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Ficha de cátedra “Cultura popular” 

Filpe, Alicia. 

 

Esta es una Guía de Estudio, un punteo de los aspectos más importantes del 

texto que es indispensable leer para comprender los temas en profundidad. 

 

Cuando adherimos a una concepción antropológica de cultura, afirmamos 

que todo ser humano es portador de cultura. Esa afirmación tiene 

consecuencias en el modo en que entendemos, entonces, la educación. 

La educación popular es un modo de comprender las relaciones pedagógicas. 

Ante las antinomias inclusión/exclusión; educación popular/elitista; 

pedagogías amorosas/violentadoras; liberadoras/conservadoras del status 

quo, opta por las primeras acepciones. 

Por esto afirmamos que la práctica educativa es una práctica política, porque 

siempre elegimos una posición sobre cultura (antropológica o elitista) y eso 

tiene consecuencias en nuestras intervenciones pedagógicas. 

 

Guía de estudio para abordar el texto de Sirvent 

Focalizar en los siguientes conceptos 

 

Alrededor de la concepción antropológica de cultura 

-Cultura internalizada: modos de conducta de un grupo social (qué hace, qué 

siente, qué valora). 
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-Cultura popular: espacio de conflicto. Los significados se construyen en las 

interacciones cotidianas. 

-Concepción de cultura popular, dimensión cuantitativa: lo que es aceptado 

y consumido por las mayorías. El pueblo entendido como “público”, 

espectador.   Consumo masivo de objetos externos al sujeto. 

-Concepción de cultura popular, dimensión cualitativa: lo que el pueblo 

crea, produce. Constituida por objetos materiales o simbólicos producidos 

por los sectores populares; que expresan al pueblo porque le son propios. 

 

Producción – Consumo 

-Cultura y clase social: relacionado con relaciones sociales de producción. Ver 

Bourdieu: capital cultural, significados de clase. 

Habitus: estructura que reproduce y refuerza el status quo; entre otras cosas 

reproduce las significaciones de cultura cultivada y cultura popular. 

Los sectores populares tienen representaciones académicas de la cultura, lo 

que muchas veces inhibe el reconocimiento de la propia cultura. Se produce 

un modelo de recepción pasiva de la cultura, y la necesidad subjetiva de 

acceder a la cultura cultivada, elitista. 

Fanon: “Los dominados legitiman la cultura dominante.” 

Freire: “La conciencia del opresor vive en el oprimido.” 

Gramsci: concepto de hegemonía. Las necesidades e intereses de un grupo se 

perciben como de todos. El sentido común como la naturalización de los 

valores dominantes.  
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Por todo esto, la cultura popular está en tensión continua con la cultura 

dominante.  

IMPORTANTE: esto no implica aceptar acríticamente como valiosa toda 

expresión de cultura popular por el mero hecho de serlo. En algunas 

situaciones, pueden verse prácticas que habría que poner en cuestión, como 

violencia, sexismo, racismo, u otras. 

 

Prácticas culturales: actividades comunes de un grupo en su tiempo libre.  

Relaciones con objetos y con el mundo. Eje consumo – producción: 

capacidad de un grupo social para tomar decisiones que afectan su vida 

cotidiana.  

Relación consumista: recepción pasiva, gran distancia entre el acto de 

creación del objeto cultural y su recepción. Unilateralidad de las relaciones, 

los sujetos se perciben como inútiles para transformar la realidad.  

Relación productivo-creativa: participación real, toma de decisiones. 

Participación y construcción de organizaciones propias. 

Para pensar, como ejemplo, el valor de la solidaridad en la cultura popular: si 

es individual resuelve problemas individuales. Si hay organización resuelve 

problemas colectivos, necesidades colectivas. 

Necesidades: el sistema de necesidades colectivas afecta las conductas de los 

sujetos. 

Representaciones sociales: determinan o condicionan la selección de los 

satisfactores para resolver esas necesidades. 
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Necesidades colectivas 

Objetivas: pueden determinarse independientemente de la conciencia del 

grupo. 

Subjetivas: necesidades sentidas, percibidas, por el propio grupo o sujeto.  

Valores: construyen esos parámetros, esas representaciones.  

Reflexionar: la brecha entre necesidades objetivas y subjetivas es la trampa 

social que genera la dominación.  

Múltiples pobrezas: hay tipos de pobreza que suelen no ser percibidos como 

tales por algunos sectores populares (de protección, de formación, de 

capacitación política). 

Representaciones sociales: condicionan el reconocimiento colectivo de 

necesidades. No son momentáneas, son duraderas. Son creencias, valores y 

normas que hay que ver cómo se internalizan. Ejemplos: el orden que se da 

en el grupo; comunicaciones y códigos comunes. En sectores populares, estas 

cuestiones pueden inhibir proyectos de transformación social. 

Las representaciones pueden ser compartidas por la mayoría (dimensión 

cuantitativa) o expresar al grupo (dimensión cualitativa).  

Los modos de comunicación de grupos o sujetos pueden sesgar las 

interpretaciones. Por ejemplo: ante el silencio de alguien, se puede decir: “no 

habla porque no sabe”; pero en realidad no habla porque cree que no es 

valioso lo que puede decir.  
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Participación social y poder. Participación real: puede generar cambios en la 

estructura de poder. Participación simbólica: genera ilusión de poder, las 

decisiones siguen estando en manos de unos pocos. 

 

Análisis de Machuca desde las categorías trabajadas 

- ¿Qué concepciones de cultura aparecen en Machuca? 

-Observar las prácticas culturales de las familias de los dos nenes, buscando 

similitudes y diferencias. 

-Analizar las representaciones sociales y necesidades colectivas (objetivas y 

subjetivas) que subyacen al debate en la Asamblea de Padres, en la iglesia. 

-Concepciones de educación que portan los diferentes actores. 

(Y todas las articulaciones que ustedes puedan observar, construir o analizar 

entre escenas de la película y las categorías teóricas trabajadas.) 

 

Bibliografía 

-Sirvent, Teresita (2004) Cultura popular y participación social. Una 

investigación en el barrio de Mataderos (Buenos Aires). Cap. III: Encuadre 

teórico y metodológico. Buenos Aires, Miño y Dávila. 

 

Filmografía 

-Machuca (2004) Chile, España, Inglaterra. Dirección: Andrés Wood 


