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Resumen

A fines del siglo XIX el “Folklore Nacional” se constituye como una herramienta de
socialización emanada desde un aparato estatal que cumplía la función de conformar
un “Estado Nacional”. Esa instrumentación político y social requirió definir ¿qué
expresiones sociales? constituyen un hecho folklórico y ¿cuál? es su expresión
artística. Posteriormente se las legitimó incorporándolas al espacio académico,
institucional y artístico constituyendo una herramienta de construcción de identidad
colectiva en el siglo XIX y vigente en el XX con lo cual se cristalizaron ciertas
expresiones populares y se invisibilizaron otras.

Este estudio analiza los conceptos clásicos y vigentes del cuerpo expresivo
denominado “Folklore Nacional” y la tensión conceptual e identitaria entre este
cuerpo expresivo y las nuevas concepciones del folklore contemporáneo del siglo
XXI. La influencia de las epistemologías del sur y el nuevo paradigma de diversidad
que deconstruye la idea de Folklore Nacional dando lugar a expresiones
invisibilizadas y reivindicando las expresiones folklóricas que rescatan los propios,
diversos y vigentes rasgos culturales.

Palabras Clave
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Introducción:

En solo dos décadas se cumplirán ya 200 años desde que William John Thoms escribe
una nota fechada el 22 de agosto del año 1846 titulada “Folklore” para la revista
literaria inglesa “Athenaeumque” donde da inicio al uso del término que se define como
el “saber popular”, es decir un valor intangible, acentuando que esos fenómenos se
relacionan con las vivencias y la historia de un lugar. De a poco comienza a expandirse
por Europa la necesidad de recopilar y analizar estos saberes, junto con el nacimiento y
desarrollo de la antropología, etnología y lingüística.

Fenómenos folklóricos y “Folklore Nacional”:

Como en ningún otro ámbito disciplinar el nacimiento de la ciencia folklórica, en tanto
disciplina que investiga, estudia y analiza los fenómenos folklóricos, estuvo ligada y fue
instrumento de la construcción de un proyecto político institucional propio de la
modernidad capitalista: la construcción de los “Estados Nacionales.”

Dicho de otra forma, este corpus expresivo, denominado “Folklore Nacional”, nace bajo
la “hegemonía cultural” producida por el naciente Estado Nación y efectivamente se
convierte en una de las tantas herramientas para el mantenimiento de un orden social
establecido. En la Argentina se desarrolla en su dimensión ideológico-discursiva en el
período que va entre los años 1880 y 1930.

En este proceso se entiende al “folklore” como un corpus de expresiones populares,
contenidos y estéticas que se aplican como herramientas identitarias en la construcción
de los Estados Nacionales. Estos contenidos se definen y recopilan muy discutiblemente
bajo el concepto selectivo de “tradición”, y luego se imponen.

Esta legitimización político–social da lugar a establecer que elementos constituyen un
hecho folklórico y/o su expresión artística y cuáles no.

Como un devenir natural de esta articulación política enlazada por el “romanticismo”,
ya desde su origen la palabra folklore y sus posteriores desarrollos estuvieron ligados a
conceptualizaciones y movimientos nacionalistas.

Y esta es una de las razones más importantes por la cual en la actualidad la palabra
“folklore” no es utilizada de buena manera en gran parte de Europa central.

Se utilizan otras palabras para referirse estas expresiones de la cultura popular.

Por dos causas:
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a) hace mención a los primeros abordajes de estudio donde el eje pasado vs presente era
fundamental y lo definía, por lo tanto, el “folklore” representa expresiones rígidas del
pasado lejano, y/o

b) el folklore tiene un tinte de propaganda de las derechas nacionalistas del siglo XX
como el nazismo o fascismo, por ejemplo, y también las izquierdas nacionalistas
utilizaron las expresiones y contenidos folklóricos como elementos centrales de su
construcción identitaria de nacionalismo extremo con contenidos de violento racismo,
homofobia y expansionismo territorial.

Lo que llevo a debate en este escrito es:

por un lado, la idea de que por fuera de este corpus cristalizado casi no hay expresiones
folklóricas, y por otro lado, que a través de “acatamientos discursivos”1 se establecen
algunas veces, prácticas folklóricas o se componen obras, sin saber que se está
trasmitiendo un relato desde un posicionamiento ideológico conservador.

Reconceptualización de los fenómenos folklóricos:

Tres ejes conforman la matriz ideológica del Folklore clásico del siglo XX: a) la
conformación del Estado Nación, b) el corpus “Folklore Nacional”, y c) los abordajes
teóricos positivistas y funcionalistas que construyeron la ciencia Folklórica.

Dentro del análisis que estoy desarrollando me parece importante diferenciar dos planos
del Folklore:

Folklore en su desarrollo científico y académico, y

Folklore como corpus de expresiones, contenidos y estéticas que se aplican como
elementos identitarios desde la construcción de los Estado – Nación.

En tanto ciencia, los orígenes de los estudios de Folklore y su desarrollo disciplinar
posterior estuvieron configurados por, 1) el “Positivismo”, que le dio forma y status de
disciplina científica, y posteriormente el funcionalismo, y 2) las “Acciones Imperialistas
y Políticas Coloniales” que le dieron un posicionamiento ideológico y delineó formas
valorativas de aproximación y categorización de los fenómenos relevados o recopilados.
Este período histórico podemos enmarcarlo entre principios del siglo XIX y pasado
mediados del siglo XX.

1 Presento el concepto de “Acatamiento discursivo” al cual defino como un mandato que puede
presentarse consciente o inconscientemente. Se trasmite a través de los preceptos acerca de ¿cómo?, y de
¿qué forma? “deben representarse” los contenidos, símbolos y estéticas del Folklore Nacional.
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Cuando ya a mediados del siglo XX empieza a ser cuestionado el positivismo, por un
lado, y las acciones imperialistas por el otro, el Folklore entra en crisis y por momentos
pierde su rumbo epistemológico.

Existe un problema que tendrá que ver con la percepción de los que consideramos
fenómenos folklóricos, y es una “europeización” que implicó la construcción de una
“nación” en base a ficciones orientadoras que negaban su pasado, en lugar de
construirlo a partir de él. Este proceso toma forma con el ordenamiento jurídico a partir
de la sanción de la Constitución Nacional de 1858, la conformación del Estado-Nación
y la instauración del modelo “agro exportador” bajo el lema “Orden y Progreso”, el cuál
fue el lema de la oligarquía terrateniente desde finales del siglo XIX.

“La incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural o, mejor dicho,
entenderlo como hecho anticultura, llevó al inevitable: todo hecho propio, por serlo, era
bárbaro, y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues,
consistió en desnacionalizar”, (Jauretche, 1973)2

Un ejemplo concreto de estas expresiones en Argentina es “el gaucho” que se convirtió
en la construcción de un tipo humano abstracto, ya que fue exterminado. El “gaucho”
fue un elemento central en la constitución de la “nación”, y más frente a la ola
inmigratoria entre 1850 y 1930, cuando el país fue despoblado de las culturas
originarias.

Epistemologías de las ciencias sociales y estudios de Folklore.

El Folklore, en tanto ciencia, forma parte de las ciencias sociales, y como en ninguna
otra disciplina dentro de estas ciencias desde siempre se debatió, en un círculo muy
pequeño e institucionalizado, ¿qué es el folklore?

Esto se debe a que no se saldó la tensión entre dos posicionamientos ideológicos
opuestos que se enfrentan en torno a esta definición.

Un segmento mayoritario y hegemónico que consciente o inconscientemente está
posicionado en un espectro ideológico conservador que se apoya en un concepto de
folklore rígido, de matriz histórica conservadora y que expresa manifestaciones
culturales como ser música, danza, atuendos, comidas, etc. que se recopilaron en un
periodo de tiempo que va de 1880 a 1950 aproximadamente, posteriormente
“cristalizadas” académicamente y catalogadas como “Folklore Nacional”, como
mencione anteriormente. Al ser hegemónico se institucionalizó desde el positivismo y
se desparramó en los ámbitos escolares, académicos y culturales, por lo tanto, el hecho

2 Jauretche, A, (1973), “Manual de zonceras argentinas”, Buenos Aires: A. Peña Lillo Editor.
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de que sea ubicado es un espectro ideológico conservador y hegemónico implica que no
todos los seguidores/as, trasmisores y creadores/as sean conscientes de este
posicionamiento ideológico.

Un segmento minoritario, poco visibilizado que se posiciona en valores ideológicos
progresistas los cuáles se apoyan en un concepto de folklore con sentido amplio,
orgánico y decolonialista. Al ser orgánico estos fenómenos tienen vida, nacen nuevos
fenómenos, otros se transforman y otros desaparecen. Este Folklore incluye lo urbano, a
cuyas expresiones artístico culturales denominan “arte popular” o “folklore”.

Toda ciencia nace y se desarrolla en contextos que la determinan y tiene
posicionamientos ideológicos específicos que establecen “que se ve”, “que no se ve” y
¿cuáles? son sus métodos de producción de conocimiento.

Visibilizo cuatro movimientos epistemológicos que influyen y en algunos casos
determinan los abordajes teóricos del Folklore Contemporáneo del siglo XXI: La
escuela de “estudios culturales”, el “poscolonialimo”, el “decolonialismo”, y los
“estudios de género”

Quiero destacar que estas epistemologías no son solo estructuras epistémicas que dan
forma a los estudios de folklore, sino que también determinan concepciones, valores y
estéticas de las distintas expresiones artísticas no solo del folklore, sino en general. Por
eso las creo tan importantes, porque, como toda filosofía hegemónica o contra
hegemónica nos determina en infinidad de aspectos.

ESTUDIOS DEL FOLKLORE Y CONTEMPORANEIDAD S XXI

La primera definición que quiero hacer con respecto al recorrido de los abordajes
teóricos del Folklore desde principio del siglo XIX hasta la actualidad se dio una
conjunción o cruce de corrientes de pensamiento al principio positivista y que en algún
momento crecieron evolutivamente, después aparece el funcionalismo, luego el
constructivismo, etc., es decir, distintos posicionamientos ideológicos, algunos ligados a
proyectos políticos nacionalistas, otros a proyectos de izquierdas, algunos con más
influencias europeas y otros latinoamericanistas. Obviamente siempre es así en muchas
disciplinas.

La segunda definición es acerca de ¿cómo concebir? al fenómeno folklórico en la
contemporaneidad del siglo XXI.

El Folklore es una disciplina que estudia y analiza dos ejes básicos de cualquier grupo
humano o sociedad, a saber:

El sistema de creencias, y
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El sistema de representación

La capacidad simbólica del ser humano nos da la posibilidad de construir conceptos y
representaciones abstractas que ordenadas constituyen un sistema de creencias y
también de representación.

Estos sistemas cumplen una función social del mismo modo que los paradigmas, se
imponen para cohesionar al colectivo desde un elemento identitario. El sistema de
creencias puede ser entendida como conjunto de ideas y conceptos que explica la forma
de concebir el mundo social en su pasado, presente y futuro, y cumplen la función de
cohesionar, establecer un orden, una historia y un sentido ético y estético en una
comunidad. Desde ahí nace el “acto comunicativo” que va a ser la herramienta que da
forma a la representación.

Ambos sistemas se sintetizan en la construcción del mito.

Este “abstracto” es el que nos convoca, y es la condición humana, la de buscar y
establecer una creencia, expresarnos e identificarnos con esas representaciones.

Este el principio de toda acción social y el campo de estudio de las disciplinas de las
ciencias sociales.

De aquí viene esta segunda definición que quiero hacer,

El Folklore, entendido como ciencia, forma parte del campo de las ciencias sociales.

Por lo tanto, su estructura de análisis y método de investigación es el de las ciencias
sociales. Es importante mencionar esta afirmación porque hay corrientes que interpretan
que el Folklore tiene un campo conceptual y de investigación separado, por fuera de las
ciencias sociales. como si fuera paralelo a las mismas, y eso no es así.

Los estudios de Folklore no están escindidos de las ciencias sociales, tiene su
especificidad tal como en el mismo campo lo tienen la sociología, antropología, historia,
economía, ciencia política, comunicación, psicología, etc., por eso son disciplinas
diferentes, sin embargo, todas se nutren del mismo campo y se complementan
compartiendo no solo epistemologías, conceptos y corpus teóricos sino también las
técnicas de investigación y objetos de estudio.

Cualquier investigación y análisis de fenómenos folklóricos que no incorporen miradas
teóricas y/o análisis conceptuales de estas otras disciplinas resultará incompleto y/o
meramente descriptivo-archivístico.

Lo importante es definir un “campo trabajo” dentro de las ciencias sociales. Y ese
campo de trabajo está definido por todo el recorrido que ya hizo el Folklore como
disciplina, lo que va delineando una mirada determinada de los hechos sociales y
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perspectivas teóricas para analizarlo desde el Folklore, tal como sucede con las
particularidades de las demás disciplinas sociales.

Es en la construcción del “objeto de estudio” donde se realiza el recorte de lo que es un
fenómeno folklórico, el cual se hará de acuerdo al posicionamiento ideológico y al
sustento teórico de cada corriente dentro de esta disciplina.

Por lo tanto, la tercera definición es que una mirada del Folklore contemporáneo del
siglo XXI debiera tener en cuenta que:

El fenómeno social es un suceso y la mirada sobre él desde el Folklore se hace siempre
desde un posicionamiento ideológico, consciente o inconsciente, que está expuesto en
alguna perspectiva epistemológica o cruce de ellas que nos hace verlo, recortarlo y
analizarlo de un modo y no de otro.

Entonces al momento de observar un hecho social, quien tenga una formación desde el
Folklore hará el recorte de ese fenómeno desde las herramientas teóricas que posea y es
ahí donde se produce la conceptualización acerca de ¿cómo? se concibe un fenómeno
folklórico, entonces,

La conceptualización se produce al momento de construir el “objeto de estudio”

Análisis de los fenómenos folklóricos:

Antes de pensar en describir ¿cómo? es el fenómeno en sí mismo, es decir el objeto, o
¿cómo? se produce el acto comunicativo o expresivo, es decir el contexto, es necesario
indagar y analizar el ¿por qué? o mejor dicho ¿cuáles? son las razones por las cuáles un
fenómeno folk llego históricamente a ser así y no de otro modo3.

Inclusive es importante analizar ¿cuáles? fueron o son las tensiones y luchas internas
y/o externas dentro de ese colectivo donde se desarrolla el fenómeno, que es una forma
de integrar en un mismo análisis objeto, sujetos y contexto de creencia y representación.

Antes del acto expresivo de construir objetos, o contextual de construir códigos y meta
códigos, está la constitución del sujeto humano, la cual se realiza en determinadas
condiciones de tensiones o luchas, es decir de condicionamientos sociales y, por lo
tanto, esos condicionamientos influyen y moldean dichas expresiones.

Después se establece una relación dialéctica de mutuas influencias entre estructuras
constitutivas del sujeto/a y sus formas expresivas, del mismo modo que establece
Bourdieu (1990)4 , la relación entre campo y habitus.

4 Para Pierre Bourdieu “...todas las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir estructuras de
diferencias que sólo cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que
fundamenta estas diferencias en la objetividad.”

3 Weber, Max (1922). “Ensayos sobre metodología sociológica”, Amorrortu editores, Buenos Aires, 2006.
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Vamos a “creer”, “comunicar” y “representar” de acuerdo a como vamos formando
nuestra subjetividad y como se interioriza en cada persona los relatos recibidos, las
tradiciones escogidas y las luchas sociales encarnadas en cada cuerpo, colectivo o clase
social, lo mismo que la “memoria” colectiva.

Tres características relacionales de los fenómenos folklóricos a tener en cuenta:

a-Identidad – Comunidad: El hecho folklórico siempre es comunitario y la cohesión
grupal se conforma a partir de una identidad que se constituyó desde las tensiones
internas o condicionamientos externos a dicha comunidad, y es desde ese corpus
identitario que se moldea una determinada forma de percibir, sentir, pensar y actuar de
una manera y no de otra.

Es decir, es comunitario porque tiene una identidad colectiva que genera que se
compartan ciertas prácticas, que además tienen historicidad.

De la historicidad surge un eje característico importante entre identidad y comunidad, la
tradición. La tradición es una característica que diferencia claramente a los fenómenos
sociales o populares, de los fenómenos folklóricos, lo mismo que decir la diferencia
entre arte popular y arte folklórico, por ejemplo.

Todo arte folklórico es arte comunitario (popular) pero no todo arte popular es
folklórico, porque no tiene tradición.

Todo fenómeno folklórico tiene tradición, se transmite a lo largo del tiempo, sin
embargo, es importante mencionar que al momento del análisis interpretemos que la
tradición no es un elemento que viene del pasado hacia el presente, sino es una lectura
que desde una posición ideológica y posicionamiento conceptual – político hacemos
desde el presente seleccionando determinados elementos del pasado y no otros.

Es muy claro el concepto de “tradición selectiva” de Williams (1981) que menciona que
la tradición siempre es selectiva ya que es una versión del pasado y que elige y acentúa
ciertos significados y prácticas y rechaza o excluye otros, de acuerdo a los intereses
hegemónicos se activan determinadas conexiones históricas que ratifican aspectos del
dominio presente.5

Un claro ejemplo es el corpus del Folklore Nacional evaluado anteriormente, entonces
como diría Said (1993)6 buscamos entonces “arrancar la tradición histórica de las garras
de los sectores dominantes” y restaurar el tiempo pasado a la luz del presente que
amenaza a los oprimidos.

6 Said, E. (1993) “Culture and Imperialism”, Nueva York: Vintage Books
5 Williams, R. (1997) “Marxismo y literatura”. Barcelona, Península.
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Volviendo al tema, como mencioné anteriormente ya no tiene sentido definir ¿qué es?
un fenómeno folklórico. Lo importante es pensarlo desde un campo disciplinar dentro
de las ciencias sociales porque esencialmente es un fenómeno social cuyas
características deben analizarse teniendo en cuenta que son prácticas y representaciones
cohesionadas por una identidad que es fruto de estructuras de dominación hegemónicas
o contra-hegemónicas que se hacen cuerpo en hábitos de comportamientos, creencias,
formas de sentir, percibir, pensar, actuar y representar.

Estas variables relacionadas que se combinan expresando el fenómeno folklórico
podrían graficarse de esta forma:

Al haber identidad hay comunidad, por lo que dichas expresiones siempre son
representativas de un colectivo que naturalmente las asume como propias arraigándolas
y, por lo tanto, demarcándolas en un espacio que se convierte en “territorio”.

b-Identidad – espacio: La segunda característica relacionar es la espacial. Las
expresiones identitarias van a tener un asentamiento espacial, de ahí nace el “arraigo”.

La tradición se complementa con el arraigo al que concibo como un proceso y efecto a
través del cual se establece una relación particular con un territorio, un sentimiento de
pertenencia. Decir “arraigo” es “echar raíces”, que es una forma de crear lazos afectivos
y duraderos con un lugar, por lo tanto, hay afectividad y lealtad con un espacio. Es
importante entender que el arraigo es un fenómeno muy distinto a la identidad
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socioterritorial, la cual es una dimensión de la identidad personal que toma como centro
de referencia un territorio físico donde vive un grupo humano. EL arraigo genera lazos
más fuertes con un espacio, que inclusive puede ser virtual.

Es precisamente ese sentimiento de pertenencia que liga a un espacio con la identidad.
Aquí podríamos mencionar la relación descripta por Augé (1993)7 de
identidad–alteridad, componentes que no pueden ser mencionados unos sin el otro.

En algún punto lo plasma Anthony Cohen (1982)8 en su concepto de “conciencia
cultural” entendida como el sentido de diferencia de personas entre ellas mismas y hacia
personas ajenas o extrañas a su comunidad. La conciencia cultural será el núcleo de la
relación entre espacio e identidad, lo que se expresa en el arraigo como forma de
establecer un sentimiento.

Este es un punto importante, entender que el arraigo está anclado en el sentimiento, y es
una característica del fenómeno folklórico. Una buena forma de entender y analizar ese
sentimiento es el modo que Raymond Williams (1980) describe la estructura de
sentimiento en el orden socio cultural, lo entiende como el grupo de relaciones internas
específicas, entrelazadas y en tensión que dan forma a la vivencia y al sentimiento
concreto, un sentimiento expresado en valores y significados culturales.

Al igual que el concepto de “conciencia cultural” de Cohen, otro elemento que expresa
el arraigo como eje de la dimensión identidad-espacio es el concepto de Rubén Pérez
Bugallo, (1985), de “conciencia patrimonial asumida”.9

c-espacio – comunidad: La tercera característica relacionar se refiere básicamente al
lugar de residencia. Podemos leerla como la residencia del grupo humano, pero también
podemos leerla como la residencia solo del fenómeno folklórico.

Aquí es importante tratar dos aspectos de esta relación.

El primero es que los cambios socioeconómicos y fundamentalmente los tecnológicos,
desde fin del siglo pasado y los desarrollados a principios de este siglo XXI, han
modificado sustancialmente las prácticas sociales de tal forma que hoy es inconcebible

9 “Lo portadores de bienes folklóricos reconocen que ese patrimonio los ha marcado con un sello íntimo
que es a la vez diferencial y aglutinativo. Valoran los bienes que, adquiridos generalmente en edad
temprana, consideran luego propios de por vida aún…” Pérez Bugallo, R. (1985). “El folklore: una teoría
de la práctica”. En Sapiens N° 5. Chivilcoy, Museo Arqueológico Municipal

8 Cohen, A (1982), “Belonging:The Expience of Culture”, en Belonging: identity and social organization
in British rural cultures. Manchester University press.

7 Augé, M, (1993), “Espacio y Alteridad”, en Revista de Occidente, ejemplar dedicado a El otro, el
extranjero, el extraño.
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pensar en un grupo humano homogéneo, lo mismo que el término “clase social” ya no
define de ningún modo las conceptualizaciones clásicas del término, es decir, entendida
como un colectivo que comparte el mismo nivel socioeconómico, percepciones e
intereses sociales.

De tal forma que, una misma persona en la actualidad puede participar de una, dos o
más comunidades a la vez en donde establece un sentido de territorialidad y participar o
protagonizar un fenómeno folklórico.

Cambia el sentido a través del tiempo, de pensar en un pasado que una persona solo
formaba parte de una comunidad a un presente donde una misma persona ocupa
diversos campos a la vez, es decir puede formar parte de varias comunidades y a su vez
ocupar roles muy diferenciados, por ejemplo, en un campo es portador de conocimiento,
en otros no, en algunos puede ocupar lugares de poder o realiza ciertas prácticas y en
otros no, etc.

El segundo aspecto de esta característica relacionar es que en la relación espacio –
comunidad el espacio no solo es físico, sino que puede ser virtual. Las nuevas
tecnologías produjeron cambios importantes de tal modo que hoy consideramos que el
“espacio”, entendido como el lugar ocupado por personas donde se desarrollan
fenómenos sociales, además de físico también puede ser virtual.

Para este abordaje teórico el hecho de que el espacio donde se desarrolla el fenómeno
folk sea físico o virtual es indistinto porque en ambos espacios existe un sentido de
“territorialidad”, entendida como un sentimiento de pertenencia, de formar parte y de
dominio de lugar, es decir un territorio.

Un ejemplo de esto es el fenómeno del “Netlore” o “Folklore digital” el cual se
desarrolla en medios digitales como ser WhatsApp, correos electrónicos, blogs, redes
sociales, etc. Para poner un caso podemos mencionar la vigencia de las leyendas
urbanas, (SANCHEZ, 2018), en los “Creepypastas”10

De este modo, podemos concebir como se desarrolla un fenómeno folklórico en las
primeras décadas del siglo XXI.

10 Sánchez S, (2018), “Folklore digital: la vigencia de las leyendas urbanas en los creepypastas”, “Su
nombre es un juego de palabras entre la denominación en inglés de la operación de corte y pegado digital
(copy and paste) con creepy (‘escalofriante’). Forman parte de la nueva cultura de la Web, que es su
ámbito natural de circulación, lo que constituye una restricción genérica: un relato de terror no puede ser
un creepypasta, si no ha nacido y circula en Internet.”
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Conclusiones:

La construcción identitaria realzada en la conformación del Estado-Nación del corpus
“Folklore Nacional” y sus posteriores desarrollos han invisivilizado innumerables
expresiones de la cultura popular - folklórica y han cristalizado otras.

Durante más de un siglo hemos guiado nuestros estudios, prácticas sociales, educativas
y artísticas bajo los preceptos de este concepto de folklore extremadamente rígido,
sectorizado y patriarcal.

Por otra parte, la hegemonía positivista y funcionalista en la ciencia del Folklore, que se
extiende intermitentemente hasta el día de hoy, no contribuye a la investigación,
análisis, comprensión y visibilización de estos nuevos fenómenos ni de las tensiones
que se producen en el campo simbólico del arte popular entre las posturas
conservadoras y las nuevas expresiones que nacieron a la luz de los nuevos paradigmas
de diversidad y rol estatal en esta definición.

“Durante el siglo XX la Argentina transitó un camino que no hacía prever las grandes
transformaciones legales de los últimos años en materia de género, orientación sexual y
sexualidades” (Barrancos D, 2004)

Con respecto a esto me refiero a los cambios paradigmáticos de orden mundial y la
lucha por la obtención de derechos y reconocimiento de diversidad de los últimos 20
años, en el caso argentino visibilizaciones y activismos incentivados por leyes como ser:
“Salud Sexual y Reproductiva (2002), “Educación Sexual Integral” (2006), “Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” (2009),
“Matrimonio Igualitario” (2010), “Identidad de Género” (2012), “Interrupción
Voluntaria del Embarazo” (2020), “Cupo laboral Travesti – Trans (2021) y
“Reconocimiento de las identidades no binaries por el Estado” (2021).

Estos cambios han incentivado la participación y visivilización de nuevas expresiones
que han influido y puesto en jaque la hegemonía cultural del denominado “Folklore
Nacional”, provocando una contradicción de sentidos y estéticas, y tensionando las
posiciones tradicionalistas, por decir de otro modo, disputando significados y
legitimidades por lo que entran en crisis fuertemente estos valores nacionalistas que
llevan 150 años

Esta lucha en el campo simbólico se da en distintos espacios: los escenarios, las aulas,
los espacios culturales y mercados de arte donde se cuestionan formatos
heteronormativos, un ejemplo son los nuevos colectivos artísticos feministas o las

12
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danzas folklóricas y populares bailadas sin roles de género definido, desde una lógica
no binaria. También se aprecia la valorización de nuevas expresiones folklóricas que
nacieron en la contemporaneidad y la visibilización y reconocimiento de las prácticas
folklóricas de los pueblos originarios.

¿Podemos considerar a estas expresiones parte legítima de nuestra cultura popular, parte
de nuestro “Folklore Nacional”?

Por supuesto que sí, es más, no hay rasgo caracterizador teórico que diga que no son
expresiones folklóricas.

Este es un principio decolonizador. La idea de deconstruir el concepto de “Folklore
Nacional”, quitando de él los rasgos positivistas y funcionalistas y el falso nacionalismo
conservador.

El mismo principio es aplicable a la ciencia del Folklore.

Entonces se refuerza la premisa de la que partimos y se construye un nuevo objeto de
estudio.

No se puede concebir un pensamiento latinoamericano sin activismo, la decolonización
de nuestra cultura, el establecer nuestras propias miradas epistemológicas implica un
acto de militancia en el campo popular.

Es necesario deconstruír los criterios con que definimos el folklore como expresión
popular para reivindicar y visibilizar nuestros propios, diversos y vigentes rasgos
culturales.

¿A dónde vamos?: A quitar los rasgos positivistas, funcionalistas de las teorías de
Folklore para construir nuestros propios sentidos:

en vez de un “Folklore Nacional”, reconocer un “Folklore Plurinacional”

en vez de fenómenos folklóricos cristalizados reconocer a los fenómenos folklóricos
como orgánicos.

en vez de una tradición selectiva, reconocer y visibilizar los fenómenos folklóricos con
perspectiva de memoria y perspectiva de género.

En síntesis, revalorizar nuestras propias historias y nuestras propias prácticas
contemporáneas.

13
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