el.la, aanque s6lo se reduzca, en muchos casos, a constituirse 

en obje·tos de l.a dominaci6n polltica. La cultura polltica -

del ca~italiSlllO tiene esa caracterlstica, es decir, hace pri

vativa de unos cuantos la actividad pol!tica, lo que retribuye 

un mairor conocimiento de ella, dejando paral.ós dem4s una - ;.. 

m!nillll parte, encajonada en los mol.des y las estructuras que 

la dOminaci6n impone. As!, frecuentemente, esa actividad se 

reduce al voto y a una vaqa noci6n de la forma en que se di-

riJlen los asuntos .pollticos en las cumbres del Estado. 

La cultura pol!tica, interiormente y al igual que ·1a 

cultura general de una sociedad, produce mecaniB111os de parti

cipaci6n y represión. 

---------------------
bifn de la siguiente manera: " ••• actitud polltica aignif..! 
carla entonces la organizaci6n ~elativamente permanente -
de creencias en torno a un objeto-persona, grupo, instif:.!! 
ci6n, cueati6n o problema- o aituaci6n pol!ticos, que p~ 
dispone al individuo a responder preferentemente en cier-

· to sentido. " I.apez Pina, Antonio y Aran9uren, Eduardo -
La cultura 1?1ltica de la Eapaila de Franco. Bd~ Taurus,-
Ridrld, 197 , plg. 28 
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Al hablar de la cultura política de un pueblo ae hace re

ferencia a todo un transcurrir hist6rico, un devenir que ha si

do conformado tomando como base una dominaci6n espectf ica y 

que engloba los sistemas de partidos, las formas de gobierno, -

la participaci6n ciudadana, etc. • Esa herencia polttica desen 

boca en un presente donde llega a afirmarse que gran parte de -

la poblaci6n no tiene cultura pol!tica, ea decir, que no tiene 

fo.aaaci6n polltica. Y esto, relativamente, es cierto, pues es

ta dominaci6n, a travGs de la historia, ha desplazado las for-

llias '11e participaci6n polltica, si es que alguna vez las hubo, -

y si no, ha impuesto una cultura polltica acorde con sus postu

lados primigenios. 

PC!!.ro, siguiendo el hilo de los anteriores capltulos, el -
J 

Estado contemporaneo ha polarizado esta relaci6n. ·Al privar --

de .. iniciativa a la sociedad afirma su cultura polltica con··nue

vos y sofisticados mecani-os, esta vez echando niano de una --

cultura administrativa.que crece al interior de la cultura po-

l!tica, que la estigma y permea sensiblemente. Una cultura ad

ministrativa que se muestra mucho mas desp6tica que los elemen

tos de la cultura polltica privilegiados anteriormente. 

· b) La cultura administrativa. 

Si anteriormente el sistema de partidos, los procesos electora

lés, las asociaciones corporativas, etc., se mostraban como -

los medios indicados para lograr la hegemonla sobre el grueso -
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de la sociedad, actualmente los procesos burocr4ticos, las inst! 

tuciones administrativas, los reqlamentos administrativos, etc., 

se muestran mucho mas id6neos y dispuestos para tal fin, ademas 

de aparecer mucho m4s complejos e ininteliqibles para la mayor 

parte de la sociedad. Ello no obstante la creciente expansi6n 

del Estado, y dentro de fl, de la administraci6n pGblica, pues 

a esta expansi6n no corresponde una mayor participaci6n y co--

nocimiento por parte de la sociedad, sino, por el contrario, Cf! 

rresponde un mayor desconocimiento. 

Con la evoluci6n del Estado moderno, la dominaci6n ha CoS!!! 

biado en su conjunto; si alquna vez el consenso social fue ca-

nalizado i;>or el sistema de partidos, aquello esta olvidado; si 

,,,,,"'a1giina vez ese mismo consenso estuvo conducido por aparatos CO.!: 

porativos, eso comienza a olvidarse. Ahora, el consenso de la 

poblaci6n as! como, en el Gltimo de loa cásos, su coacci6n, 

esta concebida, abanderada e instrumentada por la administra--

ci6n pGblicia.. La cultura pol!tica de las sociedades contempo-

raneas "tiende a privileg'iar, dentro de ella, a la cultura admi

nistrativa.2 

2.- Sin duda uno de los pocos autores que ha examinado el tema 
de la adminiatraci6n de la cultura y de la cultura adminia 
trativa es Dwight Waldo, quien da un panorama develador de 
la burocratizacidn de la sociedad en la siquiente cita; ~
" Las organizaciones formales o burocraticas tienden a cr!! 
cer tanto a costa de la organizaci6n social mas antiqua y 
'natural' , como de la individualidad y del mundo particu
lar y propio de cada quien. Las orqanizaciones tienden no 
s6lo a determinar el trabajo de la mayorta de las personas 
y el medio en que aqu81 tiene lugar, sino tambiEn a apor--
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La burocratizaci6n de las sociedades ha sido entendida -

como el vertiginoso crecimiento de la administraci6n pdblica, 

y con ella, el crecimiento proporcional de la poblaci6n que de 

sempeña labores administrativas. Pero m4s precisamente, la b~ 

rocratizaci6n de las sociedades se refiere a la difusi6n de 

las pr4cticas y sistemas administrativos. Es decir, que cada 

vez m4_11,• al interior de la so_c_i~dad, se reproducen los mecani.!_ 

mos,burocr.Sticos impuestos en la administraci6n del Estado. El 

monopolio de la inforrnaci6n; el secreto burocr4tico; el expe-

diente o documento como prueba definitiva de un hecho; la pro

liferaci6n de las organizaciones formales; etc., son los ele--

·mentos difundidos en el seno de la sociedad por medio de los -

\ cuales se hace posible la vida en ella y que crecientemente se 

vuelven imprescindibles para su existencia. 

·pero el ele-nto mas ligado a la cultura administrativa 

no es el crecimiento impresionante de la burocracia, sino el -

fen6meno global de la administraci6n de la cultura. Con la 

creciente importancia de este fen6meno, la inversi6n de los 

t~rminos ( administraci6n de la cultura-cultura Administrativa 

designa dos procesos paralelos, aparejado el uno con el otro. 

tar los instrW11entos y el ambiente para el esparcimiento y 
los. ocios1 la verdad es que abarcan la vida entera, desde 
el nacimiento, organizacionalmente certificado en un hos-
pital por una organizaci6n, hasta la defunci6n, tambien -
orqanizacionalmente certificada y el fu_neral en un cemen-
terio regido por otra or9anizaci6n " Naldo, Dwight • Ad--
ministraci6n pClblica y cultura " en Martln, Rosco• (comp.) 
Adainistraci6n pClblica.- Ed, Herrero, Maxico,1967, pS9. 61 
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Con la relevancia de la cultura administrativa dentro de 

la cultura pol!tica de una sociedad, se hace necesario e impe

rativo el pensar en estos términos para cualquier proyecto so

cial, ya sea de cambio o preservaci6n. As! como la cultura -

pol!tica nos habla de toda una tradici6n hi.st6rica y una for-

ma de ser del individuo social, la cultura administrativa nos 

habla del qiro actual de la dom±naci6n pol!tica •. 

El contacto cotidiano con aparatos, reqlanientos e insti

tuciones administrativas ha dado como resultado toda una pau-

ta de comportamiento por parte de la sociedad. Por ello, en -

la actualidad, hablar en tArminos de la cultura administrativa 

,,l ·:'i revitaliza el concepto de cultura pol!tica, lo hace m4s cerca-

no y manejable. 



V.- HACIA OTRA ADMINISTRACXON DE LA CULTURA 

El hecho de que el Estado capitalista haya roto los mecanismos 

de convivencia social all! donde los habta, y que haya impedi

do la construcci6n de tejidos sociales distintos a los que le 

son propios, constituye el elemento nodal para toda reflexi6n 

en torno a otro sistema de administraci6n de la cultura. El

hecho mismo de la administraci6n de la cultura significa uno

de los frutos m!s importantes del Estado moderno, y sin embar

go, pensar que la administraci6n de la cultura sea algo priva

tivo del Estado capitalista quiz(s no sea del todo correcto. 

Es conveniente, desde ahora, dejar aclarado que tanto -

en el reino de la economta como en el reino de la cultura, no 

existe una •crisis final• del capitalismo. Para esto hay que 

denostar todaa las argumentaciones catastrof istas que atribu

yen al sistema capitalista un mal endémico, un tumor cancero

so que, inevitable e indefectiblemente, lo conducir& hasta su 

muerte. Batas ideas hay que arrancarlas y desterrarlas de t_!? 

da mentalidad que piense en un cambio del sistema capitalista, 

donde la actuaci6n consciente, especifica y particular de los 

individuos quede supeditac!a al inevitable fenecimiento del -

sistema, y no se constituya en agente transformador c!ecidido, 

en una voluntad de cambio que supere al cambio de la involun

tariedad.· Esto e• v(lido para las relaciones estri~tamente 

econ6micas y, mucho mas valedero, para las.relaciones cultur~ 
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les en todos los sentidos. 

Ahora bien, las alternativas de cambio cultural van en loa 

m4a diversos sentidos y, tambi~n, tienen distintos.rangos de

profundidad y proyecci6n, por ejemplo, en este capitulo pre 

sentaremos tres alternativas que, ciertamente, no son de la 

mimna envergadura, pero que pretenden proponer un cambio en -

el modo de producir, implantar y controlar la cultura. Estas 

tres proposiciones son: 1) la democratizaci6n de la cultura,-

2). la contracultura, y 3) la revoluci6n cultural. 

a) r.a democratizaci6n de la cultura. 

Desde Jesucristo, y en otras religiones seguramente desde mu

. cho antes, la idea de un mestas.que venga a redimir a los 
; 

oprÍillidos no cesa de campear sobre los desesperanzados coraz5! 

nea de loa creyentes. Este sentimiento paternal, tntimamente 

ligado a la esencia de la deidad, no se limita dnicamente al

mundo extraterreno, al reino de los cielos, sino que en la -

misma tierra goza de una popularidad tal que, de loa apremios 

... bllJUlles, se nos quiaieae librar por la eapera, y la lleg.!!_ 

da, claro, de una aalvador. 

Bn la misma vida po11tica de innumerables puebloa, la idea 

de un ltder, de un caudillo, representa la .. encia misma del 

proyecto pol1tico de liberaci«Sn. Bs por ello que el deseo de. 

un ltder carism4tico funge como proyecci6n po11tica de las el~ 

ses aubalternas, y ••te ••ntimiento, ~itad reli9ioaa mitad po

litice, es fomentado por quienes disfrutan en eae momento de -
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lo• favores de la riqueza y la dominaci6n. 

Esta ea una de las ilusiones que adoptan buena parte de -

los individuos sometidos a un yugo pol1tico, y otra de eaaa

ilusionea es la de ofrecerles los •altos productos cultura-

lea• como inicio de su liberaci6n, como elemento atenuador -

del desequilibrio en la distribuci6n de la riqueza social. 

Cuando~n 1929 Josévasconcelos lanz6 su candidatura a la 

presidencia de la repdblica, realiz6 una gira por el interior 

del pata que, sin duda, le otorg6 un conocimiento menos lite

rario del pueblo que deseaba gobernar. En una de esas ocasi2 

nea, un ·campesino ae le acerc6 para exponerle aus problemaa,

los que escúch6 de muy buen. agrado, regal4ndole, al _tErmino -

de' la conversaci6n, un ejemplar de La Divina Comedia, para -

aliviar, en algo, el terrible desconsuelo del pobre agricul -

tor. 

Debido al giro que en el presente trabajo ha tomado el· co!!. 

cepto de cultura, al hablar de la democratizaci6n de la cult.!! 

ra deben plantearse varios de esos considerados, m4a, para 

proceder con algGn orden, primero examinaremos lo que colo 

qúialmente se.entiende por_eate concepto, y posteriormente~ 

rBIDOa la reflexi6n en loa t8rminoa que ya planteamos anterio_!: 

mente. 

La democratizaci6n de la cultura ea uno de loa artlfices -

que comGnmente ae manejan para lograr una distribuci6n 1114& ju~ 

ta de la riqueza social, !~tentando que laá clases subalternas 

tengan acce90 a loa productos 1114• refinados de ~as arte• y las 
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ciencias, lo que se postula como contraparte o, m4s bien, como 

complemento al consumo de los bienes materiales. 

Pero esta democratizaci6n, entendida como se maneja en -

los discursos pol!ticos de la dominaci6n, cojea de ambos pies 

y, siendo as!, cae por su propio peso. En primer lugar, el d~ 

terminar cuales son los productos refinados de las artes ea 

una atribuci6n de las clases dominantes, que reconocen una in

capacidad e impotencia de las clases deominadas para lograr un 

esparcimiento •sano• y •culto•. As!, la viai6n paternalista -

que se funda en la misma dolllinaci6n pol!tica, impone las eti -

quetas de lo •excelso• y lo •procaz", de lo "exquisito y lo --

\ )'del~znable.•. 

La segunda falsedad ea considerar que las clases domina-

das alivian en algo su pgbreza material al sac&rseles de su P2 

breza espiritual, esperando que disfruten laa expresiones ar-

t!sticas de un mundo material que los excluye de toda posibil~ 

dad del ve~dadero esparciaiento y recreaci6n. De este modo, -

ai el arte ea aquella actividad con la capacidad de provocar -

..aeionea en loa espectadores, cualesquiera que eataa sean, 

laa ..ÓCionea de los aerea humanos cambian radica1mente ai . 

pertenecen a una clase social o a otra. 

La. democratizaci6n de la cultura ea pues, en este aenti -

do , un aofiama cargado de aupercher!a y superficialidad. 

Para que el concepto de dmaocratizaci6n de la cultura tu

viera una aignificaci6n realmente importante, y por esta impoE 

tancia debe entenderse que yerdaderamente representara un caa-
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bio cultural, habr!a que adjetivarla, es decir, habr1a que agr~ 

qarle el sentido de una democracia social, democracia econ6mica 

y democracia pol1tica, y todo esto cargado de una fuerte dosis 

de alquimia acaddmica, pues la democracia es, necesaria y Gnic~ 

mente, pol1tica. Pero para hacer valedero el concepto, conced~ 

lllOB esa ampliaci6n del tdrmino • 

Efectivamente, •i por democ:ratizaci6n de la· cultura pudie

ra entender•e un sistema que otorga a loa grupos y colectivida

des •ocialea un control m4a directo sobre su vida, material y -

espiritual, entonces ese termino tendr1a sentido para la trana

formaci6n cultural. Sin e!llbargo, una democracia que siga obse~ 

vando como fundamento primigenio al Estado capital.ista!· no pue

de aspirar a convertirse en una alternativa viable y complacien 

te. La democracia, entendida en esos t@rminos, y aGn forzando 
.. ~., 

•u significado, ea tanto cuanto mas limitada que la democratiZ.!! 

.ci6n de la cultura esbozada al inicio de este inciso. 

b) La contracultura. 

·x.a contracultura fue el tdrmino con el que se designe un movi .. -

miento deaarsollado en los años 60's por la juventud de casi· tg 

do el mundo, se dio desde loa Estados Unidos de Norteamdrica 

hasta los pa!aas de Europa, pasando por la Amdrica Latina y 11~ 

gando hasta las civilizaciones mas lejanas, como las de Oriente. 

Este lllOvimiento se caracterizaba por un rechazo hacia los 
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moldes y las pautas de conducta social, era como una protesta -

de la juventud ante una cultura r!gida y preestablecida. Esta~ 

contracultura significaba una manifestación en contra de la cu1 

tura occidental; en contra de la guerra, de los valores morales, 

de las costumbres sociales, de la burocratizaci6n de la socie-

dad, de la comercialización de las emociones humanas, etc. 

Ciertamente, no se constituyó en un movimiento pol!tico º.!: 

ganizado que planteara alternativas viables y orientadas hacia 

la totalidad social, sino, 1114• bien, representó un voto de ind~ 

ferencia, una voluntad de aegreqaci6n. 

Bl fen&neno m&s vistoso de esta manifestación fueron los -

llamados "hippies•, quienes llevaron al extremo las concepcio_-

nes del movimiento, intentando proclamar un modo de vida que no 

~61o protestaba contra un sistema social, sino que protestaba -

contra la sociedad misma. 

El ·car&cter, la orientaci«5n y la pretenci6n misma del movi

miento no significaron nunca un reto o un desafio a la cultura -

occidental; los mecanismos pol!ticos, econ6micos y comerciales -

propios del capitalismo lograron digerir e incorporar todas es -

tas expresiones, quit&ndoles lo poco.o mucho que hubiesen teni -

do de propositivo, y as! lo revirtieron contra si miBlllo, para -

que muriese de inanición e inmovilidad. 

Los movimientos estudiantiles de esa misma dacada pueden 

concebirse como una secuela de la contracultura, como la reac 

ci6n de la juventud ante un sistema capitalista cuya moderniza -

ci6n les oprimió de lleno, y les asfixi6 al extremo de convul --
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sionar su peroepci6n y proyecci6n social. Estos movimientos -

adquirieron tintes eminentemente pol1ticos, y si directamente 

no eran representantes de la contracultura, s1 siqnificaron 

su expresi6n lll4s depurada y precisa, aunque todos conocemos el 

destino y fin de estos movimientos, pero aGn as1, no dejan de 

constituir un hito en las proposcionea del cambio cultural.· 

c) La revoluci6n cultural. 

Si la democratizaci6n de la cultura y la contracultura repre-

aentan dos puertas falsas para la proposici6n viable de un mo

delo cultural distinto, el· tl!rmino de revoluci6n cultu.ral p:> -

see una cantidad de aristas inagotables. El mismo concepto r~ 
''\ ,,, 

sulta mucho mas drastico, mucho mas radical (entendiendo por -

radical aquello que va hasta las ratees de la cosa miSllla) que~ 

loa dos anteriores. 

- La gran reeonancia de la Revoluci6n China -y el caracter -

que indefectiblemente se le ha otorgado como la Revoluci6n Cu.! 

t:ural China, limita en algo la disposici6n para entrar en eat:a 

-teria, pues al hablar da revoluci6n cultural, inatantane-en-

. te·ae nos remite a la Revoluci6n China. Paro hay que dejar •

•entado que la Revoluci6n China no ea el modelo Gnico de revo

luci6n cultural ni, tampoco, la Gnica revoluci6n aocial qua ·~ 

pira a lle9ar a la ra1z cultural. 

La revolucidn cultural plantea una compoaicidn social di~ 
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tinta a la del sistema que viene a revolucionar, en este caso 

propone una composici6n distinta a la del sistema. capitalista. 

La revoluci6n social es preitubulo y condici6n para la re

voluci6n cultural. S6lo rebasando ciertas formas de relaci6n 

social, el hombre puede acceder a la posibilidad.de apropiarse 

del mundo material y espiritual, s6lo as! la capacidad humana

para crear, materializar y reconocer a1mbolos adquiere un gi-

ro distinto: acerca o, en todo caso, aleja el control del hom

bre, del individuo particular, sobre esta facultad. 

Bl modelo de revo1uci6n socialista constituye una alterna

tiva viable de revoluci6n cultural, en ella la administraci6n -

pClblica no -~endr!a que actuar sobre indiv~!!UC>ll .fo~~tl!~te i~--

-.~, -9ÍÍales•:y realmente desiguales, la actuaci6n de esta administra

ci6n se fundar!a en el reconocimiento formal de desigualdades -

y en la intenci6n manifiesta para igualar las condiciones mate -

riales de los individuos. Esta condici6n b!sica de la adminis~ 

traci6n .OCialista sirve para establecer su diferencia esencial 

con la administraci6n capitalista, y no en el postulado aquel 

de pasar a administrar cosas en· vea .de seres hmnanoa. La admi 

nistraci6n pClblica no puede administrar otra cosa que seres.hu -

-no•. 
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CONCLUSIONES 

Una de laa actividades fundamentales del quehacer científico e•. 

ain duda. la conatante conatrucci6n de conceptos que permitan. -

en primer t•rmino. una deacripci6n correcta y puntual de la• --

distintas realidad•• que tiene ante st cada ciencia. A trav6a -

de esta correcta deacripci6n, una teoria especifica puede aapi -

rar a determinar lea ulteriorea modificacione• que puede sufrir 

el objeto de estudio, lo que puede deberse a la naturaleza aia -

ma del objeto o a la intervenci6n directa del ser humano. 

Bn laa ciencia• aocialea, la constante actualizaci6n, adi -

cidn y modificaci6n de los conceptos resulta vital para su axis

-tencia. -.Bato se. debe, priJllordialmente, al car4cter del objeto -

de estudio de estas ciencias, ya que la tranaformaci6n de las -

sociédadea, del hombre mimno a fin de cuentas, es un hecho inne

gable, del que apenas nos percatamos cuando ante nuestros senti

dos transcurren loa fen&aenoa tan velozmente que al cobrar ver -

dadera conciencia de ello• ya son hiatoria. 

Bata inveatigaci6n ae ha inacrito en esta ltnea1 tomar con

ceptos ya existentes para redefinirloa,1lenarloa de nuevos cont:!t 

nidos y crear otros. 

La cultura, que a la lua de esta investigacian'resulu un 

concepto indispensable para el anllisis social, ha sido definida 

COl80 1• capadidad hwnana para crear, reconocer y .. terializar -

•tmbolos. •ero eata capacida4 del ser humano, resulta determin~ 
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da por las condiciones sociales particulares en las que se mueve

cada individuo, de all1 que la creaci6n, reconocimiento y materi~ 

lizaciC5n de estos s1mbolos se vea fuertemente influida por las r~ 

laciones de dominaciC5n impuestas en cada sociedad. 

Esta actividad, al ser objeto de las disputas pol1ticas, 

tiende a adoptar formas acordes a los modelos y requerimientos de 

la daainaci6n, ast, por e.j-plD, la cultura nacional y la cultura 

de Estado son dos aaaneraa indisolubles por medio de las cuales -

una dolllinaciOn utilisa la cultura para sua fines inlllanentea. Pe

ro en tanto que estas dos categor1as indican el car4cter netamen

te pol1tico que un Estado determinado imprime a la cultura, la -

cultura de masas indica un car4cter baaicamente social, que tam -

.bien es aplicado por el poder estatal. 

Sin embargo, las relaciones de dominaciC5n constan, al menos, 

de dos ~los, y para el caso de los dCllllinados.existe tlllllbi•n una 

cultura pcipular• con la que enfrentan todas estas tentativa• por 

impCÍner un determinado tipo de cultura~ entendiandola como el -

proceso integral de producci6n, implantaci6n y control. Del am

plio repertorio que contiene la cultura popular, ae puede echar

-no para resistir, en un prill8r lllQlllento, el ei.bate de la cultu

ra dominante y poÍlterioraente para ~ · e- misma situaciC5n 

lo que depende de que esa cultura popular logre integrar adecua

dallente los otros el ... ntoa de la liberaci6n social, y que auna

do• constituyen un proyecto integral de 1iberaciC5n. 

.',:_ 
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E•ta lucha po11tica y social se ve esti9111ada por el modo Pª!: 

ticular de instrumentar la cultura dominante y, a la vez, con

trarrestar las manifestaciones culturales oponentes1 ese modo 

particular de accionar lo constituye la administraci6n pdbli-

ca. Empero, lejos de ser un simple instrumento, la adminiatr~ 

ciGn pCSblica ha transitado para formularse como una administr~ 

ciGn de la cultura, la.cual comienza a •er motor de la cultura 

nacional y de la éuitura de Estado, orqanizandola y dot4ndolas 

de un cuerpo que ella misma va modelando y alimentando hasta -

erigirlo •obre sus propios pie•, lo que parece darle• movimie~ 

to propios, aut6nomos. 

'De este modo, la administraci6n de· ·1a cultura ha culminado -.· 

., un:\proce:9o mediante el cual el Estado hab1a arrebatado a la •.2 · 

ciedad su capacidad de iniciativa, su capacidad de modeladora 

cultural. No •olamente esta en jueqo; puea, la intervenci6n y 

control del B•tado en la econom!a, la 8alud o el trabajo, no, 

ahora se trata de llevar la •ituaci6n hasta. las dltimaa conse

cuencia•, lle~ar hasta el extremo de incidir en el modo por el 

que el individuo ~fa su cc:>nducta, por el que crea, reconoce y 

-terializa loa •1mbolo• que articulan el proyecto de la vida_ 

en 80Ciedad. 
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