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Resumen del proyecto

En este proyecto nos propusimos relevar y ahondar en la teorización actual respecto a la definición y el estudio de la

cultura popular, de modo de problematizar y refinar un concepto operativo --contra tradiciones y conceptualizaciones que

sostenemos deben superarse--, a la vez que estudiar un conjunto diverso de expresiones y prácticas culturales populares,

no limitándonos al estudio de su producción o a los artefactos y fenómenos mismos, sino pensadas tomando en cuenta la

perspectiva de los usos y significaciones adjudicadas por quienes participan de ellas. 

Además de revisar distintas y teorías y formas de abordaje, el proyecto también incursiona en el desarrollo de

estrategias de investigación que, precisamente, intentan generar espacios e instancias de encuentro e intercambio para

captar la perspectiva de los practicantes; no solo a la hora del análisis, la interpretación y la valoración, sino de la

construcción del propio objeto de estudio. 

El propósito de hacer de la cultura popular un objeto de estudio responde a la necesidad de superar el prejuicio, el

desinterés y la desatención de la cultura letrada, los estudios académicos y las instituciones públicas hacia ese terreno de

la cultura que hemos titulado la esfera pública plebeya, y que ha desembocado en un sentido común o doxa con un pobre

entendimiento de esta: de sus reglas, sus actores, sus sentidos, su valor, sus implicaciones.

Humanidades / Otras Humanidades / No Corresponde / Estudios culturales

Palabras clave: cultura popular / clases subalternas / estudios latinoamericanos /

Introducción

Históricamente, y salvo excepciones, la cultura popular --que en los siglos XIX y XX y en las sociedades urbanas ya no es

fácilmente distinguible y separable de la cultura de masas-- no ha sido objeto de estudio formal en disciplinas académicas

(tales como la literatura, la historia, la filosofía) en virtud e considerársele una producción cultural con menos valor o

ilegítima, cuando no como un acervo maldito --confinado a los márgenes, al afuera de la civilización- y un territorio a

contener y combatir. Cuando ha sido estudiada --por ejemplo, desde la antropología, las ciencias sociales, los estudios de

comunicación-- ha ocurrido que, a) muchas veces tales estudios parten de una serie de premisas cuestionables, tales

como una concepción esencialista, estática (sustancialista, museística) y romantizada (folclórica) de lo popular, que no

capta la dimensión política, relacional y cambiante de los usos y sentidos de estas prácticas puesto que se hallan en el

centro de territorios en disputa y son una forma velada (simbólica) de transitar y procesar tensiones y procesos de índole

social, política, económica, o b) ha sido abordado poniendo excesivo énfasis en el polo de la producción (los autores; sus

intenciones y propósitos), en la distribución e intermediación (por ejemplo, los medios masivos, las industrias culturales;

otras instituciones mediadoras), o bien en el fenómeno y en el artefacto mismo (analizados aisladamente), sin prestar

debida atención a los contextos y los procesos de lectura y (re)significación, o al modo en que los practicantes --en nuestro

caso, las clases subalternas-- 'la hacen suya' (se las apropian, las hacen parte de sus vidas) de este modo participando en

el proceso de co-producción, co-intermediación y de significación (instancias, de todos modos, igualmente afectadas por

un sinnúmero de fuerzas, marcos y condicionamientos). El proyecto repasa y discute críticamente esos distintos

abordajes tradicionales, y sobre todo persigue revisar, construir y aprovecharse de toda "otra biblioteca" en la materia

(en la tradición de A. Gramsci, M. Bajtín, R. Chartier, C. Ginzurg, la sociología de la cultura francesa y alemana, los

estudios culturales británicos, los estudios subalternos indios, la antropología, la sociología y los estudios literarios

latinoamericanas, etc.), de modo de construir un marco teórico, analítico y metodológico que, sorteando las limitaciones o

equívocos mencionados, permita construir nuestro objeto de estudio de otra manera así como también otras maneras de

analizarlo, interpretarlo (comprenderlo) y revalorizarlo, por ejemplo, tomando en cuenta procesos, relaciones, contextos

así como las perspectivas, valoraciones, significaciones y usos que les asignan las personas que participan de estas

prácticas. Entre los resultados esperados destacamos la construcción e identificación o visibilización de un territorio

cultural "otro" (la esfera pública popular o plebeya), la proposición de un marco teórico y metodológico más apto para su

abordaje, el avance en la dirección de la producción de conocimiento sobre este otro campo --o contra campo-- y la

apertura de todo un frente y línea de investigación cultural.

Metodología/diseño del estudio

En correspondencia con lo anterior el estudio corrió en dos andariveles. Por un lado, un trabajo previo --pero también
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sostenido a lo largo de la investigación, que iba indicando nuevas pistas y planteando nuevos problemas— de revisión,

intercambio, discusión y elaboración teórico-conceptual y metodológica. Por otro, la construcción de temas o problemas

de investigación que debían surgir como resultado de la reflexión conceptual (constituyentes de la esfera pública popular)

lo que a su vez significaba que eran objetos de algún modo privilegiados y "señalados" por los propios actores implicados,

que ellos escogían, en los que ellos participaban y sobre los que poseían un saber, manejo y dominio especial (en muchos

sentidos superior al de los investigadores). En cualquier caso, privilegiar la perspectiva de las clases subalternas (de los

practicantes) no supuso, sin embargo, obviar el polo de la producción, la mediación y la reflexión sobre el artefacto/el

fenómeno, o ir en busca de un saber académico ya acumulado, sino agregar otra dimensión analítica adicional, a nuestro

juicio clave y más signifacativo. Sobre todo, exigía también tomar en cuenta la dinámica y la trama social, política,

ideológica en que se insertan estas prácticas, puesto que lo popular está definido y signado siempre por su carácter

subalterno, la asimetría de poderes y los juegos y luchas simbólicas que se despliegan.

Resultados, análisis y discusión

Los trabajos individuales abarcados en esta etapa del proyecto aportan a los estudios de la cultura popular, tanto desde el

punto de vista teórico —revisando y discutiendo el propio concepto, su historia, sus problemas, su utilidad—, metodológico

—ensayando distintos enfoques y formas de abordaje—. Sobre todo, incursionan y examinan críticamente una serie de

prácticas culturales populares/subalternas constitutivas la esfera pública plebeya —vistas en sus múltiples relaciones

con las culturas hegemónicas locales, nacionales y globales—, tales como las lectura de las clases populares; las

prácticas del candombe pensadas histórica y territorialmente y desde la perspectiva de sus hacedores; el cine y su

compleja y elusiva relación con las clases populares; ciertas formas de teatro musical y de danza populares como es el

caso de las revistas de carnaval; la lectura de historietas de estilo manga entre los adolescentes de los barrios de la

periferia; el humor y su papel en la prisión política; las leyendas de bandidos locales; en cada caso prestando especial

atención a las formas de apropiación, uso y asignación de sentido de parte de los colectivos y personas que toman parte

de estas.

El fenómeno del bandolerismo, muy extendido en vastas zonas de Latinoamérica desde el período colonial, fue

desapareciendo en las primeras décadas del siglo XX cuando, en nombre de la modernidad y el orden, los Estados

latinoamericanos se propusieron acabar con la conflictividad rural y con las distintas formas de desafío a la autoridad y

la propiedad privada. No obstante, ha mantenido hasta nuestros días su vigencia en los imaginarios, como lo evidencia el

caso de Martín Aquino, el matrero más notorio del siglo XX uruguayo, muerto en 1917 en Cerro Largo, emboscado por las

fuerzas policiales. Pablo Alvira explora algunas de las formas en que las historias de matreros han perdurado en la trama

de la cultura popular, iluminando el cómo y a través de qué medios se construyen las memorias mitificadoras de bandidos,

centrándose en este bandido uruguayo. Alvira rastrea la persistencia de narrativas sobre Aquino en la tradición oral, la

payada, la poesía gauchesca, el cancionero y la literatura, espacios en los que que las ideas y las historias sobre

matreros circularon y se transformaron a lo largo del tiempo, con especial interés en comprender cómo se construyeron y

circularon sentidos subversivos y críticos de la figura de Aquino tras su muerte. 

Partiendo de un abordaje de la literatura y de la lectura como práctica, Deborah Duarte indagó en las prácticas y

experiencias de lectura de los habitantes de los barrios populares, en este caso, apoyándose en tres biografías de lectura

realizadas a habitantes del Cerro de Montevideo. A través de los aportes teóricos de distintas tradiciones de trabajo —la

teoría literaria, la historia y la sociología de las prácticas de lectura— se enfocó en un conjunto de preguntas de

investigación. Teniendo en cuenta que dos de sus lectores provienen de hogares donde las prácticas de lectura no tenían

una presencia concreta, examinó y discutió los relatos acerca de los primeros acercamientos a la lectura y el vínculo

entre esta y escolarización formal. Su trabajo también se detiene en las representaciones sobre la lectura que crea la

familiarización temprana y reflexiona acerca de cómo se relacionan con las representaciones atribuidas a la educación

formal. Su estudio profundiza en una serie de interrogantes respecto a estas prácticas de lectura, tales como ¿qué leen?,

¿cómo se eligen los textos? ¿cuáles son los criterios de valoración? ¿qué tipos de experiencia se esperan y se asocian con

la lectura?, entre otras. Finalmente, también se pregunta por la relación entre lectura y subjetivación, por las maneras en

que la lectura contribuye al proceso de singularización individual.

La literatura popular y las prácticas literarias populares o subalternas en general han sido uno de los puntos ciegos y “no

saberes” de los estudios literarios formales, ocupados con los géneros legítimos, los autores canónicos, las obras

consagradas, etc. No solo no conocemos demasiado “qué” leen ni “cómo” leen los sectores populares, sino que tampoco

hemos construido o depurado una aparato teórico y crítico para comprender estos textos y lecturas. Producto de una

indagación preliminar acerca de las prácticas culturales de los adolescentes en dos liceos de la periferia montevideana,

Gustavo Remedi identifica e investiga una de tales prácticas: la lectura de historietas, y en especial las historietas manga,

y más en particular, el caso de Fairy Tail, de Hiro Mashima. Se pregunta: ¿qué leen? ¿cómo leen? ¿para qué leen? ¿qué
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“hacen” con lo que leen? ¿qué sentidos les asignan? ¿qué realidades, expectativas y criterios de valor informan sus

lecturas? Así, otro de los propósitos de su ensayo fue contribuir a revisar el concepto de cultura popular —que aquí

imagina como otra esfera pública, o esfera literaria plebeya— así como explorar otras formas de abordar y estudiar

estas “otras” clases de literatura, prestando más atención a la recepción, a lectura como práctica, y a los usos y

significaciones que introducen los lectores al integrarlas en su vida cotidiana, sus ámbitos de sociabilidad y sus realidades

sociales. Prácticas, sin embargo, atravesadas por un sinnúmero de fuerzas y vectores de poder.

Lucía Naser se adentró en una de las formas del teatro carnavalesco menos estudiadas: la categoría revista,

enfocándose en sus influencias, comunidades y “contaminaciones”. Hermanas de la Comedia Musical, nietas de las

Troupes, parientas lejanas de las Revistas Porteñas y del musical norteamericano, las revistas de carnaval del Uruguay

constituyen una tradición y aun siendo las hermanas pobres del carnaval buscan la innovación y el diálogo con la cultura

global mainstream como una de sus motivaciones principales. Sus claves estéticas y sus nodos discursivos integran

recursos de la cultura hegemónica pero realizadas en el escenario popular del carnaval uruguayo y de los tablados y

cuerpos montevideanos. Cumplen a su modo un rol transculturador, ya que recrean en claves y cuerpos locales y

populares, estéticas y tendencias provenientes o en diálogo con centros culturales —como Estados Unidos y Buenos Aires

—, siendo tanto su público como sus hacedorxs integrantes en su mayoría de las llamadas clases subalternas o

populares. Las revistas nuclean y a la vez forman a artistas que se tornan profesionales, a amateurs que performan

espectáculos de calidad profesional, a coreógrafas y coreógrafos actuantes en otros ámbitos, y tejen una red de

academias de danza y de construcción de saberes y de placeres que son una escuela artística en sí misma. Esta red ha

creado un lenguaje singular que desborda a la categoría carnavalera y ocupa un espacio significativo y creciente en la

oferta de espectáculos de danza y de academias de bailes durante los doce meses del año en Montevideo. Basándose en

entrevistas a componentes de tres conjuntos —House, Madam Gótica y Tabú— y en el análisis del Reglamento de Carnaval

Uruguayo, su trabajo reflexiona a partir de las experiencias y discursos de sus hacedorxs, indagando en los procesos de

creación, financiación, competencia y performance desde la perspectiva de sus protagonistas.

Alejandro Gortázar investiga otra forma de teatralidad carnavalesca, en su caso el género de las comparsas. Solamente

en la ciudad de Montevideo existen más de 50 comparsas “de negros y lubolos”, y si se amplía el territorio a los

departamentos de Canelones y San José la cifra sube a casi 70. Serían más de 100 si consideramos todo el territorio

nacional. Eso sin tener en cuenta las comparsas que se forman fuera de Uruguay, creadas por migrantes uruguayos.

Gortázar se preguntó, ¿cómo es posible que una expresión artística de un colectivo racializado como el afrodescendiente,

que se circunscribía a tres barrios de Montevideo (Sur, Palermo y Cordón Norte), se masificara, alcanzara a otros

sectores medios y populares, y lograra un importante nivel de reconocimiento en la autoproclamada cultura legítima? Su

trabajo ofrece respuesta a estas interrogantes a partir de una revisión de la producción de conocimiento de los

intelectuales orgánicos del movimiento afro en Uruguay, de los saberes expertos que contribuyeron a su oficialización y

también de la intervención del Estado y las industrias culturales. El candombe se define así en un nudo de tramas

simbólicas que es necesario desatar para analizarlo como una expresión de la cultura popular-masiva. 

Las situaciones cotidianas o extraordinarias en la prisión política de mujeres en diferentes momentos históricos no fueron

estudiadas con la misma intensidad que devino en la importante producción sobre sus pares varones. Otro aspecto de

estas prisiones específicas que ha sido trabajada escasamente son las relaciones entre humor, cultura popular y prisión

política. Marisa Ruiz analizó estos conceptos y su articulación en diferentes momentos históricos y espacios geográficos.

Desde una perspectiva multidisciplinaria indagó cómo el humor puede llegar a constituir un contrapoder en dos casos de

prisión política: el campo de concentración de Ravensbrück, cerca de Berlín, Alemania durante la Segunda Guerra Mundial

y el Penal de Olmos, La Plata, Argentina, durante la última dictadura. El humor representó en los campos de concentración

nazi, y agregaríamos en los campos de detención clandestinos o legales sudamericanos, una manera distinta de

protegernos y ayudarnos en contextos que ponen en riesgo la supervivencia. Las presas, consideradas desechables por

los nazis y “pichis” descartables por los militares uruguayos, creando una opereta bufa e imitaciones y remedos

humorísticos de lo que sucedía en sus vidas cotidianas, demostraron que en los peores momentos se puede esbozar una

agenda que refuerza la resiliencia y la capacidad de sobrevivencia. 

Federico Pritsch, finalmente, propone una matriz analítica y una lectura del modo en que el cine rioplatense

contemporáneo ha intentado —sin mayor éxito— representar lo popular, pero también, se interna en la mirada popular —

el cine que ve, su manera de ver cine— y las formas populares de hacer cine. A lo largo de la historia del cine, han existido

diferentes experiencias que intentaron cuestionar el tipo de representación dominante respecto a los sectores populares,

apostando a integrar sus perspectivas mediante diversos recursos. Sin embargo, ¿qué ha sucedido con estos intentos

respecto a su conexión un público popular? ¿Cómo pensar la articulación entre la mirada popular del cine desde la

enunciación y su carácter popular en tanto obra que se termina de construir y significar en su público. Su ensayo repasa y

discute un conjunto variopinto —de distintos “tipos”— de filmes contemporáneos de Uruguay y Argentina atravesados por
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temáticas y protagonismos subalternos, para reflexionar sobre sus modos de representación, sus espacios de circulación

y conexión con el público.

Conclusiones y recomendaciones

Aparte del ajuste teórico-conceptual ya mencionado, que fue preciso refinar, se identificaron una serie de prácticas

marginales desde la perspectiva de la cultura legítima u oficial, pero centrales y constitutivas de la esfera pública

popular. Como resultado, unos casos sirvieron para visibilizar, a efectos de la academia y las humanidades, fenómenos

desatendidos, y un "no saber" (por ejemplo, acerca de las revistas del carnaval, de las lecturas adolescentes, o de las

estrategias del humor en la prisión política, etc). En otros casos, para cambiar la manera de pensar y de entender ciertos

fenómenos y prácticas conocidos y hasta estudiados pero comprendidos de manera parcial, sesgada o equívoca (por

ejemplo, los distintos relatos en torno a Martín Aquino y lo que escenifica y pone en juego, el candombe como fenómeno

extendido, complejo y en disputa); también, en otros caso, para ofrecer supuestos y marcos de análisis alternativos a

efectos de arribar a un entendimiento más complejo y facetado de estos fenómenos y prácticas desatendidas o

pobremente comprendidas, por ejemplo, respecto de las lecturas populares (sus procesos de iniciación, sus elecciones y

valoraciones, sus marcos de lectura, etc.) o del cine y su relación con las clases populares (ya sea como representación,

producción, consumo o lenguajes). 

Todos los trabajos suponen un primer ensayo y acercamiento a estos fenómenos particulares a la vez que desafían e

invitan a continuar, acrecentar, profundizar y refinar este tipo de estudios particulares en aras de una mayor y mejor

comprensión del problema de la cultura popular --en tanto estrategia heurística--y de la cultura a secas.

Pensado como esfuerzo colectivo y en su conjunto, y volviendo sobre el propósito que motivara este proyecto, estas

investigaciones aportan en el sentido de promover y potenciar los estudios de la cultura popular/subalterna, alentando la

necesaria y constante discusión y revisión teórica, tratando de acrecentar y refinar nuestros conceptos y formas de

abordarla, y también superar o sortear los riesgos de la cosificación, la museificación, el folclorismo, la reducción al

análisis de los textos (cosas) y a las interpretaciones prejuiciosas y etnocentradas, incluidos el etnocentrismo letrado,

académico y de clase. En suma, lo que nos animó, justificó el recorrido y terminó gratificando, es lo que aprendimos, los

mundos que se abren a la experiencia, a la conciencia, al ejercicio de la capacidad crítica y a la transformación de lo otro

y de lo propio.

Para profundizar en estos temas y en este proyecto recomendamos consultar los tres trabajos producidos en el marco de

este proyecto:

1) La esfera pública plebeya en América Latina: prácticas, significaciones, usos, Gustavo Remedi y Deborah Duarte,

Coords. Un número monográfico especial (dossier) en la revista Encuentros Latinoamericanos del Centro de Estudios

Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL), con una veintena de ponencias de autores nacionales e internacionales,

disponible en línea: https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/enclat/issue/view/45

2) Un Coloquio transmitido y disponible en YouTube, con una conferencia inaugural a cargo de u conferencista internacional,

4 paneles con expositores del medio local de distintas disciplinas y ámbitos (academia, prensa, artes) y un taller y

discusión de cierre.  Todas las exposiciones disponibles en l ínea:  https://www.youtube.com/playlist?

list=PLAipGUM1lOQyoyaYhZBbfNIbq7wO9W5c0.

3) Un libro con los primeros resultados de los trabajos de investigación descritos: La cultura popular en problemas.

Incursiones críticas de la esfera pública plebeya. Gustavo Remedi, Coord., VV.AA. Montevideo: Zona Editorial/FHCE-

Udelar/ANII, 2021; 288 p.

También en los artículos arbitrados, los capítulos en libros y artículos de prensa escritos sobre los temas y problemas

señalados por los participantes en este proyecto: Pablo Alvira, Deborah Duarte, Alejandro Gortázar, Lucía Naser, Federico

Pritsch (invitado), Marisa Ruiz, Gustavo Remedi (Resp.) .
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