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1. El propósito de este artículo 

Este a r t í c u l o pre tende sugerir u n con jun to de h i p ó 
tesis que p e r m i t a n entender p o r u n lado las relaciones 
entre los procesos y los p roced imien tos impl icados en la 
c o n s t r u c c i ó n de l r epe r to r io y p o r o t ro , la i m p o r t a c i ó n 
y transferencia de l mismo. M á s a l lá de l p r o p i o in ten to , 
consistente en trazar v í n c u l o s e interdependencias entre 
estos dos f e n ó m e n o s , me interesa despertar la a t e n c i ó n 
de aquellos que se i n c l i n a n p o r los procedimientos y pro
ductos de la transferencia, como p o r e jemplo la t e o r í a 
de la t r a d u c c i ó n p rop iamente dicha, hacia la coyuntura 
socio-cultural en la que juega u n papel la transferencia. 
Este papel en ocasiones llega a ser fundamenta l para el 
destino de las sociedades y de las culturas; incluso en 
aquellos momentos en los que su impor t anc i a es infe
r ior , e s t á presente y se hace indispensable, merec iendo 
por tanto u n debate en t é r m i n o s de i n v e s t i g a c i ó n sobre 
la cu l tura . 
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2. El repertorio cultural 

"Repertorio" es el p r inc ipa l concepto que empleo en 
la t e o r í a de la cul tura. E l reper tor io cu l tura l constituye 
la suma del conjunto de opciones utilizadas tanto p o r u n 
g rupo de gente como p o r sus miembros individuales para 
la o r g a n i z a c i ó n de la vida. 

2.1. E l t a m a ñ o del g rupo 

El t a m a ñ o del g rupo puede variar. Así la n o c i ó n puede 
hacer referencia a u n gran g rupo de personas que habi
tan u n de te rminado t e r r i to r io , no rma lmen te catalogado 
como "sociedad", así como a u n n ú m e r o reducido de per
sonas que cohabitan en una misma vivienda, no rma lmen
te def in ido como "familia". Desde el pun to de vista de la 
inves t igac ión cul tura l , dado que estos grupos "siempre" 
dependen de repertorios culturales espec í f icos para la 
o r g a n i z a c i ó n de la vida, componen por de f in i c ión enti
dades culturales. Los t é r m i n o s "grupo" o "sociedad" i m 
pl ican por ello "sumas de personas cuya vida se organiza 
en t o r n o a una determinada cultura", i.e., con la ayuda del 
reper tor io de opciones mencionado previamente. 

3. Los dos aspectos de la organización de la vida 

La " o r g a n i z a c i ó n " comprende como m í n i m o dos as
pectos que, aunque posiblemente complementarios , son 
diferentes. Esto quiere decir que se puede hablar de u n as
pecto "pasivo" y de u n aspecto "activo" en la o r g a n i z a c i ó n 
de la vida. De a h í la posibi l idad de considerar repertorios 
"pasivos" y "activos" respectivamente. 

3.1. E l aspecto pasivo 

Para el aspecto *pasivo" de la o r g a n i z a c i ó n , por así de
cir lo, de la vida, el m u n d o adquiere desde el pun to de vis
ta de cualquier ind iv iduo y grupo, una forma organizada. 
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Esta fo rma adquir ida proporc iona u n "sentido", hace que 
el m u n d o sea comprensible m á s que caó t i co . Tal visión se 
enraiza fuertemente en varias teor ías de la cultura, especial
mente en la semió t i ca de la cultura, así como en algunos 
tipos de lo que actualmente se ha designado como "estu
dios culturales", procedentes pr imordia lmente de la cr í t ica 
literaria tradicional. Esta perspectiva se basa de hecho en la 
t r ad i c ión h e r m e n é u t i c a y exegé t ica : contempla "el m u n d o " 
como u n conjunto de signos que, como expresa Lo tman , 
nos bombardean diariamente y necesitan por ello interpre
tarse para posibilitar la vida. La idea de u n sistema mode
lador desarrollada por Ivanov, L o t m a n y otros semió t icos 
soviéticos, es por encima de todo u n c ú m u l o coherente de 
procedimientos con cuya ayuda "el m u n d o tiene sentido". 
Q u i z á esto lo expresaron mejor Lo tman y Uspenski 1 del si
guiente modo: 

El "trabajo" principal de la cultura [...] es la organización estruc
tural del mundo circundante. La cultura genera "estructuración" 
y crea una esfera social alrededor del hombre que, al igual que la 
biosfera, propicia la vida (en este caso social y no orgánica) 2. 

3.2. E l aspecto activo 

El aspecto "activo" de la o r g a n i z a c i ó n se puede def ini r 
como el conjunto de procedimientos que u n ind iv iduo 
asume tanto para afrontar como para p roduc i r cualquier 
s i tuac ión . Como manifiesta Swidler, la cul tura es "un re
per to r io" o "caja de herramientas" de h á b i t o s , habilidades 
y estilos a par t i r de los cuales la gente construye "estrate
gias de a c c i ó n " 3 . Esta perspectiva se halla por tanto pre
dominantemente vinculada con ideas de "acc ión" y "acti
v idad" m á s que con ideas de " c o m p r e n s i ó n " , con las que 
se encuentra vinculado el aspecto pasivo. Evidentemente, 

' J . Lotman "On the Semiotic Mechanism of Culture". E n New Literary History, 
IX: 2, 1978, pp. 211-232; J . Lotman y B. Uspenskij, "O semioticheskom mexan-
izme kul'tury". E n Trudypoznakonym sistemamW, 1971, pp. 146-47. 

2 D. Segal, Aspects of Structuralism in Soviet Philology. Tel Aviv, Porter Institute, 
1974, pp. 94-95. 

3 A. Swidler, "Culture in Action: Symbols and Strategies". En American Socio
logical Review, 1986, 51:2, April, p. 273. 
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se precisa t a m b i é n cierta c o m p r e n s i ó n para actuar, pero 
a q u í el a rgumento bás ico es tomar decisiones activamente 
y ejecutar actos m á s que "entender" situaciones dadas. 

4. La construcción del repertorio 

A u n cuando los miembros del g r u p o ident i f ican el re
per to r io cul tura l como algo dado y asumido, no es n i ge
nerado n i heredado p o r nuestros genes sino que necesita 
ser construido, aprendido y adoptado p o r la gente, es de
cir, po r los miembros del g rupo . Este proceso es cont inuo , 
aunque variable en intensidad y cantidad. Por u n lado, (1) 
los contr ibuidores a n ó n i m o s , de or igen y fo r tuna siempre 
desconocidos, pueden hacer pasar tal proceso "de fo rma 
inadvertida", mientras que, p o r o t ro , (2) miembros afa
mados, entregados p ú b l i c a y totalmente a esta actividad 
pueden hacerlo "de fo rma deliberada". 

5. La aceptación del repertorio 

Independientemente del or igen del reper tor io , el fac
tor crucia l reside en la a c e p t a c i ó n del mismo como he
r ramienta organizadora de la vida por parte del g rupo de 
destino. Esto depende de una r ed in t r incada de relacio
nes, que para abreviar puede designarse como "el sistema 
de la cultura", y que incluye factores tales como el merca
do, los detentadores de poder, y probables usuarios que 
a c t ú a n entre ellos a m o d o de interfaz d i n á m i c o . 

5.1. L a p r o p o r c i ó n del reper to r io aceptado 

Sin lugar a dudas, de la enorme cantidad de compo
nentes potenciales de u n reper tor io , sea cual sea su nivel , 
só lo u n n ú m e r o reducido llega finalmente a implantarse 
y a ser relevante. 
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6. Procedimientos en la construcción del repertorio: la invención 
y la importación 

Para la c o n s t r u c c i ó n de los repertorios, se requieren va
rios procedimientos. Independientemente de las circuns
tancias, los procedimientos clave parecen ser la " invenc ión" 
y la " impor t ac ión" . N o son procedimientos opuestos por
que la i n v e n c i ó n se puede llevar a cabo mediante la i m 
p o r t a c i ó n , sino relacionados con el trabajo impl icado en la 
c r eac ión del repertor io, cuando és ta se l imi ta a los confines 
del p rop io sistema "sin" establecer v íncu los con cualquier 
otro sistema. Así, la " invenc ión" puede estar m á s basada en 
ana log ías y oposiciones, mientras que la i m p o r t a c i ó n puede 
precisar habilidades organizativas y mercadotecnia. Incluso 
en aquellos casos de "originalidad" aparentemente nota
ble, i.e., en los que el or igen de la inventiva no se localiza en 
una ú n i c a fuente, la i m p o r t a c i ó n puede estar presente. En 
definitiva, la i m p o r t a c i ó n ha jugado u n papel mucho m á s 
determinante en la c o n s t r u c c i ó n del repertor io, y por ello 
en la o r g a n i z a c i ó n de los grupos y en la i n t e r a c c i ó n entre 
ellos, de lo que normalmente se ha admit ido. 

7. La corriente de la importación 

En cualquier m o m e n t o de la historia de los grupos, 
existe una corr iente de i m p o r t a c i ó n permanente y tran
quila . En ocasiones puede quedar p r á c t i c a m e n t e reduci
da a la nada mientras que otras veces puede ser intensa y 
abundante. 

8. De la "importación " a la "transferencia " 

Si las m e r c a n c í a s -materiales o s emió t i c a s—rec iben una 
acogida favorable en el mercado d o m é s t i c o cuando son i m 
portadas, pueden convertirse gradualmente en parte inte
grante del reper tor io de destino. Esto sucede cuando tales 
m e r c a n c í a s se hacen obvias y evidentes, incluso indispen
sables para la vida del g rupo de destino. Tal indispensabi
l idad no se manifiesta necesariamente a través de n inguna 
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acti tud expl íc i ta , sino en la i n t e g r a c i ó n de las m e r c a n c í a s y 
en las repercusiones de su ausencia. Me gus ta r í a denomi
nar "transferencia" al estado de i m p o r t a c i ó n incorporado 
al reper tor io propio . En suma, la transferencia es el proce
so de i n t e g r a c i ó n de los bienes importados al reper tor io y 
las consecuencias derivadas de esta i n t e g r a c i ó n . 

8.1. Natura lmente no todos los bienes importados t e rmi 
nan en "transferencias" 

Por o t ra parte, no todas las transferencias que efecti
vamente t ienen lugar d e s e m p e ñ a n u n papel fundamental 
en el reper to r io d o m é s t i c o . E l vo lumen y la eficacia de la 
transferencia var ía no rma lmen te de u n per iodo a o t ro en 
la historia de los grupos, así como en los diversos campos 
de actividades que el g r u p o mantiene. Por ejemplo, mien
tras ciertas transferencias ejercen poder en el campo de 
la c o n s t r u c c i ó n , otras pueden ser inexistentes en el cam
po del lenguaje. Hay momentos t a m b i é n en los que esas 
transferencias constituyen el p roced imien to central y m á s 
impor tan te para la c r e a c i ó n de las opciones que organi
zan la vida ind iv idua l y grupal , ligadas así í n t i m a m e n t e a 
la p rop ia supervivencia del g rupo . 

9. La naturaleza de las mercancías transferidas 

Cuando una transferencia tiene éxi to , no sólo se prop i 
cia una famil iar ización con las m e r c a n c í a s , sino m á s bien 
una "necesidad" de las mismas. Por supuesto, para hacer, 
por ejemplo, de la p imienta negra u n ingrediente indispen
sable en la a l i m e n t a c i ó n , se requiere la necesidad de condi
mentar los alimentos de u n modo específ ico. Basta pensar 
en culturas reacias a los sabores picantes para entender esta 
cues t ión . De igual modo , aquellos que impor t an textos de 
una cultura a otra, por ejemplo mediante la t r a d u c c i ó n , 
pueden conseguir que el proceso de transferencia funcione 
si son capaces de convertir los modelos semió t icos de estos 
textos en partes integrantes del reper tor io d o m é s t i c o . 
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10. Las causas de la importación y la trayectoria de la transferencia 

El caso m á s patente de i m p o r t a c i ó n parece ser la i n 
t r o d u c c i ó n de productos para satisfacer ciertas funciones 
ausentes en la cu l tura de destino. Es decir, la i m p o r t a c i ó n 
puede o c u r r i r cada vez que los bienes importados no se 
hal lan disponibles en el mercado d o m é s t i c o y de a l g ú n 
m o d o se despierta una vo lun tad de consumirlos entre los 
miembros del g rupo de destino. 

Esto es aplicable tanto a los supuestos bienes "mate
riales" como a los "semiót icos" . Por ejemplo, la impor ta 
c ión de p imien ta negra, ciertas telas, o al imentos puede 
resultar, desde el pun to de vista de la venta comercial , tan 
compl icado como la i m p o r t a c i ó n de h á b i t o s h ig i én i cos , 
leyes, historietas y d e m á s . 

10.1. Factores de transferencia 

Natura lmente , a q u í el concepto clave reside en la h i 
pó tes i s de la "voluntad de consumir nuevos productos", 
no tan f á c i l m e n t e identificable dada la compleja s i tuac ión 
de las sociedades. Sin embargo, aunque se p o d r í a consi
derar que la s i t uac ión regular de las sociedades es la de 
oponerse por razones diversas a la i m p o r t a c i ó n desde el 
exterior, y por ello a la transferencia, existen claros ejem
plos en los que esta resistencia se debil i ta . 

10.1.1. Tal resistencia se debil i ta cuando se in t roducen 
nuevas situaciones (que constituyen en sí mismas casos de 
i m p o r t a c i ó n ) y no existe, o es escaso, u n reper tor io d o m é s 
tico para afrontarlas. Por ejemplo, una vez que una sociedad 
sin e jérc i to acepta la f u n c i ó n del mismo, puede inclinarse 
a adoptar una cantidad considerable de repertorios para 
mantener u n e jérc i to que no tiene por q u é estar relaciona
da con a l g ú n reper tor io actual o pasado. Esto acontece por
que el ú n i c o medio p rác t i co consiste en abrazar modelos 
existentes y accesibles de organizaciones militares. 

10.1.2. La resistencia a la transferencia puede disminuir 
t a m b i é n cuando se rechaza a l g ú n reper tor io d o m é s t i c o . 
Cuando esto ocurre, puede faltar tiempo para reemplazar 
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el reper tor io gradualmente y, en consecuencia, se asimila y 
transfiere una alternativa existente. Los ejemplos abundan 
en casos radicales como la i n t r o d u c c i ó n de una nueva re
l igión o de u n c ó d i g o legal completamente diferente (por 
ejemplo, la Islandia medieval, la moderna T u r q u í a ) , y en 
casos menos drás t icos como la a d o p c i ó n del modelo litera
rio del soneto o el p r inc ip io p o é t i c o de la rima. 

10.2. Las transferencias pueden, sin embargo, t r iunfar 
no por una p r o p e n s i ó n emergente o existente, sino sim
plemente por la presencia de contactos con alguna otra 
cul tura. Tales contactos pueden generar u n sentido de 
insuficiencia, especialmente si el o t ro reper tor io es m á s 
rico, goza de u n mayor prestigio en muchos grupos o i n 
cluso promete "una vida mejor". En tales casos, se movi
liza el p r i n c i p i o de "por q u é n o tenemos lo que nuestro 
vecino ya tiene". Por supuesto, tal p r i n c i p i o puede ser 
simplemente una jus t i f i cac ión y r a c i o n a l i z a c i ó n m á s que 
la causa de la transferencia, pero existen, por otra parte, 
numerosos casos de pub l i c idad genuina de a r t í cu lo s cuya 
necesidad n o h a b r í a surgido de n inguna ot ra manera. 

10.3. Grados del papel de la transferencia 

10.3.1. El nivel de repertorio pasivo. En el nivel que de
n o m i n o el "repertorio pasivo", i.e., las herramientas de 
p r o y e c c i ó n que sirven para ver el m u n d o , la transferencia 
puede sembrar i m á g e n e s del m u n d o que como m í n i m o 
sean compatibles o toleradas por el reper tor io d o m é s t i c o . 
Pero puede i r t odav ía m á s lejos. Por ejemplo, si n o existe 
competencia en el panorama in ternac ional entre varios 
repertorios de pe l í cu l a s televisivas, dos o tres industrias, 
ubicadas en dos o tres pa í ses , pueden conseguir gradual
mente que sus modelos, sus i m á g e n e s del m u n d o , sean 
in ternacionalmente aceptadas. Estos modelos pueden ser 
factores cruciales en la o r g a n i z a c i ó n de la vida del g rupo 
o de los grupos implicados, porque b ien materializados 
en pe l í cu l a s o en textos escritos, r emi ten a cuestiones de 
la vida humana bás ica , tales como la i n t e r a c c i ó n humana, 
la vida y la muerte , el b ien y el mal , el amor y el od io . 
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10.4. E l nivel de reper tor io activo 

En el nivel de l "repertor io activo", i.e., las her ramien
tas disponibles para actuaren la vida, e l reper tor io transfe
r ido puede tener consecuencias directas sobre el m o d o en 
que la gente a c t ú a en su en to rno inmedia to . Las "mercan
cías" transferidas conforman por ello u n nuevo conjunto 
de instrucciones ocultas n o sobre c ó m o perc ib i r el m u n d o 
sino sobre c ó m o actuar en él . 

11. El trabajo de los agentes como artículos del repertorio trans
ferido 

A d e m á s , sugiero que integremos t a m b i é n en el concep
to de " m e r c a n c í a s " (y "productos") las i m á g e n e s proyecta
das en la sociedad por parte de la "gente" involucrada en la 
c o n s t r u c c i ó n del repertorio, quienes en el caso concreto de 
la transferencia son agentes de la misma. Mediante su labor, 
estos agentes pueden in t roduc i r en la red de disposiciones 
culturales ciertas preferencias hacia los repertorios en los 
que trabajan. Dicho de ot ro modo , el nuevo reper tor io no 
se l imi ta en tales casos a los a r t í cu los importados como mer
canc ías - o no necesariamente a ellos en exclusiva- sino que 
son las personas, los propios agentes comprometidos en el 
negocio, los que juegan u n papel en la cultura. Por ejemplo, 
puede haber gente que no ha l e ído poemas cuyos autores 
se han encargado de in t roduc i r nuevos elementos proce
dentes de u n repertorio ajeno (bien mediante t r a d u c c i ó n 
o a d o p c i ó n directa), y no obstante "aceptan", por así decir, 
esos productos porque reconocen a las personas implicadas 
como fuentes de in s t rucc ión , de liderazgo o a m o n e s t a c i ó n 
ante determinadas acciones. 

En el caso de muchos fabricantes de nuevos reperto
rios, su personalidad y su historia oscurecen a m e n u d o los 
productos concretos que p roponen . D icho de o t ro m o d o , 
los productos, las m e r c a n c í a s , los a r t í cu lo s del reper tor io 
se convierten en ellos mismos. Por ejemplo, los estados de 
á n i m o y el e s t í m u l o para actuar por la "libertad", el "he
r o í s m o " , el "patriotismo", la "igualdad" o compor tamien-
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tos menos emocionantes como la "limpieza", e l "orden" o 
la "buena comida" no proceden de ciertos "escritos", sino 
de lo que se ha escuchado sobre los "escritores" que fre
cuentemente son mitificados. 

11.1. Esta idea se puede ampliar u n poco y generalizar 
de a l g ú n m o d o para insinuar que la c o n s t r u c c i ó n de los 
repertorios mediante la transferencia d e b e r í a evaluarse 
no só lo observando los objetos registrados (directa o i n d i 
rectamente) sino in ten tando comprender el "volumen de 
actividad" estimulado por la transferencia. Por ejemplo, si 
en u n m o m e n t o concreto hay muchos productores textua
les y el negocio de la t r a d u c c i ó n es fundamental para ellos, 
entonces esta p r e o c u p a c i ó n per se puede provocar ciertas 
preferencias para la a d o p c i ó n de otros repertorios. 

Este p r i n c i p i o generalizado trabaja en varios niveles 
que comprenden tanto la i m p o r t a c i ó n de materiales como 
de habilidades y tareas. Pienso en una gran diversidad de 
asuntos como organizar la e c o n o m í a , d i s e ñ a r edificios, 
ins t ru i r a mili tares, preparar la comida, adoptar u n tono 
"familiar" o "reservado" en la i n t e r a c c i ó n , usar u n lengua

j e " l lano" o "refinado", hablar en tono bajo o alto, etc. 
Como c o n c l u s i ó n , cuando se piensa en la transferencia, 
lo que finalmente cuenta en su a c e p t a c i ó n o rechazo es la 
naturaleza y el vo lumen de actividad de los agentes. 

12. Para resumir, u n estudio adecuado de la transfe
rencia en el contexto de la c o n s t r u c c i ó n del reper tor io no 
se puede detener en comparar los a r t í cu lo s transferidos 
con sus fuentes, n i en analizar su naturaleza y los procesos 
de a d a p t a c i ó n p o r los que pasan en el sistema de destino. 
Se precisa estudiar la red compleja de relaciones entre el 
estado de l sistema d o m é s t i c o , la esencia de la actividad de 
la transferencia (b ien sea del t ipo "corriente permanente" 
o del tipo "compromiso del iberado") , y las relaciones en
tre el poder y el mercado, con especial a t e n c i ó n a la acti
vidad de los fabricantes de l reper tor io que son al mismo 
t iempo agentes de la transferencia. 




