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¿PORQUE }U.RCUSE? 

Entre los diversos. problemas que me plante6 el . . 

estudio de la filosofía hubo ·o-os que reclamaron pronta 

solu·ción: ~ener _una 'idea no dogmática de la'realidad . .,.t_ 

conocer la tarea cont·emporánea de un. fil6sofo. Una in

vestigaci6n sobre He:i;-bert me.reuse, pensa4o:r critico, 

ofrecia darme una primera respuesta a esas inquietudes. 

Fue .en el curso ·ae Antropolo~ia Filos6fica del Dr. Abe• 

lardo Vi.llegas 'donde empecé a est\ldiar a Marcuse y de 

allí surgi6 mi interés por realizar este t~abajo. 

- :- --
)t Herbert brcuse, comprometido -con una filosof !a 

crítica, trat6 de . explicar_ el desarrollo y posibilidade~ 

de la re?lidad social e individual del presente Conflic

tivo período hist·órico, desafiando por igual la raciona

lidad de las sociedades norteamericana y rusa. Para una 

época de grandes conquistas cient~ficas, Marcuse retom6 

ideas de pasadas filosofías ~guardan una gran tradi

C?i6n metafísica: raz6n, belleza, libertad,Jtc. son 

,610 algunos de los conceptos más importantes que 

¡arcuse desarroll6 a la luz de nuevos conocimientos. 



En el horizonte !ilosd'tico de :Marcuse se desta

can: sus amplios conocimientos de filosofía griega; sus 

estudios sobre fenomenología 1 existencialismo con 

Husserl y Heidegger, bajo la influencia de este Último 

escribi6: La ontoloda de. fiegel Y' la f:undamentaci6n de 

una teoría de la historicidad (Í932); en este .:tisn.o 

aiio, hizo para la revista alemana Die Gesellschaft uno 

de los primeros comentarios sobre los recUn deseubier~ 

tos Manuscritos econ6mico-!ilosóficos de Uarx; a fines 

de esa década, ya como miembro de la Escuela de Prank

furt, tuvo su primer encuentro con la teoría psicéana~ 
.. 

lítica de :l'reud; ~as duras críticas que posteriéfiilénU. 

hizo al positivismo muest?'pll el conOc!Jnie~to qué· ten!--. 

!.º br!_ e~a corriente :tilosófica. Marcuse se reconocía 1 

sí mismo como un pensador marxista; pero es bueno 1P~. 
tar que a diterencia de otros U6M.cos contempor~eos 

suyos de la misma tendencia filosófica, el utilizd los 

planteamientos marxistas para desarrollarlos y tratar 4-

ponerlos al d!a, o bien, para cuestionarlos en el caso 

de que ellos ya 110 respandieran a los problemas de nues,. 

tra ipoca. 

n 



Influencia especial tiene en la·obra de Marcuse 

la ~horia Crítica de la Escuela de lrankfurt, de la que 

11 mismo fue coautor junto con JlaX Horkheimer y ?heodor 

Ador:io. De acuerdo con el libro de. JZarti,n Jay, La ima

ginaci6n diaUctica, una Jiistoria. de ,.la Escuela de 

P'rankfurt , Marcuse ingres6 al Instituto de Invest igaci6n 

Social, nombre oficial de la Escuela, en los prti:leros 

d!as de 1933 y fue asignado a la oficina de Ginebra. 

Ese mismo año, tras la subida nazi al poder, los inte

grantes del Instituto tuvieron que emigrar hacia dife

rentes lugares de Europa, terminando por radicar .casi 

todos ellos- en Estados Unidos en 1934. Durante esta 

compulsiva d1foada, la Éscqela de Frankfurt tuvo su la

bor colectiva más fructífera, en ella participaron: 

Max Horkheimer -director del Instituto-, 'lheodor Ador• 

no, Eric lro~, Leo Lowenthal, Friedrich Pollock, 

'//alter Benjamin -quien no sali6 de Alemania y se sai

cid6 en septiembre de 1940- y el propio Marcuse, entre 

los más importantes • 

• A pesar del gradual alejamiento de Marcuee con 

el Instituto, de bi4o entre otras .cosas -di.ce Jay- a sus 



trab9Jos r ar~ el gobierno de Estados Unidos, este filó

sofo no dej6 de conservar en todas sus obras poster~Q;'t:f 

las ideas base de la Teoría Crítica, a saber: el ,n.t,. 
sis de que la raz6n debe estar presente en cualquier 

teoría social; el rechazo a toda verdad absoluta; la 

negativ.a a aceptar como. campo.de verificación a la so

·ciedad establec~da; la idea de que la fantasía, espe--~ ·- ... , . . ~ ----~ .. ··------~-------·--
cialmente la imaginaci6n estftt~, es el reducto de los -----~--· .. ,. - . . --·--- ··-··- .~ --·--------~ ... ·-······· ~·-·""' 

deseos humanos genuinos. A lo anterior, puede añadirse 

~a observaci6n de JUrgen Habermas en el sentido de que 

Marcuse estableció un diálogo permanente con los miem

bros del Instituto a travb de sus libros, donde we

clen encontrar.se las respue.stas que 41 da a l,as interro

gante, pl~teadas, principalmente, por Adorno y !JP.ñc~ 

heimer en sus obras 1 • 

Marcuse trat6 grandes problemas de la tradici6n 

filos6fica: la realidad de los universales, la vyidez 

de la l6gica formal, la estnictura de la obra de ai'te 2 

etc.; sin embargo, su preocupaci6n se centr6 principal.

mente en el co110cimiento filos6fico· del hombre: sus po.,· 

sibilidades de libertad y felicidad dentro de 1U1& so-



ciedad que pro.te3a 1 de!arr_~_~;e -·ªichas y9s!,_l!Uic!ades. 

Desde esta perspectiva, Karcuse llevcS sus investigacio

nes al ámbito de las naeesidades mimanaay, en base a 

la teomde 1c:B ~lsos de Fre'!i. hizo una distincicSn en.

tre necesidades falsas 1 verda4er&..L.,....!.@..~isD10-eU.Y4.id 

la posibilidad de en.ar uecesid~qes ~ represivat_. Sui ---- . 

hipcS·tesis y coiu:1.mionea .a;que bien_ puedén cu.est iónarse

DO por esto dejan de ViOlta.tti.f miiift:rÍ: pereza mental J 

física, obligándonos, en. el mejor de los casos, a ini

ciar una polifmi-ca sobre nuestra, existencia individual ·z.. 
··----' w ____ ,,._.,_, __ •••••~.,._,.,.., ' ' -~-""'" • -,-~>T-- --- --. -

social. 

Is en el estudio ri1os6fico dél hombre donde -a 

mi juicio- 1!arcuse se convierte en e~; precursor de una 

nueva antropología filoscSt'ica, sus inveátlgacio11es en 

~ dimensiones biolcSgica.~ est·ltica, inte:rl"Wllpidas por 

su inesperada muerte el 2.9 de julio de 1979, cuestiona.u 

nuestra sl,_~~6..~_c..o.i.111..iu.a....e intentULorientar hacia 

la creacicSn de nece.a.1Aade.a.....qu~p.r.omua.it.a1L.t.l_.Q.9.Y,.t&nt,!. 

aprovechamiento cSptimo de nuestras faeultades mentales 
. .· . . . __,. 

1 tísicas. Sobre• eat.a misma dirección, parece que en 

1a a.-ctualidad s6lo' al&wios de los. trabajos de Agnea 



Bel1er, antrop6loga marxist_a, tienen esa misma P"-~ 

paei6n: redefinir las ne9.esidQ.!\~ll ___ y_~-~-~i.~..!'.-,,ll!~.P~,JJ>.!.~ 

liQ.ad de otras nuevas~al.itat i'.llme!l:J; .. t .. Jli~~?'!Dt!!. 

SOBRE LA RAZON Y SU CR~IVlD!J), 

fW DE iS!A INVES~IG.ACION 

La razón ea la idea medular y e1· cone·ept~ mú 

dia1'ctico en la obra de Berbert Karcuse,_. su definicid~ 

siempre histcSrica; e:esenta_!.Lnu~s.,,irofi14.~ofo dg§~:o 

pectos _princiipalee: una J!.PU~~..z._un .conttnidA• ~ ·----.......--------. . '• 

activi6ad de la razón se encuent~a regida por·1a nega-
. . . . .. ----,- .. 

ci6n de _ _ll!-JJ?_~atamente E!rci bido . y....J.,a_ln1s.~1-AJt_pJl

sibiUd~~ales q'!l!_!_~n _!!!L!!.:t~q_~~~n; ll3l.,.~_9,Pj_!.,

·liido est6 dado por lo que en. un momento histéSrico deter - . . ··~--~, .... "";"··-·-~-·-----"'-.. -~ ... ·---~ . . ~ 

_g:JL_ci:611.~,es.l.,. co~t Uuid!__p_pr --1,s ~os_i bilid_adés __gue clisue,

"!.~--l_a,.,.e~.enacidn.. 

In El hombre unidimensional, Xa.tcuse concibe a 

la razdn cU&:J.&ctica como la reconciliaci6n de Erg§~ 

!,,ogos .. (el conoctm1e.n..1o_al. aeni~;-~L..O..,.a-_~1,.,,yJ.!!J.a iJl.t.LqY..~ 

~ed, _en sus obn.LA_oateriore•~· Para 41, 

D 



este contenido de la ~l!!!.<t1i~•L!!L una de l~~

luciones que pueden superar'la irrac~~lidacl de ~u_ao

ciedadesJxis,1..e;nte1. Con esta idea __ d_e_m._6..GJe expone

en el presente trabajo lo qJlL.ltm.piamente es su act~.!i

dad creadon: 

y el contenido hist6rico de los conceptos, 

aguí se_ hace 1rna breve QO!l!I)&raci6n con el lenguaj! 011e-.. . 

racional, temas que se e.xpoxten en el cap!t.ulo I; 

2) el proyecto so c-1.al __ r..a.c.io..~que se desprende 

de_ la COM!l)J'i6n _ <lual y_~.5!_!:!tra~lictctria d~la 

i:_eal.idad, fste es el contenido del capítulo II; y 

neto. En este .apartado se presentan loa re

!S...ul.tados de las investigaciones de Marouse acJt~a de los 

el~J!ntos_racionalee de las necesidades bi.oióg1 cas (ca

pítulo III) y -~•l arte, producto te6rico~P.~_c_o dL.l.a 

in:aginaci6n_ ( capítulo IV). 

~ proyecto social e111boza los ~os de una so

~edad libre desde una ~ocieded que ao ~9 ,..e1..a__p_u:a.._t.e-



t_o, :Marcuse toma en cuenta aquellos -~!_Chos_ll.is..t.6tic.o.a 

1ue contieuen alternativas liberadoras, .PP1'_.ejemp).o: __ el 

~JLdisidencia -~l..! Uoa en todas su_!.OX]!!!.1._l,as 

fléurosi~_y_,_..i'.~---ª~º~.J!t~.§~lo_~ .... de.~.l.a,.hiitt.ori.,.,.~9..!..J?Jt• 

ttocimientoLc;;_ien_!,;lficQ,ª·_¡_:_fj,l.o.s.6_!i_~º·~: .... ~ªin embargo, el 

proyecto social se. base ante _todo_._!!l el ar't~,._Earc\lSe, 

propone que ,ste sea el .,modelo de las sociedades ~ac~

nales y qu~_~eg!'~tes, .. ec~n~_.J:!_.,!xperiel!_~~~ 

tética en tódas las actividades de su vida. Convertir - . .. . . --~~,..__..._.;....r ....... ;..,--~~~-

las sociedades actuales en ·obras de arte es algo fue

ra de las capacidades;, de la razcSn, de aquít_el. concur_.n._ 

d~-!~ i~~-i..~~c~6n y de la energía _in!ltint_iva; en ell:1!1!.t 

la razón encontrari una posibilidad de transformar bio .. ----.t..·--····-~--..-·····--------~'.· . _,..~-~ ....................... _._ .... ,,.-_.,.,:.··-~..:·-.. ~· ...... J _______ .,. 

lórtcamente a las socieiládes existentes. ,._....,.._;.:.--.-.._.-..__,._ ' • ~_.._;....,....,. .• , .. _, __ c.--. .-....-1 

laa&inaci6n, Eros y Razón son los conceptos cen-
---------~~-.... -~.____,~c~_....,..,.. __ .J •• - • .,... v ~--..··,v=-~---h~.--...,.,.._;,..,,í•h"'"'" 

tra.les de este trabajo, ió.eas que en: determinados momen~ ----· 
tos pierden sus aif erenc_ias, ae ~or aicho, se integn.n 

_.DII 



A0LABACI0li 

Este trabajo no e~estiona las interpretaciones 

que Marcuse hace óe He¡;el, Freu.d, Ke.nt, Marx, etc. 

tampoco trata de agotar sus ioeas filosóficas -aquí 

apenas esbozadas- El prop6s.¡ to de la tesis fue in-

vestigar y exponer con la m~y~:r cla:-id.ad· posible: }ª

·creativ!_da~. de .la r,!!ÉE ~ia~(ét~,2.a,~,.__,_Q_pgª··-,-40~~º-~rlQ, ... C,O.:l:l 

palabras de J. Habermas, "el aSJ1~-~.:!;.Q ...• PJt~J!JV.Lª-~.L!~.Br 

samiento n~~ativo .de. ~cus.e". 

S .G .V. 

Verano de 1980 

_,,lV,llI 



LA ':Ql1.1VllW) l>J U liZOB 

iN U PllOSOlU DE 

B!RBEllT 1.,acus1 



•• '~:-A ,muchos millones de hombr.es l:es 
a't>~o";:espacios donde, puedan vivir, no 
séguros, es: cierto, pero sí libres y 
en ·pí~na ac,tiy,idad • • .. s6lo merece. la 
lil>ettád, .lQ. mismo que la vid.a, quien 
se ·ve·, oblig~do a ganarla.a· todos· los 
días·~·~• ,Quisiera ver una IIJUChedumbre 
as:! en ce:>ntinua actividad, hallarme 
en un suelo libre én compafi!a de un 
pueblo tambié~ libre. Entonces po• 
dría decir al. fugaz momento t "Deten-. 
te, pues, .¡eres tan bello!" 

J.W. Goethe. Pausto. 

S6lo gracias a.aquellos sin esperan
za nos es dada la esperanza. 

Wálter Benjamin. 



CAPITULO I 

l A Z O N Y R E A L I D A D 



l. UN.A liZOI IROTICA 

Rerbert Marcuse dijo en \UlO de sus primeros es

critos que la filosofía ha tratado _de ea.tender.y A~

gir, mediante el conc.epto de raz6n,..,..la Qrge11ize.ci6n__AL 

la vida segwi la. libr~ d~~isi6n ª-.!.-1.9,S sujetos. coQXQ.s..

centes, abarcando dicha organi2ac:i,ón la existencia in-- ' • ~ '• - -• ··--··T·- • -----------~~~. 

"dividual_,I-l.Jl so..cial.1 • Comprometido con esta tradi- l 
ci6:n filosófica esbozó una idea de· razón que correspon~\ 

1 

diera a nuestra época histórica, desde ella, juzg6 la · 

irracionalide.d d·e nuestras sociedades a,ctuales 1 enun

ció las posibilidades reales que lograran :un cambio 

social racional. 

La definición 4e razón de.r.ia.rcuse que se da en 

este trabajo ;:,uedé C0?1$iderarse una sbltuis de las di

versas ideas de razón ap1,mtadas· en súe obras (compren

oe más de cuatro décadas de su pensainiento 2J, período 

en el que· se observa m1·const$Zlte e~iquecimiento de 

este concepto. 

In Eros. l civilización (1955) aparece una acla.;. 

l'ácicSn relevante de lo que larcuse entientit PQr razón 

4 



d.iallcti~.. ~tes de este libro, l_~_~_;~--~ra_p~ 

nuestro _!_il6sofo exc).?_i'[amente_un_jue_J histdrico _qu~ 

declaraba lo que debía ser la realida4 liL_PartJr de--~~ --------·-·· .•. _____________ ., ___________ . . . . 

que es, ["Íespu'8 del éstudio critico que hace de la teo-
..----.. -
ria de los impulsos_ de tteud, Jitarcuse piensa en. la po- V 
sibilidad de convertir en. nece~_idad bioldgica las pro

posiciones de la raz6a, dial4ctica, al mismo tiempo, ex

presa la existencia de una razcSn- iistrumental,ista que 

l_!s la. fuente de toda act-ividad 1 ordetL represivos. 

fiarcuse no dice ,claramente en ni~o de sus li• 
-..... ' 

bros si hay dos razones o es una sola con dos formas de 

expresarse ; s ~ embargo, estaremos cerca de u.na · solu-

c i6n marcusiana si opt~s-por consider~ que no hay 

dos razones sino una, susceptible de distorsiona:-se de

bido, princ·ipalmente, a la falta de conocialientos his

tcSricos. La riíz6il .instrumentalista, en nues.troa días 

razcSn tecÍlOlcSgj.caw---e..s :una razcSn mutilada porque sdlo 

alcanza a ver y realizar el aspecto represivo de la 

realidad, preseNándolo y no advirtiendo los peligros 

destru.ctores que •engendra; en cambio, la razcSn dia1'c

tica tiene un conocimiento histdr;ico de la realidad 

5 



que le permite vislumbrar diversas posibilidades 7, por 

tanto, elegir aquellas que preserven 7 desarrollen la 

vida. De aquí, resulta que tenemos en nuestros días 

una razón ·(la dialéctica.) que es la reconciliaci6JJ. de 

Eros (instinto de vida) y Logos (co~cimiento) y otra 

razón (la instrumentalista o mutilada) que es absolu~ 

tamente Iogos, y para Marcuse, conocimiento represivo 

que lleva a _la destrucci6~ 

/La idea de ra~6n dialéctica de llilrcuse presenta 

tres aspectos inseparables.: l) objeto que desig~; 

2) conteJU.do; y, 3) actividad. 

l. El concepto de razón designa: a) un.a "fa-

cultad humana que aprehende mediante el pen

samiento Cl]~ceptual, lo verdadero, lo bueno y lo jus -

to" 3 ; y b) un tribunal histórico que establece ".la 

verdad para 1os hou:.bres y las cosas; o sea las condi

ciones dentro de las que- los hombre1:1 y las .cosas lle

gan a ser lo que realmente. son"®. En otras palabras, 

la raz6n designa: a nivel individual, un.a facultad men

ta.l captadora de universales, esto es, un drgano humano 

6 

I 



capaz de aprehender la realidad cou:o posibilidad; a ni-

vel social, la ra.zdn es un juicio b.ist6rico sobre 111, 

realidad que expresa lo que debe ser a partir de lo que 

es. Este deber ser es un enunciado que resulta delco

nociltiento de la realidad como posibilidad y de la elec- / 

ci6n de posibilidades racionales, entendiendo por racio-

nal "una f'orma de pensQ.miento7 acei.ál que se encaja para 

reduci.t la ignorancia, la destrucci6n, la brutalidad 1 

la opfé$j.6~.(Y. La eleccidn est~ ~iméhtada -dice Jar-

cuse- en un juicio de valor laten$e en todo estudio re

lacionado con el hombre: la vida humana "puede y debe 

ser hech~ 4',ígna de vivirse@ 

2~ -.»tenido. Es-el material hist6rico de los 

juicios que hace la razon sob.re ia realidad 

social, tales enunciados toman en consideracicSn 

por una parte, la situación existencial del hombre 
en tanto ser racional, es decir, en tanto ser a 
quien le está impuesta la tarea de la libre crea• 
cidn de su existencia a travh del conociaiiento 
con miras a su •felicidad• terrenal; y por otra, 
la situación dada de las fuerzas de producción y 
las relacio~s de producci6n que c;.¡,rresponden a 
esta situaci.on o s,J oponen a ella . . 

Dicho de o.tro modo, los juicios de la razdn tie-
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nen como contenido: a) las posibilidades reales acor

des a la idea de que ia racionalidad del hombre consis• 

te en crearse una existencia libre y feliz, entendiéniti%: 

se aqu! por libertad el desarrollo histdrico o~ neces1Ál! 

des y facultades humanas y por felicidad la satisfacci6El 

de las necesidades que ensanchen, precisamente, el .marcó 

de esa libertad; b} el conocimiento y aprovechuiento 

de las condiciones materiales que puedan permitir tal 

existencia; y, e) el conocimiento de que la realidad 

social es el resultado del trabajo te6rico y práctico 

de los hombres. 

3. Actividad. La dinár.:.ica de la razón dial,c-

tica consi.ste en "la negación de lo .:iega

tivo" 8 , en tanto la realidad social .establecida, intef 

pretada como posibilidad de nuevas y gratificantes !otM 

mas de existencia, contenga alternativas que puedan 

proporcionar una vida humana itás digna. La actividad V 

de la razón se caracteriza por su contradicci6n, oposi

ción y negación de las sociedades existentes que se 

oponen a la realización de nuevas posibilidades "CU$lldo 

ya en el curso de su desarrollo interno, las posibili-
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dades del sistema superan a sus instituciones" 9-j· tal 

es el caso de las sociedades industrialmente avanzadas, 

donde sus posibilidades garantizan una forma de existen

cia cualitativareente diferente a la establecida. 

En suma, para esta etapa l1ist6rica, ilarcuse vis

lumbra una razón diallctica que s,a la "reconciliación 

de Logos 1 Eros ••• el fiu-4-e .µ_ cioininaci611 en la gra.ti

ficaci6n"@º Dadas las condiei~~;s de los pa!ses alta-

mente industrializados·, la a,ctivid~ de esta nueva raz6n (' 

sería "promover el arte de la vida" 11 , investigar y 

realizar todas· aquellas posibilidaéles que proteJan, des! 

rrollen y armonicen la e~istencia individual en la so

ciedad, asi como oponerse a todos aquellós hechos-; al

tenia.tivas que impidan esta tarea./ Y es de esta .razón 

de la que se ocupa el presente trabajo. 

la creatividad de la razón dialéctica 

Ita creativit;iaci de la raz6n dial1foti c.,. se da tan-

to a nivel te6-ricf. com.o práctico; en el I)rimer caso,- V 
son productos de la razón: el contenido negativo de . 
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los conceptos; una ínterpretaci6n de la realidad como 

dualidad antagónica; ·UD proyecto social que se des

prende óe esa concepción de realidad y que consiste en 

hacer de la existencia ir-dividuai y social lo que toda

vía no es: una autocreaci6n humana; asimismo, el exa

~en de las posibilidades que permitan realizar el pro

yecto, para esto ?tarcuse investiga las dimensiones bi~ 

ló;ica y estética. Tatibitfo pueden considerarse proó.u~ 

tos teóricos de la razón dial6ctica a la.s teorías re

volucionarias que por aedio de las armas intentan lle-. 

vara cabo \lil proyecto social racional, esto aquí no 

se expone, los co:::entarios c.e Liarc:use sobre este punto, 

ent.re otras cosas, tratan de .explicar y justificar la 

violencia revolucionaria. 

Es i1tportante seña.lar que la razón teórica no 

lo es absolute.I::ente, SUf productos mentales rebasan los 

límites del, pensamiento de dos maneras: l) en gene

ral, a través de su le~uaje que al preservar la coZ2-

tradicci6Z2·existente en la realidad social exige las 

acciones encaminadas a efectJ1ar .. las posibilidades no 

realizadas; y, 2) en particular, desde los- enunciados 



del proyecto mismo que al convertirse en :neta de una 

práctica concreta van más allá de la teoría. 

No aparece en este trabajo la creatividad prác

tica de la razón dialáctica, sólo diremos de ella que 

sr e~cuentra expresada en las acciones revolucio~arias / 

que tienen por objeto un cambio social cua.lit.a-:ivo y 

e~ todas aquellas prácticas. sociales e i.ndiv.iduales 

acordes con los juicios crítico-históricos que enun-
_ _J 

Cia. 

Para :.:arcuse, COl!:O fue ·para Marx, v.ivi.mos toda--1 

vía en la prehistoria de la humanidad; no ha existido 

una sociedad racional, a esta idea, r4a,rcuse añade que 

las revoluciones ganadas, al mismo tiempo que logran el 

cwtplhiento de ciertas metas trazadas, u.ponen mátodos 

cás sutiles y eficaces de dominación. Según nuestro 

fUósofo, esto i.íltim.o se debe a un sentido de culpa 12 

que impide a los individuos su plena liberación 13 • De 

aquí, resulta: pr:iir.ero, la razón dialáctica únicamente 

ha organizado a la sociedad por breves momentos; y, se-

• 
.gundo, hay un ele~ento psiquico en los individuos que 

no les pern;ite realizar una liberación completa. Para 

ll 
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superar estos hechos, la raz6n dialfctica se vuelve ha-

éia otras facultades del organis;io humano que le puedan 

proporcionar la ayuda necesaria pa:-a vencer a ese sentic- / 

do de culpa y lograr una rebeli~n individual permanente 

que garantice la existeric,ia y desarrollo de una socie-
-· . 

dad- ra~ional. 

ta hip6tesis de Marcuae para hacer constante :w,a r<
dináoica _rebelde en los seres h\l!nanos radica n la idea 

de convertir en Decestdad biológica los enuneiacos del 

:proyecto social; empe,;,o, la "z6n no pueee por s.i .mis~ 

ma transformar en neceside.de.s dichas proppsiciouea, V 

tiene que apoyarse eJt otra fácu,ltad inental q~e mantenga 

un estrei.;ho vínc\.llo Qon la energ!a instintiva, est;a fa

cultad es la im~i:naci6n; por eUa; la raz611 cono,cerá 

las necesidades y 16gica genuinas de los hombres, in• 

cluso, llegará a reconocerse en algunos de sus inte .. 
___J 

reses. 
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ªº U UA1'IDA.D, UNA DUALIDAD-AN'?AGONICl 

Def1nici6n.de reaiidad 

1 
.En la filoso:tía de lierbert Jtarcuse la realidad 

es un concepto que s~ refiere a un universo hist6rico 

en el que ae relaci~~u UJ:1; objeto y un sujeto en desa

rrollo. El universo hi'storico es concebido .como tma ¿/ 

totalidad en donde ocur.ren acontecimientos; el objeto 

es la naturaleza. no ·hUlllr1Qa q'!le ha sido 7 es opuesta al 

sujeto; y,,··e1 sujeto en de·sarrollo son los hombres eu 

sociedad. 

La realidad como .proceso ~;stórico está formad~ 

por estadios o momentos bien definidos que se encuen

tran, a su vez, integrados por elementos contradicto

rios. n cambio 1 conexi6n de UJ) momento h,ist6rico a 

otro es posible debido a que tales elementos contradic

torios aparecen al mismo tiempo como lo dado y su posi

bilidad. Lo dado es lo inmediatamente percibido y pa

rece componer un estado_déterminado de la realidad. La 
• 

posibilida'1 .la fol'nl&l1 elementos que nos remiten a una 

cosa diter,,nte de lo dado y que al realizarse a¡iiquilu 
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a lo dado, dando lugar a un nuevo estadio. La realidad 

es, entonces, una dualidad antagónica en sí misma por-

que contiene a lo óado y su posibilidad, posi_bilida<i V 
que es la condición de ot'ra realidad: 

¡.o real se DJ2estra como antag6nico, dividido en
tre su ser y su deber ser. Contiene coIUo natu
raleza propia la Iiegaci6n'ee lo que 11 es iiune
tliatamente. y, po:r 1o tanto, "contiene ••• la Po$i-~ 
M.lide.d'.' 14 

ta "Oosi biUdad n.egativa 

En la realidad se encuentran diversas clases de l 
posibilidades que producen cubfos, estas posibilidades 

pueden agruparse en dos tipos: las naturales o positi-

vas y las negativas o subversivas. Al prin:er tipo pe:r

tenecen todas aquellas posibilidades que producen cam-

bios sin ia rarticipaci6n hun.ana (movin;mtos terrestres, 

desarrollo biológico, etc.) y qu_e son registrados y ord,! V 
ne.dos por la ciencia. En e.l segundo caso, se encuentran 

t:>ciaf: aquellas posibilidades que _pueden ensanchar el 

cupo de la libertad (desarrollo. de facultades y nece

sidades) y la felicidad (satisfacción de necesidades 

prove~entes de Eros) humanas. La existencia de este 



. 
liltilllo tipo de posibil:íd.ades ll!antiene en co~licto a to., 

ia sociedad rep:res iva porque su "realización i.mPl.ic~ 

Una S1.lbversi6n del orden establecido"@ 

La rea-liZaci6n de las posibilidades 11egativas nQ 

és au.toi'!lática o natural, por el contrario, para que se 

efectúen precisan del conocimiento y actividad humanas, 

$u conocimiento es el resultado del examen crítico que 

hace la razón al investigar, en una cosa o hecho espe .. 

cífico, el c:esarrollo de las posibilidades ne1"ativas v t:) ot,. 

realizadas así como los factor¡,:s que las produjeron. 

Estas posibilidades son históricas, no están ahí perma,.. 

nentecente, ;>'l.leden perderse'si su realización no se 

efectúa en el momento adecuado y, entonces, tiene que 

esperarse y buscarse unal'l.t.J.eVa oportunidad. Un ejemp\9 

de rea:l.ic.ad y su posi biU,dad negativa podria ser ei sj,. 

guiente: 

si las condiciones .existentes dentJ'O de un siste
ma social dado s~n injustas e inllU,11).anaa,, sólo pue 
den ser neutralizadas· por otras posibilidades rea 
lizables si estas otras posibilidades se manit-ies 
tan tan.bi,n colilo enraizadas dentro del sistema .... 
Tienen que estar presentes. alli, por ejemplo, b•-• . . ' 

jo la forma de una evidente riqueza de tuerzas 
productivas, d~ un desatto-llo de las nec!sidade, 
y deseos materiales del hombre, de una cultura -

.J5 
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avanzada, dé una madurez social y politi,c!, etc. 
Brl. este caso, las posibilidades no ·sólo ~gi rea~ 
les, sino que representan también el ve~a~ero 
contenido del sistema social en contra Q.~ ,'6 {E>,! 
ma de existencia inmediata. Son as! U.ni r,1i1.~· 
dad aún más real que lo dado.16 · · 

A 

L o el ad o. 

Relaciones injustas 
e itlhu.manas 

:a 
~a posi,bill_da,~ _negativa 

Riqueza de fuerzas productivas 
desarrol.lo O.e l&;S necestde.dea 

1 deseos ::aterieles de los 
hor.bres 

cultura avanzada 
madurez socia¡ y politice. 

En A tenemos la eituación concreta en la que vi

ven los individuos de una sociedad. En B, los elemen• 

tos que contradice~ esa. situeci6n ya que su utilización 

puede liberar a los hombres de tal existenc:i,.a. El co:no~ 

cimiento y aprovecha!ilie'!lto de B aniquilaría¡~~ relacio ... 

nes injustas y cree,ria une nueva sociedad. 

:Esta concepci6n dé realidad como posibilidad _pue .. 

de precisarse un poco m4s si enunciamos lo que M.arc~e 

entiende por hecho. Los hechos son partes o momentos 

bien defillídoa de una sociedad y tienen laa sigul.ent•s 

~aracter!sticaa: 

l) un hecho no puede 1í.islarse de ot-ros hechos 

16 
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por1ue: va· más allá .de 41 miS'lllo, coJ:1tie11e los 

factores que ,producir~ otro·s hechos 

2) un heeho es a¡ mismo tiempo .re$lizaci6n de 

posibilidades y negaciótr o restricci6.1 de 

otras posibilidádes re-.1es 

3) los hec.hos faon obra y práctica de los hombre:s. 

He aqJ1Í dos ejemplos .de )!~use: 

·e1 trabajo asalariado es un 'hecho, pero al mismo 
tiempo, és una restricción del trabajo libre que 
podría satisf~cer las necesidades humanas. La 
p::r:opiedad privada es un. hecho,. pero es al mismo 
tiH1po, la nee;aci6n de la apropin ~ón ~~~e~~iV:.! 
de la nat~leza por los hombres l 

La realidad concebida como p9sibilidad 

afirma Marcuse, es la dimensión hi.stórica del 

negativa, l 
pensamien- i 

to hu.~ano, PlJ:8S convierte el conocimiento ,de la potenci~ 

lidad de la realidad en posibilidad hist6rica y su rea

lización en acontecimiento histórico. 

Apariencia. :y esencia 

La concepción· dual-que Marcuse tiene de la reali-

* 

dad le hace. retomar' de acuerdo con su pecul;iar inter- v· 
pretacidn de l.a :tilosot!a de Hegel,· las ideas tradicio~ 

17 



DB:1~11 de apariencia ¡ esencia.. Entiende por aparien-

CiliL: 

primerc> g que un¡¡;. cosa existtt, de un modo tal que 
su existencia tes dif~reilte q. su. esencia; en .sé- . / 
gundo lugar, s1,~ifica que aquello que aparece V 
no es lll!tr& apariencia, sino· la expresiá.n ele una 
esenc:i,a que existe s6lo com,o apariencia. En 
otras palabras, la apariencia no es un no ser, 
sino la apariencia de la esencia 18 

.Es impórt$n:t;e éleaiaé~ '.4- la cita anterior q~: 
:~ .. . 

a) la apariencia da lá ma:t:i,t'estacidn sensib1e de la 

esencia; 1, b) l•aparienci;a..torma parte ele la reali

dad ya que no es un no ser. Al obiei'V'ar a.uevamente loa 

ejemplos sobre lo dad1> 1 la posibilidad en una sociedad 

( página 16), podriamos co113iderar a. ambos, pct~ sep~ado·~ 

como la apariencia o expresión sensible de la esencia. 

In. cuanto a lo qué es la eaeñ:tifl -de la realiia~, 

Kai'Cuse nos die.e .que éste concepl:O -a,arece COl:ió UgO 111.• 

herente a..:l,.a visi,~11. m~ti4im!!nsional que tiene el -maté• V 
rialistt!o dia.l&ctico. In la realidad soeif.11, estruc-

tura organizada de la. 1;otalid.ad de un .deten::iaad.o· ¡,ro

ceso his t6rico, hat 4-.to·s. no relevantes del proceso 1 
• 

otros que.forman. p~e del :m1cleo mismo de la diDámica 

18 



sulta que hay algo esencial y algo que DO lo es; eiilpe• 

ro, 

la esencia es la totalidad del proceso soci~ ..,.. 
mo está organizacló en u.na ápocq. Ai,st6tica pP.ti'• 
cular ••• esto quiere dec~ (elltre otras co$as,l 
q1;2e el co.ntet:1ido real del collcepto 19 de ,·ua &J'Í,! 
riencia puede ser c·omprendido s6lo. a la luz de 
SUS relacion3S con la totalic3.ad ~el ¡proceso 20 

Destaquemos de la cita anurior que la esencia 

ele la realidad es hist6.rica y e~tá con~_titµ!~a por to

dos los :racto·res de \lllB fpo~a determinada, cualquier 

dato o hecho ais_lado es 1• ~Parie.ncia o exp:resi6t1 sen

si ble de la :totalidaO. ( e11encia). 

Para Mareuse, la esencia de la re.alidacl de una 

época hist6rica d•tetmi.Mllá s_e encuentro es'\recbamez:ite 

ligada $l. concepto ele eséncia h~¡¡¡~. La primera se 

presenta en la realidad social como la situaeidll con

creta y contradictoria en la q1,1e los hombres viven y, 

de este modo, condiciona la esencia hWll$lla, siendo los 

factores principales que le. determinan: 

el grado de control de las fuerzas productivas 
sociales y naturales, el nivel de la organiza
ci6n del trabajo, el desarrollo de las necesi
dades en relaci6.n ·con las posi.bilióades de su 
aatisfacci6n (especia~enté la relaciózi de lo 
que es necesario para la :rep-roclucci6n de la vi-
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el& por medio de la gi-atiticac.i6n de ·nec.esidades 
•11.bres" que promevan la felicidad, la "bondad", 
la "belleza") 21 · 

Esta forma de detin~r la. es~nqi.e. A~ •ContimSa 

Ka=use~ implica. una teoria de la historia que deduce 

del modo de organizac1c5n. social la totalidad de las 

condicione:, de vida 1 c4!:'rece, al mismo tiemPo, las he

rrac::.ientas metodold~~;uy conceptuales que h~an posi- ( 

ble el conoc-imiento dfi :i.as pos:ibilidades hist6ricas · 
,. 

efectivas de una 4po.ca determina,da., Sobre las bases de 

esta teoria, la esenci11. del. hombre se de~plaza hacia 

aquellas posibilidades que· medi.ante la prárt;i.oa humam1 

puedan .ofrecer una gratifíc~te f bella fOrill& de vida 

imividual ., social. De eate modo, la. imagen de lo que 

es el hombre representa.no sol!llllente lo que el hombre 

-,a es 1 ha hecho sino tambi4n lo que puede ser medi~te 

el cumplimiento _de todo a.quello que desea a.:ia,d.tmde alQ:IIR' 

una existenci• solidaria, libre, feliz. 

Is claro para. b.rCQSe que esta t·dea de esencia hu

mana u.o es u;na u:topía, .la teoría. que ia sust·en:ta puede .. 
demostrar los caminos concretos que pueden realizar las 

posibll~da.dea escogidas y aducir como evidencia aquellos 

20 



i1&tentos (las revoluqiones) ra r~albados con este fi:a.. 

Por '1ltimo, cabe seiialar la importaneia que nuestro fi

l6sofo ·1e da al contenido empírico de este conceptos 

•1a verdad c\e eete modelo de esencia está mejor pres·er-. -

vado en la miseria y sufrj,,raientos humanos, a.s! como en 

la lucha por superarlos, que e~ las fonias y conceptos 

d ·1 i t • 22 . e. puro pe~am en o... ·. 

3. .IL l>ISWRSO PILOSOFIOO 

La concepci6n bi~imen1¡1ionai y .ant.ag6nica que ha

ce la raz~n dial6ctica de la realidad social invade tam~ 

bUn a los conceptos y oraciones ienerales, los que pre, 

servan en su contenido . la dualidad cont~ad ictoria que h"I\ 

en ~l objeto que designan. Esta capacidad ciel lc.ngua~e 

dialáct.ico se debe,. principalmente, al proceso de e.bs• 
"· -

tracc16n qut. realiza el pensamiento cuando elabora los 

conceptos. 

ID pocas palabras, el tt-abajo de abstracci6n 

consiate'en ubic~en.su contexto a una cosa o hecho 

21 
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det"erminado, desde su origen hasta su posible e.xtincicSn, 

~lacionándolO con los tacto:res que lo produjeron, único 

&odo de hacer coi:prensible la torn::a concreta con la que 

el objeto o hecho aparece en la experiencia. Por ejem

plo: 

El. concepto de capitalismo es nada menos que la 
totalid·ád del proces.J capitalista, comprendido en 
el "princ,ipio" mediante ei cual progresa. , La uo
ci6n de capitalismo comienza con la separáción de. 
los productores reales y los medios de pro'duccion; 
que da como resultado el establecimiento del tr.a- . / 
bajo libre y la ap:ropiaci6n de la plusval!a, lo v 
cual, produce, junto con el desarrollo de la tec
nolog!a, la acumulación y centralización del ca-
pital, el descenso progresivo de la tasa del be-
neficio y-el derr~bamiento ele todo él sistema. 
La noción de capitalismo no es ni m,s ni'.menos que 
los tres volúmenes. de El.Capital 23 

Es interes~te hacer una breve comparación entre 

11;1. idea de abst·racc16n en la dia1'ctica y la que tiene 

la ldgica tradicional,. Eit esta última, la abstracción. 

COl!O medio para la comprensión de. un objeto con.siste en 

la captación de las caracterí~rt'icas es~n1ci~ea del ob

jeto, entendiendo por esenci.ales sus· ele~e~tos cans

tantes, poi' ejemplo, •11om:bre" no es el pensamiei+to 4a la 

• totalidad de sus características y relaciones, suo úni-
. 

camente de &ql,\Sllas notas indispensables para que el t'I 
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ci.no "hol.lbre" pueda designar a "ese hombre". Aqu:!, soa 

las notas permanentes de los objetos las que forman el 

contenido de sus tér~inos correspondientes. 

Según lo anterior, podeJD,os considerar ,que hay do.a 

foroas de entender al proceso mental de abstracci6n: l) 

en la dialéctica, la abstracción comprende a los objetos 

·sólo si btcs se ubican dentro del contexto histórico· •i 

que pertenecen; 2) e11 la i6gica tradicional, la aba~ 

tracción se limita a r,saitar las notas permanentes de 

una deten:.inada especie de o bj.etos. En consecúencia, te

nemos que los conceptoe o t~rminos, resultado ert Bl!ibos 

casos de cierta actividad mental, conciben de iDanera dis

tinta a los mismos. objetos. 

lios conce,ptos 

Un concepto es Uii producto n:ental. elaborado por l.'1 

raz6n para hacer intelit;ible a un objeto en su contexto, 

I 

el objeto pueóe ser una situación, una novela, Witª socie- v' 
dad, etc. Como los conceptos abarcan todo ·el desarrollo 

del objeto al que se refieren son al mismo tiempo idénti-

cos y diferentes a éste: 

23 
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•idénticos" en tanto que e~ concepto de~ota la mi.!. 
ma cosa; •dif ere?J.tEls", e.n tanto que el concepto es 
el resultado de una reflexión que 4a ente'Ddido la 
cosa (1 a J,a lu.;) de ·otr.as cosás que no aparecen 
en la experiencia inmediata 1 que •explican" la 
cosa@!) · 

La difel'encia. o ne,a.tividad interior d,e los con

ceptos es· la parte esencial, de su ·contenido, bta com• 

prende ·..i objeto como resultado dé un proceso y lo con- /'/ 

templa no tal como se encuentra ensu estado presente 

sino éomo pudiera enco'1trarsesi se realizaran sus po

sibilidades .hist6ricas. 

Karcuse hace una.. distinci6n entre concepto y pa

labra, es verdad que todos lo~ conce¡,tos se e:xpresan 

por medio de pal abras ~ice ... pero· no· todas las pala'bns 

son veh!culos de éo?lc.eptos. L&a palabras aon términos 

cuyo significad.o no requiere d.e ningún desarrollo deb~

do al contexto pragmático •~ e¡ que. apal"ecen, la res

puesta que producen a.l ser.~omprenciidas reguJ..armente es 

la adecuada, por eJem.plo: las palabras que designan ob

jetos de uso diario, nacesidades vitales, términos 

cient!ticos 7 tecnol6gicos dentro de su área de trabajo, 

etc. 

24 
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·con el término "democracia" vamos a ejemplific~ 

la importancia que tiene el contenido doble de los con

ceptos; pero como democracia es además un concepto co¡ ¡// 

noscitivo (señala los factores que lo produjero11) tiene 

un sentido transitivo, por _lo que su contenido estará 

formado_ como sigUU 

l) Identidad. Señala o se refiere a un o.bjeto 

determinado. 

2) Diferencia o negati~idad interior. !a la 

intención .o próyecci6n histórica que guar

da el concepto, la tensi6n entre lo que el objeto o el 

hecho es y lo que pµede ser. 

3) Sentido transitivo. ~~ denunci~ la difer!p.• 

cia __ que -~xi~ te entre el objeto de$ignad9 f 

su concepto,. se establece la posi·bil_idad. de cuesti_OQM'. 

el contexto al que pertenece t-,1. obj_crto,_J1.~J Qpmo d, -~ 
. . ----- . - . -·- -· j"r_,•, 

v~ar y ll~gar a los. factores que lo ~rodujeron. 
. ' . '• . 

i'omemos las si~entes definiclones o contenidas 

del concepto democracia que aparecen en E¡ Hombre Uaj..di;~ 

mensionlill. y que f\leron -propuestas como cri te:tios., por 

investigadores de Estados Unidos, para juzgu·la ~lase 
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de elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en 

ese pais en 1952: 

a) 

b) 

el proceso de representacidn que se deriva de un 
cla..""0 conjunto de directrices que el electorado 
impone a sus representantes. Una elección es un 
proced'imiento de conveniencia y un método para 
asegurar que. los representantes ~plen can las 
:instrucciones de sus constituyentes. 

Una eleccicSn dellioc.d.tica requiere la competencia 
entre candidatos opuestos que cubra toda la cir
cunscripcicSn. El electorado obtiene el J)oder de 
su habilidad_para escoger entre al menos dos can
didatos competitiva.mente orientados, cualquiera 
de los cuale.s se ere~ que tiene 1.1?1& razonable 
oportunidad de ganar. 

c) Una eleccidn democrática requiere que ambos (t) 
partidos se ent·reguen a un balance de fuerzas 
para mantener los grupos de votos establecidos, 
para reclutar voh.ntes indep~ndientes y pal:'a ga
nar conversos de los partidos de opósícicSn •. 

d) Una elecc:idn demoéráti9a :teq1üere que ambos (t) 
partidos se entreguen vigorosamente a un esfuer
zo pua ganu la elecci6ti.aetual, pero, ganando 
o perdieíldo, ambos partidos deben estar buscando 
tambi6n ampliar eus probabilidades de éxito en 
la siguiente y las subsecuentes. elecciones@ 

La primera definic.i6n cumple con las caracteris

ticas que se han señalado para los conceptos cognosci

tiv,s, a saber: 

l) Identidad. 
. . Puede referuae;;,a.cl.áa-. elecciones 

presidenciales de 1952º 
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2) Diferencia. La definici6n u:ant~~~ la inten ... 

ci6n hist6rica. del concepto oémocracia, o ., •. ._ tu& " e1. 

electorado es realmente el qv.e 1n;:póne sus direc;,tJ'iriielS 'a 

los representantes, y no los representantes lQs que im

ponen sus directrices al electorado"@. Est., i.,,t .• ~e'i'6b / 

hist6rica per111ite encontrar ~ diferei:i.ci• entr, eJ cotl• 

cepto y la forma en que s., llevaron a cabo las ellccio., 

nes, por lo que tal lllodo de realizaci6n es califieáilÓ 

por Me.reuse "como un proceso deioocrático bástante limi-

tadon(~ 

3) Sentido transitivo. Al manifestarse este he

cho como lU1 proceso d~mo~ráticó ba~tante limitado. s~ .die/ 

cubre que el electora.do fue manipulado, si se ~'~l~ti 

la investigacidn puede lle~arse hasta i~s f~ctoni.,t ·,••; 
... 

pen.itiex-on ese tipo de elecciones. 

l,as definiciones b), e) 1 d) -observa 1'$rc'iµsei

clescri ~n. con bastante rxactitud ei estado re~f d,t irar 
elecciones de ese período, pero carecen de todo co~teñido 

histórico. La negatividad o proyecto histdrico del con.

ceptó democracia fue reemplazado po:r:- une. serie de rasgg_s 

descriptivos de lo·s. mismos hechos a los que pretende jµz.~ 
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gai'; con·iirtienlio- ii" es;t,é concepto en un térn.ino total

mente-: opuestó a' su >significado· origine.l, capaz de ideJ¡ 

1:iti-cnirse ahora con un ;>roceso electoral Cianipulado. 

Marcu.se sostiene que el contenido de los concep

t.os no ¡:,uec!e ser exclusivamente descriptivo porque la 

ter...sión que hay entre el objeto (col:lc se encuentra'éÍt 

un .::oir.ento deterrnina.do) y ].a negatividad que fuarda su 

concepto es el es.fuerzo de la raz6n ;;or lle~ar su crea

ci6n más allá óe li(~,oi:«::comprensi6n teórica del objeto~ 

Esta t-ensi6n :iiirca e'l principio dé" una práctica concre

ta tendiente a llevar a cabo el propósito llistórico que 

encierra el contenido negativo del concepto. En el 

ejé'iplo que acabamos d'4! analizar~ la primera definición: 

de deQ:ocracia si ~ntiene la intenci6n de luchar por 

una. verdadera riipresentación popular, m.i$ma qu.e no se 

I 

ha dado hasta nuestros dí.as. y que continúa siendo el / 

motor di n.ilchas prtc:ticcas sociales. Por el contrario, 

cd:Íi$qtii-era a.e lás. tres definic'iones restantes bloquean 

la posibili.dad de cumplir e-s~. ,royecto, ya .que reducen 

• su contenido a una 111era descr:tpcidn del suceso tal como 

se encuent-rac .. 
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,Los lUliversales 

Los unive-rsales son los conceptos filos6ficos 

que guardan una n:ayór tensión con sus objetos debido. a / 

que su contenido·--esd. cargado de posibilidade1;1 no reali ... 

zadas todavía. Por ejemplo, las definicioiies de ·los co_!! 

ceptoa 

"jv.sticia, "bellez11 .. •o "lib,ert•d" -sintetiZ'a~ cont,! 
nidos experienci;ale$ en id1:1as q:ue trasci~nden ~s~ 
re.r:.lizaciones 1>Jtticµl.11r~~-• ,gµer.sp.n algo que está 
para ,set supe.rado,:.1~)p~;•· ~e¡- llevado JUás allá. 
As:f, el concepto i~~-\ij;~leza ·con.prende toda la be
lleza no real.i~aó.a 'todav!a; él' c~ncepto de ~gber
tad, toda la libertad no alcenzao_a todavía 

En los siguientes puntos :;i.e resun;en las notas 

priilc:.ipales que I .. arcu.se le óa a los universales: 

l. Los 1µ1iversales parecen designar los e.Hn:en-

tos que constí:t~en el niundo que experimen

ta.mps. Ellos !or¡¡¡an el terreno óel q'tl:e suI"gen y pasan. 

las .. co~¿s y sucesos partict:.l-ares, tal es el ca.so de un,! 

versales como: la forrua, el n:ovimiento, la belleza, la. 

dureza, ~ suavidad, el descanso, la oscuridad.9 ,,etc. 

lr!arcuse ex_pl.ica qµe los un~yersales so1:1 :experime,ptados 

en las e1:1,tidaa.es particulares pre.cisQe~te porque ·l.411 



coa.as y sucesos participan de .\as.cualidades de la mate-

na: 

Al hab!b" de una be.lla muchac:J,.a, un bello paisaj•, 
un bello cuadro., tengo desde luego cosas mu:, dife
rentes en la mente. Lo que es comwi a todos el.los 
-la "belleza"- no es ni una misteriosa ent~~ad ni 
un mundo misterioso. Al contrari;o, nada es quizá 
tan directo y claramente. experµientado como la ap,! 
riencia de la "belleza• en varios obletos bellos.. ( 
El novio y el ti16sofo, el artis.ta y el enterrador 
pueden "def;i.nirla" de maneras muy diferentes, pero 
todos definen el mismo estado ~·· condici6n espec;(f,! 
cos: alguna cualidad o cualidades que hacen a lo 
bello contrastar con otros objetos. En esta vagu.! 
dad y concreci6n, la .. ..b,lleza es e~perm.entada en 
lo bello; es. to es-, es vist~scuchada, olida, to
cada, sentida, compren~tda~ 

.2. Universales :,ustantivos como "naturale~", 

"justicia", 11 libe:rtad", · "hombre•, etc. actúan 

como instrumentos conceptuales para comprender, .en un m! 

mento histórico dete~inado, las cosas y los sucesos par~ 

ticulares a la luz de sus posibilidades detenidas o nega- / 

das por la realidad social establecida.. Así, el concep-

to filoscSfico. "hombre" aspira a qu.e sean desarrolladas 
1 ~ 

pler':Llllente las facultades humanas que pertenecen a todos 

los hombres y que histcSricamente aparece11 como pos·ibili

dades, de acuerdo con las condiciones mate;iale$ en las 

que los ~ombres viven. 
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3. t(?s unive:rsales son: hist~ricos y suprehist6-

ricos. a) San b:ist6ricos porque nacen en 

una etapa determinada del. desarrollo social "se fo~ 

y desarrollan dentro de la conciencia de una cc;dición 

general ••• se elaboran desde una posici6n individual (/ 

dentro de una sociedad específica"@. b) Son suprahi;! 

-t6ricos porque los universales subsisteh mb allá del 

momento histórico en el que se origi?¡.afon, en virtud de 

que •conceptualizan el material del que consiste el mun-

do e:tper-imentado • • • con una imagen de sus posi bilidadee, 

a la luz de su limitación actual, su supresión y su ne

gaci6n"@. 

El concepto deJ11ocracia, antes mencionado, puede 

.ejemplificar este punto.. Este concepto ne.ce. en la Gre

cia del siglo VI a.c. en condiciones distintas a las ac

tuales 1, sin embargo, en nuestros días cont;in,ú.a. siendo 

meta de organización social para muchos paise.s. 

4. Objetividad de los univerr'lles. Los universa

les no son pura inv·enci6n, eu v-alidez objetiva 

radica en dos aspectos: 

a) ~ el material físico del qµ4_ ut.án. for-



1tados los objetos. 

El contenido de los universales éát& deteminado 

por la estructt:.ra misma del objeto al que se .refiere. 

No es válida ninguna def'it.ici6n que contenga funciones 

propiedades q,ue no pertenezcan al objeto, por ejeir.plo, 

el concepto hombre no puéde ser ce:Unido como algo que 

per.r.anecé sieu,p.re joven -dice ~arcuse- el individuo_ como 

capaz de s.ér idéntico a otro indi.viduo, etc. 

b) Por la estructura de la sociedad especí

fica en la que se origina el concepto, t 

que es común a todoslos individuos de dicha sociedad. 

Dicha estructura sé refiere a que existen para 

todas "las mismas condiciones naturales, el 1tismo régi

men de producción:, el mismo modo de explotar la riqueza 

social, la misma herencia del pasado, el mismo grado de 

posibilifades. Todas las diferencias y conflictos en -

tre clases, grupos de individuos se de·spliegan dentro 

de este marco común"@ 

Estos dos aspectos se encuentran estrechamente re-

lacionados en el coac-epto filos6fico, de tal m,i,nera que 

es imposible separar de ~u. contenido un aspecto del otro. 
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5. Cuando los universales forman enunciados gene-

rales sobre la realidad expresan más c~arame¡ .. 

te la óiferencia que hay e.ntre lo que afirma la propoti.• 

ci6n y lo dado inmediatamente, pues sefialan como verda

dero algo que no lo es ¡;o:da.,e:ía~ :pero que puede llegar a / 

serlo. Esta diferencia e~ la tensiól'l que hay entre el 

"ser" y el "deber ser", es decir, entre lo dado y la rea

lización cie su posibilidad negativa, tensión que es expr.! 

sada :pc¡r el lenguaje d.ialictico porque pertenece ;a. la 

estr .. ctura d,e la misma realidad. 

:Enunciados generales como "la virtud es coDOci

:tiento", "el Estado es la realidad óe la ra.zdn", etc. 

muestran -dice Marcuse- que ~6lo son verdaderos si lll có~ 

pula "es" i.::plica un "deber ser" {elección de una po~i

bilidad negativa realizable mediante el conocimiento y 

acción hur,anas), ya que juzga condiciones en las que la 

virtud no es conociltiento, ni los está.dos son le. reali

dad de la raz6n, pero que deben o pueden serlo porque 

existen esas posibilidaóes. Esta clase de :proposicio

nes generales sobre la .realidad social encierran una 

gran fuerza progresista, una pretensi6n completamente 
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suw-ersiva; por ejémplo, la proposici6~ •e1 )iombre es 11"'! 
. . . 

bre•, al mismo tiecpo que designa cierta especie de 1:r:1~ 

dividuos, denuncia que la ma¡or~a.de elios no son li

bres, as!, este enúnciado no se satisf.ace con señalar 

uno o varios casos ¡farticulares sino que declara la ne~. 

cesidad de su c~li111iento en todos los casos. 

Es mu)" cie~o que este tipo de enunciados gen,e;rtL-

les no pué.den comprobarse directamente en la sociedad. 

que se ori,;inaron, pero no por esto dejan dt tener vaii• 

dez, su verdad va mb alU. de las condiciones exis.tentes 

porque CóIC,prendeli posibilidades realizadas ell un orden 

distinto. Las posibiliJade.s realiza.das en ese o~ro or~ 

den social, ahora, presupopen una práctiCl;_que transfor

·me el 1tu1:140 est~bl.ecido, de .este modo, el w,.iverso de 

verificacidn se &lllpJ..ía y las condicionés por medio de 

las cuales una proposi"ción dé este t'ipo pu:edaverificar

se • :i..aii 4'1ie epistemolcSgicas, se vuelven· condic.iones. his-

t6ricls~ Vn·c::l~o ejetnplo d.e propQsiciones: filos6:f'icas 
. . 

soore la realidad soc:ial que esperan su cumplimiento son 

los llamados enWli!Oiad.os metafísicos, cuyo valor de ver

dad est& liir.itádo po.r le.s condiciones· hist6ricas de las 
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que partieron: 

Así, las esp-eculaciones $Cerca de la Buena Vida, 
la Buena Sociedad, la Paz Per¡na.nente alcai>.zan ~ 
contenido realista cada vez i,ayor; sobre una ba-
se tecnolcSgica, lo metafísico tiene-, a c.onverti! v· 
se en físico ••• si la verdad de las proposicio-
nes met~físicas está determinaoa por su coriteil.i-
do histó;rico ( esto ee. por el g:-ado en que d efi;,. 
nen posibilidades histórica::;}, la relaci6n entre 
metafísica y ciencia es e.strictamente histórica@ 

4. EL LENGUAJE DE LA RACIONALIDAD TECJ'¡OlCGICA 

En contraposiei'6n al discurso filosófico use.do 

por ?larcuse, se encuentra el lenguaje de la.s soci-eda

des tecnol6~ic8.!11ente av.anzadas y -segÚn l'..arcuse~ es el 

producto de una visi6n positivista@de la real~da4. 

Ya no interesa saber qué son las cosas sino c_ómo :func iQ 
. -

nan, de este modo, la realidad como co.se.s 1ue pueden 

manipularse parece ser el presupuesto onto16~ico so'bre 

el que descansa _est.a forma de coll!Llnicaci611. 

De la investigación que hace Jlarcuse- sobre el * 
lenguaje operacio~¡ o unidimepsione.l -como 41 lo llama

picamente se exponen en ,es"t;e trabajo las discr~pancias 
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principales que existen entre dicho le:cguaje 1 el die- ~ 
curso filos6fico. Al final d'e est~ e.part·a4o :Se en\Ulc·iu, 

de manera muy general, algunas de sµs caracterlslicas '1 

consecuencias más important~s. 

El lengu.aje 1midimensi0Dal es una comunicaci6n 

creada por la ra~ionalidad tecnol6gic~~ , consiste en 

hacer identificar los J10mbres de las cosas con las fun

ciones presentes qlle desempeiian. Para esto, se 'Vale de 

una estructura sintáctica q~e siempre e~aza los m.is111os 

sustantivos con los. lli~Jnós adjetivos y participios, de 

tal 111e.ntlra que la sola enunc;iación de un susta"'ltivo •de

te:nnina auto:nátic.amente" su ~redicado. La identif~ca- ( 

ción de las cosas con las funciones que desen;peñan lleva, 
"' 

incll.lso, a elaborar fr¡.ses y oraciones con conceptos 

tot&1meJ1te opuestos que sugieren una unidad de contra

rios y proyectan iid&mes de una"'toclopode~sa unidad•, 

tal es e), caso de las siguientes expresiones: •radia

ción inofensiva•, •el ejt§rcito de la paz", "bomba de 

neutrones lilllJ)ia", • 'cient:!!icos-militares• unen sus 

esfuerzos para reducir la angustia 7 el sufrimiento me

diante el traba.jo-.de crear angustia 7 sufrimiento•, 
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!se tipo de enunc:--iados sobre el orden estableci

do se repite constantemente por todos los medios de co

mwucacicSn, convi:rtifndose en un.a inf'ormacicSn hipn6ti

ca que induce a los individuos a a,ctuar, comprar y obe

decer todo cuanto las próposiciones ordenan. ID que se 

espera con este lenguaje es que el receptor asocie una 

estructura fija de ~stitu-eiones, actitudes y deseoa pa

ra que reaccione en eae mismo sentido. Es .,asible que 

la gente no siempre crea que las cosas son como las plan~

tea el le~cruaje, pero acty.a de acuerdo a dichas proposi

ciones y acepta que su realidad social y econ6mica, a 

pesar de las fallas que en9uentra.; -es m·e jor que C'.U&lquier 

otra. Esto es lo que ,Odemos observar en los siguientes 

ejemplos de Tlarcuse: 

1. Voy al vo-lante de un autom.cSvil nuevo. P:z:peri~ 
me?J.-tO sii belle-za, su bril~o, su potencia., su 

comodidad... entonces me doy cuenta del b.-echo de 

I 

que e:q un tiempo · relativa.mente 'breve se deterio~ // 
rá y necesitari reparación; que su belleza y su 
ca;rocería son bar;itas, su potencia- innec,saria, 
su tamaño absurdo; y qúe no encontraré donde es
tacionarlo. Paso a pensar en mi coche como un . . ' . 
produeto de una de las ·ires Gr~es empresas auto 
1110vilísticas. JU.as determinan la apariencia de
mi coche 7 8011 responsables tant_o de su belleza 
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como de su bajo pree:w, de su potencia como de su 
fragilidad, de su fu.licionamiento como de su cadu
cidad. En cierto !r:odo ,. me siento engañado. Creo 
que el coche no es lo qu, pudiera ser, que se pue
den hacer mejor~s ox:bes y por me:nos dinero. Pero 
los de!nás también tienen; que vivir-. Los salarios 
y los impuestos son. demasiado altos; es necesario 
un cambi:o.; e_stanios mucho mejor gue antes. La ten
sión entre apa~ieilcia y realidad se funde y ambas 
convergen en un sentimiento .más bien agradable. 
2. Paseo por el c~po. · 'l'odo está como debe de . / 

ser: la na;turaleza en todo sti esplendor~-- Los V 
pájaros, el sol, la hierba, la vista de les mont.! 
ñas a través de íos árboles, nadie alrededor, ni_!! 
guna radio, ni olor a gasolina. Entonces el sen
óero tuerce y termina en,la autopista. Estoy 
otra.vez entre ios •,iuncios, las gasolineras, los 
moteles y los. albergues ~e carretera. Estaba en 
un parque nacionál y ahó:ra sé que esto no era rea 
Hdad. Era una 11 :reservatl, algo que. se conserva 
como una especie en vías óecoesapaTici6n. Si no 
fuera por el go~ierno, los·enuncios, los puestos 
de hot dogs Y los IllO_'teles hubieran, invadido hace 
mucho ese fragmento de naturaleza. Le estoy agra-~ 
decido al gobierno; estamos mucho mejor que antes.® 

Un2 característica importante dél le~aje opera.. :f. 

cional es su rechazo a los conceptos filosóficos tradi

cionales (virtud, raz6n, libertad, naturaleza, etc.) 

por no tener une ·funci6~ especí:Uca y deter?1.inao.a en -i-a'5 V 
sociedades industrialmente avanzadas; así, estas ideas 

aparecen como fantasmas o ilusiones sin _contenido. Cuan

do es. imposible hacerdesa;,arecer alguno de estos concep

tos se elabora una nueva dei'i,n:j.ci6n cuyo significado en-



cierra simplemente una descripci6n de lo que se h,-ce o 

se per.nite hacer en dichas socieó.ades. Con esta D,ueva 

definici6n, los conceptos pierden su origen y desatrollo 

históricos, desaparecen de su c.ontenido las ideas prima- _ // 
I¡ 

rias con las que fueron concebidos y el enriquecimiento 

adquirido a través· de las diferentes etapas hist6.ricas. 

Al omitir el contenic.~. "histórico, el lenguaje- de la racio .. 

nalidad tecnológica refuerza el orden establecido y pier

de el conocimiento de po.sibilidades que permitan un cam

bio social racional. 

Otras características y cons.ecuenéias del lenguaje 

unidimensional son: 

1. El análisis lingüístico operacional se distin

gue porque: 

a) toma a las palabras separadas del contexto en 

el que se forman, esto es, la so.éiedad en la 

que vive quien las die.e 

b) trata e.e la misma manera téru.inos como "liber

tad", "justicia", coco lo hace·con "escoba", 

"piña", etc. 

e) prescinde de todo aq~el.lo que sea contrario 1 
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~o pueda comprenderse en t4rminos del uso es

tablecido. 

2. Los conceptos opera7ionales scSlo tocan ciertos 

i.spectos de los hechos y al ser tomados coco totalidad 

pie1"9-en en su descrípcicSn su carácter objetivo. 

3. El lenguaje operacional no demuestra ni expli

ca exclusivamente comunica 6rdenes y decisiones, imponie:g 

do lo que es •correcto e inc.orrecto. 

4. El lenguaje y pensamiento unidimensionales 

preservan y desarrollan la capacidad de .asimilar las con

tradicciones que se origiJia.zi, en las sociedades industria,! 

mente avanzadas, impidiendo la labor revolucionaria de los 

elementos negativos y oposiciqnales de la x-azcSn dialécti-

ca. 

5. Por último, las or~aciones teóricas y prácti

cas de la razcSn tecnoldgica tratan de redefinir lo que es 

el pensamiento, intentan h,._cer olvidar el cam.bio que las 

cosas han sufrido y que pueden tener, lo que se persigue 

-dice Marcqse. e~ reprim,iruna part, de lamemori~: la del 

recuerde' de las daperanzas no cumplid.as y., por collS~ien

te, la ci:it!.qa q~e permite el ·c011ocim:tento de- posibUide.-
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cea diati.iltU a las impuestas, as! coma la teoría de una 

prictica que colld.uaca a la& coaas como deben 1 puede11 

ser 1 no co• 1011.Gil 



CAPI!ULO II 

Bi. PIOYBCTO SOCIAL: µ IIIS!JNCU 

HUURA, JUEGO -JSQUI.BSPUJIZO 



1. :us ALTERNATIVAS DE UN cam O _SOCIAL 

--, Ir 

Marcuse n.enciona en su libro El marxismo eoviéti-1 -7 -

E.2 dos alternativas antag6nicas contenidas en el nrogr! 

so tecnol6gico y en el desarrollo de la gran industria. 

La primera, prevista pQr J.!arx, predecía que una alta me

canización del trabaje> liberaría del proceso laboral una 

gran cantidad de energía y de tiempo individual. Esta 

energ!a y tiempo dispqnibles podrían emplearse, f'!lera del ¡,,,, 

ámbito del trabé.jo, para el libre desarrollo del.as apti. 

tudes hmtanas. _La s,egun!ia alternativa, que Marcuse de

nunció repetidamente_, indica que tal progreso tecnoldg-i-

r.o puede provocar la exigencia de una adaptac:i.cSn a la 

nqui~, generando actitudes de sumisión 1 conformismo 

en lugar de autonomía y espontaneidad; en este caso, to-

da la existencia humana se.regiría de acuerdo a las ex1~ 
-- l 

gencias del aparato product~vt:, •. 

La úitima tendenc;:ia -soa~iene Karcuse. es la que 

se afina en los paises tecnológict e industrielmente· 

ave"lzados, en doiide e1 progre~o material equivale al 

progr:eso de la dominación, una prueba de ello és .,la 



.......... ___ ~__,· 

utilizacicSn bfliCa que se le da al conocimien~o cientí

fico. Dada esta perspectiva del progreso de la domi.i1a

ción, la re.z6n dialtfotica contea:pl'- para la presente 

etapa histórica dos posibilidades ieualn,ente realiza-

bles. La alternativa. irracional se presenta coi:.o una. 

ete.;a fascista.: "el advenimiento de un largo período de 

I 

;/ 

barbarie 'civilizada', con o sin la destrucción nuclear" 1 • 

?or otro lado, la posibilidad racional propuesta por la 

razón dialéc'tica concibe la c reacicSn de una sociedad pa

cífica q;..e garantice él.pleno desarrollo de los seres 

hur,anos, en palabras de 11:arcuse: 

la pacificación de la existencia, dentro. del marco 
de las instituciones que ofrecen una .tayor oportu ... 
nidad :para el libre desar~ollo de las necesidades 
y las facultades hun:anas ©. 

2. EL PROYECTO SOCIAL RACIO?iAL 

/ 

obras 

n proyecto social racional -esbozado en diferentes -f 
de l!arcuse- puede considiJrarse una actualización de V 

• la idea de socialismo. Este proyecto tiene como meta la 

realizacicSn de la libertad y de la felicidad.iDAiividuales 
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e.entro e.e una sociedad que las proteja y desarrolle y, 

coc.o base fund~ental de esa meta, la rebeli6n indivi

dual :;:er:i!a.nente enraizada en la "bioJ,.ogia" misma de los 

seres humanos 3• /Marc'use intenta con este e.leniento -;>}< 

_romper el·círculo: dor,inaci6n-rebel~6n-dominaci6n, ori-

gen ó.e toó as las revoluciones inconclusas. Ambos pri~ 

.cipios están subordinados al ae:se.rrollo actual de las 

necesidades físicas y culturales de los hombres, tanto 

con.o a la riqueza material que tenga la sociedad, ,sta 

Últii:::a debe \i~r lo suficientemente abundante para poder 

realizar una dist.ribl..Ci6n del producto social de acuer

do <:on les necesidac:les de los individuos y no en rela

ci6n con ~u cont_ribúci6n al trabajo socialmente necesa-

rio. 

~arcuse sostiene que la etapa actual del capita

lis~o oaduro tiene las condiciones de riqu~~~ JJ.:aterial 

y cultural su!ici.entes ¡,ara emprender la creación de 

una sociedad racional, de acuerdo con los términos ex-

puestos. El mayor obstáculo para esta orga~izaci6n 

social radica en los hombres tismos, en su estado de 

c6moda servidumbre, situa~i6n que -como veremos en el 
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capitulo III- se derive de la satistaccidn de necesida~ 

des autodestructivaa impuestas que les iJtpiden darse 

cuenta de su torita de existencia y, por tanto, buscar 

el cambio cualitativo. 

El proyecto,_ una.ruptura con e¡ orden_establecido 

* Nuestro fil6sofo entiende por proyecto social al 

resultado de una determinada elecci6n, una medida, 
entre otras posibles para COIÍ!prender, organizar 1 
transforoa~ la realidad. La elecéi6n inicial. de
fine el rango de posibilida4es abiertas de este 
codo e impide la~osibles alternativas incompa
tibles co11- ella.l_V 

Un proyecto social se etectáa siempre dentro de 

la u,isu:.a realidad, afeCt&ll~O todas- las experiencias y V

relaciones de los seres humanos. As!, toda sociedad es

tablecida es la realizaci6n de un proyecto que origina, 

a su. vez, nuevas posib~lidades. (P'ig. l) 

Proz~cto ¡ Ir,od~lo _.c:1.ent!t'ico 

La idea de proyec~o que tiene Marcuse está llN1' 
~ 

lejos de poder ide:c.tificarse con la. idea de ir.ocelo que 
• 

se usa en la ciencia. laste ál.timo término se define 
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A __ 1 _____ _.__.__-i 

B ---~2"""1·-~--~::;.:;;;;:=:::::¡ ·-- ...... ·:~ ... -::...._ __ _ 

PílOYE ero·· . 
)' 

2' 
~:~ ........... ···· e----__,..---....... ~1' 

Fig. l. El proyecto soc1 . .i. 

ACONTECl~IENTOS: 

A •: cooperaci6n humana 

B = avant•da tecnología 

e = creaciones artísticas 

POSIBILIDADES: 

l, 2 7 3 posibilidades que se desprenden de 

los hechos A, l5 y C : 

1 • • solidaridad coll)o necesidad biol6gica que 
desplaza a.la destructividad y competen
cia en el trabajo 

2' • reducci6n del sufrimiento innecesario 

3' • la creaci6n artística e~ el proceso de 
producción 
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aquí de ac1.erdo con lo que L'..ario .Sunge expone en su li-

bro Teoría y realidad: -un oodelo teórico es la i=:a.gen ,// 

sin.cólica y sir.plificada de un aspecto u objeto de la 

realicad, el ::ocelo no se coi:r.pro!"..ete con la existencia. 

cel objeto o dtuaci6n a la qt;.e hace referencia, simpl,! 

:;:le~te la ;ir~supone al contrastar el n:oc.elo con su real,! 

zaci6n et:pír~ca; el experi:nento. {fj.g. -~) • 

. De·bido a la dist1nta concepci6n de ree,ttd1;d q~e 

ha.r en la base de estas dos ideas, :.:enciona.,ios a conti

nuaci6n la principal divergencia: el proyecto social sé 

elabora a ,artir de posibilidades antag6nicas que se -en

cuentran en ese n.onaento hist6rico, su realizaci6n ·ini

cia u.na. nueve etapa de la civilizaci6n. de 1~ que inva

riable::ente surgirán nuevas posibilidad.es. Por ute ll.O

tivo, la elecci6n continua de posibilidades afines al 

proyecto exi~e .un atento y per:r.anente conocimiento de 

la realidad que hace dif'!cil ir.anejar todos los ele::nen

tos del l)royecto sin la participación colectiva. En 

cubio, el n;odelo científico representa un aspecto sim

bó::..ico y si:r.plificado de la realidad, .su realización o 

experi:nento se e!ectúa n:anejand9 a voluntad individual 
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ExPeruENCIA 

QEx FISICA 

• 

HECHOS /\CTU/\LES 

Fig. 2. Concepci6n de realidad según M~rio 
Bunge (Fig~ 5, p. 216 del libro Teo
ría y realidad) 

H A = hechos actuales = realida!l pr~sent·e 

B = experiencia, conocimiento científico 
de los hechos actuales 

F = Física, teoría que presupone una par-
te de la.realidad presente y otra par
te es producto. de la imaginación, (lo 
q~e estll tuera del rectángulo ir.ayor) 

= Col.iel.o teórico, aparece en el C81UPO O.e 
la iill.aginacióri · 

Ex = Experimento o cont1'ástaci6n del model~, 
aparece én una reducida y controlable 
parte de la realidad 
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o de srupo, por lo ~enos eso se espera, las variables 

q~e aparecen e~ el ~olelo. 

Proyecto y ut0.pfa 

Para ::.a.reuse, el drIJino utÓpía s6lo puede apli

ce.rse a un :prosp&cto ce CaD!bio social que efectivamente 

contradiga las leyes cientí!'::.cas (físicas, biol6gicas, 

etc.) coirprobables y coz¡;probades; otro tipo de factores, 

ya sean subjetivos u objetivos:, no son utópicos, acaso, 

:::rovisionakente irrealizables. Visto de esta ir.enera, 

nu.'lca ha sic.o ut6pico toó.o prop6sito que exprese la co1r,

;>leta sat.isfacci6i:l. ce _las necesidaóes vitalei, aún cuan

·ao en un !ilót,ento_ hü:rt6rico detern,inaó.o no pueda cumplir

se este _pro;i6si to por falta de n::edios r:.ateriales; en ca.a 

bio, la idea de una juventud eterna es completa::n.ente 

utópica porque las leyes biológicas que pudieran resol

r1er te.1 ;;roblen:a no eacv.entran esa posibilidad en los 

~~zanis~os vivos. 

Lo que si es utópico en un proyecto soc:i. al es la 

pi..r~icipación cet.allada de una sociedad "iibre y d_e las. 
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actividades d~ sus mie:atros., principal!l:ente, por dos ra-

zones: 

No se puede b.abla:r con exactitud, desde aho

ra, de c6n,.o serán los horr.bres y mujeres que 

hayan su.perado total y.definitiva.mente la explotaci:Sn 

y la servidumbre; es imposible para nosotrqa que perte• 

nece:nos todavía a la prehistoria de~ hWtanidad, des

cr.ibir con precisicSn a los seres que vivíri,n en condi

ciones total:lente distintas. Los 0011.ceptos filos6ficos l 
justicia, libertad, felicidad, etc. poco nos dicen de \ 

una socieóad racional; pues W1a vez realizada la ~ten

ción histdrica que guardan, su contenido será otro. / 

2. La constii.lcci6n· de una sociedad racional no f 
es producto de Wl sólo hombre o de un gru-

po, por el contrario, tiene que ser creaci6n de todos ~ 

los individuos que la integren. 

Por estas razones, Marcuse no se erige planifi

cador de una sociedad, despuh de eJi:ami na·r críticam.en

te la realidad ,oei~l de algunos países industrialmen

te avanzados (p:r:JJ1ci.palmerite Estados Unidos) y la orga-
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ni.zaci6n social de Rusia, presenta aquellos factores 

que apuntan co~o condiciones y características importan

tes ae una sociedad racional y, por su parte, renuevan 

la ióea de socialismo porque tales elei:r:entos no p~dian 

ser previstos por Uarx. 

-4-/ .Características de la n.ueva sociedad *' 
Para ~arcuse, una sociedad racional es un uni

verso de relaciones humanas cuyas instituciones prote-

;en y cesarrollan la. libertad y feliciced de todos sus 

im.e,;ra.'ltes, dicha sociedad es el resultado del traba- V 
jo de hombres y mujeres que construyen sus vidas soli

~aria.r.ente, utilizando p~ el¡o los logros de la cir 

vilizaci6n y el libre j~ego de sus facultades y nec,, 

sidades. Para llegar a una comunidad universal de epi 

ta naturaleza se requiere la cotipleta transformaci6Jl 

d.e: 

l. El reino de la necesidad (trabajo y necesi

dades biológicas). En este punto ;.te.reuse 

propone: 

a) la conver.si6n de las horas de trabajo e;ic-



plotadol'. y cocpetitivo en tiempo que satis

faga un.a. necesidad biológica, placente:ra J 

so lid aria. 

b ) una redefinici6n, de las necesidades. 

2. La utilizacii..n del .conocimiento cienti!ico . . . . 
y desárro.llo tecnol6¿;ico en una dirección di,! 

:tinta a la que hasta. la fecha se le ha q.ado. En este 

punto ee plantea: 

a) la liberac,i6n de .la angustia y temor innece.sa

rios .que ori~ina la lucha por la existencia V 
b) la utilizacJ6n de la ciencia ·y la tecnología 

para fines exclusive.ir.ente :pacíficos. 

3. Tiempo de ocio. Marcuse no anticipa las ac

tividades óe ·ios seres hun:anos fuera de su 

trabajo creativo, la rai6n la pone en labios de una de 

su:s alumnas: "por prin.:eravez, en nuestra vic.a, seremos 

libres para pensar en l~ que vamos hacer." 5 

Para que esa nueva sociedad pudiera crearse sería 

necesario qµe reuniera, aparte de la riqueza material 

con la que cuentan las sociedades industrial.mente avan

zadas, las sic;uientes conóiciones subjetivas:· 
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un tipo de hoi&·bre con una sensibilidad y una con
ciencia diferentes: ho11.;bres que hablarían un len
guaje diferente, tendrían:aetitudes diferentes, 
seguirían diferentes impulsos; .hombres q,ue hayan 
construido una barrera instintiva contra la 
crueldád, la brut~lidad, la fealdad. Tal trans- V 
formación instintiva es concebible coc::o un factor 
de ce.n; bi.o sociai sólo si i::-,pregna la división so
cial del· trabajo, las prop.ias relaciones de la 
producción ••• La i:!la,:inación ·de tales ho:::bres y 
lIUjeres mo Liear!an su razón y tenderían a hacer 
del proceso de producción un proceso. e.e creación 6. 

De acuerdo con esta <:ita, la cx-eación de una so

ciedad libre se enc1..entra determinada, en el orden sub

.jetivo, ~or la posibilidad de que surjan hoi::bres y C'.Uje

res diferentes, c:ferencia radicada en el ámbito de las 

necesidades. Aquí, llegamos a la preocupación de tia:r

c~e por una nueva antropología que investigue: 

el origen y desarrollo de necesidades vi tales de /' 
libertad ••• el estudio dél desarrollo de necesi~ V 
dades humanas cualitativar.1ente nuevas ••• porque 
es la continuidad de las necesidades represivas 
la que hasta el presente ha i?:?pedido el salto de 
la cantidad a la cualidad de una sociedad libre. 7 

En los siguientes capítulos se illtent6 rastrear# 

algunas de las ideas d' este. fil6sofo crítico. que ,udie

ran constituir parte de esa, nueva antropología que ál .. 
propone y que para los fines de este traba.jo son: 
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.l. Ll'.ls estudios de ?:ercuse sobre le posibilidad 

de hoi.::bres y n:ujeres cu:alitati'\l'a.r.ente diferentes, c:tl t,e 

to que la libertad, la solidaridad y la estltica forman 

parte ci.e sus necesidades vita les (dimensi6n "-.iol6gi

ca); y, 

2. Las investigaciones estfticas ,que llevaron a 

-ll.arcuse a considerµ a l~ illlag1.~ci6n capaz de: 

a) asumir l,.a funci6n direCtiv'il del trabajo 
' 

desde el procesó ir,ismo de .:producción 

para convertirlo en proceso de creación 

b) crear necesidades que liberen a la exis

tencia humana del .sufrimiento y re:pre

si6n innecesarias, en pocas palabras, 

,generar lo. rebeli6D penr.aueDte en los 

individuos. 
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l. LA HERENCIA PREUDIANA 

Uarcuse basa la co~stni.~ci6t¡_d_e_~ociedad * 
~ací~!'ica, libre, feliz,_ esto es, racional.J--- en la posi

bilidad bio l6sica de transfor::nar. al ho~bre en un st,r 

+ 
3.ue rechace la cruelda~st;lilisión, la fealdad~ 

¿Es posible que en los seres humanos desaparezcan estas 

caract.erísticas que parecen fort.ar · parte de su natura

leza? ¿:Podrán los ho.:::bres :roniper el círculo dortinación .... 

rebeli6n-dollinación que para Ilarcuse és la peculiaridad 

de todas las revoluciones traicionacl-as? Desde una pers

pectiva freudiana, nuestro fil6sofo encuentra que es en 

el á:.bito de las necesidades· donde puede darse una res-.. 
puesta a.firir.ativa a esas interrogantes. 

V 

Reconsiderar lo que son las necesidade~, · llevó a 

;.:arcuse a examinar la re.;;i6n de los impulsos' y sentidos 

:prii:arios, ca:npo al que denomin6 "dittensión biológica" • 

.!:sta dimensión biológica, aclara el maestro, poco tiene V 

que ver con la biología como disciplii:ia cielitíf'ica,,/41 

tér:nino "biológiéa" sólo es util_izado para designar 

el proceso y ,la dimensión en que las incl"inacio-
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nes, los patrones de comportamiento '1 las aspira• 
ciones se ·transforman en necesid~des vitales., que 
de no ser satisfechas, darían origen a un mal fl.J!! 
cionamiento del org&i1ismo · 1 /. 

Antes de exponer las ideae que l!el :use •cep~a de 

·lreud, mantengamos presente e$ta consideraci6n de ZJ;Ues-. 

tro autor, si las necesidades impuestas llegan a con

vertirse en necesidad~s· bio:16gicas, entonces-, puede 

considerarse como posib1lidad realizable "sUJDergir". en 

la dimensión biológica necesidades cualitativamente di~ 

ferentes cu1a satisfacción pt-omuevan una rebelidn, indi• 

vidual pern:anente y, por tanto la cl'eación.y desatrollo 

de una sociedad racion,;tl. 

A la luz de las siguientes id«!as de Preud. ~ar

C'l..ae explora lá dimeneión ~,iol6gic~t 

1. la hipótesis de que los impulsos primarios 2 

del organismo humano provienen de una ener

gía' o .fuerza constante, niismos que tienen representa

ci6n mental 7 somática. 

2. La teoría de los impulsos primarios que 

aparece en los 6l.t.imos escritos de Freud, en 
. 

ella se mencionan dos impulsos principales: E r o s 



(impulso hacia la vida) 1 el impulso ha<:ia la muerte 

(Tar..atos 3). La energía de ambos impulsos se encuentra 

'bez,clada" y así se 1tanif'iesta en todas las actividades 

hu=..3.."laS. Eros es la fuerza "que tiende a conservar la 

s~ta.."lcia viva y a condensarla .en unidade, cada vez ma-

" 4 yores Ta.~atos, el i~pulso que tiende a "disolver 

estas unidades y a retornarlas al estado :nás prilnitivo, 

:inorgánico" 5• La tendencia agresiva en los seres huma

nos "es el descendiente y principal representante del 

instinto de n.uerte" 6 • Como. ~e verá mis adelante, 

l:arcuse. no acepta esta interpretaci6n de 'ranatos, pero 

sí su manif'estacicSn agresiva. 

3. Sublimación. E~te concepto es usado por 

L!arcuse como la gratif:icación mediatizada 

que obtiene una necesidad biológica por medio de un ob-, 

je~o :¡ue sustituye al satisfactor deseado y que es so

cial:.ente prohibido. Para ?.!arcuse, la sublill:ación es 

u:i acto absoluto de creación porque "acepta la barre

ra social contra la gratificación instintiva, pero tam

llifn supera esta \arrerá1(f] 

4 • De sublimación. li!arcu.se crea este concepto 
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para expresar la eli~inaci6n de la necesidad de subli

maci6n que las sociedades industrialmente avanzadas 

he.n fomentado. La desublimaci6n consiste en allanar en 

el aparato ~ental "la tensi6n entre aquello que se de-

l , · t '' B D t d l . sea y aque ... o .que se permi e • e es e mo o, e in-

c.ivióuo acepta un mundo que -parece no exigirle la re

nuncia de sus necesidades ~ás intimas, pero que en rea

lidad ha precondicionado a su org~is~o para que se 

adapte a un ,mundo innecesariamente represi;~o. 

Los. in:nulsos -orin;al"ios 

llarcuse hace suya la hip6tesis de Freud sobre la 

existencia de una energía o fuerza constante que es la 

fuente de toca acci6n humana. Esta energía per:r.anente 

fue dividi_da por Freud, en sus últaos escritos, en dos 

in;pulsos totalmente opuestos: Eros y tanatos. Jiarcuse 

no esti ce acuerdo con esta dualidad de la energía 7 

piensa que, en realidad, hay una sola fuerza con dos 

foru:as de expresarse. El hecho de que esta energía se 

presente como vida y ItUerte, proviene e.e un agente fue

ra del organismo; el n;edio ambiente. En seguida se de-
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tallan las manifestaciones más i~poi'tantes ue estos 

dos impulsos. 

i r o s 

El impulso cr~ador de la éivilizaci6n .es. Eros, 

"fuerza universal que· pres_erva la vida" 9 y se presen• 

ta, al igual que Tanatos, .a travls de necesidades fi~ 

siol6gicas y mentales-. Las necesidades er6ticas pue

den distinguirse en: 

a) Básicas. Aquellas cuya gratificaci6n mantie•-

ne ai organismo vivo y para las cuales no hay 

ningún sustituto adecuad.o; como s·on: la necesidad de 

alimen.t~se, vestirse, tener habi1;aci6n. Su satisfe.c

ci6n, como lade todas las necesidades, eshist6rica y 

depende del grado de civilizaci6n alcanzado. 

b) De solidaridad. Fuerza o "disposici6n del 

organismo, enraizada quizás en el impulso 

er6tic" que ~ontrarresta>ia.agresividad _para crear y 

preservar •un1d·a~es:caci1.1 vez 111ayores· de vida' "lO 

Para Marcuse; est• ·nec.esidad coin:prende los dos tipo en 
. . -:>.t··./·,, -~ 

que se mani:fiesta:1~:}iibi(Jo:. J.) el deseo sexual que 
:/·-.'.i//:" . 



as:;,ira e. una satisfac.ción directa (:;,rop-iarr.ente la rela

ción sex~al genital); y, ii) la energía sexual inhibi

da de esta aspiración, pero no sublil::ada, ~ue alcanza 

tra:11-:.u.la::.e:r.te o¡;ro tipo de satisfacción, Freud ó.enolli

d a e.sta sexua!icad "instintos sociales", Ua.rcuse ci-

ta del propio Freud los siguientes ejeu.plos: "las rela-

cior.és a!'ect-;;osas entre pec..res e tijos, los sentimien .. 

:'Js de ar:istad y las lie;as e:r.ocior:.ales en el matriir.o• 

nio" 11 , a estos casos puede a.r~adirse la cooperación en 

el trabajo. 

::n hecho de que hayan aparecido y sigan a:;·are

c:endo las satisfacciones de esas e.os forlI.as de sexua ... 

lidad coio anta66nicas -di~e Karcuse- se debe a que esJ 

ta necesidad ha estado fuertei::.ente reducida a suubicál 

ción genital y función procreativa. Dicho de otro 00-

c.o, la libido no sólo va más allá de los Órganos repro·.i;. 

ductores hacia todo el cuerpo tambi1fo :puede erotizai

toó.as las relaciones· y actividades humanas. 

c) De libertad. S-9 la necesidad erdt ica capaz 

de crear nuevas fon:;as -de satisfacer y for

talecer a todas las necesidades vitales. La 0f'o'rma en 
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que se expresa la libertad biol6gica es múltiple, depen

de en G?"Bn ~edida del grado ó.e represión en que se en

cuentre el individuo y de la escasa o abundante grati

ficaci6n de las otras necesidades. Según ~arcw~, la 

rebelión es una de sus inanifestacio?es y la re.!z de la 

lucha per.nanente del i~ividuo por vencer la hostilidad 

.de la sociedad y de la naturaleza. 

Una e%presi6n izuportante de la li~rtad biol6gi

ca, pero sublimeda, se encuentra en la obra artística 

donde se manifiesta claramente en las distintas y nue

-vas for11las de relación entre ho¡¡;,bres y ~jeres y entre 

,stos y la naturaleza: 

Bo~bres y mujeres habla.JI y actúan In la obra de 
art4 con lllenos inhibición que bajo la pesada 
vida diaria; ellos tienen menos vergUenza (:pero 
tubiin están más coitprollietidos) en su a.mor y 
en su odio; son leales en sus p·asiones aún cuan
do los destruyan. Pero tamb.iin son n:.ás cons
cientes, reflexivos, más e.morosos y más despre
ciables. Y los objetos en su mundo son más 
transparentes, :nás i:idependientes. 12 

Con la libertad biológica, el c..;ncepto de liber

tad ó.e krcuse precisa su significado. El definia a ---la libertad en El hon:bre unió.imen.sional, de acuerdo ccn 

Marx, como "lm& el.ecci6n determinada: 'los holribres haceJ1 

:c:,;a 
;~ . ..., 



su propia his.toria ·-pero la hacen baj"o· condiciones da

Gas• .@; despuls, en Contrarr.evoluci6n y .revuelta, di

ce: ªla libertad esti ciment"ada en los impulsos prima

rios de ho::::bres y mujeres, en la necesidad i.Jlescapabl,e 

d·e alentar sus instintos vitales" 14 • Estas dos defini

éi!iones cie libertad nos dicen que el concepto se refiere 

Ciertcei::.te a la capacidad de elegir una entre. varias 

alternativas dadas, pero que ad·emás, la alternativa es

cogida eatá detentinada por ·é,:iergía erótica. As!, la 

libertad esti doblemente condicionada:. externamente~ 

;,or las posibilfdades o condiciones que ofrece la reall.;;;. 

dad e, internament·e, por la energ!á et,dticá dél indi

viduo·. 

De acuerdo con lo anterior, únicamente puede ha.,¡ 

ber una elecci6n libre : aquella que seleccione la posi

bilidad o posibi1idade& reales~,~ adecuadas para una 

mejor satisfacci6n de las necesidades vitales. Ejenq,11-

fiquemos esto corr la siguUfltl iaf ormaci6n de la a.avis

ta Proceso, er. relaci6n con los j6venes nicaragUenses 

que se un:.i.eron a ~a luch;f. contra Anástaoio Somoza: 

. 
Acciones militares como la toma de Palacio Nacio-



nal por los sandinistas en agosto·pasado, as:! como 
otras operaciones exitosas de la'guerrilla, son P.2 
sibles gracias a la luclla y el sacrificio que a 
diario lleva adelante el i:r.ovimiento popv.J.ar en su 
conjunto. Dentro de este proceso, .la juventud ju,! 
gaun papel funda.mental. 
Cuando el levant~iento ar.mado de Matagalpa, la 
juventud toma los barrios, levanta barricadas, 
abre enormes zanjas, llena las calles de vidrios; 
el pueblo comienza a 8.l'marse con rifles. 22, viejas 
escopetas, pistolas 38, bombas de contactó 15 

De acuerdo con esta noticia, la juventud nicara .... 

g(lense participd act:iv~enta en la lucha contra la die~ 

tadura de Somoza y, podri.amos decir, que estos mucha

chos tuvieron que esc9ger entre: continuar aceptando la 

dictadura o participar en la lucha contra Somoza. La 

eleccidn de los j6venes nicaragUensesse explicaria 4e 

la siguiente n:anera: 

la. determinaci6n: la libertad como elecci6n 

te6rica. Est.a idea 1mi11ca que para poder. elegir seco

nocen, por lo meno~, do~ posibilidades reales, en este 

caso son: la dictad.urade Somoza y la lucha sandinista. 

2a. determinaci6n: el acto n:.ental de elegir es

tá condicionado por energía erdtica. En nuestro ejemplo, • 
la primera alternativa es, entre otras cosas, la pern:a-
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nencia de la represión; la segunda alternativa represe_!! 

ta la posibilidad de otra forma de existencia. En este 

caso, la única elección libre es la segunda porque sig

nifica escoger la posibilidad que permite o promete 

una existencia mejor para todos. En cuanto a elegir, 

mejor dicho, permanecer éonla dictadura indica una 

~uerte inhibición o aniq\lilación de libertad biológica, 

pero no reducci6n de energía, y.a que bta es constante, 

lo que sucede es que la energía de esta necesidad, por 

la represión a la que está sometida, se tresl.ad.a o crea 

otras necesidades. 

Para Uarcuse, todo aquello que promueva la axis-"l 
,IV, 

tencia ce una sociedad libre, pacífica feliz es rácio- ~ 

nal, las ngceeidedes eróticas merecen tal adjetivo ya 

que pueden considerarse el nia:i:lantial de la vida misir:a 

y su satisfacción es la garantía de ia supervivencia 

individual (necesidades básicas} y de la especie (nece

sidades de solidaridad y de libertad}. :ri::arcuse nos 

ofrece un ejei:::plo de la racionalidad de E¡-os en los in

tegrantes de una ·tribu de Nueva Guinea estudiados por 

la antropóloga 14argaret Mead: 
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Para los Arapesh el mundo es un j~Ín que debe 
ser cultivado, ••• para que las raices comesti
bles y los perros y ios cerdos y, :por encima de 
todo, los niños puedan crecer. De esta actitud 
total salen mucho$ de los der.ás aspectos de los 
A.rapesh, la ausencia a.e conflictos entre los 
viejos y los j6venes¡, el acento en la coope-
raci6n 16 
el A.r~pésh es cooperativo, no agresivo y tierno 
con sus hijo.s • • • Nunca se castiga a los niios 
Arapesh, y durante la pri~era parte de su vida 
se les repite incesanten,ente ·que todas las cosas 
son "bu.enas"~ buen sat-!d, buena casa, tío bueno, 
y así por el estilo 17 • 

Es cierto que los Arapesh son una triw primi-* 

tiva y su organiiaci6n social es muy simple, pero de 

lo que se trata aquí es de observar que 'W:l&. existencia 

regida por Eros produce una relaci6n armoniosa ent:re 

los individuos que incl'\lYe, además, el l'edio en qu, 

viven, el que es tratado como un jardín que se cuid~ 

para q~e todo pueda crecer • 

. f a na. t o e 

lreud intentó explicar la dest:nictividad 7 ~i-.e

sividad hW!!anas co~o una disposici6n del propio orga

nismo por regresar a sus elementos inorgánicos. ~ar

cuae no lo cree as:! 1 piensa que si acaso hay un imJ>~-
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so qui rechace la vida, ,ste podria ao .sejt tan, biol6gi• 

coy provenir, ds bien, de una vinculaci6n de cocdici.!!_ 

hes histórica.a socio-culturale.s q'.118 introyectadaa en la 

conciencia de loa irJ4ividuós lleg&Il a ~armar p~e de 

su propio org;mismp como ~c•aidades autodestruct1-,as; 

con otras palabrás, exisu una ideolog:ta de la muerte 

que distorsionó las necesidades vitales- al ha e e r 

pasar por hecho natural, biol~gico,-lo que en mu.chas . ' 

ocasiones es~ }).echo histcSrico. Los rasgos generalet 

de este tipo de ideología.se menc:!lonan después de la 

interpretaci6n ·que Karcu.se hace de te.natos. 

Ciertamenteha7 una manifestación agre~ivá de 

la e~ergia (fuerza constante que hay en el organismo) 

-dice M.arcuse- pero esta expresidn hu.mana no es-:el de

seo de morir sino su protesta por tener contacto con 

una realida!l hostil que impide o rtprim,a la sa~isfac

cidn de las necesidades erdticas. heud defiiii.ó a 

'l:8l!.atos como la fuerza que "tie~e. hacia ése estado de 

•cons.tante gratiticacicSn• donde no se siente nia&U,na 

6 . 18 
tensi n •'Wl este4o sin necesidad" • Bl augirid que 

ese eetad.o ara la aerte; en cambio, para Kat'cuse, la 
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ausencia de tensi6n equivale a la satisfacci6n de todas 

las necesidades ercStica~. V~:,to' a~!; ~a ~.if~Jtaoi6n

a.;resiva de Taus.tos és' otra far.na de demandar a,.tención 

a las necesidades prQvenientes. el.e Eros, as{, Tanatos se. 

convierte en una expresi6n ·complementaria de la vida 1 

no en su negaci6n. De. aquí, Marcuse infiere la· existen

cia de una sola energ!a instintiva con dos fol'Dl$s prin

cipales de :::anifestarse; siendo la funci6n de al!!bas pro

teger y engrandecer 1avida. Si este es.el caso, un 

:nedio ambiente que gart:>.nti.zara la gratificación permanen

te de las necesidades. eróticas minimizaría la ene:-gía 

de Tanatos y, de este.Ia1odo, la fuerza no utilizada pO• 

dría ser absorbida por Eros, lo que aumentaría el caudal. 

de necesidades creativas. 

'lerminemos esta parte de la dimensidil biológica 

subrayando lo.ya ap\il'ltado: tocias las necesidades prove

nieiites da lqs impulsos primarios pretendei,i, aunque de 

distint~ itanera.s, lo mi.sino: una existencia pacifica 7· 

creativa com.o gratificación. 
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Iros y Tánatos piden ló mismo: una existencia 
pacítioa. ·~ cnau.v,. . .e0Di0 .. .patificaci6n 



2. 'UNA I:PEOWGIA DE LA W:SRTE 

Las ióeolog!as que it~tienen o fomentan~ ace1 

tación sumisa a la mµerte, '2?la vez introyectadas en el 

organisir!o humano, disto:.. .3ione.n las necesidades de los 

iu:pu.lso_s primarios. T.anatos es el impulso li!ás afectado, 

.su agresividad que es 'la mani!estaci6.n vital contra el 

ó.olor y la represión que le impone 1,211 wedio hostil, me

ó.iante este tipo de interp:retaciones sobre le. werte, :e 

transforca en fuerza destructora contra la misma espe

cie. Co¡:¡o veren.os en se;u.ida, hay ideologías que al 

hacer pasar a las muertes hi.st6ricas (las n:uertes cau

sadas por el hombre mis:no) por ll:uertes naturales ( las 

originaó~s por vejez o ciertás enfermedades incurables 

en un mo:rentl,) dado de l_a civilizac~ón) refuerzan una 

aceptación irracional a la muerte. 

11 derecho: la 1egall.dad .de la. u;uerte no natural 

Desde las·tribus más pritt.itiva:s hásta las socie

dades complejas de nuestfoij- ciias, lá vida seha regla-
. . . . . . -

mentado por medio·de leyes dadas por un pequeño grµpo 

11 



de individuos, leyes que deben ser obedecidas por la 

mayoría. Estas leyes han servido para normar, de acuer

do con los criteri~s de qaienes las imponen, la conducta 

de los ho~bres y permitir a los gobernantes ciP.rto grado 

de control y cohesi6n social; sin e~bargo, anade Uarcuse, 

este coiitrol no hubiera sido tan efectivo si no se esti

~ula,al miswo tiempo, la amenaza de muerte en caso de 

que los individuos no cumplan c;on ciertas normas establ.! 

cidas. la instauracicSn de la muerte pQr sentencia le

gal ocasion6 dos hecho~ históricos importantesc 

l. La aceptaci6n de la muerte no biolc5Jica. Es-

tos son los casos de toda· clase cie muerte por 

sentencia, en la guerra, por hambre, por contaminación, 

etc. Ejemplos siniest1:os de sumis i6n a muertes legali~ 

sacias son: 

los relatos de las n:adres que se complacieron por 
el sacrificio de sus hijos en los CBillpo~ de bata
lla • • • li. indiferencia est6ica con que muchos vi 
ven cerca de campos cie pruebás at6micas y coilsi-
deran la guerra algo-normal 19 

2. La pei'pet~ci6n de iilStituciones sot:U~les r.! 

presivas que tienen su base, prec:i11&1nen1;e, 

en la. aprobaci6n y funcionamiento de estas leyes juri-
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d~cas sobre la muerte hWtana. 

La religi6n: le. CNe¡te. el ~.rincinio de otra v,ida 

Una forma efectiva de control social fue la im

plsntación legal de la pena de muerte, pero este con

trol se transformó en do1.,inación completa sobre loa 
. ' 

hottbres gracias al pensamj,ento· y aqtitud de la iglesia 

cristiana respecto a-la vida humaJla (el cuerpo es peca

do} y a los gobiernos seculares. 

Marcuse señala que en sus orígenes, la iglesia 

consideró a todo gobierno terrenal como un castigo de 

Dios por el pecad.o, había que so po:rtar todas las dispo .. 
siciones o reglamentacidnes de esos gobiernos, por más 

injustas que fueran. Con esta aceptación a toda clase 

de organización social represiva, a la iglesia se le 

presentó el problema ele explicar la extraña contradic

ción que había entre una realidad injusta y falta de 

libertad que la iglesia Justificaba y las palabras del 

ev~elio que ai;i~ci•ban pl".ecisuente lo contrario: li

bertad e igualdad para todas los hombres. La fórilul.a 
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que encontr6 la iglesia pera "salvar" esta contradiccidtl, 

y con ella sus conexiones con la dominaci6ii., fue la de 

convertir a 12 :nuerte en e1 principio de otra vida, un 

paraíso celestial donóe se colmarían, para algunos, to .. 

cas las esperanzas tra:· ::ionadas e injusticias r~cibidas. 

Con esto, la i.7,lesia no s6lo enseii6 al hon:.br~- a sopor--

tar la n.uerte, sino a darse por vencido aún antes de lu

char contra ella: "el hor.bre :Parece inclinar~e ante lo 

ine-vi table sin estar real:-::ente c9nvencidO de que lo es"20. 

La filosofía: la muerte cor.;o entic1ad ontol6gica 

Uno de los p:ás in.portantes trabajos de la filoso

fía -senale.J.:arcuse- consiste en investigar y ciisti~r 

los :factores esenciales que produéen J.os h,echos de aque

llos que no lo son·. Cuando la; filosofía trat6 de elu;i

car el hecl::.o óe la. muerte humana, no _lo hi;.Q.,sQbr~ la 

muerte bioltg,ic~, trat6 .~e '-explicarse la 1túerte históri

ca ce s6crate-.s. Á. partir de este -stt'ceso fu·eron méhlis 

¡as corrientes filos6ficae que consideraron a las n:uer

te:s hist6ricas coco Ituertes naturales. 

S6crates y Plat6n fuei-on los primero·s fil6sofo-s 



import~ntes que hablaron sobre la muerte,. su pensamien

to en relaci6n con este tema aparece:, principalmente, en 

los Diálo,gos La koolog!_a y:...Ei Fed6n. En ~a At>olog!a, 

s6crates define a la mue-rte en los sigaj.en~1.es términos! 

La muerte es una de e~tas dos cosas: o es como no 
ser nada y no tener .ninguna sensaoi6n de cosa a~
guna; o, de acuerdo con lo que se dice, es un 
cambio y una migraci6n -'.el alma de este lugar a 
otro 21. 

Para Me.reuse, la importancia de esta definicicSn 

consiste en que si bien la filosofía no afirm6 con cer

teza la existencia de una v_ida después. de _la muene 1 s{ 

menc¡on6 tal posl'bilidad; tocará a la religi6n cristia

na asegur·arlo. En El Fed6n, Platón explica. por . qu, 

S6crates aceptó la condena de muerte: 

a) la muerte del cuerpo no dest~e el esp!ri-

tu; 

b l el .. verdadero fil~sofo es nun hombre que s, 

ha preparado durante su vida a vivir en un 

estado lo más cercano posible al de la muerte" 22 ; 7 

e) los filósofos ºnopractican otra cosa que 

2"3 el morir :y el estar. muertos• • 

De aouer4ocon eBtos tres punt~s, la actitud -del 
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fil6soto ante la vidáestá regida por la raz6n (una ra

z6n que ya es represora de los impulsos y creadora .de 

un mundo ficticio) 7 ~i bien satisface las necesidades 

del cuerpo, el fil6sofo se mu.estra impaciente por aban'"' 

donar la vida porqae sabe que esta existenc.ia es tan s6-

lo la. soa::bra, la apariencia de ia verdadera. Con estas 
• 

ideas plát6nicas se origi,n6 una de las más importantes 

valoraé!ónes itica-episteix:.ol6gicas que aún sobreviven 

en nuestros .d!aa: 

vida (cuerpo) • apariencia (talao y me.lo) 

muerte (alma) ·• i-ea.lidad (verdadero 1 bueno) 

Estas primeras . int·erpretacionee filos6f icaa so-

bre la vida y l~ muerte produj.eron más adelante: .a) te,.¡ 

dencias fUosdficas que reprimen la vida del cuerpo 1 

extienden este desinter,s a toda existencia terrenal;· y 

b) una cone~idn ent:re algunos peilSEt.mientos :Cilosóf icos 

con la dominacicSn i:revalecieute. Este Últ iJllo . punto 1:ar-, 

cuse lo ejemplifica con l,afilosofia de Heidegger 1 di

ce que para este pensador 1a muerte es.lo maico de lo 

que pode:i,.,s está¡- se~s porque es el conocimiento 

de t1J1 hecho inevitable e incalculable que no.a :Produce 
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-
"el horror supremo y el. fin último, er derrumbamiento 

del •ser' en la •nada' " 24 • A este respecto, su anti

guo discípulo comenta que el horror :puede ser producido 

:por dos cosas: una muerte física d.)lorosa y una muerte 

minuciosamente prepara.da por otros. Sólo en el segundo 

caso la n1uerte puede ser incalculable para los indivi

duos que la sufriré, pero no p¡¡ra quienes la otoJ>gan. 

Marcuse menciona el hecho de. que estas ideas heidegge

rianas fueJ;'on lanzadas en 1927, "e.n el momento mismo en 

que se preparaba la base política para la mortífera rea• 

lJdad correspondiente: las cámaras de gas y los campos 

de concentración" 25 • 

Este tipo de interpretaciones sobre la muerte hu-.. 

m;ma, en el orden individu.al, generan tanto una actitud 

pasiva ante hechos crueles y destructores como necesida

des autodestructivas Yt en el orden social, forman parte 

de las .ideolog!as de dom'inac.i6n que l!iaritienen y refuerzan 

a las instituciones '1 gobiernos represivos en el poier. 

!2!.!tud natural ante. 6a muerte 

Si los l'lomb~es y mujeres comprendiframos que la 
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única vida ae la que estamos seguros es ésta y que nue.! 

tra sumisión a la muerte no es una disposici6n natural 

del orcanismo, la nueva actitud hacia la muer.te 

que se originaría de esta convicción provocarie una ver~ 

daó.era I·evoluci6n, la vida tendría el lugar que le co

n-esponde, los hombres sabrían distinguir entre ma¡erte 

.natural y aquella que no lo es y, difícilmente, acepta,;;, 

rían morir antes de tiempo sin preguntar cómo y por 

quién se :1I:uere. 

l,a cruda realidad de la m:uerte biológica no nie

ga la posibilidad de hacerla rac~onel, una,vez que los 

seres humanos pudieran distinguir y rechazar todo tipo 

de muerte o destrucción pl'.'ovocada, eu:pezarían a luchar, 

verdaderamente, por conquistar este llltin:o .lín:.ite de 

sus vidas: 

El bo11~bre :puede morir sin angustia Si sabe que lo 
que ama estl protegido de lá miseria y el olvido. 
Despub de una vida .plena puede aceptar para sí 
:~o 22 l 11.:orir en :µn • zolllento elegido p:o-r>i-i ilis-



Ell rigor, par.acería que l.as ~icae necesidades 

biológicas son las básicas, pero a di-ferenciade los 

de¡¡¡ás animales, el hombre búsca, nuev-a,s. formas de grati

ficación y esto lo l,),eva a recrear el mecU.o ambiente y 

con él a gen!rar nueva,s necesidades. EIQpero, no todas 

las necesid~9,es cteadas 1$0n r~óio~les, es decir, pro,

:nueven el desa:z:oroUo del, -i44ivj,,d1.10 y de la e15pecié, por 

el contrario, las hay que pueden destruirlo 1 ,~tas eon, 

para J.iarcuse, ·las neceaidades irrac:Lonales, nece.s.idad.es 

"que se hallan contan:.inadas con las, •~igencias d~l lu

cro y la explotación" 27 , ¡iecesidades "que intereses so

ciales paniculares imponen al.. individuo pa,:a· su repre

sión"@>. 

llarcuse señala. que en una primera et-apa d.e la 

historia, los ho~bre:s -co11, pocas probabilidad.es de so

brevivir- tuv~eron que trans!orr:;.ar sus necesidades de 

' . acuerdo con el i,¡:edio 4ostil que les rodeaba, pero ahora, 

gracias a los avances cul:turales y tecnológicos, pueden 

ei:.pezar a satisfacer y desarrollar .sus necesidades en 
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otra direcci6n. Da un ejemplo: el trabajo. :J,as-horas 

de trabajo siempre se han considerado una carga penosa 

e irremediable, incluso en el co:r.unismo de Merx, pero .-: 

el proyecto socie.l de r.:arc-:ise, el trabajo tiene los ~t~, 

butos del juego o del arte. Este CBti,bio es la posibil,1-::s 

dad que ofrecen ·los conocimientos y medios JDateriales 

con que ya se cuenta y que pueden hacer del trabajo Ullll, 

actividad pla,centera. 

El problema que Marcuse observa en la implantaci6i 

de necesidades irracionales se halla en que tales _necesi

dades y sus satisfactores éstán aniquilando toda vida en 

este planeta. Co:no tales necesidades se encuentran "sl! 

1Dergic.as" en la L"layoría de los ,hombres y se pruentan 

eorr.o parte te su org~iistto, su rechazo prµ-ece -implicar 

tl rechazo del ho:cbre· ~isn.o, he aquj la ma~·o;r dificultad 

p,µa co?Jbatirlas. ~arc.i:se ofrece dos soiuc).-ones a -este 

pJ:C)blet:a: el prin.13:t' CSJllino Consiste en qué los llon:bres 

imj.soos aprendan a definir cuáles son sus necesidades; "i 

el segundo, que es complementario del anterior, pro~O'\r•r 

uaa reeducaci6n que introyecte eii ladil!le~si6n biol6gici 

ne.cesidades racionales, en especial, necesidades estlti-
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Las necesidades estéticas son necesidades cultu

ral,.es que nacieron con el arte~ Marcuse pieusa que es

t&s necesidades, producto de energía sublimaela, tienen 

sus raíces en la libertad y solidaridad biol6gica,s, de 

allí el gran ;ioder revoluci,onari.o y creador que tiene 

el arte 29 • Para Marcuse, estas necesidades pueden te

ner una función reorientadora de .los, imi,~sos p.timarios, 

primero, porque provienen de Eros; y; segundo, porque 

han sido mediathadas por el conocimiento de la tensión 

que ha7 entre la realidad establecida y la posipilidad 

de una realid# gratificante. ¡)icho de otro modo, las 

necesidades est4ticas reconcilian en el individuo a 

Eros y Logos. 

cuando las necesidades estéticas se convierten 

en bioló6icas, adquieren un gran poder subversivo (polí

tico 1 u.oral) qut exige11 ,µ:i. orden social racional: las 

proteatas contra la gUerra, ei ruido, la basura, la co,a 
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taminacicSn de aire y agua, la tala illli.oderada, etc. son 

ejemplos de lo que :>or ahora exigen estas necesidades. 

i.arcuse las de!irie. como 

los reque:ri?:Jentos del organismo hUI:lano, mente y 
cuer::,o, que sol:Lci tan una di:nensidn. ·de satisfac
ción que sólo puede crearse en 1, lucha co.ntra 
aquellas insti t.uciones que, por s11: l:iai.s'l~ló· funcio
ne.tiento, niegan y violan estos reql.l,~l:Í.U.,entos 30. 

• ' ', •.•• ·1.- ,t 

Con estos esbozos de lo que son las necesidades . 
estéticas se puede anticipar que su introyecci6n en la 

dimensión biológica generaría la re'beli6n indiv.idual 

penanente. 

La sensibilidad 31 , segunda parte de la dilllensi6n 

biológica, es el enlace per.i:aneilte del individuo con su 

entorno, a través de ·el~a el organismo expresa las ne

cesidedea ce supervivencia de los i::ipulso's :primarios. 

Asimismo, por su contacto estrecho con el cundo; la :se,n 

sibilic.ad envia a dichos illlpulsos las exigencias.y sa

tisfactores que hay en d ¡¡¡edio ambiente, lográñdó con 
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ello :110dificar las necesidades de aros ·Y 'lana tos. 

Él tér.uino sausibili,dad des:igna, tradicional,r.:en

te, las f'acl.llt.ad.es cognos-citivas 1rt!erio;r~~ gf¡ hombre: 
. ·, 

sin e:r.bar.;o, para uarcuse, la tarea i,mportante de los 

sentidos consiste en proporcionar un conocimiento de la 

realidad ~ezclad·o con el dolor o placer que ella le pro-

duce al organismo:. 

los sentidos no son exclusivamente, ni tampoco 
orisinariar:.ente, drganos de conocimiento. Su f'Utl
ción co¿noscitiva está confund.ida con su función 
estimulante de los apetitos (sensualidad): ellos 
son er6genos, y estác gobeniados por el pr;i.ncipio 
del placer. De esta fusión de las funciones cog
noscitivas y las que estimulan el apetito se de
riva' el carácter .confuso, inferior, pasivo del 
conocimiento por los sentidos, que los hac:-e ina
d~ptables al principio de realidad, a no ser que 
.estén sujetos y formados por la actividad concep
tual del intelecto, de la raz6n 32, 

El trabajo de los sentidos como 6rganos de cono-
. ' 

cimento es algo m!is que enviar datos. sobr_e el· mundo a 

una facultad mental, para que ,ata sea la que· elabb're 

los conce?tos correspondientes o para que con esos da

tos realice dete?'!ilinadaa inferencias. Por su función 

estimul a•n te los sentidos pueden, in-

el uso, transtorir.ar la realidad· al encontrar el lado 
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"oculto" y placen.tero de las c~sas y "descubrir por si 

misn:,os, en su •práctica•, nuevas (y más satisfactorias) 

posibilidades y capacidades, for~as y cualid~des de las 

cosas, y pueo.e?). provocar y dirigir su realizaci6n" 33 • 

Esta es-, dice 1.:arc~e, la t.µ-ea activa, indepemlien:te. 1 

transfó.n.adora de la: sens±bil~dad que puede darse des

O.e el inicio del proceso de conociB1.iento, en el ~asp 

de que la sensibilidad 110 esU ya precozia.iciou.d~ ¡,or 

la racionalidad establecida. 

-La. nueva sensibilidad 

~arcuse observ6 en la actividad cr!tica desarro

llada por los j6venes est)ldian'.tes de-la década de loa 

sesentas, el ejercicio de i.ma sensibilidad ra_dical a 

la que ll81t6 "nueva sensibilidad" porque ttanifestaba 

la respuesta de todo el org$nisino en contra de las :for

mas de vida cie la racioziali,dad tecnol6gica. ,He aqui 

las aspiraciones de cambio de la nueva sensibilidad: 

la negaci6n total del sisteoa-establecido, de su 
mora.liciad y su cultura, afinnaci6n del derecho a 
Construir UD& SOCiecieci en la que la.abolición de 
la violencia y el agobio desemboque en un IIIW14~ 
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donde lo aens-.l,, lo 1114100, lo aertnc:,. 1 lo ~
Uo lleguen a eer tomas 4.e existencia y, por· 
tan.to, la Porta de la .sooieda.d :nis111& )4 

Ot:ros grupos con parecidos. aimel.os revoluciona ... 

iios lo f o~arozu ai~o, bipp1',ea,, negro a y chtcauos 

4t iatadoa Unidos, ~tt.teiectuales radicales y guerrUle

r~a. El rasgo que distln,gui6 .~ est.os moVi~ientos de 

otras rebeliones ·tue. su J.ucha por satisfacer las exi

gencias vitales en un orden creado por la sensibilidad, 

con otras palab?la~, procl~ban el reinado de Eros so

bre la poderosa. razd~ re;,raaiva. :Sn la acci6n de es

tos hombrea 1 IZi.Ujer~a ie hizc:, P•••~te la.incluaicSn. de 

le.a necesidades 4stfttaaa ta. su dillenaidn. llioldgica, .. 
no ped.!an oua'lqlUe:r tonta de aa·U,staóer le.a necesida-

d.ea =sino iDvéhtu. UD.$ b.ella forma ~• hacerlo. 

Pan. Wilrouse, la práctica de l,a n4,1.&va aasibili

dad, aunque espontánea y desoi,l.eMcla., pre$eI1;ia 1- la po

sibilidad real de hoaibres y mu.~er:es c,qo metabolismo 

no consent!a ia ',:Cliuel4.ad, la i~justicia, la tealdad 
.. .,,. 

de nuestras socittidea. Por esto, si bien confusamen-

te, ellos uticipába.ll a loa iaaiTiduoa tierme y gene-
. . 



rosos 1tieir.bros de una sociedad"libre. 

?:l estudio ce la _di.men:si6n bio16gica nos muestñ 

:¡: ... e p'Jde=.os considerar a los impulsos priir.arios como 

racionales: s!.Ls manifestaciones están dirigtdas a cui.;. 

dar :¡ desarrollar la vida. Sin er;¡barJó, la. hostil~dad 

de la naturaleza, pri:nero, y los patrones social~s·ae 

comporta::-.iento, despu~s; origi~atón paralelamente ::ejo• 

res cor.d í_ciones de vida: .y necesidades autodestruct i•1as. 

Er. est'e últil!lo caso, los países ind:ustrial~ente avanzaj 

dos ha."l. producido cambios i~portantes en el organismo 

de sus habitante~ al: conve.rtir en necesi\iades bio.ló;-;i

cas la servidun.bre y la explotac·1.6n, pr!ncipal~ente, 

por :nedio del trabajo .competitivo. Por esto, l,a crea-
.. 

cidn de v.na sociedad racional :precisa que los hombres 

1:1isn:os ap::-_endañ -~ tra.nsfori;.a:rse medi-ante l_a crea.ci6n 

de necesidades c:ualitat iva:nénte <iií'erentes: hoi:r.bres y 

mujeres "que hayan constr.ddo una barrera instintiva 

contra 1~ cr..iel:iad 1 la brutalidad, l-a fealdad" 35 • Es

tos seres humar.os. no existen todavía, :;;>ero hay en todo 

el r:.undo indi·.riduos que parecen rechazar bioló~ic~en-
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te mchas de ias imposiciones del orden prevalecien

te, 7 bien pudieran ser eit.oa los antecesorea del hom

bre libre. 
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C .l P I ! U 'L.- O I V 

µ REVOLUCION l'EmWl!NT! J>! li 

DlJIENSION ESTi'.r;tCA 



EL A PRIORI l)E LA RECONSTRUCCION S.OCIAL 

La dimensi6n biol6gica dio cuenta de que las ne

cesidades básicas, las de solid~idad, de libertad J 

agresividad están enraizadas en los impulsos prima

rios, tambi6n, que· distintas condiciónes naturales y 

sociales transforman las-necesidades y crean otras, 

las que pueden llegar a convertirse én biol6gicas; en 

pocas palabras, las necesidades son hist6ricas. 

En este capitulo examinaremos por qu4 la imagi

naci6n, por medio de las necesidades .est.Sticas, puede 

generar la rebeldía individual permanente, haciendo que 

los !"eres humanos se liberen a a! mismos del sufrimien

to y represi6n innecesarios, que puedan convertir las 

horas de trabajo y ocio e_n horas de autocreaci6n -, , por 

fin, rechacen la crueld:ad en todas sus formas; ad, se 

reorganizaría cualitativamente la existencia individual 

y social. 

Para l4arcuse'., ia ·1maginaci6n es la facultad ~n-. . 

tal humana 'indispensable para que la razón lleve a cabo 



<.l proyecto sociál, en pala·bru el-e nuestro autor: "la 

1:taginac16n p~ede lltgar a ser el a prio~ de la recon! 

tru.ccidn 1 nueva otganiiaci6n del aparato ·productivo h.! 

cia una existeticia pac!_!ica, una vida sin temc;~íI¿ 

Ia dináau.ca de la ~izlacidn liga los más pro

fundos sentiitientos con los ::,roductos elaborados por·.la 

razdn, esta actividad crea su prop_io mundo en los sue

r.os, el juego, el arte; 111 este universo :ta;itástico es 

la sensibilidad 1 110 la raz6n la que e·stablece .el or

den. Cabe ;irecisar que este mundo creado por lª imagi

nación no es absolutá.inente independiente del real, su 

libertad- se encuentra restrin.,Jida, precisame1ite,. por 

aquellas facultades que eMaza. Así, los seres o sueños 

:nás fantásticos se derivan de upa determinada fgrma, de 

.sentir el mundo, Y. esas nuevas 1 atre1'.idas _.~ágenes son 

guiadas todavía por conceptos. 

i.tarcuse toma algunas ideas de P'reud 7 de ícant, 

principal11.ente, para :tun.damentar 7 dese.rrollar su idea 

de que la il:'.aginac16n puede dirigir la construccidn de 

una sociedad rac101:14l. Acepta de lreud el origen 7 con

tenido de la i:caginaci6n¡ de Kant, la forma que a ese 



contenido le da una determinada actividad cie esta fa

éultad, así como las leyes que rigen a esa forma. 

El ·recuerdo mtificante, matel';'ial de la imagimci6n. 

De acuerdo con Freud, dice ~arcuse en Eros y Ci~ 

vilizaci6n, el hombre desarrolla sus facultades 1tenta

les en dos etapas. En la primera, el baterial de la 

mente está integrado por representaciones de las exi

gencias de los impulsos primarios, en esta fase, la ac

tividad mental se rige únicemente bajo el principio del 

placer; es decir, su tarea consiste en lograr la grati

ficación de los impulsos, a esto Freud llama placer o 

felicidac!c. Durante esta etapa, cualquier experiencia 

que p r o v o q u e desa¿:rado (d9lor) hace que la acti vi

dad mental retroceda hac.ia el recuerdo de aquellas fuen

tes de placer experimentadas con anterioridad. 

la segunda fase del desarrollo u:ental se origina 

c\l2lldo el hombre reconoce que el medio ambiente es hos• 

til, ajeno a la satisfacci6n dé sus necesidades. El re,

conocilllient.o de esta dolorosa experiencia provoca una 

Alivisi6tl en la n:ente. J.. partir de este momento, un.a 
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parte in:.:;,ortm1:~e dtt ella se separa del dominio d'ei pdlil

cipio del placer para ser reestructura.da co:ilforme al 

principio de realidad: ~e aco:i:odará a las exigencias y 

órder.es que impone el ::n.9dio físico y social al indivi

duo. ?reud de~m±uó "raz6n" 2 a esta Última actividad 

mental, que si bien marcaba. ,,las limitaciones del ser 

hu:cano con respecto a la realidad natural, tambián em

prendería 'una organización represiva sobre ·los iiÍl.pulsos 

vitales con el fin de lograr cierto tipo de cohesión so

cial. La razón freudiana controlará casi la totalidad de 

la' act ivi4ad del pensán:it3nto , imponiendo io que es útil, 

bueno y calo. La razón ejerce 

el cono~olio de la interpretación, 1~ manipulación 
y la ca1>acidad de altera;- la realidad -de gobernar 
la :::eitoria 1 el olvido, inclusive de definir lo 
que es le realid.ad 1 oómo debe ser usada y trans-
formada J • ' 

! 

El únicc;, y Último reducto ment•l que escapa al 

.uontr01. del principio de realidad ejercido por la razcSn 

es la imaginación. Esta parte de la psique hµmam con

servará el contenido y actividad. que ten:!a la mente an

tes de que el in4ividuo fuera colocado frente y en con• 

tra de los demás individuos. Baj_ó el do:ninib del prin-
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ci:pio del plac.er, la imaginaci6n recreará, una y otra 

vez, el recuerdo gratificante: el pasado subhistcSrico 

donde "la vida del: individuo. e·ra la vida del_ genero" 4 , 

a.sí co:i:o las es:;>eranzas y te:I?ores vividos que s.e afi·r

man como aspiraciones de la hW!ianidad. 

El coI!l'Dromso de la imaginac~6n con el futuro 

t.:arcuse encuentl'.a que la iu.aginación, á.l igual 

que la razón, mantiene la insoluble tensión entre idea 

(imagen) y realidad, entre lo dado y su posibilidad de 

liberaci.ón. El poder subversivo que guarda toda 

tensión entre lo real y lo posible, en el caso de la 

imaginación, radica ell su estrecha conexión con la di
~-· 

mensión biológica y la memoria. Con el recuerdo ~ati-
'~···· 

ficante, la i!tagine.ción crea representaciones que Mar

cuse llai::2. "ideas innatas" 5, imágenes histd'ricas de 

liberación que. no puede:D hallarse en nin..:,~a realidad 

social porque han sido formadas de pedazos, fragn.entos 

tomados de la naturaleza y los ho~bres distorsionados. 

Estas. ideas innatas actúan como un horizonte que ilu

mina la experiencia mutilada, obra de la razcSn iDstru-



,,entalista, y !llUestran 4ue las fon:a.s inmedia~uente 

,iadas de las cosas son ·talsas porque existen como nega

ciones de sus posibil~dades gratificantes. 

Tales ideas innatas hacen 41ie la imagillaci6n no 

se relacione exclusivu:ente con el pasado, como estable

ci6 Preud, ta::bi.Sn se c.,-:apro:iete con el futuro al recha
r--

zar las licitaciones que (impo-ne una determinada socie-

dad. Es cierto que el.recuerdo de las primeras ,fuentes 
"----" 

ce satisf'acci6n y de las promesas de felicidad ·que a1-

,:ur1a vez :fueron cumplidas torman el material de la ima

? in.e.ci6n: pero tambiln lo es, que esas remembranzas con-.-
vertidas en imágenes invoc.an "la libertad de la repre

sión, del deseo y la grati!icaci6n no inhibidos" 6 t, 

al hacerlo, tienden un puente hacia ·e1 futuro., pues ge

neran la exigenci$ de que las i.mág.enes grati:!ica:nt•s se 

hagan realidad. 



2. LA SOCDJW> BAC.IONAL, DN.l O.BU DI .&Rfl 

La acti vida.ci de la il:1aginaci6n consiete en unir 

raz6n y sensibilidad, teniendo como contenido al recue~ 

do gratilicante; sin embargo, no to!}os sus productos 

son racionales y ofrecen satisfacc16n er6tica, tambilh 
. ' . 

-~los hay destractores, ésos q"L..e provienen de hombres f 

mujeres cuyas :f'acUl:tades mentales y sentiJr.ieiitos se en

cuen-:;ran !lllltilados a causa de la ::aisma sociedad. Ia 

historia contemporánea ·registra no pocos casos de esta 

clase de individuos, que en el poder, llevaron e cabo 

sus fantasías, sin-iestras. Por esto, la lleCesidad de 

precisar la dinámica de la 1:r.aginación que s! pueda re

constrair y orientar a l~s sociedades. 

uarcuse descubre la capacidad creadora de. la 

imaginaci6n en el arte, allí, une .en armonía a ErQs y 

a la Raz6n tanto teórica. como :práctica. Para nue.stro 

filósofo, la sociedad como una obra de arte es la tt•• 
m!s subversiva cie nuestra lpoca: 

el arte representa la última meta de todas las 
revoluciones: la libertad y felicidad de lo 1a..:· 



dividual en la sociedad, po.r esto ~e se-7"Vir ~e 
idea reguladora a la desesperada. lucha por cam
biar el IIIWldo 7 

Una sociedad donde la libertad 7 feUcid.ad sean 

las experiencias cotidianas de sus integrantes no ha 

existido nunca, esta experiencia sdlo se conoce a ·tra

vés del c:unc:.o inventado por el arte. La meta de la ra

zón erótica de l:arcuse es llevar la práctica y gratifi

caci6n estética 8 a la vida diaria. 

La belleza, forma ser.sible. de la .libertad 

La belleza es el ele::tento esencial de toda obra 

artística -afirma Marcuse- y tamb1'n la forma sensible 

de la libertad, por esto, una s<>ciedad racional tendi-4 

que ser hen:osa. Para nuestro filósofo, la ir.ejor defi

nición de belleza es la de Stendl:lalt "proliiesa de feli

cidad". Esta frase nos remite directaz::ente al me.bito 

de la dimensión biol6gica porque si es placentera, lue

go, grati.!ica a los impulsos primarios y, ade1I:ás, tiene 

que ser algo sensible • 
• 

La belleza habla en nombre de Eros y pu experien-
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cia gratif' i-ca -s6ló a este impulso~ tos elementos eró

ticos que contiene la belleza aparecen en ·imágenes que 

expresan la única exigencia del ser humano~ •1a cons

tante necesidad de hacer todo aquello que ha de ser 

hecho a fin de continuar viviendo" 9• Esta necesidad es 

continua.mente invocada en el arte, incluso aquellas iú

genes que representan la muerte y la. destrucción son 

vencidas por .Eros: •en los grabados de Goya, el horror 

sigue siendo horror, pero a.l mismo tiempo •eterniza' el 

horror al horror" lO. 

La belleza no ha llegado a ser un elemento in

dispensable para la satisfacci6n biológica, por· esto, 

?Larcuse la coloca en W1 lugar inter.nedio entre los ob

jeto:;i sublimados y los no sublimados, a pesar de ser 

un objeto sensible y deseado por Eros. Hay otra raz6n 

para que la belleza ocupe ese sitio y es que en.el ar

te ella es sólo una •promesa" y no una realidad, asi, 

mi.entras no invada todo el orden social su experiencia 

placentera se reducirá a la d:i.itensión estética. 

Hasta aquí tenemos las conexiones de la be:¡leza 

con Eros, pase:r.os a considerar sus relacione; con la 



libertad, lo que nos lleva a enunciar algunos plantea

!!lientos kantianos a la luz de la interpretaci6n que ha

ce el pro:;:iio ~arcu.se en Eros y Civ ilizac:i6n y en Contra

rrevoluci6n y revuelta. 

En la filosofía de Kant, el órd~ñ estático es el 

medio en el cual raz6n y sensibilida.~ .s~e ·concilian gra

cias a la actividad óe .la imagina<:íón, ele esta armonía 

surge la belleza. El orden estático ocupa una posición 

~ter:.edia entre: 

a) la raz6n teórica. (ente?::.di.n.iento) que com

:;,rende la naturaleza bajo las leyes ce ia cause.lidad y 

cuya actividad provee los principios del conocimiento.a 

priori; y, 

b) la razón práctica (voluntad) que constituye 

la libertad bajo reglas morales dadas por el ho?tbre :ds• 

:llO • 

Para ~ant, el campo de la ~atlU'á;Leza ,s cqmple. 

tamente distinto al de la libertad, ningib:i individuo 

puece irrumpir dentro de las leyes de la causalidad, 

así como ni11g""Wl dato de los sentidos puede condicio~r 

la autono1da del sujeto. Pero si el universo estéti~o 
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ocupa un lug!'l.l' central en su filosofía, entonces -añade 

Me.reuse- •1a dimensi6n estltica debe contener principios 

válidos para los dos reinos" 11 • Estos principios son las 

dos leyes por las que se rige él tt,rte, .Kant los desarro-

116 exclusivm::ente como procesos de la mente, para Uar

cuse, son procesos de la zcisma realidad. Tales princi

.pios estfticos son: 

la. i.y: la determinaci6n sin prop6sito. Esta 

ley define la estructura de la belleza 

y crea la forma pura del objeto .cualquiera que este 

sea- representándolo y jUZf;ándolo 

no en tlrminos de su utilidad, ni de acuerdo a 
cualquier propósito al que pueda s·ervir, ni en 
vista de su finalidad ·•interna• ••• es representa 
do libre de tales relaciones y propiedaoes... -
Está 'fon::a pura• sugie;-e la 'unidad de .lo 11lÚlti
ple1· de acuerdo a JLovimientos y :relaciones que 
operan bajo sus propias leyes -la p~ manifes
taéi6n de su •ser-ahí', de su existencia. Esta 
es la manifestación de la belleza 12 

2a. Ley: la legalidad sin ley. Esta ley def'ine 

la estructura de la li_bertad por medio 

de un doble orden: a) el orden que permite manifestarse 

.al objeto libre de los lazos que le impone el mundo; y 

b) el orden del Juego de la imag~ci6n: la concilia-
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ci6n de lazón 7 Eros qua,~ su vez, consiste en una 

&l'Díonía de facultades y sentimientos. 

Estas dos leyes del univetso artístico son ley•• 

libres en sí mis~, no son sobraimpuestas y no tortale"!!' 

cen el logro de fines y propcSsitos espec!ticos·, ellas 

son •1a !orina pura_ de la existencia• 13 • Iant señald 

que el carácter cou:ún de estas dos l.aye11 c;or;LSist!a en 

un tipo as:>ecial de placer (er6tico para Marcuaa) ori.gi• 

nado por la tor~ en que s• presenta el objeto artísti

co, forir.a dist_inta a la que ·tiene en las experiencias 

cotidiana y científica. 

Ia esdt ica d.e ltau.t es importante para Marcuae 
~ . 

porque si las leyes de la li~ertad no son únicamente 

categorías del pensamiento sino la forma de la misma 

existencia, y esta f.orma la captura el arte que es ac

tividad hucana; entonces., la idea da una sociedad li

Y feliz, ahóra diremos porque es bella, es una posibi

lida'i real. 

ta forma est,tica 
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Hay dos aspectos diferentes en la llip6tesis de 

~arcuse que concibe a la sociedad racional semejante a 

una obra de arte. El primero, se refiere a la. belleza 

de esa sociedeci como prueba ce su racionalidad, esto 

por las dos cualidades empíricas que tiene la belleza: 

ser ·la il.:agen sensible de la libertad y producir grati-
c--___ 

f'icación er6tica. El seg.undo, servir de :nodelo· dado el 

·pernanente potencial revolucionario que se halla en la 

foma que alcanza una· obra de arte. 

Ya se expuso la idea ce belleza que tiene k.arcu

se, aclare:i;os ahora el segundó aspe.cto de la .obra ar-

tística que nos interesa: su fo~ma. Empecemos ~res
~ 

pecificar cómo usa i:arcuse el t,rmino revolucion¡¡rio en 

relaci6n con el arte: 

a) una anticipación o reflejo en el arte ce los 

ca.¡¡bios sustanciales de la sociedad, por 

eje:tplo: el surrealismo .anticipó la destructividad del 

capitaiismo y la urgencia de c~mbios radicales;. y 

b) ,la representación de personajes u objetos 

que aparecen en la obra artística y que :n:ues

tran la represi6n prevaleciente y las fuerzas gue n a-



belau a esa falta de libertad. Este eS' el set2:tido re

vol1,¡cionario que le interesa alta.reuse, ,arquees el 

que ex:;>resa la "subversidn estética permanente" 14 ; 

tal subversidn se u en virtud de la forma, !tis!I:a que 

e~ para nuestro autor, la soluci.cSn estética a la ten

sión que hay entre idea (ha.gen de Í~ liberaci6n) 1 

realidad (sociedad establecida), Xarcuse cieflné a la 

forl:'18 estética co~o: 

el resultado de la trans.t'onaci6n de un conteni
do dado (actual o histórico, i.ndividt.ial o social) 
en un todo en sf mi1;11110 = un poetéa, una obra, una 
llOVela, etc. As!, lJ o.bra es •extra.id~' del coxe 
tante proceso que es la reá.lidá.d y as~e 'Ull· si.g
nificado y verdad. própios. La transfor~ció~ es
tática lleva ·a cabo un remodelamiento del len
gúaje, la perce'pción y el entendimiento ya que 
ellos revelan la esencia de la realidad en su 
apariencia: las potencialidades ·reprimidas del 
hombre y de la nat:uraleza. As!,· la obra de· arte 
re-:;,resenta a la realidad mientras la acusa. 15 

De esta idea de forma esthica, destaquemos los 

puntos que pueden consid~rarse como metas sóciales pe,t 

manentes: 

1. La forma estética J:1,0 está exenta de conteni-

• do, por·el contrario, 4ste pertenece a una 

bien deter:tinada fPoca históri.ca; luego, ella tambi,n 
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es histórica. El contellido, presentado en el arte de 

diversas l:laneras, es remodelado y reordenado conforme 

t. leyes estéticas y a una lógica ele la grati:ficaci6n, 

t no de la represión co~o la que rige en las sociedades 

establecidas; a la lógica de la gratificación JAarcuse 

la identifica con le. dinámica del principio a·e1 placer, 

y le interesa hacer notar que una característica im

portante de esta lógica radica en exigir que "cualquier 

representación aún la de la muerte y la des:t-rucci6n in

voquen la necesidad de la esperanza" 16, esta necesidad 

lógica del arte es el elemento erótico de li. belleza 

del que ya se habló en páginas anteriores. 

2 • .El contenido transformado crea una dill1ensi6n 

donde los hombres y las cosas encuentran las 

palabras y los matices que no- tienen en la realidad so

cie.l., hacen perceptible lo que en la vida diari• no se 

permite ver, oir o oecir¡ sus leyes y lógica de la gra

tificación fuerzan a 'W1a razón y ur¡a sensibilidad dis

tintas a la racionali4ad y sensibilidad institucioD&l.i

zadas. .&si, el arte trabaja con elementos de la reali

dad establecida, en contr• de esa ~ realidad. 
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3. larcuse éoloc6 a la belleza,· mejor dicho, a 

los momentos bellos del arte, en un l~ 

intermedio entre los objetos sublimados y los na subli

mados, pero a la forma est4ticll, u,n tod.o en s! mismo, 

la consídera objeto subli:nado porque al trMsforur 

los datos -el contenido• ait,ra. la experiencia, produ

ce un distanciamie:nt9 con ·respecto a la realidad 7 el 
... 

cono e ir.ier:i:to de la posibilidad de otra realidad. 

4. El "extrañ3miento" del arte -dice Marcuse- se 

da al comwu.car, en un le~aje propio, "um 

ob!etividad que no es accesible al le~"'Uaje ordinax-io" 17 
.• 

co:r.o es el caso de expresar en imágenes objetos e indi-

viduos que invalidan :las normas, necesidad.es 7 valores 

do:r.inantes. 

5 •· . Por Último, el arte, en virtu4 de su tonia e! ... 

dtica, roinpe el monopolio de la realidad es

tablecida al disolver, sobre la base ele \Ul& subli:naci6li; 

la uti).izaci6n represiva de Eros: y ~e.natos que imponen 

las sociedades exirteD.tesy ofrece, al .mismo tieir.po, u 
• 

horizonte de cambio. La expe~encia de esta otra posi-
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bilidad hiere la sensibilidad y conciencia de los in

ó.ividuos, despertando en ellos "la subje~ividad rebel

d~'y, por consigu~ente, la necesidad de un o~den no re

presivo. El arte no puede hacer la revolucicSli -afil'l.ia 

~a.reuse- pero sí puede "contribuir a cambiar la con

ciencie e iitpulsos de los hombres y u.ujeres que podrían 

~ambiar al Dlllldo" 18 .• 

Como qued6 apuntado en el capitulo III, es un he

cho!! conversión de necesidades itLpuestas en necesida

des bioló;icas, el intento de ia antropología de ,l¡¡arcuse 

es expresar la posibilidad de introyectar las necesidades 

e~téticas en la ditiensión>biol6;ica con el fin de que 

foru.en parte .de las ne~esidades vitales. lio.tbres y tni

jeres ya no se esforzar1Bl1 por satisface?' necesidades 

creadas que los ?:iantuvieran en estado de servidumbre y 

con.petencia y, segura:::ente, podrían hacer ó.e su exis

tencia individual y social una obra de arte. 
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OBSDVACION§ PD.SOliALES 

Es importante advertir al estudioso de la obra 

de Herbert llarcuse que -a pesar de ser uno d~ 1~., filó

sofos m.4s claros de la Escuela de Frankfurt, el otro 

lo fue Eric Frotm- ha1 cte-rtá dificultad en su lectura 

df"~ido a la dinán:ic~de su propia concepci6n filosófi

ca que le ii::ped!a elal;>orar definiciones comp~etas de 

los conceptos que desienaba.n objetos pertenecientes a 

una lpoca viva y, por esto, tenian que peI'IUanecer abier

tos a nuevos conocimient..os que ·irían -dando 'forma acabada 

a sus definiciones. Ta.1.. es ~l caso de las idees princi

pales que él trabajó, por citar un ejemplo, la li~erta.d 

es definida en El hócbre unidimensional (1964) co.mo .. --~.------------.- -:- -~ -- -- ·---- ' . -· - . 

"_:~ecc~~ d•:!_~~~da" y -~~ Contr·arrevoluc ión y revuel

~- (19~_9-_L coino "necesidad f:rgª-t;ª-4.a en los .. imp.uls.o.s __ p,rJ: 

m8::t'~C)S", :Marcuse.; no avisa a sus lectores de estos cam

bios o enriquecimiento del contenido, ocasionándol.es con 

ello cierta confusión, algo se~e-jante ocurre con el con

cepto de razón 7 con otras ideas impo~~teiJ..:.que ... ap11re~ -----~--------·- ' - : :------,---- -~ .. 

cen en su obra. 
-------···- . . 

Sobre la filosofía de Marcuse expuesta en este 

trabajo, sólo deseo comentar algunos aspectos que resul-
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te.n los rr,?._~ contiocv.:er.t.idos_y~"-qu.e_s_e_ __ ~¡ª~-º~-~ºJl la .-= . . . ' . . . 

acti~.i~ad c:re.ado_ra de__la imaf,inaci6n. El primero de 

ellos se refiere ·a ¡a correcci6n g,üe hace L:arcuse de 

la hipótesis freudiana sobre los i:¡pulsos priitarios. 

Paz·a el Freuc. que estudió Me.reuse., las necesidades ex• 

:;:.,resacas por los i1tpUlsos son totali;,ente opuestas: los 

,requeri.::.entos de Eros ent;ra.ndecep:, la vida, los de 

Tanatós llevan a la Il'IUerte, no· hay soluci6nposible, 

el hor-:bre estl conóenaó.o a sufrir esta dualidad. Si es

te es el caso, las iéeologíes I'.epresives se justifican, 

el hc:.tre tiene la semilla de la destrucci6n, hay que 

controlarla, Ii.ejor aún, utilizarla -ya que no es posi

ble extern.iínarla- en ben,eficio de la sociedád y canali

zar esa energía destruptora' en acti vid.ades como le e11e

rra, le competencia en todos los órdenes de la Vi1c1e., 

algunos deportes, etc. 

Marcuse no acept~ esa ices, a pesar de i:osej~m· 

plos e.e Preud y de otros b'lás actuales que bien podrían 

convertir la hip6tesis en una vel'.Oadera teoría. Para 

Marcuse, le. energía es una sola, Eros y Tanatos expre~ 

siones de esa fuerza no se oponen, por el contrario, 



son manifestacione::i. que se coinplementan: si Eros cuida 

y engrandece la vida, Tanatos la protege por medio de 

una actitud agresiva hacia todo aq:uello que impida la 

satisfacci6n y el desarrollo er6tioos. Así, loe im

pulsos primarios no solamente protegen la vida indivi

dual y social tambitSn diseñan la existencia (al recha

zar o aceptar determinados satisfactores) en la redu

ciqa medida que les de ~a la raz6n. 

Antes de continuar con la forma. en que Karcuse 

defiende su idea de los impulsos primarios s6lo .como 
·' 

t:~erza protectora de la vida, quiero hacer notar que 

.sí es incoherente con ella cuando expresa sus puntos 

de vista sobre una aeti tud natural ante ia muerte 1 • 

Aquí, considera la posibilidad no s6lo de aceptarla 

tranquila.mente después de una vida plena, sino que lle

ga a señalar que podría escogerse la muerte en el mo

mento deseado (suicidio). ·Esta af'irlhaci6n resulta ex

traña, pues ¿c6m.o acabar voluntariamente con la vida, 

si se tiene una existencia feliz, no importa la eda:d, 

y no se vive más en una sociedad represiva que impo~

ga Ilecesidades autodestructive.s? Lo que s:! podría de-
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cirse de una actitud natural ante la muerte por vejez, 

es que los seres hu:.:.anos de una sociedad racional esta

dan su!icientei:-.ente preparados p&ra recibirla sin te

:nor, sin dolor y con la certeza de haber disfrutado y 

;irotesido la única vida hur..ana de la que poden.os estar 

te6uros. 

Regreset-os a la hip6tesis de ?larcuse sobre los l 
i:::;:>ulsos prí:narios ~oi:o protectores y diseñadores de la 

vicoa. La ;,ri:r.era pregu,nt$ que nos fon.ula.cio-s es: ¿cómo 

explicar le. destructividad humana si los impulsos única.¡ 

mente proi:;ueven la vida? M.arcuse tiene una respuesta: 

los impulsos det'on:an sus requerimentos po·r causa de 

ideolo;íes excesivar¡;ente 11epre,sivas que crean necesida

des e.utodestructoras, con esto, Uarcuse utiliza los rr.i~ 

mos conceptos de Freud. 

Freud dividió los procesos . . mentales en razón e 

it.a.ginación; otorgó a la primera, la fac'1).tad de compren ... 

der y actuar sobre los peligros y privaciones que la rea.r.. 

lidad le ofrece al ho~bre, pero al mismo tiempo, contra• 
• 

rrestó 1 apartó de su contenido y práctica las ilusiones 

preservadas en la imaginación que representan el material 
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m.ás humano. Con palabras de Mar-cuse, lo~- patrones de 

conducta, esto es, la. ide~logia,, s~ corulicionan la exi..!, 

tencia humana.. J.iarcuse no se detiene en este p'UJ'.ltO que 

parece contra.decir 1a· célebre idea de MEL.cX': "No es nun~ 

ca la conciencia la que de-tend.na- la vida, síno es la 

vida, la que d·etenµina la conciencia" 2 • Nuestro filcS• 

sof o afinr,a que tales patrones ·de conducta ~puestos 

des.de el exterior del individuo; por· medio de la razcSn 

instrUlUentalista modifican l~s necesidades vitales. 

De esté aodo, más- que contradecir 1'!1- af'irmacicSn anterior --( 

de Marx, la supera, porque los patrones de conducta de 
-~ 

las sociededes industr l.almente :avanzadas son f orinas muy 

diferentes de dominacicSn a las impuestas 1;1n siglos ante

riores, por ejemplo, no es lo Jil:iámO.. tener una idea su

blime del hombre, en el sentido. de que posee un alma J 

un C\l,erpo y, de allí, elaborar toda una historia de la ( 

vida del alma después de la muerte. Una existencia in

dividual y social con esta idea imposible de comprobar 

puede llevar a la aceptación de la realidad circundante, 

en espera ..¡e una recompensa en la otra vida; pero ta.in-. 
bián conducir al.. ,x-echazo de tal ideología, o::riginar 
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frustraci6n o ~beldía. En nuestros días, ideal humano. 

Y ho!l)bre comlSn parecen identificarse, desaparece labre-

cha que hay e-ntre tdeología y realidad; entl'e hombre 

manipulaGo por otros,;~~mbre libre • 
• ..-"':. "4i= 

.... . 

Para Marcuse ,;,~l modelo humano 'recoge la histo-

_J 

¡ 

ria de laS posibilidades ~·ratif icantes no realizadas y V 

se presenta como una e~igencia.vital por alcanzar .. 

Aqui, nos enfrentamos al ,PI'Oblema principal de _las ideas 

básicas de J.iarcus·er-- nos habla de _posibilidades -.que no 

pueden comprobarse dir_ecta:mente en la experienc·ia. Si 

es\!? es así, nos quedan dc;>s caminos: aceptar esta li

mitaci6n de la filosofía de Marcuse y considerar sus hi 

-,;,·éStesis una utopía o preguntarnos si ;~icamente los 

enunciados que pueden verificarse di~amente nos ha-
.,·' ·>, 

blande c6mo es la realidad. En otras palabras, ¿el 

conocimiento se reduce a lo que dice la ciencia o hay 

otra forma de éonocimi.ento? T&JDbi~il se podría plan

tear el problema preguntán~onos si scSlo es conocimien

to el que proviene de'laraz6n instrumentalista • . · . ·. 

:ltarcuse piensa que los impulsos primario~, sil'l 
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ayuca de ::i.in;una f'ecultad :.ental, puede cuidar y e:cgl1li 

decer la vida; que el hot.bre es sus posibil,ide.des gra

tificantes, etc. El contenido de estas posii.bi;Lifade~ 

no es dado :;,o:r la raz6n sino por la i?!laginaci6n ¿es 

esto válido?, si lo es ¿c6~ prol!arlo? El propio fil6• 

sofo da una res:;;uesta: los enl.!llciedos sobre lo qi,;.e po

.dría ser la realidad social, el hombre, etc. llevan 

i:plicita:-.ente la idea de. que su realizaei6n se efec

tuará en un m.t."11;~; CUE,llitativai;,ente diferente 3, as!, 

el universo de v.e .. tif.icaci6ri .se aruplía- y ~o queda cir

cun~cri to, ni inval.idado, por él 1tOr.!ento histórico en 

el que fueron elaboradas tales proposiciones. 

A lo anterior, a~adir!a que la aportaci6n y cui

de.do.de i.:arcuse consiste en que sus enunciados sobre 

lo que todavía no es a !'artir de lo que: e·s tienen 

una coc.próbaci6n indirecta que puede demostrar su va

lidez y potencial creativo '<:t:arci..se nunca apart6 de 

su pensamiento la experiencia. h.ist6ri"a de los ce.ir.pos 

de concentraci6n). Nue.stro f'il6so:f'o funda..:e?1t6 sus hi

pcStesis en el arte, que si bien no es producto de la. ra

zcSn, si es un producto creat:i.vo .7 sensible ~e la ir..at:i-
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nación. De este modo, como lo hicic.ron otros fil6sofos. 

de la Escuela de Frankturt, Marcuse acepta el poder 

cognoscitivo y la actividad creadora de la imaginacd6n, 

.por ~ora, s6lo utilizada plenamente en la ~imens"icSn 

estética. 

11· trabajo filos6fico de inve-stigar abundante

mente las raíces er6ticta.s del arte, su poder liberador 

-en una palabra, ·1a racionalidad práctica de la 1magi

naci6n- está por hacerse. El genio de Marcuse señalcS 

el camino, tocará a otros confirmar o refutar sus. ideas~ 

Empero, rio puede de_jar d~ :reconocerse el valor que 

requiere cuestionar duramente la sociedad en que se vi

ve y, en esto, tenemos la mejor leccicSn del maestro 

Berbert Karcuse. 

Por ..Utimo '1' brevemer;1.te, en ap0yo •l poder cog

noscitivo de la i.Jiiaginaci6n, me gustaría repa$ar la his

toria reciente de la teoría at6mica sobre la que descan

sa todo el conocimiento de la física y de la biología 

contemporáneas. Muchos de los trabajos que guiaron Ja 

elaboraci6n de esta teoría ~stuvieron orient•dos exclu-



siva.mente por la imag1naci6n, t-1 es '11 caso, por ejem

plo, de la forma en ;~ Uena-e1e1ev $ t8;'7l hizo ios 

primeros agnipa,mi,entos de ele1ütÍí'.t·t1s. pc,t familias 7 pe

so at.4mico. COloc6 en una tarjeta: 110mbre, peso 1 oa

ractez;.bticas conocidas de ios ento~ces sesentá y tres· 

elementos y, jugando con ell•s, como Si ·tuel'.S un cruci-

.gra:a.a, ileg6 a concebir la p:ri111era tabla perlodica 7 

preclecu con bastante exactitud peso,s y cualidades de 
~!\" 

elementos e:n ese momento desconocidos '1 que fµero11 con

f~dos :ce.si veinte afios después. Sih eltlbargo, el pe.

•• clj loe átomos. debía ser la niedida de su. complejiliad 

'1 6.elíliLt·ar algw1a estructura itlterna.,. ¡La misma .idea· de 

jt9:io. (indivisible) estaba siendo rebasada por la ima

tüiaci6nl En 1897, J •. T. Th0111pson descubre el elec

Udn. Alrededor de 1930., el mocelo at6mico requiri6 

de un nuevo re:f'i!Uµ:liento: el n'1cleo ta¡¡¡pocc era inli,ivi

~i-~le. Bm:¡:>é-l"O, ¿hablar en aquellos años de las partea 

cons tutivas de los ,tODiOS y elaborar modelos de acuer

do con esa nueva estructura no coJtprobable empíricamen

te era ciencia o ficci6n? En 1900 hubo fil6so:t'os y f!

"5icos que discutían la reali4ad de los itomos. Ernat 
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Bloch. fi16sofo positivista, negaba rotunda.nente su 

existe ne ia. 

En nuestrc;,s días,. es· a}&o coi:~ aceptar que todo 

el universo está co?1Stitu!do por átomos; pero, ¿téne~s 

una experiencia directa cie ellos? He aqu:! dos respues

tas dadas por científicos: 

Cuando se trata de los átomos• el lenguaje s6lo 
se ¡,ued~ en::;,leár como en poesía. Al poeta ie 
interesa µ.o t.an.to la descripción de hechos- cuan
to la creación de .imágenes .(Neils Bohr, 1913) 
Cue.ndo atrav.esamos el umbral del átomo nos ha
llamos en un lllUlldO. más allá de nu_estros. s~nti~ 
dos. • • ~as todas las formas de illaginar lo in
·visi ble son :netáf'oras, se11,1ejanzas 'que ,extrae
mo~. del gran mundo del ojo, el o ido 1 · el tac-
to ••• (Jacobo Bronows~i, 1972) 4 

Extraña situaci6n ·1a de la cieJ;:1.cia: conté!Ilpoi'ánéa 

que al tratar •l. teli-.ade ios.átomos utiliza un lengua

je que no describe hechos sino que crea-imágenes. Ac
tualmente, la parte, inte#or del átorno es invisible, 

se le conoce 'Ún_icaniente por su.espec~ro de lineas, ¿no 

es bta una for:&a indirecta de. conocer las partes cons

titutivas 1 forma que presenta el átomo? 

Pensar que excl~iv:am.entct es conocimiento aque- p O s t'/2 
llo que es est.~t,a .7 direc:t·ámen:te comprobable es d•s-
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conocer que la misma ciencia, a la que se trata de co

locar como modelo, tien,e enunciados que podr!anrecha

zarse por no cumplir con este requisito. Pero; hay 

algo ds, intentar detener el desarrollo humano, prete~~ 

tando poca cientificidá:d a aquellos.enunciados que vis• 

lumbran uná mejor existencia para todos, nos lleva a 

.considerar lo interesante y aleccionador que resUltar!a 

repasar por .q1,16 y quiénes iD:pidieron e impiden la 

práctica creadora de la i1112.ginaci6n. 
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e o lf e L 11 S IO:N<B S 

i!arcuse parte dé las siguientes premisas filosó

ficas para elaborar su idea de raz6n y la creatividad 

que de ella -se desprende: 

1. ¡,a raz6n es la "ne~acíón de lo negativo" 

(Hegel). 

2. La realidad es contradictoria {Hegel): 

A =•A; lo dado y· su posibilidad de otra rea• 

ll.da.d. 

3. La libertad es la elección de posibilide,des 

que permitan el desarrollo de facul,:tades 1. 

necesidad.es h~~ (tarx). 

4. La felic:f.;dad es1a,s~tisf~cción de ?1ecesida• 

a~s · (Preud:) • 

5. la bell~za es la.manifestación. sensi~l~ d-e 

lá libertad (Kant). 

6. la _hi.storia es la realtzaci6n y desarrollo 

de las· posi~Üidades iiegativas que contiene 
., 

la itisma re~idad. El conocuiento 'i a_provechamien1X> 

h~ano de ~quellas posibilidad.es con las que se alcan

za un mayor grado de libertad y fel.i,ci.dad permiten ha-

118 



blar de un progreso, superaci6n o racionalidad. en la 

historia (Marcuse) 

A partir ·c1é estas premisas, l!arcuse elabora una. 

def'inición cie razéSn diallc~ica que c.orresponq.a a nues

tra t§poca e investiga las posibilidades reales que pro

duzc2n un Ca.l:lbio spcie.l cualitativo. As:f., la raz6n 

"dialt§cti ca es un concepto hist6rico qué designa: a) un 

ente part:i.cular, facultad humana que aprehende los uni

versales; y, b) un ente colectivo que condensa a los 

particulares y que se- preEenta. coD:o los juicios de un 

tribunal hist6rico que establecen l.a v·erdad para los 

hombres y las cosas. Estos juicios que hace .la raz6n 

sobre la realidad son el resul t·ado de los conocin:.ientos 

que le proporcionan la inteligencia, la sensibilidad y 

la imaginación. ta úl t itr;a idea de raz6n con la que 

Uarcuse trabaj6 puede expresarse de la si.;uiente Ill8lle

ra: ilZOi\ = LOGOS + ERQS ; es de_~ir, el conocimiento 

de le. real_~ad al servicio de_ los impulsos vitales. 

Esta definici6nhist6ric~ de la raz6n dialt§ctica es, 

al J:ti.smo tiempo, base y meta de un proyecto social que 

se desprende de ella. 
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I,a razdn cUalft:O<:\ de l!llrCúSt 4irige todo su 

éstuer:o 1edrico y pt49·Uco a proteger y desarrollar 

la vid.a. A nivel d• ~ene.~iento, la raz61;L eiabo~ ~ 

interpretacidn de la realida~ que, conótbida corto P?'.O

ceso se encue~trafonuadá poi elementos contr:adicto

rios: lo dado (A) y su 11osibilidad negativa (-A). ~ \ 

dado son las posibilidadeiJ y-. realizadas __ ~º'-JW.._ 1:!Pmento 

deteru;inado_;,_~~P~!ibilj.~!id iie.;ativa está formada~ .J 
elet,entos que; contradicen a lo dado, en. el sentido de 

---- ·-·------------ . ·---•.......-,',-• . . _ __,__.__ . . --- :--~ 

ferencia de los can.b~oauat:urales que se l~vana·cabo 

sin la intenenaid·n hwaan~, la· posibUid~ negati':& 

única::;ent, puede ser realiza.da por los hombres mediante 

su conoc:l.mit?1it·o 1 apróveohamieuto en el momento oporiu• 

no, de otro i:odo, dicha pos'ibilidad existe11t.a, se pier

de. tas po~ibi.l.U&des que pémiten tm.a transf'ormaci6n 

social son hist6i'icas, t pa:tlL f:!arc1.1s.e ~e liberación, 
,:' 

porque son toda~ aquellas qué puédan proporcio~ UXl 

!llayor grado dfl desarrollo y sa:tis!acción de facultade1_. 

i necesidad6s h~as. !l co:i:1ocimiento de las pos.ibi-

1.idades de liberacicSn eilw momeúto determ.nado, impl! 
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can el rechazo de toao ore.en social que las reprima. LI 

búsqueda de estas po1ti.b:Ui4edes es el principal tra,D&.jo.. . ..•. _J 
te6rico de la raz6n. 

transformar la realidad, pu.es loe conceptos y emmc.i_l~QP. 

generales que el1a elabora deáilJ?lan a un objeto cem• ,, 

"halla en ese momento determinado pero, al n:ii,mo tie~po, 

contienen su desarrollo hist6rico y las posibilidadt.e. 

no realizadas. De este 1noclo, el lenguaje D'~tieJie ~· 

tensi6n entJ;'e lo que el objt'tO es y lo que O.ebe ser 13i 

se realizaran sus :posibilida4es. Este deber ser es ¡á 

exigencia te6rica producto !i•l c~~e~en'to y ele~ci6J1 

de posibilidades que co~thne·l$ ~il.llQJX-ee,lt4a~, Po.r,Jtu 

parte, los universales oon los conceptos filodfi~o~. ,.C.\\• 

10 contenido guarda :una tiayor te.n$i6u cr!tica ¡,~t~oµ.e, .f,$.

tos se encuentran cargados de posibtl:l.da.des c!et~@.~p ... o 

negadas .en las sociedades existentes. Cuando los uni-

versales forman. enunciados generaJ,.es alean.zen un gran 

poder subversivo, esta:E1 oraciones no ·Se satisfacen con 

la realizac:i6n de algunos·casos particuláree ·sino q~ 

exigen su cumplimiento en todos los casos. 
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tzarcuse advierte que hay una raz6n instrumentali! 

ta crea(:lora de los 6rdenes sociales represivos, misma 

que debe dar cuenta de las injusticias y sufrimientos 

;,ac.ecidos. Esta razón esla forrr.a mutilada de la raz6n 

dialéctica, su deformación es producida por la falta de 

conoci!tientos históricos, care?lcia que itUtila su acti-

vidad crítica. En el terreno teórico, la ·razón instru-

mentalista, en nuestros d!as razón tecnológica; crtsó e]¡. 

lenguaje y pensa.:nientos unidim,ensionales que CQns:iste~, 

prir.cipal:r.ente, en conocer de las cosas exclusi'var:1ente 

las fl.Ulciones y caractér!sticas que tienen las socieda

des tecnolÓgica±r.ente- avanzadas.. Una grave consecuencia 

de la razón mutilada reside en .su imposibilidad de ha-. . . 
llár y aceptar la pos:ibilidad de un cambio social cua-

litativo. 

La r:azón di.alJc,tica ~nte~ta superar- el orden es

tablecido por la razón tecliOlÓgic1:1-; primero, tratando 

de rebasar los l(m,ites del tensa.miento mediante UXl& teo

:d.a o proyecto social que conte::ple las po$ibi~idades 

reales de liberaéión; y, segundo, por :r:e4ió de todas 

aquellas acciones que de· alguna ~nere. realizan las pro-



poeiciones dictaó.as por iaraz6n. 

Marcuse presenta al proyecto social co~o una 
-~ 

actualizaci6n de la idea. de co.cuniSlrlo de Marx,. mismo 

que.no se ha da9,o en nin¿lÍn país a pesar de la existel\.

cia de las condiciones materiales para el Cal!lbio. tos 

puntos :principale~ del proyec"!;o sQn: l) pacificar la 

vida iridivi.dual y scrcie,l;· 2) convertir .las horas de 

trabajo y ocio en horas que ~roporéionen unasatisfac

ci6n er6tica·f. y, 3) hacer de la existencia b\1ll18ha, 

juego antes que esfuél'.ZO. Parfl que es.to sea posible, 

la sociedad tendrá. que alcanzar la :fo:rn,a de una obra de 

e.rte, s6lo esta forma garantiza,. ·por eho1;a, una exis

tencia individual libre y felizensoéiedad • 

. Pors! sola, la l'az6n no puede realizar el pro

yecto social, para est'o requiere ó.el ·concurso de otras 

fac\;.ltades humanas, en es~ecial, de la ~inaci6n y 

de la sendbilidad. Jáarcuse encarga a la imagiilaci6n 

la creaci6n de necesida4es no :represivas que Orienten 

la acti vida.o. de los indivio:\los hacia la realiztiei6n y 

desan-ollo de úna sociedad li~e. A la sensibilidad, 

la raz6~le encomienda la incorporaci6nde l.as necesi-



'I 

da.des crea t 1v:as (liul· ne.ces.idades estfticas) en el . ..· . > 

ámbito de las necesidades biol6gicas. Así, la 1>osibil! 

dad de realtzac:6n del, proyecto se basa, fundaitental• 

mentet en la desapar:j.ci6n de aq;1,1ellas necesidades que 

aceptan el dolor innecesario, la competencia y l.a repr_! 

si5~; y, en la creaci6n de xiec.esid?,des cuya satisfac

cidn promueva el desarrollo y entiq~ecililiento de le. vi
da ittdividual y social.· .Ltarcuse· investiga las dililen

siones biol6gica y esUtica con el fin de asegurar la 

e:cistencia de tales posibil.idades humanas. 

La dimensidn bio16gica. es el terren.o q.e la sensi

bilidad y de los impulsos pr.imarios (Eros y 'l?anatos). 

El estudio de esta parte de la ~atura.leza huuiana mues

tra, pól" un lado, que las necesidades biol,~gicas son 

h:i.st6ricas y que alg1.1.11as cie ellas son .impuestas ; por 

otro, que la sensibil.idad no es un 6rgano u¡enor y pasi-
r • vo deconocimlénto es t~bifn pr~ts radical y el con-

ducto físico de todas .las necestdadés, de su desarro

llo y de su s~;tistacci6~ o represi6n. r.tarcuse dividé 
• 

a las neCe$idades 811 r&éi.onales e irracionales; todas 
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aquellas cuya satisfaccidn amtenta la servidumbre 7 la 

erplotaci6n son inacionales, por su parte, aquellas 

que :pror:ueven el cuidado y desarrollo fe la vida son 

racio.nales. A tra\tb de .fuertes condicionamientos na

turales y sociales, lllUChas necesifa~es impuest~s han 

pasado a fortiar parte del or~ism.o humano, de tal .ma

·nera que su falta de satisfa,cci'6n puede oca$ionar t:ras-

tol'nos bioi6gicos, éste es el mayor problema subjetivo 

para. la realizaci6:n del proyecto social racional, pero 

t&¡¡;bién es la prueba de la.plasticidad de ·1a diu:ensi6n 

biol6gice.. l)e lo que se ·trata, ento?l.ces, es de intro

yectar en los seres ll:uma%los necesidades ra~ionales que 

disuelvan a las que ncf l~ son, al ·tomar de btas la 

energía vi,tal que contie11en. 

1,a. posibilUad de insertar necesidades raciona

les en la dimens:i6n biológica no la puede lievar a ca-. . . . 

bo ni los impulsos pri,:na.rios ni la razón, es trabajo 

de la imaginación. Esta facultad· permanece fiel a los 

pri111eros requerimento.s y_ gratificaciones de .Eros y 

Tanates '1 nunca abandona la dinámica del principio del 

placer. Con el recuerdo gratific$Jlte como su principal 
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que, co¡¡:o los productos de la raz6n, .r.entienf3n una ten

sicfo entre la :real.idad exbtente y su posibilidad. 

El :nodelo a seguir de ~a sociedad racional es 

el arte -el producto cás aca,bado de la i.;-¡aginaci6n-, 

tiene co:;o eler:ientos racione.les: la belleza (preserva 

y .;ratifica a las necesidades er6tic~s} y 1a· forea es-. . . . ... 

tética (genera necesidades'oreadoras y disef..a.nuevas 

for::as de vida.). Para Uarcu~e, .la. belieza es la cua-

1.idad esen_cia.l; de toda obra art!stica y de acuer~o con 

X:ant la i~en sensiJile de la libertad, su, experiencia 

eróticazte:ite ·gratif~cante puede $ei" el calibra.dar de 

la racioll2lidad de·una sociedad. Enc1,1.anto. a la. sub

vérsi6n o ton~ est6tica, ésta consiste en tr~sformar 

-de acuerdo con las leyes de la. bel.le zá y de la liber

tad de Kant y la lcSgica .4a la ~tifi~ación-. el canten.! 

do o ri.aterial hi~t6rico·d~ la obra. Por esta ·trensf'or

maci6n del contenido, el arte logra una. soluci6n no 

represiva. al conflicto per~ente entre lo dado {la rea-

• 
lidad estable.ctda) y su ·posibilidad {la iá~ea. de una 

.realidad grat iticante) • 



ta.la~r subversiva del arte no se queda en la 

éii:.I:ensión estética, la experiencia gratificante que 

:proporciona el conocin:.ieiito de la. "otra" posible rea

lidad hiere la .conciencia de los individuos y genera 

eD e-llos la necesidad ~e un orden no represivo, un or-

1i:en donde Raz6n y Eros se hayan reconciliado; de aquí 

-el origen de las necesidades estéticas. ta iJltroyec~ 

ci6n de estas necesidaces en la dimensi6n biológica 

provoca:r!a una rebelión illdividual permanente, impulsa.!" . . 

ría a los seres humállós a crear y e:pgrandecer unl:\ so

ciedad libre y herlilosa. 

La creatividad de la razón dialéctica más allá 

del pensamiento no h?, ;i'mpregnado todo el campo social, 

queda reducida a los elemento.a racionales que hay en. el 

arte y a las acciones revolucion~rias que pretenden al

canzar un n:~or grado ó.e feliciclad y libertad pa¡-a todo 

el género humano. Por esto, podemos concluir que: la 

creatividad de la razón depende más bien de la armonía 

que ella guarde con las otras :facultad.e.$ físicas y men

tales que de sí mis~, ya que de otro modo, los juicios 

que el.la emita aobre la realidad social sin la d.ebtda 



. . 
atenciOn a todas las necesidades· del organismo muca:no. 

pueden ser fJJ.s-os.',7 destructiva su realizacicSn. 
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I?flRODUCCION 

1. En la conferencia:"Uerbert l!arcuse, una refl•• 
xi6n", dictada por el. Prof. J. Habernias en la 
.Facultad de Filoso:f!á y Letras, UNAU, el 25 i."t 
marzo de 1980. 

I. IU.ZON Y BEALIDAD 

l. ~, "Filosof iá 1. . teoría cri t.ica", p. 84. 

2. Se inve~tigcS el concepto de tazdn de M8,1'.cuse 
desde sus artfic\Üos escritos en 1934 (publica• 
dos en inglés bajo el tit'UJ.o de Neg§'tions y 
traducidos al~os en espa..'tol ,n C\litura. ~ ~o-. 
ciedad) hasta su Último libro -The a~sthetic 
dimensión. · ··· 

3. es, "la lucha coxitra el· J.iberalis'1o en la con, 
cepc16n total,it-.ria dei estado", p. 23. 

@!!!, p. 151. 

(!;) ~., P• 170. 

(!;)~ .• p. 21. 

7. es, "La lucha contra el liberalismo en la con
cepció~ u.tilit~ria o.ei estado", p. 24. 

a. !!!!, P· x. 

(~ ,lm,·p. 249. 

A.:-'i ,\..._~.., Ibicl., p. 194. 

Ju ni!·, p. 256. 

12 º Cf. ~. "El origen de: la civilizacidn :represiva 
(liloglneaia)~ ppo 63-81. 
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13. ia.ra l!iµ"cuse, lálibe:raci6~ es la·subversi6n y 
rechato de. los, valorea y ord·en. existentes en las 
soc!ed•des iild~·t:rialmente avanza.das {EL, Po 25), 
as! · cdÓo la. capacidad de_ vislU\llbrar Ull.~ortzon,te 
de cambio (!!, p. X). · · 

14. !!, p. 150 

e@ HU -· p. 162. 

16. !!, pp. 15~151. 

17. ng., pp. 276-277. 

18 • lb.id • , p. 112. -
19. Consultar pp ~J-28de este trab11.jo. 

20. !, "The concept of essence", p. 70. 

21. Ibid.,p~ 72. 

22. ~ •• p. 73 •. 

23. _g, p. 158. 

® HU, - pp. 135:..136. 

® lbido, PP• 14.4-146. 

(ID -~ .. p. 147. 

® Ibid. ,_ 
@. ~-. p. 242. 

® Ibid ., P• 238. 

® Ibid., - p. 2.f). 

cfi). Ibid. --
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@ 
ID 
® 

® 

lbid., !> º 246 º 

lbid., p. 258. -
l!arcuse entiende por positiv~~mo u.na diversidad c!_e 
posiciones filos6f"icas pero todas. dice coinc_
den en los sigu ierites puntos: l rati1'icac:!.6zi del 
pens&Júento cognoscitivo_:_,median:teJa exµeriencit 
de hechos; 2) orientación dél conocimiento hacia 
las ciencias físicas co;no modelo_:_QJL.C.e.tti.®mm:e....y_ 
exactitud L3) creens;ia de gue __ el~~-togres-º....de¡ __ ;.J~.o'": 
nocimiento dep:~~.Q.JL.de-.l.olL.~i_O,A. l) 1 2) • .....__,____..,:_ ____ ~-'---·-- ,• . 

Con esta frase·l!arcuse designa el o::i:'deXJ. social irra 
cional (contradicci6n. ex~stente entre:: las po:Sibili:: 
dades de liberación· y el éstado de· serv.io.~bre e11 
éi que viven los i~ividuos) de las sociede.des in
dustrialmente a.vantadas. / 

&) J!Y., PP• 254-255. 

@ et. Jm, pp U5-l50 y!!§, pp. 82-98. 

II. EL PROYECTO SOCIAL: 1,4 iUS~ENCIA HW.t..NA, ·JVE-
GO ANTES QUÉ BSFtQmZÓ. . . . 

1. J&, p. 89. 

(i). !!!, p. 248·. 

3. A, P.• 12. 

/~:) ~. P• 247. 

5. ~. p. 94. 

6. Ibicl ., pp. 28-29. 

7. ,m. PP• 5-6. 
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III. ·LA SI:.JE?rIE DEI. HO!:.llliE HUEVO EN LA DlMEN
SIOiJ BIQl.OGICA 

l. .B!, :p. 18 

2. 

3. 

Freud utiliza lé. palabi·a ''triéb" para designar lo 
que eii este trabajo. se ilaman "impulsos ))timarios" 
(Ero;:¡ y Tanatos).-·Los libros de ¼e.reuse en ~nglb 
y espanol traducen. 11 tr.ieb11 co~o "i.nstinto1' (seg,m. 
el diccionariopsicoanálitico coris\lltado esta pa
labra alemana puede traducirse .como .¡'impulso·", 
"fuerza" o 11 puls:ión11 , pero no como "instil'.).to" por ... 
que si este fuera el caso, el m:i.smo Freud hubiese 
utilizado lá~palabra "instinkt'', que eiiste en 
alemán, p~~_designar a Eros y Tanatos). 

E. Fromm. en s.u Ana:t'o::,ía de la dest.ruct ivioad huma
!!! (llé:ifico: Sigio ·}:n, 1975) aclara que IILa pala
bra T~natos .no la emple6 Freud coir:O equivalente 
ciel instinto de Jtuerte quien J,a introdujó ~n la 
cuesti6n fue P. Feüétn". (pág. 442). 

4. s. Freud, .El u;á.les'tar en la cultura (Kaci.rid~ Alian
za, 1975), p •. 60. 

5. .!ill· 

6. ll!!•, p. 6). 

~1!!, p. 106. 

(b) .!lli•, p. 104·. 

9. ~' p. 39. 

J,.O. .!l!, p. 18 • 

H• ~. p. 193. 

12.. ~. pp. 44-45. 
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(!i). !Ql., p. 250. 

14. .9!, P• 8). 

15. .Revista Proces,o (tfx~eo} No. 112, Die. 25, 1978, 
PP• 41-42~ 

16. ~. p. 201. 

17. ;¡.} •• e. ii'om:i·, La _pdco),,9$Í-a.: .social en _ la indus-
tria- (Záxico: liéE; 1977), PP• ~-59• . 
~ . 

18 • ]2, p • 216 • 

19. EPC, "Una ideología de la muerte", p. 202. 

20. IQid.,p. 197. 

21. ?latón, Obras cot!roletas (Madrid Aguilar, 1966), 
"Apología ó.e Sócrates",. p. 223. 

22. lbid., "El Fed6n", P• 628. 

23. lb;id., p. 625. 

24. ~. op. cit., p. 196~ 

25. Ibid. p. 192 ·-
26. ,!2 p. 218. 

27. ~. p. 24 

© .m!, p. '35 

29. Tema del cap!tUl.o IV, :en especial pp. 102~106. 

30. ~. p. 34. 
• 

31. En a.igunos libros 1'a."'Uuse utiliza el drmino"sensi .. 
bilid.ad" scSl~ ;,ara referirse a \Ula t'acw.te.d da cono 
cimien.to Y' e1 t&rui?lO ;,sensualidad" para designar -
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32. 

330 

34. 

35. 

' 

el placer o clolQl":4'1• experimenta.el orgm!iismo; 
eu otro• textos, •l t,mi.no "sensibilidad" tiene 
-.boa si.'.:,"D;iticados. ·.a.q,d se utiliza el segundo 
C&SOo 

Jg, Po 174. 

g, P• 8)., 

~· P.• 32. 

EL _, 'Po 280 

IV. LA IUNOLUCION Pi&:AN~TE DB LA l)Ili.E}í~ION •• 
T~ICA 

(9 .fil!, p. 279. 

2. Freud llá:n6 'Taz6n" a di,-ers,as fa·cultaclea ~ezitales 
como son él i:iiteleéto;. .el· juicio, la me.moria. re
pr,siva, etc::.~ ·.P~ ... ~arcl,Úie, la actividad .de esta 
raidn eqtlivalctrl• a la;, 4• la_ ~z6n jj;.~tl"Ulllenta.lis• 
ta. 

3. .E, P'· 138 • 

4. .E, p. 139 .• 

5o g, P·• 82. 

6. EC, p. 139. -
1. AJ!, P• 69. 

8. Para ltarcu.se, el término estético "aspira a un cam~ 
po que p~eserva ia v·erd9:d, cíe los sentido.s y recon
cilia, enla. realidad de ia libert;ad, las faculta
des 'in!erj.ores• y 'superiores• del hombre: la sen
sualidad 7-~l intelecto, el placer y la raz6n• 
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(!Q, p. 164). 

9. AD, p. 65. 

:10. ,e, p. ·l-ll. 

11. B&C _, p. 176. 

12. lbici., p. 178. 

13. Ibid ., - p. 179. 

. 14. -º!, P• 119 • 

15. .AD _, p. 8 

16. ng., p. 7 

17. !!!, p. 46. 

lB. AD -·· PP• 32-34. 

OB.SillVACICNES PERSORAL~ 

l. Cita No •. 26 de la p. 78. 

2. C. Xarx, Ideo log{a ale1;1ana (?l,xico.: Ed. Cul tid'a 
Popular, 1973), p. 38. 

3. Comu:.ltar l>P• 33•35° 

4. J. !ronowski, Jl &$Censo .del howbre (iUAs "· Edu
cativo lrltere;;;.erica~o, 1973) ~·· p. 340. 
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PERFIL ACADEJlICO .DE H. IWlCUSE 

Julio 19 de 1898 

l 9 l 7 

l 9 1 8 

1 9 l 9 

1 9 2 2 

1 9 2 7 

l 9 2 9 

l 9 3 2 

Nace P..erbert Marcúse en Berlín, en .. : .. 

el seno de una :familia judía. 

Se t.n.e al Partido So'cial-Dem6crata. 

Participa en.la I Q-u~rrit Mundial co

mo n,iembro c,el Consejo de Soldados 

de Berlín. 

Abandona el PSD y protesta p o r su 

traici~n al proletariado. 

En la Universidad de Priburgo obtie

ne la Licenciatura en Filosofía. 

·Trabaja en Berlin con:o redactor filo .. 
s6fico de ia revistaC-ese:i.lschaft de 

la Socialderr.ocracia, pero conserva 

su indepenóenci_a respecto del parti

do. 

Regresa a la Universidad de Friburgo 

ó.onae. estudia con Husserl y Heióeg;!;er ~ 

Ba.jo~la dirección de ?t. HE!idegger es

cribió: l,a oiltolo;ria de Hegel y la 

fuí;ldamentac-i.6n de una teoría d_e la 

historicidad. Poco después abandona 

la U. _de Friburgo y rompe sus relacio 
"!111!'!' 

nes con Heidegger, entre otras cosas.~ 



l 9 3 3 

~e.rzo de 1934 

1934 - 1938 

1942 - 1950 

l 9 5 5 

por sus diferencias ·políticas. 

larcuse i~resa al Inst;i.tuto de In

vestigación Social (nombre oficial 

de la Escuela de Fra.nkfurt ). 

Por la asc:ensi6n de Hitler al poder 

(enero 30 de 19.B), los miemhr,os del 

Instituto. s.e ven obligados ·a sali,r 

de Ale1tania. Marcu:se emigra a Gine

bra, otros se exilian en París y 

Nueva York. 
.. 

El Instituto se instala en Nueva Yorl. 

Marcuse llega a Estados Unidos en ju .. 

lío y trabaja esporádicaa:erite en la 

Uníversidad de California. 

Escribe varios artículos en alemán, 

se pu.bl-icari . juntos en inglés ( 196 5) 

bajo el título de Negations. 

'rrabaja como colaborador científico 

de la American Office of Strátegic; 

Servicés del, Departamento de Defel\ift' 

del gobierno de Estados Unidaíe .. , 

Trabaja en el I11$titutttf efe Iri.11estiga

éiones sobre Rus:i«'''cl"t la Universid.ad 

de Harvard .-· ·cíurante este período es

cribe 11 falarxismo .sovi4tico, se w..
blica en 1958. 



Verano de 1956 

1954 - 1965 

l 9 i> 4 

Este i;nismo año ,areuse tiene que h· 
jar la Universidad de Harvard, "rVµ 
avis" de la izq'llierda intelectual. 

Primera vuelta·a Alemania. J!a.rcust 
,·. 

cierra las Co.Jlferencias Internacio • .,. 
~.,~ 

les sobre Freud ~n el Centenario de 

su N·acimiento, celebradas en Fra%1k

furt. Su pone~cia: ~eoría de los iQa 
P,r.: 

tintos y la libertad. · 

Profesor de "Filosotí• y Pol:hica" 

en la Universidad. de. Brandeis en 

Walthau; Mass ~ 

Marcuse acepta una :j..nvitacidn como 

profesor de filosofía de la Universi,, 
:t. 

dad de Berkeley, Calif'. En diciem-

bre de este año los estudiantes ocu

pai:l ei. edificio de su escuela y pi-o

clmnan ~,!_ Universidad Libre !.I Inter

viene la po.licia. ~arcüse expresa 

su simpatía ~orla· actuacidn estu

diantil y es invitado por las autori

dades a abandonar dicha universidad. 

En este año participa en el Congre~ 

Be> de Sociología celeb.rado en la Um.

vers:j..dad de Heidelberg con motivo del 

C Aniversario del Naciaiento de Max 

Weber. 
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1 9 6 5 

1 9 6 6 

Julio de 1967 

J. raíz de la intervénci6n brutal de 

la polic!a en los acontecimientos 

de la ·umvérsidad de !erkeley 1 de 

las acciones de los n~~os 1 estu

diantes blancos por hacer cumplir la 

Ley de Integrací6n Racial (emitida 

por la Corte suprema de los a.u. an 

1954), larcuse escribe Lit tolerancia 
·• 

represiva .. 

Profesor de "Ciencias Politicas" en 

la Univers-idad·de California (La 

Jolla). 

Profe sor Honoris Causa de l.a Univer

sidad de Berlín Occidental. 

En el verano de este año, participa 

co1110 ilfvitado en las Conversaciones 

.sobre ·Hu.manis1110 que desde ese año. se 

celebran anualmente eli Saizburgo. 

llarcuse viene. a México al Coloquio· 

sobre x.a. Sociedad Industrial organi
zada por la Escuela de Ciencias Pol:!

ticas de la tn{All. Su ponencia: Libe_¡ 

tad 7 agresión en la sociedad tecno

ldgica. 

llarcuse sostiene discursos públicos 

con los estudiantes de la Universidad 
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Septiembre 1968 

l. 9 7 O 

l 9 7 2 

Libre de. Bei'l~ Occidental, en los 

que demue.stra su simpatia por sus 

aspiraciones. Estas pláticas se pu

blican bajo el titulo de El fin de 

la.utopía. 

Participa en el ~ebate ~obre marxis

mo or~nizado por la mü:sco con mo

tivo del CL Aniversario del Naci

-1ento de Marx. 

Interviene en la ReunicSn Anual de 

los Intelectuales Marxistas Yugosla

vos del Grupo Praxis, conmemoración 

especial por el CL aniversario del 

nacimiento deilarx. 

Karcuse se retira de la Universidad 

de California~ Sin embargo, concurre 

diariamente a una pequeña oficina en 

esta Un:i.versidé.d y enseíia a .un redu

cido grupo de estudiantes posgradua

dos que asisten voluntariamente a sus 

clases. 

HablA en favor de Angela Davis (~ 
d' sus al u 1111: a s m, s destaca

das) d:qrante el juicio que se le cel.! 

br6 como miembro de las Panteras Ne

gras. 
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l 9 7 7 

J.iayo de 1979 

Publica en alemán su Último libro: 

La d imens.ión estética. 

Liega a Frankfurt· a una reunión de 

filósofo=s. 

Julio 29 de 1979 Muere en el Hospital de ._Starnberg, 

Alemania Occidental. 
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Libros y artículos de Herbert Karcuse: 

Contrarrevoluci6n y revuelta (1972), Cl..adernos Joaquú,. 
Jlortiz, Kéxico, 1975. 

Cultura y sociedad (1934~1938 l, Editorial Sur, s. A., 
:&.i.é~s Aires, 1970. 

Discusión conlos marxistas, Proceso idiciones, Bllenos 
Aires, 1970. · 

Bl fin de la utop:!a (1967), Sigl.o m Editores, s. A., 
México, 1973. 

El hoinbre unidimensional (1964),: Editorial SeiX BalTill, 
S. A., Barcelona., 1972. 

El marxismo soviético (1958 ), Alianza Editorial, S. A:., 
iiadrid, 1975. 

Ensayos sobre política ycultlll'&, Ediciones Ariel, Bar-
celona,· 1970. · · · ' 

\ Eros l civilizaci6n (1955), lditorial SeiX Barral, s. 
J.., Barcelona, 1972 .• 

"Libertad y agresi6n en la soqiedad tecnológica" en l! 
sociedad industri.&L contem:porátl.ea, Siglo IXF Ed~to-
res, S. J.. , riéxico, 1972 • · 

"Bacia una.sociedad andrógina"; en Revista El Viejo !o,,. 
,i!!, # 32, lía.yo 1979, España. 

Karcuse ante sus criticoa., Éditorial Grija.lbo, s • .1., 
Kéxico, 1970. 

Karx.ismo Y feminismo, Cuad. Universitarios de Discusión 
Ideol6gica !lo. 20, Pu.ebla, »éXico, 1976. 
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Negatiou (1~34~1938), PeÍlgUiJl Um.versitJ' Books, Great 
Bz'itain, 1972. 

•Odio destructivo 1 odio constructivo: conversación 
con Herbert l!arcusé" Etn n odio en el mundo act,ual., 
Alianza Editorial, Madrid, 1973. · 

Psicoanálisis :t;. ¡>oUt~ca, Ediciones Pen!Dsul.a, Ba:'celo-
na, 1973. · 

Raz6n y revoluci6n. Hegel¡ e~:sur71m~ento de_~atepri.a 
social (1941), Alianza lditori81., J4adrtd, 1976. 

The Aest.hetic Di.mensioxi (1977), Beacon .Prdas, &~·4:"oi:i, 
1978. -

Un ensayo sobre la liberaoi6n (1969), Cuadeno~ de Joa
quín' ii:ortiz, Mánco, 197~. 

"¿Un hWl;8.nismo socialista?• en Hpm,ai:lismo sociali.sta, 
Editorial· Paidós, lllenos Aires, 1966. · · '· · 

Libros 1 art!culos sobre He~b'ert.liarcuse·y la Es9uela 
de Franld'urt ~ 

DOSSIER, "Herbert Karcuse" en Revista El Viejo Topo No. 
37, Octubre 1979, España. 

HAHER•·4s, JURG.EN. Rfs:puestas a Marcuse, Editorial Aria'"
grama, Barcelo!la, · 1969. · · 

lT HOCQUIABD, GASTON t Ol!B.OS. Karc~e ;y: e;!. f:reu4ourxismo 
' ~aterialismo d,ia14ctico z :psicoantlisis. · Ediciones 

:- ,ea,· s. A., l!,xico, 1973. · · · 

X> JAY, 1'ARfIN. ta :l,~t:i6~ d.i$l4ctica. Una lú.storia 
"'.l\ de la Escuela·~• lra,nkfurt, taurws Ediciones, s. A:., 

lladria, 1974. ' . . ·.. . . 

\ !!ASSE!, PI.Ellll. n De11S&m;.em:o la llare!,áe, ....,.....,rtu 
144 



I 
Edito res, Buenos Aires, 1972 •. 

PAOOER, JEAli-lUCHEL. I~troduccicSn a M.arcuse, Ed.iciones 
de la Flor, Buenos Aires~ 197~. 

'---(· PER.LL"'fl, TIT-0. La Escuela de Francfort, Monte Avila Edi
tores, c.- A., Caracas, 1976. 

Otras obras consuitadas: 

ABBAGNANO, H. Y OTROS~ La evol'Uci6n de .la dialtfotica, 
Ediciones Martínez Roca, s. A., Barcelona, 1971. 

ADORNO, T.W. Crítica cultural y sociedad, Ediciones 
Ariel, Barcelona, 1973. · 

Dialéctica Negativa, "III. Meditaciones sobre la M.e
tafísicri', Taurus Ediciones, s. A., Madrid, 1975. 

BAYER, RAYMON]). Historia. de la Estética, Fondo. de Cu.l
tura Econ6mica, México, 1965. 

BENJAMIN, Y/ALTER. Para una critica de .la. v.iolencia, 
Premi, Editora, s. A., México, 19-r7. 

BRONOWSKI, JACOBO. 11 ascenso del hombre, Fondo Educa
tivo Interamericano, s. A.~ E~U,A., ·1973. 

BROWN, JJ..C. La psicología en la ind\lstria, Fondo de 
Cultura Eco~6mica, 1:iéxico, 1977. 

llJNGE, i.uuuo. La investigacidn; científica. Editorial 
A.riel, Barcelona,. 1973. 

Teoría y realidad, .Editorial Ariel, Barcelona, ~97~. 

CASSIP~; ERMST.. Ant'.~pologia tilos6fica, Fondo. de Oul• 
tura Ecor:i6mica, ::México, 1975. 
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Kant I vida :y; doctrina, F"Qndo de Cultura Econ6iaicat 
Jaéxico, 1978.. · · 

COLLINGWOOD, R. G. Los princ:1¡,ios del arte. "Libro se
gundo·; La teoría de la imaginaci6n"; Fondo de Cultu

··ra Econ6mica, México, 1960. · 

COPLESTON, FlIBDERICIC. Historia de. ia Filosofía. Tomo~, 
parte IV, Kant, Edit.orial Ariel, .Barcelona, 1974. 

1ERRATER ltORA, JO.SE. Diccionario. de Filosof'ía. Edito
rial Sudamericana, Buenos Aires, 1971. 

lBEUD, SIG1..'1JND. El malestar en ia cultura, Aliania Edi
·torial, Madrid, 1975. 

~ 

Introi-ucci6n al psicoanálisis, Alianza Editorialt 
Madrid, 1975 • . 

.1 

TcStem y t~bú, Alianza Editor~.al, s. A.,. Madrid, 1977. 

lBOW, ERICH. Anat.omía de la destructividad. humana, 
Siglo XXI Editores~ S. A., México, 1975. 

GARAUDY, ROGER. Introducci6n al estudio de Marx, Edi-
ciones Era, s. A., utéxico, 1970. , 

H.ARN.ECKEB, MA.Ri'A, Los conceptos elementales del mate·
rig..lismo hiatórico. Siglo XXI Editores, México t 1979, 

1 

HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la filosot·ía de lá Histo
ria Universal, Ediciones de la Revista.occidente, Ma
drid, 1974. 

HELLER, AGNE:3'. HipcStesis ;eara una teor!a de los valo
.!!:!·, :Ediciones Grijall>o, s. A •. , Barcelona, 1974. 

HO.rutHEIMEF, U.X. Teoría cr.:!tica, Amori-ortU: Editores, s. 
A.,_ Buenos Aires, 1974. 

KANT, i. Crítica del Juicio, Edit(!rial Losada, s. A. 
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