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1 Thompson, Motif, 1932-1936; Aamer y 
Thompson, Types, 1961; Propp, Morphologie, 1965. 

2 Schenda, Volk, 1970. 
3 Baroja, "Ensayo", 1969. 

ter forzosamente limitado, porque se re- 
fiere antes que nada a la investigaci6n 
europea y se basa en mi propio tema de 
investigaci6n, la literatura ambulante en 
Francia. Serfa, por lo tanto, deseable que 
este estudio se extendiera a otras culruras, 
en particular al espacio latinoamericano. 

Durante los afios de 1960 a 1970, co- 
mienzan a aparecer numerosos rrabajos 
en varias partes de Europa sobre la litera- 
tura popular escrira, difundida entre los 
siglos XVI y XIX. El estudio de los cuentos 
de la tradici6n oral pasa entonces a un se- 
gundo plano, primero porque ya exisren 
en ese momenta imporrantes obras de re- 
ferencia 1 y, probablemente rarnbien, 
porque el folclor, profusamente urilizado 
por los movimientos de extrema derecha 
y los te6ricos de la superioridad racial en- 
tre las dos guerras, se ha convertido en una 
disciplina sospechosa en Europa. Rudolf 
Schenda publica una encuesta sobre la 
culrura popular alemana de los siglos XVIII 
y XIX;2 ]. Caro Baroja, un imporranre 
artfculo sobre la "Iiterarura de cordel"," 
y A. Rodriguez Monino, un diccionario 
de los pliegos suelros rimados que circu- 

Secuencia 

Las nociones de cultura popular y de 
cultura de gran difusi6n tienen un 
significado mas amplio gue la de Ii- 

teratura popular, ya gue incluyen junro 
a los textos impresos (almanagues, perio- 
dicos o pasquines, volantes, imageries) las 
manifestaciones de la cultura oral (creen- 
cias y tradiciones orales), asf como de la 
cultura polfrica (panfletos, folleros), de 
los riros (fiestas, religion) y de las practicas 
colectivas (divertirse e instruirse, vestirse, 
alojarse, alimentarse). En efecro, el estudio 
de la cultura popular esta en el cruce de 
diversas disciplinas: la historia cultural, la 
historia de la cultura material, la historia 
de la edici6n, la historia de las ideas, la his- 
toria de las instituciones (escuela, alfabe- 
tizaci6n), la historia literaria, la etnologfa 
y el folclor. Asimismo, su:brayemos lo irn- 
preciso de la expresi6n "cultura popular" 
gue puede designar al mismo tiempo una 
cultura para el pueblo, una culrura creada 
por este 0 una cultura popularizada por- 
que ha sido ampliamente difundida. Qui- 
siera tratar de mostrar en este artfculo el 
caracter eminentemente historiado de es- 
tas nociones y seguir el desarrollo crono- 
16gico de las investigaciones consagradas 
a ellas durante las dos ultimas decadas, 
mostrando c6mo se inscribieron en los 
debates intelectuales de dicho periodo. 
Sin embargo, este balance tiene un carac- 

Lise Andries 

Reflexiones te6ricas sobre la noci6n 
de cultura popular: un balance 

de 2 5 afios de trabajo 
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7 Se dio esre nombre en la decada de 1960 a un 
grupo de historiadores franceses asociados para fundar 
la revista Annales, entre los cuales los mas famosos 
son Lucien Febvre y Fernand Braudel. 

8 Veanse Rude, Crowd, 1964, y Thompson, 
Making, 1963. 

9 Porchnev, Souleiements, 1963; Bakhrine, Oeuvre, 
1970. 

Anales, 7 siguiendo al historiaclor Lucien 
Febvre, opera un vuelco y cambia de pers- 
pectiva. Se aboca a dar cuenta de los gran- 
des movimientos colectivos mas que de 
las trayectorias individuales y pone el 
acento en el tiempo largo de las grandes 
rnutaciones sociales, en detrimento de la 
historia de los acontecimientos. Asf abre 
camino a una historia "vista <lesde deba- 
jo". Por ello, la literatura popular, desti- 
nada al gran publico y vendida de manera 
ambulante durante casi tres siglos en Ita- 
lia, Espana, Portugal, Alemania, Francia 
e Inglaterra, parece particularrnente in- 
dicada para insertarse en esta nueva ma- 
nera de historiar, 

Las definiciones de "pueblo" y de "lo 
popular" deben mucho, entonces, a los 
trabajos de los historiadores influidos por 
la critica marxista, como George Rude 
y E. J. Thompson en Inglaterra8 o, en 
Francia, a Albert Soboul, un historiador 
de la revoluci6n [de 1789]. Es rarnbien 
en esra epoca cuando se traducen en Euro- 
pa las obras de historiadores sovieticos, 
como Boris Porchnev, sobre las revueltas 
campesinas, o Mikael Bakhrine, sobre la 
cultura popular en el renacimiento.9 Cul- 
tura y literatura popular adquieren su sen- 
tido en relaci6n con nociones anritericas 
como dominantes/dominados, burgue- 
sfa/proletariado, ideologfa dominante/alie- 
naci6n, cultura erudita/cultura popular. 
Curiosamente, los historiadores que tra- 
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4 Rodrfguez, Diccionario, 1970. 
5 Burke, Popular, 1978. 
6 Mandrou, Culture, 1964. 

laban en la Espana del renacimiento.4 Pe- 
ter Burke procede a un analisis compa- 
rado de la cultura popular en el conjunto 
del area europea5 y el historiador Robert 
Mandrou publica De la culture populaire 
aux xvir et xvur siedes: la Bibliotheque bleue 
de Troyes. 6 (La cultura popular en los siglos 
XVll y xvut: la Biblioteca Azul de Troyes) 
Para esros autores, la Iiteratura popular 
que identifican con la cultura popular da 
testirnonio de las creencias, las practicas 
y los suefios de la genre de anrafio, de esta 
mayorfa silenciosa por la cual se interesa 
entonces la historia de las mentalidades. 
Se produce asf un feliz encuentro de la 
historia con una literatura escrita (aunque 
se trate de una literatura un poco particu- 
lar por ser marginal), que accede de golpe 
al estarus de documento para el estudio de 
los comportamientos. Se supone, en efec- 
to, que la Biblioteca Azul o los pliegos 
suelros en Espana revelan una concepci6n 
del mundo mas coherente que las huellas 
fragmentarias dejadas en los archivos y 
en aquellas mas fugitivas aiin de la litera- 
tura oral. 

Todas estas publicaciones inauguran 
una larga serie de estudios sobre la cultura 
popular que ponen en tela de juicio el 
sentido y la validez de dicha expresi6n, y 
se inscriben en un contexto cientffico e 
ideol6gico que es necesario reconstruir. 
Robert Mandrou, por ejemplo, se inspira 
en las nuevas perspectivas te6ricas de la 
historia de las mentalidades inaugurada 
por la Escuela Francesa de los Anales. Si 
se la compara con la historiografia clasica, 
que privilegiaba a las elites sociales, in- 
telectuales y polfticas, la Escuela de los 
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12 Existe edici6n en espafiol, Gramsci, lnteleauales, 
1975. 

'3 Existe edici6n en espafiol, Le Roy Carnaval, 
1994. (N. de! E.] 

14 Existe edici6n en espafiol, Ginssburg, For 
maggio, 1976. 

15 Exisrc edici6n en espafiol, Foucault, Vigilar, 
1984. (N. de! E.] 

vista en uno de los textos de sus Cahiers de 
prison (Cuadernos de la cdrcel), titulado Gli 
intellettuali e l' organizzazione de/la cultura. 1 2 

Esta segunda interpretacion domina 
ampliamente la reflexion te6rica en los 
afios de 1970 a 1980. Es el momento en 
que aparecen las grandes obras sabre el 
carnaval, la de E. Le Roy Ladurie, Le Car 
naval de Romans, publicada en 1979;13 la 
de N. Z. Davis, Les Cultures du peuple en 
1980, y la del historiador italiano Carlo 
Ginzburg, II formaggio e i vermi,14 que 
cuenta c6mo, a comienzos del siglo xvn, 
un pastor del Friul inventa una cosmo- 
gonfa personal a partir de sus lecturas. Es 
rarnbien el momenta en que Michel 
Foucault publica Surveiller et punir, 15 libro 
que examina en particular el gusto ere- 
ciente de la opinion publica por la "nota 
roja" en el transcurso del siglo XVIII y la 
multiplicaci6n de las narraciones de vidas 
de criminales en la Iiterarura ambulante. 
Con Michel Foucault pasamos de la cul- 
tura de masas a la cultura de los margina- 
dos, que asocia al pueblo con los locos, 
los "desviantes", los nifios, las mujeres y, 
pronto, los pueblos colonizados. En efec- 
to, el interes por la literatura popular no 
se separa de los grandes movimientos so- 
ciales occidentales de la epoca, que con- 
juntan las revueltas estudiantiles a co- 
mienzos de los afios serenta, las primeras 
reivindicaciones feministas, la lucha con- 
tra la guerra de Vietnam y la denuncia 
del imperialismo. 

10 Hobsbawn, Bandits, 1969, Primitive, 1974. 
11 Haggart, Uses, 1957. 

Y ciertamente los numerosos libros 
religiosos escritos por los eclesiasticos en 
el siglo XVII y publicados bajo cubierta 
azul con fines edificantes, o bien las nove- 
las de caballerfa de la edad media como 
Les Conquetes de Charlemagne (Las conquistas 
de Carlomagno), reeditadas hasta finales 
del siglo XIX sin que su vision del mundo 
feudal se haya modificado en lo fun- 
damental, pueden acreditar esra tesis. Por 
el contrario, para otros historiadores, la 
culrura popular funciona coma una cul- 
tura de resistencia en la que se expresan 
una protesta y comportamientos subver- 
sivos. Los trabajos de Eric Hobsbawn sa- 
bre Bandits, en 1969, y Primitive rebels, en 
1974,10 se inscriben en esta perspectiva. 
Igualmente, podemos mencionar el im- 
portante libro de Richard Hoggan, The 
Uses of Literacy,11 que tiene por tema las 
lecturas en el mundo obrero de la Ingla- 
terra de los afios cincuenta y demuestra 
que su lectura, lejos de producir aliena- 
ci6n, genera un discurso distanciado en 
relaci6n con los libros y un analisis in- 
ventivo, crftico o par6dico. Gramsci habfa 
defendido anteriormente este punto de 

Los pequefios libros de cubierta azul, alma- 
naques, cuentos, canricos, historias mfticas, 
han constituido, en la realidad, un freno, 
un obstaculo a la toma de conciencia de las 
condiciones sociales y polfticas a las que es- 
taban sometidos [los] medios populares. 

bajan en estas perspectivas van a defender 
dos tesis diametralmente opuestas. Para 
Robert Mandrou, por ejemplo, los libros 
populares constituyen un instrumento de 
propaganda y de alienacion de las masas: 
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16 Engelsing, Sozialgeschichte, 1973. 
17 Eisenstein, Printing, 1979. 
18 Borrel, "Ciegos", 1974. 
19 Ramada, "Literaturas'', 1996. 

Los historiadores prefieren elegir un enfo- 
que de tipo sociologico para definir la cul- 
tura popular: la definen por el habitat, la 
pertenencia a una comunidad profesional, 
las maneras de leer. De ahf en adelante la 
noci6n de literatura popular se extiende a 
los carteles, canciones, grabados, ensefias 
y todas las formas de impresos <le amplia 
circulacion, Los trabajos de los historiado- 
res de los afios ochenta se centran mas so- 
bre las practicas que sobre conceptos 
abstractos como el de pueblo y de "lo po- 
pular". Ellos definen diferentes formas de 
lectura; como Rolf Engelsing, 16 quien 
defiende la hipotesis de que la Europa an- 
tigua se caracteriza por una lectura "inten- 
siva" de los textos (acceso a una cantidad 
limitada de obras, a menudo aprendidas 
de memoria y sacralizadas); mientras que 
el siglo XIX abre la etapa de la lectura "ex- 
tensiva", con un repertorio de libros que 
se amplfa y una lectura mas desenvuelta 
y rapida. Otros investigadores centran SU 
trabajo en las modalidades de difusion de 
los impresos: es el caso de Elizabeth L. 
Eisenstein en The Printing Press as an 
Agent of Change. Communications and Cul 
tural Transformations in Early Modern 
Europe1 7 (La letra impresa como agente del 
cambio. C omunicaci6n y tranformaciones cul 
turales en los inicios de la Europa moderna) o 
de J.-F. Botrel, quien estudia "Los ciegos 
vendedores ambulantes de impresos en 
Espafia"18 y de Diego Ramada Curto con 
su artfculo sobre las "Literaturas de am- 
plia circulacion en Portugal". 19 

Todos ellos cuestionan el caracter in- 
temporal de la cultura popular. Esta con- 
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Por aquellos afios, la cuestion de lo 
"popular" interesa principalmente a los 
historiadores; pero suscita tarnbien una 
reflexion de orden literario con el cuestio- 
namiento de los modelos de "la ideologfa 
dorninante" y, en particular, de la literatu- 
ra clasica y can6nica. El acento se desplaza 
de los grandes autores hacia las literatu- 
ras marginales. Se forjan nociones como 
las de "paraliterarura" e incluso de "con- 
traliteratura", mientras aparecen nuevos 
objetos de estudio. La literatura popular, 
pero tambien la literatura policiaca, la fo- 
tonovela y el folletfn se convierten sin res- 
tricciones en textos literarios. En 1969 se 
inaugura en Francia el Museo de Artes y 
Tradiciones Populares, una especie de 
consagracion institucional de la investiga- 
cion etnologica en el ambiro de lo popu- 
lar. Los afios setenta, dominados por la 
historia de las mentalidades y las teorfas 
marxistas, son, por lo tanto, un periodo 
esencial para comprender de que manera 
se construy6 en Europa la nocion de lite- 
ratura popular. 

Pero el decenio siguiente marca la en- 
trada a la era de la duda. Historiadores, 
como Roger Chartier, cuestionan las cer- 
tezas triunfantes del periodo precedente. 
La nocion de cultura popular gana ma- 
tices y se precisa. El pueblo ya no es con- 
siderado como una entidad abarcadora, 
ahora sus diversas estratificaciones (eco- 
nomicas y sociales, geograficas, religiosas, 
sexuales y generacionales) son lo que lo 
caracterizan. Se considera que existen 
practicas culturales diferentes segun los 
grupos de edad, para los hombres y para 
las mujeres, en region catolica o en region 
protestante, en el campo o en las ciudades. 
Ya no parece legftimo asimilar la cultura 
popular a la literatura popular, como lo 
pensaban Peter Burke y Robert Mandrou. 
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22 Exisre una edici6n en espafiol , Charrier, 
Lecturas, 1994. 

No es sorprendente que terminos como 
los de "pueblo" ode "lo popular", fuerte- 
mente historiados y politizados, carguen 
con las consecuencias de tal coyuntura. 
La oposici6n dominadores/dominados ya 
no esta a la orden del dfa. Ademas tam- 
bien se rompe -2definicivamente?- con 
la era de los grandes pensadores y de los 
grandes siscemas de ideas como el estruc- 
turalismo, el marxismo y el psicoanalisis. 
Ya en 1974, en un texto sobre "La belleza 
de lo rnuerto", Michel de Certeau habfa 
subrayado que el hecho mismo de hablar 
de cultura popular transformaba a esta en 
un objeto rnuerto, museografiado, y que 
al investigar sobre ella aprendfamos "me- 
nos sobre la cultura popular que sobre lo 
que representa para un universitario pro- 
gresista, hablar, hoy, de cultura popular". 

N uevos modos de abordar la cultura 
popular se dibujan entonces. Sobrepasan- 
do la vieja oposici6n entre literatura po- 
pular y literatura erudita, se subrayan los 
procesos de osmosis, de intercambio, de 
contaminaci6n recfproca entre textos des- 
tinados a publicos diferentes. Los libros 
de Roger Chartier, especialmente Lectures 
et lecteurs dans la France d'Ancien Regime, 
publicado en 1987, 22 y Culture ecrite et 
societe ( C ultura escrita y sociedad), aparecido 
en 1996, proceden a un cuestionamiento 
mas radical aiin sobre la noci6n de litera- 
tura y de cultura popular. Para Roger 
Chartier, hay que vincular lecturas, prac- 
ticas y comunidades precisas, y conside- 
rar que existen diferentes usos de los tex- 
tos, de las lecturas escolares, edificantes, 
profesionales o didacticas. Es el momento 
en que la historia de las mentalidades, 
con todo lo que la funda en el plano con- 

2° Capp, English, 1979. 
21 Spufford, Small, 1981. 

cepci6n, ligada al nacimiento del folclor 
a finales del siglo XVIII, colocaba a la cul- 
tura popular en un tiempo mfrico e in- 
m6vil y, muy a menudo, la asimilaba a 
una edad de oro del campesinado, cuyos 
ultirnos vestigios era necesario recolectar 
piadosamente antes de que desapareciera. 
Por el conrrario, las obras publicadas en 
los afios ochenta muestran que la cultura 
popular evoluciona en el tiempo. Se pue- 
den citar en particular los trabajos de B. 
Capp sobre los almanaques ingleses" y 
los de Margaret Spufford sobre la mane- 
ra en que las novelas de venta ambulante 
se dirigen a los lectores.21 Por mi parte, 
he intentado subrayar en mis estudios 
sobre la Biblioceca Azul y la literatura 
ambulante en Francia que no se trataba de 
una literatura inm6vil y que los impreso- 
res habfan desarrollado estrategias para 
adaptarse a las corrientes de ideas, a las 
modas literarias y a la evoluci6n de 
las expectativas de los lectores. En efecto, 
el caralogo de tfculos se renov6 con el 
ciempo. La literatura de "nota roja" y los 
cuentos de hadas aparecieron en esta 
colecci6n en el siglo XVIII, las novelas que 
daban lugar a reediciones fueron reescritas 
o adaptadas, a menudo, en busca de una 
moralizaci6n y de una mayor preocupa- 
ci6n por el decoro. 

Pero lo que sobre todo caracteriza al 
decenio de 1980 a 1990 es el cuestiona- 
miento radical de la oposici6n entre cul- 
tura erudita y cultura popular que habfa 
ocupado el centro del debate ideol6gico 
en los afios setenta. Es a finales de aquellos 
afios cuando se derrumban la mayorfa de 
los regfmenes comunistas y las teorias po- 
lfticas sobre las que estaban construidos. 
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ra urbana y la de los suburbios especial- 
rnente desde el punto de vista de los len- 
guajes en uso, del fen6meno de los grupos 
de edad y de las bandas, del mestizaje 
cultural y mas ampliamente, de la cues- 
ti6n de la exclusion social. La Misere du 
monde,23 que reuni6 en 1993, bajo la di- 
recci6n de Pierre Bourdieu, diversos tra- 
bajos de campo en forma de encuestas, 
evoca con precision esos problemas. En 
ese mismo rnornento se rnanifiesra en los 
tftulos de las obras una evoluci6n lexico- 
grafica significativa, a la vez divertida y 
un poco irritante, que muestra que la no- 
ci6n de "lo popular" resultaba inc6moda, 
casi tabii: en lugar de las clases y de las 
practices populares, se habla de "genre 
humilde", de "cosas banales", de "artes 
modestas". En Escrituras ordinarias (La es 
critura comun), libro dirigido por Daniel 
Fabre en 1993, se habla rarnbien de mo- 
dos de escritura "cornunes" y no popula- 
res, sustirucion inreresante por otra par- 
re, ya que abre nuevas pisras de reflexion 
al poner en escena la escritura que per- 
maneci6 manuscrira, la de los diarios fn- 
timos, los cuadernos de recetas, los inter- 
cam bios episrolares, etc. Michel de 
Certeau dedica, en 1980, su libro Elmen- 
tion du quotidien24 "al hombre ordinario" 
y Pierre Sansor, en Les Gens de j1e11 (La gente 
de pocoi, obra publicada en 1994, evoca 
las practices ordinarias que "tienen a su 
favor la continuidad, este fondo de vida 
perpetua sin el que nuestra existencia se 
interrumpiria". Escoge estudiarlas porque, 
dice, los orros sistemas de pensarnienro, el 
arte, la historia, la polfrica, la religion han 
perdido toda capacidad de seducci6n. 

23 Exisre una edici6n en espafiol , Bourdieu, 
Misei·ia, 1999. [N. del s.] 

24 Exisre una edicion en espafiol, Correau, lmen 
cion, 1996. 
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ceptual, pasa por un tamiz crfrico. Mas 
que hablar de mentalidades =rerrnino 
confuso- y de la lectura en general, los 
historiadores van a preferir, de ahora en 
adelante, referirse a un mercado fragmen- 
tado de lectores. Estas nuevas investiga- 
ciones se inscriben ademas en una disci- 
plina en pleno desarrollo, la historia del 
libro y de la lectura. LlHistoire de l'edition 
franfaise (Historia de la edici6n francesa), 
dirigida pot Roger Chartier y Henri-Jean 
Martin, cuyos vohirnenes aparecen de 
1982 a 1986, marca una epoca en ese am- 
bito. La noci6n de literarura popular se 
ve progresivamente sustituida por la de 
literatura "de gran difusion". La literatura 
popular pierde su autonomia y se integra 
a la historia del libro y de la lectura, a la 
historia de los editores y de las redes de 
difusi6n. Acerca de los textos en sf, existe 
un mayor inreres por su recepci6n y las di- 
ferentes formas de su apropiaci6n por par- 
te de lectores, cuya comperencia frente al 
rexro impreso puede variar desde la nece- 
sidad de recurrir a un mediador por la vfa 
de la canci6n 0 la lectura en cormin hasta 
la capacidad de descifrar lenramenre un 
texto, en voz baja, o de leerlo en silencio. 

Hoy, ~que balance puede hacerse en 
torno a la noci6n de "lo popular" y sobre 
la evoluci6n de las perspectivas desde los 
afios ochenta? La cultura popular "rradi- 
cional" ya no entusiasma ni a los etnolo- 
gos y ni a las instituciones. En cambio, 
existe un creciente interes por las culturas 
regionales y las culturas etnicas. En Fran- 
cia, los soci6logos han desarrollado estu- 
dios sobre la gran burguesfa o la aristocra- 
cia, y las encuestas sobre las culturas 
obrera o campesina contemporaneas son 
mucho menos numerosas que en los afios 
setenta. Pero, desde hace una decada, exis- 
ten nuevos estudios que abordan la cultu- 
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27 Chartier y Lusebrink, Colportage, 1996. 
28 Lusebrink et al., Lectures, 2003. 

tancia respecto a la idealizaci6n rornantica 
del pueblo que el siglo XIX nos habfa 
transmitido, y respecto a una concepci6n 
de la literarura popular que la transfer- 
maba en el conservatorio del alma nacio- 
nal. Debemos rarnbien desarrollar mas 
las perspectivas comparativistas. Ese fue 
el objetivo de dos coloquios recientes, uno 
organizado por Roger Chartier y H.J. 
Liisebrink sabre Co/portage et lecture popu 
laire. Imprimis de large circulation en Europe 
xvrxix: siecles27 (Venta ambulante de libros 
y lectura popular. lmpresos de gran circulaci6n 
en Europa, siglos XVI a XIX) y otro dirigido 
por H.). Liisebrink, Y G. Mix,). Y Mo- 
llier y P. Sorel sob re Les Lectures du peuj1le 
en Europe et dans les Amiriques XVIfXX" 
siedes28 (Las lecturas populares en Europa y en 
America, siglos XVIIXIX). Finalmente, hay 
que manejar con prudencia la oposici6n, 
en ocasiones simplista, enrre cultura po- 
pular y cultura erudita. A mi modo de ver, 
y con tal de redefinirla, la noci6n de lite- 
ratura popular no esta rebasada. Tiene que 
tomar en cuenca a la vez lo vivido, lo co- 
tidiano y lo popular sin considerar que la 
banalidad de las existencias individuales 
deba necesariamente predominar sobre 
las conductas colectivas. La urilizacion 
mas serena del rerrnino "lo popular" per- 
mitirfa volver a otorgar una definici6n 
generica a las obras literarias -pensemos 
por ejemplo en las "novelas populares" 
del XIX- y ampliar el alcance sociol6gico 
de SU difusion, explicando de manera mas 
satisfactoria los modos de funcionamienco 
de las primeras literaruras de vulgariza- 
ci6n antes de la era de los medios masivos 
de comunicaci6n. El redescubrimienco de 
la cultura popular en la decada de 1960 25 Exisre edici6n en espafiol, Farge, Vida, 1994. 

[N. de! E.) 
26 Existe edici6n en espafiol, Levi, Herencia, 1990. 

[N. del n.] 

Hemos entrado, por lo canto, en un 
periodo de desencanro marcado por el fin 
de las grandes utopias sociales. En esra 
perspectiva, la noci6n de cultura popular 
ya no tiene verdadera raz6n de ser. Pierde 
su contenido politico y se neutraliza en 
el desmenuzamiento cotidiano de la ba- 
nalidad. Con base en una suerte de vuelco 
epistemol6gico, los historiadores de nues- 
tra decada ya no toman coma punto de 
partida las clases sociales, sino los modos 
de vida, las modos de distraerse, de ali- 
mentarse, de vestirse. Asf, Georges Perec 
proponfa como consigna: "Haga el inven- 
tario de sus bolsillos. Interrogue sus cu- 
charitas." Los historiadores se dedican a 
una antropologfa de lo cotidiano y ras- 
trean en los archivos fragmentos de pala- 
bras y de gestos, siguen el desplazamiento 
de los rumores de la plaza publica, publi- 
can relatos de vida y memorias, como las 
de Jamerey-Duval, pastor del siglo XVIII 
que se volvi6 bibliorecario del duque de 
Lorraine o las de Menetra, artesano vidrie- 
ro y compafiero de la vuelta a Francia. Los 
trabajos de Arlette Farge, La Vie Fragile,25 
en 1986, y Direetmal dire, en 1992, ana- 
lizan a partir de los archivos policiacos 
la vida del pueblo parisino dfa con dfa, 
mientras que la "rnicrohistoria" a la italia- 
na de Giovanni Levi en L'Eredit/; imma 
teriale: carriera d'un esorcita nel Piamonte nel 
Seicento26 privilegia a un destino singular 
(y ya no colectivo) que perrnite iluminar, 
a la escala de un pueblo, el funcionamien- 
to mas general de la sociedad. 

Hoy en dfa las apuestas ideol6gicas se 
han disipado. Podemos ahora tomar dis- 
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toca continuar interrogando los fines que 
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