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11conocf a una tal B"nedicta, que llcnnba Ja atm6$fera de idcrnl y 
cuyos ojos difundfan el deseo de la grandeza, de fil bcileza ~,de la 
gloria~, todo lo que h11ce creer 011 In inmortalidad. 

Pero aquella joven mi:agrosa era demasiado bella pl!ra vivir mu
cho tiempo: de modo que murió a los oocos dfas de haberla yo cono
cido. Fui yo mismo q'Jlen la enrcrr6, un día que lu prim;ivcru agit.'
ba sus incensario$ hasta en el cementerio. r-ui .,,.., quien la cn1err6 1 

bien encerrada en su alil~Jrl dt: una madera perfumada e in.,;orruptl-
ble, como les coircs de la India. 

Y, como mis ojo" pcrm1inecfan clavados sobre el sitio por el que 
había huido mi tesoru, vi súbitamcn:e a una personilla que se parecía 
singularmente a la difunr:i ~que, pisotcan.:Jo la tierra fresca con una 
extraña violencia histérica decf;i 1 estal'ando en risas: 1 ;Soy yo, soy 
yo la verdadera Benedicta! ¡Soy yn, una famosa canalla 1 ¡Y para -
castigo de tu locura y tu ceguera, me amar6s tal cual soy !l. 

Pero yo, furioso, le r"cspondí: •¡No! ¡No! ¡Nofl Y para acentuar" 
mejor mi r"echazo, goipe11 tan violentamente 1 a tierra con el pie, que 
mi pierna se huncii6 hasta rodlll.s en la sepultura reciente y, como un 
lobo caído en la trampa, me he quedado sujeto, par"a siempre tal vez, 
a 1 a fosa del 1 deafl 1• 

Ch. Baudelalre, el Spleen de París 



!NTROOUCC ION 

Durante la primera mitad de este siglo el mundo en su totalidad se vl6 cn

vuel to en profundas transformaciones que marcaron y condicionaron su desa

rrollo ulterior. Al enfrentamietHO f,ntre naciones por la conqul:;t<i da r.'terca

dos devino la irrupción de conflictos bblicos que arrastraron a la humanidad 

entera, Entraba a un nuevo per lódo In moderna soclcdild capitcli:tu ni dejar 

atrfis su modelo el ásico liberal para desplegar una forma org.:inizada eviden

ciada en la consolidación de sus resgos rnonop61icos ~,definitorias tenden--

cias planificadoras. 

El mundo se revel6 en crisis no sllo en su moM<'tlto ohj·~tivo, sino también, 

en su intento de cxplic~ción. En el fimbito del quehr.cer ie6rico de Ja socie-

dad se discutía en tornl) a un denominador corj1ún: el di~;c:ur!.';O r:1<'1rxistn. r1 -

núcl'>o d:> la pol6r.:ica se lwll.1b¡; en el discernimiento de su capacidad de re'L 

pue~ta to6rico r>ráctic..; frente o In crisis del universo capitillis:adad11 lamo_ 

dificación de su~ ~srectos clnves (11 cstructur<Jlcs"), base de sus prognosis: 

depauperizaci6n cr·eciente del proletariado, Inminente revoluci6n socialista 

on países curopeos 1 etc .. Resumiendo, la tcorfu marxista reqwcría ~f..r reas._ 

!ual i:?rda C'!rJt'!' I~ pa!~nra tr;¡nsformoci6n d~ lo que fmpuls,j sus planteamientos 

originales si QUC>i'fa mantenerse fiel a su pretensión revolucionarla en la teo_ 

rfa y en la praxis, 

La cris.ls del pensamiento marxista muestra un amplio panorama: va desde 

la apologl!tlca positivista de la 111 Internacional y su Gecuencla stl'llinlana que 

le reduce a compendio de lverda<M:s absolutas'; pasa por• las contr11stantes -

refcrmulaclones que Incluyen la revisl6n cliludicante de la socialdemocracia 



alemana e Innovaciones como el rescate eccrtM..IO de la dlosoffa hegeliana in

tentada por Lukács y Korsct-, cuyas obres crf!lcils -"Historia y conscienci¡;¡ 

de clase" y "Milr,<fsmo y flicsofía 11 , rcspccllvamcnt•~- fungen como sementera 

a las cl¡:¡boracioncs reflexivas de autores como Sartre, ~'>':lrlee.u-Ponty, Bloch, 

Escuela de Frankfurt, etc,; hasta, finulmcnte, quienes se erigen en su contri!. 

parte te6rlco-polítlco (M.~x Weber). 

El propói,ito ccntrill de cst!'.' ens!lyo es realizar 1 na reflexión lnterpret11tlva 

dé Thcodor w. Adorno, uno de los cxpon1!tlh!5 r,1[1!; r·clt!V.Jntcs de lu 11 Escuela 11 

de Frankfurt, corrient•' c.lv pcr·.~.:r1ie11to filo!..6Uco social influid" por las tesis 

marxlst;;is q;;e emcrgi6 en el ''lill>ot·:itorio incandescente" dcl rc1·i6do de cntre

gucrras. Para ello hen1os tur-·:d0 el tem11 d<1 la lndustr·i,1 C'11tural, rroblemati

zada por aqu611a en form<l pioncrll. Su estudio obed<0-:c a ji) nüccsidad mostrur 

una de las propue$tns tc6r·jc()S que con mayor acierto i1"tn rcplilnteitdo critica

mcnte el anquilosnrdento de la concepción 50bre el fcn6mrno de lo supercstru.s_ 

tural. 

La teoría crítica de la incustria c11ltural reformula la dimensión de lo su-

perestructural '"chazando su limitada 11cepci6n mecilnlcista ~· subrraya 1 un -

cambio, »u µr·t:::.cnciu r&dl conced16ndole una importanciu de primer orden en 

base a un<i noción de cultura mfis rica en deter-minaciones que sirvi6 como 

gufa para los objetivos de la creación del lnsti tu to de Frankfurt, a saber: 

- Explicar el abandono del rol revolucionario del proletar-iado y su integ1·~ 

c16n al mundo moderno, 

- Explicnr el a,;censo del nazlfasclsmo y la sumisión voluntaria de las ma

ses trabajadoras alemanas, 

- Explicar la naturaleza de la revolución socialista llevada a cabo por la 

Unl6n Sovlbtlca. 
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Buena parle de la respuesl<1 s6to fue posible tras ta formutaci6n de un.i -

teoría de ta industria cullc'ral que hallaría en la metamorfosis de la retaci'v 

entre el sujeto y el objeto cultural m;:,~iiic.:do un;1 !< ndcnda n la tiquldacl61i 

de ta capacidad de crítica del sujeto y la conform<1ci6n de un nuevo tipo de 

conocimicnro ufirniativo 6 unidirnt:nsion\,:I t•criv.Jdn del consumo pasivo de lo~ 

productos ofrC?cidos por los emergentes medios masivos de 11 comunicac~n 11 , 

nuevos rcproductorcs de arte. 

Se p;;rte de lil obril de Adorno por conside;·arlo1 de cara al problema de 

la culturn y de lu e<;!éticn, la figur·a mfis 1•cprescntativa de In 11 E,;cuela 11 de 

Frankfurt, pt ro sin Jcsntcndcr los itportaciones de olr·o:. de sus rniembros 

como son, pr"il.1(Wc:.i. l L!11l~, d';dtcr 1....3enjumin, w.ax Horkhcimer y Herbf"rt 

MJrcuse. No es objc:i\·o de este trabnjo de ler,is mostr.Jr puntes de conflucn_ 

ciu o de formncit)n de tensiones dial6cticas sino tan s61o presentar su rcso

lucibn final y, lo ouc es la n'1C>ta del ensayo: c'xplicar, desarticulando en sus 

partes, la reflexi6n adorniilna sobre nuestro tema en torno a ejes problema

tiz.antes. 

El trabajo est[i compu".'sto por los siguientes capítulos: 

-Cultura,,. ;ndus:ria de la cullura, en donde la hip~esis que se.f>ldntea es: 

la dirrensi6n cultural es una dimen$i6n dia!€!c!'ca¡ es decir, ademfis de con

tribuir a la estabilidad de un orden posee el atributo de la negaci6n que lo 

perrrite contener elcr.~entus do resistencia y distanciabilidad. En c·ras pala

bras, no toda cultura es ideología, pero si toda idcolog[a i.s cultura. Sin er'!l. 

bargo, el hecho de su lndustrialii:ac;6n tiende a cancelar su cualidad negado_ 

ra. De aQuÍ parte la cdtica v denuncia de Theodor Adorno. 

-F,,tichisll',c e industria culturi!I, l.:i hip6tcsis do que :;e parte es: el cartis_ 

ter rrercantil con el que es producido el objotn ::ultural determlnt. et modo de 

su consumo e,, tl.rminos de cosiflcaci6n. La cosiflcaci6n de tos sentidos lmpf_ 
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de Ja decfetichlzacl6n del objeto cultural y borra su conexi6n con la reali

dad del dominio como apariencia socialmente necesaria. Se toma Ja múslca 

como caso modbllco. 

-El eslob6n perdido, Ja hip6tesls mar:ejada es la siguiente: la apropia-

ci6n del objeto culllJral se d<.1 rcvis!i6ndolo de impulsos lihidin1les, de cu -

consumo se esper.:i una gratific;:ici6n socialmente aceptada. Se expone la -

crítica a la industria de la astrología por cuanto evidencia la predisposición 

al sometimiento que resulta de un.: exlster.cla alienada. 

-Modt'rnldCld e induc.tri;¡ cultur"!..1. desarroll,1 la siguierllc hip6tesis: el -

ideal de !:manclpaci6n m.iteria! e intelectual que quería la modernidad encue!l 

tra un griln r(!vf.:r; con 1~1 fnd~1s1r;.J de lo cultura al der--cpilreccr el sujeto crí

tico e lndivldu,11 frente al »ujeto consumldór de mitos. Termina el trabajo 

con la advertencia de Adorno d<•I potencial l'lUtoritario de 6ste último sujeto 

y del espacio cultural industr L:iliz;:do, pues ü la pr·oduccion ce bicne!; cultu

rales cstand.ir·rzild0s deviene el control de la lntersubjetivid.:id. 

Se Incluye en el anexo un breve ensüyo que e=boza un p;-ograma sobre la 

refle."i6n del lenuu.;jc postulando l..i creaci6n de Ln campo de tensil'ln entre -

la subjetividad y la objetividad de la cual extraer un conocimiento verd3dero • 
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CAP, 1: CULTURA E INDUSTRIA CULTURAL 

"¡Ah! la ra;:o:bn, la seriedad, el domlnit> sobre 
los afostos, todas es,1s cosns 16brcgas que tlcvrin 
el nombre de reflcxi6n, todas esas prerrogativas 
y galas del hombre se han hecho PIJ!J:ir bien caro; 
¡cuftnta sangre y cufinta crueldad estfin en la base 
de todas •cosas buenas ti, •• " 

F. Nietzsche 

"S61o cuando se suprima la vinculnci6n con el 
Ideal afirmativo, cucind0 se c:;oce de una existen
cia sabia, sin racfomJizaci6n al9una I' sin el m<z_ 
nor sentimiento puritJno de culpa, es decir, CU<"\!' 

do se libere a los sLntidos de su atadura del alma, 
surglrfi el primer brillo de otra cultura." 

1-',~ M.arcusc 

En tanto la finalidad de este tratejo c5 presentar la crítica de Thtodor W. 

Adorno a la Industria cultural se pi lr olea como primer paso abordar Jos rr.oti--

vos te6rlco-intelectuales que le conducen a su formul"ci6!'"l. Seg6n Adorno, 1:: 

industria de la cultura debe ser· concebida como el instrumento de una tenden-

cía de la totalidad social contcmpor!'.in.:!a que apunta a la integracl6n al statu -

que mediante la l!niform<.'.izaci6n de la consciencia de sus consumidore:; inhabl 

li.t&ndolos a "juzgar y decidir con:;cientemcnte", pues "el efocto de conjunto de 

la Industria cultural es el de una <inti-demitificacl6n" que cancela con ello las 

premisas de una sociedad dcmocr&tica; la industria cultural representa la tran_!! 
• 1 

mutac:l6n del llumlnlsmc (Aufkl!lrung) en embaucamiento de la~ masas • De esta 
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rr.anora, la cultura industrializada, al imponer una fo:-maci6n afirmativa castra 

las cualidades negadoras de la cultura frente a la realidad social prevalecien

te¡ ra::;go crítico subrrayado por Adorno a lo largo de sus reflexiones, pues -

conserva en la negaci6n de lo dado los ideales no satisfechos por le sociedad 

burguesa, La cultura rep1·esenta, <>Segura el fil6sofo de Frankfurt, "la recl,1·· 

maci6n perenne de lo peculiar frente a la generalidud, mientras (,sta permane!'._ 

ca irreconclliada con aqu~lla"2 • 

Este apartado espera actuar como introducci6n ill problema de la industria 

cultural prcscnti!ndo la noci6n de cultur.1 dad,1 por Ador010, liml15ndose a re-

tom<ir y cSt1'blccer l,1s Implicaciones de su crítica, mismas que durante el de-

sarrollo de este trabajo evidenciar&n la valoraci6n neg.:itiva que otorga a la --

culturo p,1ra enfrenrarla id hecho de su producci6n bajo la forma de mercancía. 

Se compone este capítulo de cuatro swUtcmas, a s.Jbcr: u:ia breve rescr)a de - ... 

las diversas conceptualizaciones de tcultura• con el objeto de conocer la orig!_ 

m1lidad que caractcrica la definición acJcwniana; una expos1ci6n materialista de 

la realidad de la .;u/ turil \' sus procesos gcn6ri cos; cxpl icar el concepto de cul 

tura afirni!-tiva y su nl.xt.J LLn el mur.00 burcul:$; y, por últirno, los caracterís-

ticas de la visi6n diall<ctica de Adorno sobre l.:i culturu y su extinción en la -

producr:i6n seriad:i C.:e 'bienes <:ulturale~'. 

Qel concepto de cultura 

La primera incursi6n del conc.?pto de cul tu~a en un discurso te6rico apare

ce en 1 a obra de Cicerbn para quien significar& un proceso formativo del espí

ritu humano que lo distinguirfi del animal y del b~rbaro, carentes de espíritu • 
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Clcer6n exhortn a cultivar el alma¡ 6stn noci6n latina permanece hasta nues

tros dfas asociando In culturo con el actc do cultivo: labrar lú tierra crea la 

metáfora do cul tlvar el alma. La cul turll quiere expresar un e >ta do del ser -

humano que rige su vida por le)'CS y normas, propcni6ndose justificar la dis

tancia a tomar -educándose- frenie n In nnturaleza -de In cin.1rqufo lns-

tintivo animal al orden humane, csplr itlli.1-, y J¡¡ suparc:cl6n do los indi•1lduos 

en clases soci¡¡les -en la ciese alta o patricia, lo culto; rm la clase baja o -

plebey.:, lo inculto. Ln conccpci6n <Ji; Cicerón es, en re.:ilidad, In traduccl6n 

ajustada a lar. cor,dicione5 hist6rico-polítlcas de su contexto social de la arc

t6 y la Pllldel.:i grieg<1s: en 111 tradicl6n clá!;lcn g,-le')a la sensibilidad est6tica 

y el pensamiento son las virtudos Cupltulcs por cuya prl1ctica so define lo hu·· 

Mano; es decir¡ son gufus dol utmn huela r.u pcrfoccf6n que cust~tuyon ni honor 

homiirico postuludo en ll tr·¿irn~ éf:i-.:w C..:e L .:l üdi»c ,. l\ rt l<>"i rl•n•~nCl5, ~n --

cambio, el r.1sgo cspedfico del ser h<imnno ya no lo con:;tittdrío l'i rcflnarnieri. 

to est!!tico sino la idea del 'hombre bucnol ¡,¡·,. bonud .~uc t..:is<i su vida en la 

obediencia, 1,1 prudencia, y el orden il su5 instituciones: la famllla (p,itrla po

testad) y el estado (imperiums). La cultura, pues, pretende el abandono de -

las formas de vida aninrnl y primitiv1.1 p.:ira dar inicio .:i la civilizaci5n en tanto 

espacio artlficlal de una existencia humano 'l':lclill de1cr11inada por normas y 

leyes que hactJn de su mora<Jor un ser cducndo, pclido. 

Lo importante aquf es advertir el corticter ldeol6~:lco do e•;t11 piorwra no-

cl6n de C\Jltura que al glorificar la actividad Intelectual o espiritual ejercida 

por la clase poseedora de los medios de subsistencia corno monopolio dodls-

frute y privilegio, estigmatiza el trabajo manual c.llifidindolo de degradante, 

propio de animales y esclavos, pretendiendo eternizar esa sltuaci6n negando 

su naturaleza hlst6rica e Imponiendo la apariencia de ser condlcl6n natural -

de la vida humano social. Empero, como se ampliar& m&s adelante, Cista vlsi6n 

da destellos de crítica al reconocer Implícitamente lo abominoble do! trabajo 

enajenado. 

.7 



Por otro Indo, la prcsflncfa del tt!rmlno cultura ha ocurrido acompañada 

del de 'civltlzac16nt, siendo utlli:zados Indistintamente como sinónimos. Los 

Intentos por establecer un significado para cada uno que los hnau cor.1µl1o~:

mente difcrenciables parlen de la disputa de la lluslraci6n con el orden leo_ 

169lco-fcud.1I en el siglo XVIII, hasta la génesis y desarrollo do la 1mtropo_ 

logfn cultura! en el siglo XIX}' comienzos del actu,~I. 

0Ur-0ntc el Siglo de las Lt1ces, el movimicn10 lluminista hace lns veces de 

punta de lanza te6rico-filos6fica del proyecto rnodcrnida<?nnfrcnt&ndose m"

terinl y esplritualmcntc .il dominio mont!rquíco feudal. Edifica para tal fin -

todo un aparato cntcgoriaí fund<:1do en el 5aber clentffíco-tccr10!(.gico p~ra -

desmunteiar las premisas rcli;:¡iostis y míticas en que se bns,ioa la ideología 

del medioevo, Los llumlnistus valoran posltlvemcntc el término de lcivillza-

ci6nl cor.10 el uéccuado .1 su proyecto progresista oponiénoolo ni de •culturar 

que, tanto para t<nnt como para Voltalre
1
\ es ld.:mtificado con la tradición -

ar!stocri:tku: !a cultura dcscr-ibe un proceso de dcpuramicnto de lo:; buenos 

modales. Para le:; ilus tracias distinguir entre cultura y clvil izc1ci6n es rcqul 

si to incilspensüble en In lucha contra el sistema feudal: mientras los tcul tos• 

cumplen ciegamente leyes y normas por costumbre para conformar u"a soci<l. 

dad cortesan:i, los 'civil Izados' aspiran -recuperando la idea de :a civltas

a constituir una sociedad integrada por miembros regidos por la raz6n. 

Si bien en el siglo XVII! la vanguardia filosófica le apuesta a la 'clviliza

ci6nl como nieta social cimentada en la ciencia y la tecnología, en al tránsito 

<ti siglo siguiente so produce una !nversi6n en fa carga axlol6glc.:i: fincada la 

sociedad cap! tal isla -presutlla modernidad- brota un panorama dcsilu,;i.)11.:! 

dor: miseria y explotac16n acelerada por un rnaquinismo que somete al espíri

tu. Por ello, el movlr.ilcmt-l rc.rn&ntico relv!n<'lcarfi fo cultural -cono asllo 

a la cruatlvldad del ci;prrltu-, y to encara a la clvll!zacl6n burguesa, des---
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tructor·11 de aquf~I Pn aras del llamado progreso tbcnlco, El romanticismo re

cor.struye la Idea de cultura exaltando al pueblo cort';.i su depositarlo: por un 

lado, la baja c:ullura (populnr) es esponttlnea -la herend<l y la huella cultu

r;:il le son secundarl¡,s; y, por el otro, la alta cultura implica conocer lo que 

se hizo, lo que permanece de hu<'ll.1s anteriores, recibiendo la herencia cul

tural y espf.'cializándose (corno ejemplo: las mazur·kas de Chopin), 

Estil tendencia rcvalorntiVil de la cultura estÍl Yil prosente en autores ccn-
' 

temporfi.1eos a l~anl~. Ln obra "Fausto'' de Goethe resulta ernblbmatica: la 

promesa de felicidad anunciadil por el sn~er científico devino en desencanto 

y hace volver la miradll n lo ordinario y Sllnclllo de la vida. No obstantll, la 

propucst11 de Goethe, como la oel romanticismo en general, contiene una fuer

za de verdad pero esconde, n la vez, '!n la aversión .1 la raz6n (Identificada 

absolutarrente con ol logos de dominio técnico), el g<!r·men de la Irracionali

dad que prcpar6 c-11 buena rr.cdida el c.'.lmir.o a las 5oc!edades fasc1stas
6

• 

E,; a partir de la se;;iunda rritarl del siglo pasado cuand<> sur-gen proposi-

cienes para definir· cut tura e Insertar su conc<!pto en un discu:·so cuya inten

ción central es articul<1r una 11cxplicaci6n científica" de los comportamientos 

y hacercs culturales de los pueblos sorrctiéos al poder colo.lial de la era ca-

pitalista. r::s el encuentro del mundo euroameric.:;no con lo •otro•, convertido 

en 11objeto 11 que debe SP.r anal I • ado para, finalmente, fundl'.mentar la necesi-

dad de 'civilizar• (conquistar). Aunque en cierto sentido se alinea con los 

pr'o;>6sitos de la llus1racl6n -desmitificar y despoblar el mundo de fantasmas 

su parcialidad (presunta objetividad) le revelará como mera ideolbgía; es prue·· 

oa c!e ello la tendencia predominante
7

, obstinada, de oponer c1Jltura y ctvlliza

ci6n como si fuese una condid6n r·1tural y ahlst6rtca de las sociedades. Escrt

bi6 Herbert Marcuse: 

11 El punto de partida de toda itlosotra tradlci onal de la cultura: 
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la dlstlncl6n •mire cult..ira y cívil!z.acl6n y la separacl6n 
de aquélle de los proce.:;C's materiales de la vida, se basa 
t!ln el rcconoclr¡jcnto que tiende a etcrni1.ar aquella rela
cl6n hlst6rlca11 • 

No expondremos pormenorizadamente aq"f 1 as perspectivas te6rlcas que 

postulan la de¡;vincufac16n entre cultura (lo anfmlco-esplrirual) y civ llza-

ci6n (lo corp6reo-materlal) o, lo que es peor ,i(m, su indistinción, pues -

ello desbordaría las tcntatlv11s de este capítulo, sino, de lo que se trata, 

es, d!indolaz por ¡¡upuest1'5 1 demostrar ~u orientación ideológica por cuan-

to, al fctichizar ambos t6rmino,;, los desconocen como momentos :Jlforenci.!,!. 

bles de un.1 misma unidad: la totalidad de le existencía humano-social. De -

esto trata el tema siguiente, 

Qe la materi,11ía,1d de la cultura y sus procesos 

L11 actividad deflnito~ia de lo humano es el trabajo en cuanto condición ng_ 

tura! de su existencia, a travl!;:; do la cu~I crea valores d<:: uso pnra sat!sfo-

cer necesidades 1·umanas. En su ~cepción gcnoral 1 el trabajo "es un proce-

so en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con 1,• naturuls_ 

z.an
9

; empero, el transformador es, a su vez, transformado por su acci6n -

sobre la n.:iturale:Zá al desplegar las potencialidades di' su corporeidad. Y, 

a diferencia de 111 modlficací6n que el resto de los animales hace de su medio, 

el ser humano traza en su mente un pian da 1 abor y sv rllsul ta do. El trabajo 

es l•n adaptar la naturaleza a las rnicesid;.ides del hombre; es, por tanto, un 

quehacar consciente al cual somete oqu6J su voluntal para apro;.>larse de a-

qu611a~ La relación hombre/naturaleza está mediada pc.r factores t6cnicos 

(instrumentalidad) producidos y rerfeccionados por el Individuo mediante su 

experiencia (cmplrfa). El trabajo es, pues, praxis vital que crea y recrea -

lo humano en su accl6n con la naturaleza, 

llProduclr es objetivar, Inscribir en la forma del prowcto 
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una lntencl6n transformativa dirigida al sujeto mismo, en 
tanto que consumidor; lntenci6n que se sujetlva o se hace 
efectiva en el momdnto en que l!ste usa (disfruta o utiliza) 
de manera adacuada ese producto en calidad de bien, es 
decir, el momento en que, al aprovechar la cosa, absc¡'(¡
ve la forma de la cosa y se dejn transfornrnr por ellall • 

Ahora bien, loqrado un cierto grado de avance di:l las fuerzas productivas, 

al ampliar las !)<irantías de sobre\ i\-c·r.cia por la dcpuraci6n de las tl!cnicas --

productiviJs y de distribuir In riquczu socL:.l! tLncradu, los sujetos consolidnn 

y desarrollan sus formu5 de orgunilL3Cí(1n: de r-wimitivas y csportidicas tienden 

a tornarse complojds y perrr.ancntcs; r.or ejs-molo, l.a in":itÍluci6n familiar oriu.L 

n<lri.:t bu.suda en amplit.tS estructuras de pur·entcsco, las cambi<H"f1,n ctros rí~tL 

dan y ostr·cchas g~ncrurdo otro tipo cie usocidcioncs que tr.:isnüsan los !azos 

de sangre conformando nuevos rnod0s d~ control pe! ítico. Lo irnportuntc dn C2._ 

10 es que uhoru comienzan los pueblos ,J con~itruir una llfilosofít.t de la vid3, 

u:1 concepto del origen y fLsncionurricn~o ch ... •I universo y de c61.~o di:-be tratarse 

can los poderes del m·..1ndo sobrcn.JtL:r·¿I poro con.seguir los fines dcsc.:ldos; en 

síntesis, un sistBm.:.l. rcl igioso. Con c3ntos, dunzu~, con.sejt1s, y formas de -

arte gráficas y pltlsticas para obter'lcr sutisfc1cci6n cst6tiC<1 1 lenguaje para --

da,.. paso u las ídc~t1s, y un sistemc de sunciones y mel<lS pu1·t;1 Car significaci6n 
11 

y direcci6n al vivir ••• " 

Por lanto, el individuo además de ejercer una acción tflcnic3 e instrumental 

sobre la naturaleza en el momento productivo de salisfactores materiales enta

bla con sus semejanlcr. una acci6n comunicativa-cultural cuyn finalidad es do-

tarde senlldo su propia vida. Lll r:ult:.H'a es, pues, una plus-actividad a modo 

de ~aracterístlcas que se a9rcail11 LI '5pt;cto t6cnico del trabajo¡ las dos accl2_ 

nes se lnterpenetran y constituyen el todo de la existencia humano-social: 

"Producir y con:;ur"ir ot>;etos o.> producir i' ::onsumir significa
ciones. Producir es comunicar, proponer a otro un valor de u
so do la naturaleza; consumir es Interpretar, validar· ese va--
lor de 1.:so encontrado por otro, Apropiarse de la naturaleza es 
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'''rivcrtlrla en si9niflcariva11
12

, 

La cul t.;ra, .il Igual que el !raba jo, posee un carácter universal¡ no -

obstante, es factible percibir a primera vista diversidad en los procesos cul 

tural,..s, lo C-•<' Ge explica porque cada pueblo vive en un ¿mbíente diferente 

por lo que dosarrolle necesidades difcrc>ntes s'.~ndo el resultado final la con-

flguraci6n de una cultur.:i acorde ,1 fil sum.:i de experl.,ncia acumuladas en el --

tiempo for-munCo hñbitos y costumbres. 

Por otra purte, r;fn <'rnbar!]o, soUrccargar el peso de un ch"lCr'11inít;mo r:ul-

turill lleva a la <Jp<Jriencln ele le cullur,1 corno rcalidua Cll jotiva, corno momento 

t<~ncin dn diverso!; 11:ibi (O!j p1".:Jcticado.s PO"" rr.rson~s ~c~¡u.rt1d6.s ro,.. varias --

gancr.;:1cionc~. En oposici6n d .. )si cJc~!r;rmi:iis;r;o cultural, cst{l aquella por:;-

poctivu que concibe u lo culturo torno un conjunto de símbolos que d.Jn sentí-

do a fil viL.J do IJs individuos, imrificando con ello su uctiva purticipaci6n en 

l:>s proc·~sos culturales nrm.::.<Jo~ r,1r· la psiquf.! en rctcJción e id utilidad quó 

reµresenran. En l!st.:. posici6n dcsr"ca el f!l6sofo E-nsr Cassircr: 

"El horr.br·e vive cr¡ un ;.1ni\Cr!:•O sin~b6lico. LC'n]uajc, rr.Uo, 

arte y refigi6n ~on p~1~~tc c:e ('Ste uní\·Prso. Con$tiruycn lo$ 
oivcr·bo::i hilos ~uc t<:jcn la red simb6iic.J, la ccmolicad.:1 -

trama de la experiencia huccana ... El hombre >'ªno rueci1• 
enfreniarsc con I¿¡ realidad dircctarr.enre; no pu0de verl<i, 
como !'i dij6r;:r,1os, cara .:i cara. La relllidad física ,:>arece 
rctroc<'dcr 'n J.1 Mt:\'1d.: e;-, c;uc ,1vanza la acti\·:dnd simb6-
l1c-.1 l.'. l í~1'r ,: ti..· •• 11 1tJ 1 ·~r do trt:tt."r con 1. .... s cns,is mismas, 
1ttvJnl•rCc!:.tt., t.' ... l• .. :t.1s·-ntit!u, c,.;,·..,¡•r:.....ru\ tonstantf?. 

1 ';¡!' ¡~ 1 1is1nc. ~·e I·, 1 ;•l)\ll'lf ro dL· r~i r.1nr10 f''1 forrr.ilS 

llnt úí:::tir:•s, c.n i1,16'~tnc-s trtf·.tic\1s, en sír,1Poloti r,1Cticos 
o or ,.; los r< 1 i:.,.ioso:..., 1 uc ni> r r 1 r:~ ver o conocer nada sl 

1 no os por l.:i lntcrr1osiclón uo este medio artlflc!ai. Su -
sltuac16n es la micma en l.1 esfera te6rica que en la prAcu. 
ca. Tarti:oco en ésta vive el hombre en un mundo de hechos 
brutos o do acLJerdo cor, sui; necesidades y deseos lnmediA 
tos, Vive más bl"n en la niebla de emociones imaginaria~, 
entre esperanzas y temores, en Ilusiones y der.lluslones, 
en sus fanlasías y sueños. •Lo que perturlra y alarma al -
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horr.bre -dice E¡:..icteto-, no son las1sosas, sino sus 
º' iniones ¡, fantasías sobre las cosas" • 

La refutación" la objetivizaci6n (cosificaci6n) de lil cultura partiría de 

su comprensi6n como algo aprendiao; esto es, si bien la cult•;ra -como 

sisteri1a oc irr:ágcnes y represcntt1c· _;1es de hombres y mujer~es sobre su 

mundo- existe antes del ingreso de un nuevo ;;er u una comunidad, no sig 

nifica esro que poseu una cxistcnci~1 :ndcpendif'ntc di.! los individuos sino -

que, en vercJad, esa aparienci.:i de <:iutonor 1r., le\ i~nn d; da rorquc' el indi-

viduo asimilu su cultura u trnvés de un proceso cndocultur"izador en tanto 

proceso de condicionumicnto ~' aprcr:d!z.::ij-: ·Jncl q•Je ad..:1uicr·e, se9Cir1 Her!!_ 

kovits, 1toqu6I tales costumbre:::. ~· C!""P~ncia5; y aprende sus lecciones cul-

tur<tles tan perfectdtr.cntc que, w1os c:'--·spués, ~.Jran por\~ de su conduela 

torr.il la formu de respuesti1S ..iuton~ti:icas a. lo~ estímulo:; culturl1lcs u los -

que se enfrcnta11: Explico: lti culturo \Í\.'e en el apl1rato p.síquicocomo el -

centro rector· dr.- l~is actitudes de los su_i0tos, y sólo p:>r ese lug.tir !e es··-

posible deser~·~1 olverse de munera cíic~.;: pLeS rr,urca a tocJo espírilu con su 

naturaleza u oricnL3ci6n cultura/; por consiguiente, roda aquel lo que sea -

extraño a la forrr.oci6n cultural del inch·iduo es visto con desconfianza, e 

inclusive c.on temor si ~u posici6n c,;stcncful (espiritual-fT'.atcrial) se ---

11 cl"ee ,·er11 perrur·bad::i o prcsionLld,,-;: se cnl37i3 a su cultura, pues Je pro-

vee de todo un SÍ!;t<~r.a de t ... c.:cncL.'.:!!: q...,·e- (Ul'r·pn de si'.';Jnifc;-.do su vioa. La 

cultura busca de los hombres que se 11.:iterrcn a sus instiruc-ion~s apasion.2_ 

damentc 11 paro c1uropr\,,1 servarse; 

11Todo un sistema de institL·cicr,es -señala Horl<heimer
que tambi~n pertenece a la estructura de la sociedad, se 
encuentra en accl6n recíproca con esta constltuci6n aní
mica: por L•na parte, l.:i fort.-1 !ce el·! continuo y contribu
ye a reprod~4i··1_, y µur J.1 ni,.-,, ts ri.::r.trnido y fomcnt!!. 
doporella 11 • 

Por tanto, el pe1'0 de lo cul ll!ral c\:be VP.t'Se en sentido de mantener uni--

dos 11 los humanos en cohesión m6s allfi del empl.io de la violencia física o de 

la mentira sobre sus intereses reales; 11que ambas cosas ocur:-an -continúa 

Horkhelmer- y la forma en que ello suceda, se halla mSs bien condicionado 
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por la ccmplexí6n de los hombres en cada caso", por lo que la continuidad 

de las formas socla1es "tambi6n tiene sus rarees en la llamcda naturaleza 

h•Jmana". El hombre -el ejemplar domlnarile de la na:uraleza- pasa los 

primeros años de su existencia completamente ínc;;paz de valerse por sí -

mismo, en contr<iste el resto de los animales pueden desde su n11cimlento, 

o algo rntis tarde, procurar su supervivencia. Tal situaci6n de 11 desvenla

ja" predispone a los humirnos a su111ar~;e a unn total ídad socio-cu! tura l. 

Cabe insi ~tir }- i'.C l arwr que los proc~sos cul tur'df cs, e-n verdad, expresan 

J!\ situaci6n ccinc:rot de la r••l.::..cncia humano 3oCiül; en un r:nundo dividido en 

clases socinlcs: misc_ria y e,"<plotnci6n, la (:Oe;-ci6n Hsicil para In npropia--

cl6n del trabajo do unos pilra la sustentación del privilcgi.• de otros, Aunque, 

como se ampliad; mfis ad1Jlan1e, la coauci6n tísica será refrendada, e inclu

sive sustituída, por unlJ dor.tin..-~ci6n '~:,pirituo! o sirnb61ica. Esto es: el --

riesgo de acentuar la influencia de lo cultural como "masilfall (Horkhcimer) 

estrlba en espiritunliz;:;r y rúcion.:di::ar In'- id.1 humana cuando, en r·i::alidlld, 

ésta se funda en el espacio di:' la rwoducci6n y d<:I consurr.n. Pero, como ex

plica Hor·khelmcr, "la forr.1.i ce ¡_ctu. • (le los I>< 1 :: res en un r.1omento dado 

no se puede explicilr s61o por los fent>ricnos ccoPt-micos producidos en el -

instante inmcdiat(lmente anterior", y c-0nclu~.c, ''los diversos grupos reacci2_ 

nan en virtud d<!I ca,...áctcr típico de sus mlcl'T'.bros que se ha ido formando en 

conexi6n, tnnto con el desnrrollo anterior, cunnto con el actual"· De nhí -

que, el aspecto aclarativo de la vida social de~cansa prirrordialmen!e en los 

procesos económicos pero rc'.;ul la ln!':uflcien:e -aunque le pese a los Niki

tin, Hc:rneckcr, etc. - para una más cabal y completa vis16n de la realidad, 

pc1· lo curl '~ r.· · ,.,rlc. n Pslderar la carga del pasado cultural que, en la 

couplexi6n psíquic,1 cJJ los Individuos, encuadra y gobierna su actuación -

(pr.·xl•,) pal"'a, flnalr:icnte, f:nsamblarse con el momento y t~ndenclas vigen-
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tes constituyendo así una •r,tal idad socl<1I e hlst~rlca. 

Por último, queda por· rescat3r y mostrar el c1.rtictc.· dialf:ctlco de la --

CL.ltur·a debido, fundamentalmente, a la modiflcaci6n de las condiciones de -

una sociedad. Por ejemplo, al innovarse las tf:cnicas de trabajo tend:·tl que 

repensarse y resignificarsc por la cultura ya e,;tablecid11. Por ende, la --

cultura se: despliega entre la aflrmaci6n y la transformac16n de lo dado ha-

cicndo de !',sta osc11,1ci6n su "furidamento inmanente" (Horkheimer); es de--

cir: rasgo definitorio de l.:i cultura es do!:iarrollar- en su interior, por un -

lado, fucrzns de C!Stabilidod, y, por el otro, unil tendenci;J u su 5uperaci6n 

o sup,.esi6n {en alcmfin la Pülobra 'Aufhebun9I exprcs¡¡ lo5 dos ~cntidos): 

115¡ es verdad -ezcribc HorkhcimPr- , que 1 ,-,s grande$ 
uni dudes so..:i cd es, y p!'lr ti cul arrr.cr"U~ 1 n nc.tuol J se dcs-
pli~gan sobre lü ba5c de unJ din3mica inmanente, ello -
significa que lil$ ÍU!~f'l.d5 contenidos en cllu tienden ü CO!l 

servar eslis rnlsma5 forma5 de vid~· que, de m.Jner"a recí
proca, las prOm\Jeven, pero significo tambi&n que pueden 
oponerse C'ltre sr y operar :n contra de- aque.llas tp5mas 
y hacer saltar, por ese camrno, toda esta unrdad" 

/,sí, pu~"• la cul1u a -intcr iorlzada y practicada pCJr le,,, l.or,1brc·s, co11-

forr.-03dora de costumbres, deseos y cond•.J<'li"I«- se constituye en la dimen--

o;i6r. de la reproducción social. Los procesos culturJles scr;1cj;:;n un !.~ovi--

m;ento pendular que va ce la afirmaci6n de lo real a su ncgaci6n, h11ciendo 

pr'eblemátlco :;u fin principal, a saber: dotar de identidad. La co1nplej1dad 

y posibilidad de realizar esta tarea está en fun;:;i6n de las transformaciones 

o¡,.•radts en I¡¡ 1.:1terialldad de la existencia del ~1Jjeto social; el primer y 

último servic,i.') c,ue bste espera recibir do la cultura es sor donado de ldon

tic¡¡d, 

Arnp1lando lo anterior: de acuerdo con un enfoque materialista de la cultu-
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ra, los fenómenos de la r¡;;_tn -<'sfor .. ce 1.-.s ti!]l11ficaciones- son deper.

dientf.ls de aquello que acontece en el proc"so productivo, es <.Jecir, el dls-

cur-so cJcpende d" la pr&ctica. Por lo cual: el concepto de proceso de traba

jo se convierte en punto de·pcrtida para una teoría de la reproducción so-

ccicl .y, para nuestros propo'lsi tos, local izar el ámbi !o de lo cultura l. 

La rep-oducci6n social ··efectuada en el momen:o producrlvo y en el mo

"'ento con!.untivo- se distingue de 1,1 reproducci6n animal al producir Jos 

individuo~ su socialid,1d, proyectando su acci6n sobre la natur·ale:-a (no de-

finida de antemano y par¡¡ sien'.pre, sino que es un nu1>vo ordl'!n de materl~li-

dad en el que el hombre !>inre:iza In figuril d<) su soclalldod); en otr;;s pala--

bras, en la conJunci6n ncci6n técnica-uccf6n cor.1unic¡¡ll1,a se. cumple el pro-

ceso d<: rcprnducci6n socinl 1 y es tl'.unifcstado por cadil miombro de lll cCmlJ-

nidad que queda así socializ.-ido; se forr~.-i, entonces, C'I carácter político de 
16 

la reproducción: rcproducci6n de In polis y reproduccl6n física ctel Individuo 

De esta iorma el proceso de reproducciln social dcsarrollu la dimensión cul-

:uraJ: el ~uj~to hace de sus copacicJ.:ides de' producci6n y de consumo sistemas 

de soci¡¡Jid,1d. El individuo concreto proyecta la realización de la produGci6n, 

a unn'líteta; se convierte en sujeto transformador y tran::iformodo que constr!d_ 

ye identidad: fil producción y el consumo permiten la autorealí~¡¡ción del su-

jeto social. 

El proceso de ,·cproducción social sóle> es ~osible n1edianto ura acción cq_ 

munica!iva -que produce y con.';ume significaciones-, y cuyo efec1.., final -

es la modificación y refunclonali:z12ción dti los procesos naturales para la ---

constitución de la soclalidad que idcntffica e un ser- social; por tanto, el pro

ceso ce reproducción social cis un trans-naturallzar creador de lo diferente, 

singular y específico de una totalldad soc!al
17

: esto es: la pecullarldad de un 

proceso de reproducción social t•stá dada por la forma cultural ~e las rola--
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ciones lnterindlvlduales en tanto relaciones de convivencia de los Individuos 

entre sf corr:o productores y consumidores: si bien el animal rellliza su re--

producci6n sexuül .:orno rnacho-hemt·ra, el ::;er humano, cor1o hombre y mu--

jer, lo realizan bajo la for·ma de unil reproducci6n cr6tic11, La cultura da -

especificidad al proci:~so de rcproducci6r1 socilll en tan1c rcl:ici6n modificada 

con ia nñturnlczn: lo cultur;il como dimensi6n rrcta-anirnal; a trav1',; de l.: --

cultura se lh:nrj y ..:utrcn lr,s in¡ ti!::< r; ... 1 i. li. lcs-humunos creando una con---

trcdicci6n ~·una tcnoi6n entre ba,;e n.,tcrrr,I (nnimalidad pllrn) y In base ,;acial 

iiZildor que pre.hit.e y nio~¿¡, rcernplctzn y ~ustituyc, hncicndo del hornbrt..' un 

ser cont:"<ldÍLtorio ir. 

La identidad scr-huui 1-.0 ~e eris-c [Ol re un proceso t1'"~.n:)n~ tur<~lizndor que 

implica la elccci6n de forrr,ns ndopt(1dus -arodos de distnnci..:ir.1icnto de la nCL 

turalcza. La climcnsi6n culturnl ()5 di111cnsi6n ele 111 ic'cntid::tl, :: el 1 .·01.;es0 de 

rcproducci611 :>ocia! le impone un:. l' ne ... t1< j;, (Q¡ .ur.i r.tiv • t ~¡ tr·¡ n::.-n:.turali-

zaci6n r¡uc define el proceso i..~e rcproducci6n sociul clcr.crihe un proceso de 

hor.--:nt;;aci6n confornvdor del sujüto y cu cn~o ~no or~l.niLu:ido y significando 

l<>S fdctc-rcs co1>~ti :utiv. s C-' 1 a percepcl6n de la existencla humano-soclal: 

tic:r.1ro y Hr<c:o. V.r.1~llamos est~ idea en el pr6ximo capí•ulo sobre la per--

c<·pcitri ~ti e'¡ ·to e :;tl:•ico), 

Al con~olidarse una cultura, la rcst;-lccl6n de los Impulsos originarios -

permite, en c~mblo, encauzar su objetivo primario dlstray{mdolo a objetivos 

r;ustltutos, socialmente ocepUJdos; Í?SI05 pueden ser los que afloran durante 

el &lempo festivo -ditercnte al tiempo rutinario que repite las formas de com -

portamlento del proceso de roproducci6n social-, para re<:onsldcrar la for

ma del proyecto orlgln11rlo 6 fundaovr cuestionfmdolo en sus normas para rea

firmar o;u validez, En el tiempo festivo el sujato Imagina, traza proyectos que 
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19 . 
son distancl11 est6tlca transformadora • Sin embnr!:o, la d"1isi6n tnjante --

entre tiempo rutinario y tlr.mpo llbre puede resultar engañosa l'!I sancionar -

permanentemer.te ol t1·abajo romo maldicf6n. Este esquema valdría para soci~ 

dades en las que los individuo:; no d.:!terrrinan sus c0ndiciones de vida mate--

rial; en cambio, en .1quellns que r:cncibcn el lrnbajo y la fieSld como parte de 

un mismo proceso üsunicn su cxi.stcncio c..;lriO 1:n f-:. t · jn; l?ste puede sor el e~ 

so de las celebraciones de f~yanoorr.be: "fiesta f51ica c.!edicada "'principio de 

fccum.Jlcad" ar.e-ciado con la sot r•·,·i"'ir:ci.:i ,.r¡,1óc1i ca de la co11'unidad c1rn1pe-

r..in.'l! 

11, •• la finalidad do la fi0s1a os en cfocto la de obtener dal 
dios ~ue un.:: r.1ujer- (Ons.idcrndn como cstl!-ril, concibo un 

hijo •• , 
La fiesta rr".:ne a un pequ)1io ~;rurio de inlcl.1dos que.en su 
mayoría son mujer<?~, únic.:s v~-.-~d;,..dcrus sacerdotisas de 
Ryan~ombe. Los participt1ntcs crotiln .i'.ÚS o menos crr.purcn 
lados y es por cr;o ~uc los :iCOf)lamicntos que se realizan 
durante la ficstw tienen un c.:_rt-cter incestuoso ••• , se c~
lebran en la íntir.iici.:ld, no un lc1"plo 1 sino bujo un ftrbol, -
el Umutlln!]a, cuya sabia hlanca simboliza la esperma ••• T2, 

doslos miembros son iguale!< gurante la fieo;ta, r.o hny ni --
cl6rigos, ni instituciones jerñrquicaB •• ,, la corC'noni<1 Cf!!. 

pieza con P.f oca.so y sigue tcid.:J la noche péH"o tcrmint.r- ul 

alba. Empieza con proce::;ione$ y cortejos acon,pañados de 
himnos en honor al falo. Una vez llegado5 al bosque sa-
grado, los participantes fo:;rejlln, gritan, cantan; entonces 
empiezan las rieloas er6ticas: hombres y .mujeres comien-
zan un juego amoroso: el pc-imero que toque tierril debe :J.2, 

meterse al deseo del vencedor. Ld fiesta sigue hasta el 
alba. En la oscuridad cada quien copula al azar. Lll pare
ja para quien la fiest;:i ha sido organi7ilfa p¡,,•ticipa con e!l 
tuslasmo en esto frenesí amoroso ••• 11 • 

Mientras el tiempo rutinario se cumple para reilfirmar un proceso social, 

el IÍ•Jmpo fostl~o ::-urge como momento espontáneo que da vi<oo de cdt:ca pues 

quier-e ql10 lo fiesta no cese: la cultura da amparo a promesas de una existen

cia ¡:ratificadora y paciflcaua aspirando a reallznrse en su cumpllmlento. 

Lo anterior se dirigía a exponer el car&cter dialltctlco de la cultura en --
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cuanto a su acepción gcner·al, en el &utt,,na si3uien:c se ll"'tent·I especificar 

su concepto bajo las condiciones !"1ist6r-ico-sociales del capitalíslT'O, 

Cultura afirm11tiva y ~~ciedad burnuesa 

En la próximas líneas se hace un esbozo del devenir de la ic'ea de cultura 

hasta la sociedad capitalista sci\illnndo lns Implicaciones crftico-fi:os6ficas 

d<': la noción alemana de Kultur considcrild,1 por los teóricos de Frankfurt. 

Lll sociedad burguesa afi,...nu1 que en su sistcmil se cumplct1 los fdeal<""S --

f-Jndi!dores oc! n:undo mot!crno: lit:crtcid, i!']uuldild, y fr,1!crnid,1d; pero, ase!)_ 

ta da e~ una matvr ¡ iJI i <.lí.,c: i.11t · h( 1.i r , , 1 .J rcul i cJ.:d nuo!:'> tru su verdadero ros--

tro: coaaci6n, urbitrnriL·d 1d, y trt:ici6n. Lu rculidnd c-s ocultadn tras un di~ 

curso npologético que •ono la ap1ir·iencia de i'rrr.onía, y la olternativa que pr~ 

senta es: inte!)r-aci6n, 

Los primeros pasos hucia la construcci6n de un .cistc-ma cultural de vida 

que fra9rr.enta su praxis en dos morrcnros irreconciliables bajo esta 16gica 

-condición originar-ia de la civilización burguesa-, se hallan en l;i filosofía 

de Arist6tel<:s para quit:n (•I conocirriento humano-socia: debe dividirse en 

lo útil y funcional y lo bello y 91·ato propio 11 dcl espíritu en el .dmblto ex-:lll

sivo de la •cultur-a111
21

• Esta idea apuntada a explicar la importancia que P.!! 

r-a el mundo bc;r-gul'.!s tiene la noci6n c:a cultura en tanto justificación de una 

praxis de vida según la cual 111 dimensión espiritual es superior a la dimen

si6n del trabajo por significar :;sta lvs reclamos de una natur-aleza humana 

S(Jmctida a la anarquía!' la inestabilidad del rrundo IT'aterial, es decir, ver

gonsoza. Sólo un11 parte reducida de la sociedad p~ede acceder a aqu&I espa 

cio su;.ierlor de la vida qtJe posibilita el enrlquecimiento uspiritual, y se de-
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1 . clara a sf misma la portadora de las "verdades supremar; 11 ¡ esto es, con el 

origen do la sociedild dlvldldn -:n closes se '!e:;,,rr0lla todo un aparato cate

gorial que e:<¡:>llc~ (jusrlflcl:) ese vrd,m: rl lrd'njo -lo sensible- represenra 

lo funesto pues c<¡t,!, supeditado a lus nccesld.:Jdes del mundo ff:;ico; en cambio, 

lo espiritual -la raz6n-, e; pre:il el 'llceill" de la oxisle"'lcia, pues perlen!:, 

cen al cnmpo d" la líbertad que ha lr·a;;cendlclo lo azaroso de la vida concre

ta, meta-tísica. 

El resultado final del logos de J11 vida escindida entre nrnterla y espfritu es 

el desatender perm<mcnter1ente Jos Dsuntos del quehacer m<Jterlal Q\Je osegura 

la vida adjud1ciim'cle un corácter on1016glco: actlrud de d<:sprecio y descono-

c(mlento de las forrciwr; concretas de Ju cxi:.toncln son rl\sgos "!Spccíficos y 

definitorios de la civlllzücl6n di•.iciida en cla5Js, 

Sin embargo, 1 a era burguesa ha reformado los vínculos entre trabajo (lo 

necesario) y el placer (I<: libertlld) al consrituirsc la mercancía' n el núcleo 

mediador de la totalidad social: la vlrfa humano-social ha sido signada por la 

mercancía y con ello i'.!slenta las bases para una concepción •miversa!ista de 

la cultura. 

11::::;¡ lü relación del individuo con el mercado es inmedlala 
(dado que l.:is caracrerfsrlc5s y nece5idades personales s2 
lo tienen import3r.cia como mercancía) tar.,bien lo es <;U 

reieci6n con Dios, con la belleza, con lo bueno y con la 
verdod. En tanlo seres abstractos todos los valores de
ben te.'1er !gu11I participaci6n en estos valores". 

Los conceptos poseen historia p:.ies testifican el diwenir humano-social¡ -

tal os, tambl6n, al caso de la noci6n de cultura que en el Intento de su definí -

cí6n deja •:ar las conlradlcclones en que se funda el mundo acrual. Pz.ra la ln

vestlgacl6n socla1 (en base al ensayo de He •kheimnr, "Autor-idad y famlli<111
22¡, 

subrraya Marcuse !a riqueza o Importancia del concepto de Kultur, pues atañe 
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"al todo de la vida social", integr•ando, como una "unidad hist6rica, diferen

ciabie y eprehensible", las dimensiones de la reproducci6n espiritual y lar.!: 

producci6n material. Empero, advie,.te Marcuse, prevalece otra noci6n más 

difundida y dorrinante ;,e9~111 la cual 11 el mundo espiritual os abstraído de una 

totalidad social y de esta manera se eleva la cultura a la c<Jtegoría de un --

(fL>lso) p<llrimonio colectivo;· de una (fasle) univer.>alidad", Hay en esta de{L 

nici6n una ilpues ta voloru tiv,1 a favor de J ,;) cul tu,"' a corno ajeno al preces o --

social-m<Jterial, y qu" Marcuse denomina 1culturil afirrr.ativa•
23

• 

P<ira esta idea de culiura no valte la noci6n dada en t<i filosofía de Pl.1t6n 

v Ari:n6teles sobre lo bello y lo sensible, pues en t\sta se insiste y aceptn -

su pertenencia a la clase dominon!e, mientr<.:n ouc en üquellLI -la cultura 

:e I<' cualidad de 12 obliCJ-ctoricdMJ '1CnCrill y de lo bcllez.:i sublime, en valores 

cultura! es de 1 a burgucs r t..q se cr·<:a ~n c. I l -lr:ipo de l n cultura un rci no de unidad 

v de libertad ap¡¡rentcs en el que h:.n de quccfor dominados y apncigu,,dos l;is 

rt!lacionos ¿n:a06nicüs de la cxist"nci.:i 11 ; el postulüdo c~ntrnl Ue la cultl1ra --

i:!f1rrrdtiva es e1 de la igualdad obstr.)Ctil que, no .Jbstonte, es i~c-allz.:idP en la 

desigualdad concreta de los individues. Por ctr·o lado, hl1bría que rcco:iocer 

el carlic.er proc;resista ce los ideales de iguald"d lanzados ,:>orla sociedad -

burgues¡, en su origen cuando se cponen al sis!ema !e61ogi:o fcud;:il, pero al 

fincarse la sociedad burguesu sus demandas C'.'Jed¡¡n detenidas en su abstrae--

ci6n, I' u su denuncia, afirma Marcuse, replica con la cultura afirmativ1': 

"A lll penuria del indi,1iduo aislado responde con la humanidad 

universal. a la miseria corporal, cor, la belleza del alma, a 

la servid;;rr.bre externa, con la libertad interno, al egoísmo -

brutal, con el reino de la virtud del deba-", 

El rasgo ldeallste de la cultura aflrrna!iva no se detiene en un extrerro -el 

de le apología-, sino que, sirnul t&neamente, conserva aún las pr.,mesas de 
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un mundo que cumpla con los iC:~ales trazados, c·s decir, la cultura 

"no s61o tr:inquilizil :inte lo que es, sino que tambitm r!L 

cuerdn ¡iqu<.11<' '·1•" poctría ser ••• (el .3rte burgulls) al -

pintar con los brillontes colores de este rrundo la t:el!!!_ 

za de los homhres, de tas cosas v U"'l<i felicidad supra

terrenal infunúi6 en la bnse de lo vida burguesa, con-

}untamente con el mal consuelo y una bendici6n fals11, 

hJr,,l·i~n una nostill9:a rea111. 

ror ello, 1.1 cultura aíi11nzad11 en el idealismo es superior al positivismo que 

se subordín.:: -r.~ifictndol~- a la realidad existente; el idealismo oscila --

entre la defonsa de lo dCJdo y 11 insistencia de lo todavía n<'l realizado. Y, sin 

cmbar~JO, su lógica interior irr:pvsibílitn el cumplimiento de.las prorr.esñS 

al fundnrst> en la negiJci6n de lo ter-cnal como St;r,uina p'.l5ibilidac de feli

cidad y en la postcrgnci6n incc;,1nte de tas demandas de una vida mejor, a la 

que, espiritual i z¡¡. 

í""cJr con:;i~uinntc:, unu 1i1osofía materialista reco;¡ocerfa que 

11 la satisfacci6n de los individuos se presenta como la exi

gencia de una modific;;cif,n real de las relaciones materia

les de la existencia, de una vida nueve., de una .1ucva orgl! 

nizaci6n del trabajo~· del placer"¡ 

en el enfoque materialista, 

"la cultura debe hacerse cargo de la pretensi6n de felicidad 

de los Individuos". 

~ 
En lll concepcl6n de la cultura afirmativa juegll un papel nodal la Idea del 

alma como lo opuesto y superior &I cuerpo (materia). En el desprecio del ---
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cuerpo s'l ¡>r<tcnde esconder las llagas que le Inflige la realidad :.lel trabajo 

alienado. El alma forma par1e de la e><istencia total del ser humano que rehJ;!. 

ye al dominio 1l>cnico y busca r~fugio en una dimensión romtintica. Sin em-

bargo en su dcfinici6n, la cultur1> .,,firrnativa qucd'l ;:>rt:sa de !'us tcmorc:; .,,1 

no recor,ocer su na1uralcza antagónica al orden dado co:nc efecto do un mun-

do eriqido en con1rndiccioncs: la socicd,1d productora dQ valores de cambio. 

La salida adoptada consisli6 en exull<ir los .:itributo~ de alma -vida interior-

corro lo superior y trasc.cnde:ntill de la exir.tencia; el plac1;r ~· tü grntifícaci6n 

fuC'ror1 ec!.;r.iritt• .Ji:wdcc, y con lli'' 11 cl ulma :;ublimiz;:¡ Ja resignaci6n". El --

v;dor del nlr.~a resiste .1 Id ._d..,.i;icüci6n pero en el rt:cht..lo al placer son!:iutlf 

se convic-1· t J en uu in\'olunt<lria apoJogis ta. 

"La libertad del alrra ha sido utilizada pnra Cisndrar la 
miseria, el martirio y lo servidumbre del cuerpo". 

La idi:>a del alr.-.:i es contradictoria en sí mism;i al Igual que el contexto so-

le contrnpor.f'! en ln rr.edida C!lJC rcnrcscntc aúri ~/ lugar donde se con5ervan --

los ideales de ur..:i c>dr.!encia pacifir.aca, difcn:nte a la prevaleciente, dado --

que esta noción de alma "presupone rr:[,s bien il<lU~lla vcrdacl que afirma quA. en 

la tierr¡¡ es posible un<1 or<J<inizaci6n da la e>1is1c:icia soci¡:I en la que en la ec2 

norr:ía no es Ja que decide acerca da la vida de Jos i;icividuos 11 • Ante este po--

ter"'.cial subversivo la soci.;-dad bu,...guc~.ü in!>i~t"l ,...n 'lU·~ "fü cc.ucuci6n cultural 

será la intcrnalizaci6n del placer mcdi;:intc su espirituclizaci6n 11 , pues "al 1'1._ 

corporar a le:; sentidos al acontecer ¡¡nfr1ir:<., se les subordina y se les subll 

rr:izu"; la finalidad de esta estrategia es política: se trata de disciplinar a las 

rr.asas. 

El alma representa la parte anímica no alcanzada por la cosif!cac!6n¡ es --
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una parte de lo humano que se resiste a ser concer>tualizada (en sentido de 

calculabilidad), y que, en cambio, se postula como lo irracional que hace -

frente a un" crccien!e racionalidad t6cnica proc'uctora de mercancías. Em-

pero, su insistcn':ia en dcclr.r¡¡rse irracional. de vanagloriarse como no -

reudctible d núrr.ero-d1lto, le crea una Cc•raza idcol6gica de la que se nutren 

en la actual•dad las tendencias autorit;irl,1s df!I mundo moderno; en el ocul--

tarse en !o interior )' des-conocer la realidad externa -:omo real ldad modifi 

cable -en tanto rcsponsnble de lu dosdlch,i personal y !:iOcial-, terminó 

por "convertirse en un factor útil de la t6cnica de dom1,,io de la!: me.das nn 

In ~poco de los estados uutor itarios en que fue nccesorio movilizar tod~s 

la:; futwnis disponibles en contra de unn modificaci6n real de lu existencia 

social": cuando l .. burguesía enGalza lns cu11lid1dcs del alma -é;, la vld11 Í!l 

tcrior-, lo que pretende es el poder material, 

H•)rbert ~\i!rcu$e reali;!a una 1·evisi6n crítica del concepto de cultura mo~ 

tra:ido ~u vinculei.::i6n con lo~ proc:€'soc; •1<' la rc:.producci6n socinl denunciando 

de la fuerza aiirm;.dc.rn qu" le ii:1pcne l•i ;cci.<ilidad burguesa: 

"·,.la int.~gr;;i..:i6n e" l<>S vt.lorl!s culturale.•; en 1,1 sociedad 
l::Stob:ccidü i;:-.:.::!iU.'.! IJ ~licr.nci6n de la culturad~ la ci\lilJ.. 
zaci6n, allan¡¡ndo, nor cr•n.>i!Julente, la tcnsi6r1 entre el 
•deber ser' y el l!;l!rt, entre lo posible y lo actu;:il, enlie el 
futurc. y el prc:;cnte, ent1·e la libertad y la necesidad" 

4
• 

Pasemos ahora a acercarnos a l.:i conccpci6n .::dorniana y conocer su plan
• 

teamlento del problem.:i: ¿Por ~1•" !' r,,,r.1 c¡ué una :eorfa crftlca de la industria 

cultural?. 

pe la cultura a·la industria.cultural 
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pe la cultura a Ja industria cultura! 

El desarrollo econ6mico del mundo moderno ha traído consigo la compl e

jizaci6n de todos los fimbitos de la totalidad social. El eje rector del proct;.,. 

so materinl consi:;tc en la postulación de dos principios básicos: producti--

vidad y eficiencia; y el medio para lograrlo es un tipo de racionalicllld que 

todo ordena y administra. La racionclidad administradora exigida por la mn 

tedalidad capitnlista para su r':>;>ro-:Jucci6n inunda y se trasp11sa al conjunto 

de la vida social como su condici6n sin" oua r>on, y r"sultando de todo ello 

la adccuaci6n ¿rbitraria al obligilr -en nuestro .::aso, Ja culture- a som~ 

ter sus presupuestos 3 otros distintos: lo cuantitativo -principio motor de 

la raz6n thcni<:.l administrativa-, se sobrepone a lo cualitativo de los pro-

cesas cufturares, es dccir 1 nogflndolos. 

"La administrnci6n es extrínseca a lo '2~ínistrado, 
lo subsume en lug¡,r de comprcnclcrlo" 

La cultura burguesa es la reprcsenraci6n espiritual de las condiciones m2 

terii!Jes que est;iblcce el trf:.fico mcrccinril; en su 9éncsís so contrapon<'-n ;il -

sistema teol6gíco feudal r~cla,,.,r.ndo la !1be,-.t¿¡d -N:on6,,-icó \'espiritual-

como principio nomativo de su socied;id. Ern este ¡:;r·oceso los productos cul-

tu,..ales del proyecto social bc;"9u(,s son afectados en su "cstrwctura inmaneQ., 

te 11 , y la autonomía " Independencia que solicitaban en su lucha originaria 

es cercen<ida por fa J6gica del mercado. 

"No s61o se dispone ef espíritu a su propio trfifico y 
compraventa en el mer:::ado mismo, reproduciendo asr, 
él mismo, las categorías sociales d".'minantes, sino 
que, edemtis, se va asemejando objetivamente a lo do
minante Incluso en los casos en que, ¡f~bjelivamente, 
no llega a convertirse en mercancía" , 
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L11 11vers!6n qus pudleso sucltar el reunir ac:mlnlstración y cultur~, -

afirma Adorno, puede mover ll en:;¡aíio ante todo pc,r el ;:;specto prcxlol6~1lc.o 

que define a la cdminiotraci6n; es decir, la, traduccf6n materlallsta do am--

bes tl'lrminos pasaría a 'trab,1jo corporal' y 'trabajo intdectual '• rfJsp.,ctlv~ 

mente, en 1 a que el primero carg:: una repulsión ancestral ai representar -

•10 inft,rior•, y, en cambio, el otro expresa •10 superior r, perteneciente a 

las clases altas quie;nes por su !formación esplrl!ual' se tJpartan de lo b&r

baro, o se-a, lo natural. Por tanto, propont> el filósofo de Franl<furt, la re

flexlón sob1·0 la relación administración/cultura debe buscar una tensión, 

oponil'lndolos sin resolverse en ningún extremo, so riesgo de resultar en m.!!_ 

ra crítica ld!lologizada, 

Una noción reificad.:i de la cultura hace de su carfictcr autón0mo un fetiche 

al que rinde tributo con ln<JC•>uidad y alarde: apologiza la supuesta dcsvlncul!l 

clón entre la producción espiritual y los ¡:,roresos materiales, just,ificando -

así la ruptura provocada por la clvillzaci6n fundada en la exµlvillCl6n del tra

bajo de otro: 

"La eliminadón de esn mutllaci6n, que slgnificar·í;¡ lo mismo 
que la el iminaclón de la separación del trabajo físlco y el e~ 
piritual, parec<l un caos a !a ceguera (del enfo"u.~ co~ifica
do de la cultura).,. (Pra esta postura), la pozlt,ilidad de que 
un día cesara la mortal esclsl6n de la sociedad es lo ml~mo 
que una maldiclón sin mañana: mejor el final de tod'2~ lasco
sas que el final de la cosificación de la hur·anidad" • 

Empero, esa vls16n fetichista de la cultura contiene elementos de crític.~ 

al comprender;la no s61o como "el despectivo orgullo de aquel que no se en-

sucia las manos por aquel de cuyo trabajo vive", sino, adem.!ís, implícitame!l 

te, "la consel"vac16n de la Imagen de una ;oxlstencla que apunta mt.s allls de 

la coercl6n pl"esente detrlis de todo trabll)o", esto es, la mala con conclen-



cla "contra lo que esas víctimas mismas sufren: la sumisi6n del hombre l'l la 

forma concreta de reproducci6n de su vida". Esto explicaría el ccrlictcr in

agotable de la cultura, r.o percibido por la consciencia petrificada p.1ra quien 

lista es autosuficiente; la cultura, al igual que la consc;l,mcin crf:ica, "nunca 

ha agotado su ser en sí 11 • De ese modo, lo que hace fal 50 un pensamiento es 

su pretensi6n de estr.r de acuerdo con la realidad, i1ntentando representarla 

armoniosamente: In tarea de una teorf..i rJiall:ctica es realizar 11 1a crítica cul-

tural verdudera, tacilltando de c:;e modo que 111 falsa llegue 'I convertirse en 

consciencia uE sí mlsma 1120; lo contr11rio 1 forzar a la culturil ºrepresentar 

una t<)t,11 idad sociul no-contradictoria conduce a la cancel ·,ción del "fermento 

de su propl1> verdad, 111 negación", 

Cuando la cultura hace apolcgía del orden bur gul!s deviene en ideología; 

pero el concepto d"' Ideología -corazón vital de la teoría crítica cimentada 

por Marx- reducida a únicomcnte reflejo de clases disminuye las posibi

lidadlls de verd~d: 

11 En nombre de la dependcncb de la sobr·eestructura respecto 
a 111 estructura se pasa así a v;gilar la utilizaci6n de las ide,2_ 
logfas, en vez de criticarlas. Y se va perdiendo la preocupa
ción por su contenido objetivo, •• 
Por eso frl!'ru,,ntem{,nte la tarea de la crítica consiste menos 
en inquirir li!s determinadas situaciones y relaciones de Inte
reses a las que corresponden fen6menos Clll tura les dados que 
en descifrar en los fenómenos culturales los el·~mientos de la 
tendencia social general llzlfav6s da los cuales se realizan lo1i 
intereses m&s poderosos" • 

La apuesta to6rlca de Adorne es pues, por la crítica Inmanente; no obs

tante, le reconoce ~u impotencia para modificar el orden material contradic

torio dado que en su "mfis radical 1•eflexl6n sobre el propio fracaso tropieza 
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con el límite infranquec.ble de no ser m&s que reflexi6n, sin poder modifícar 

la existencia de que da testimonio el fraca~o del espfritu". Por ello, el rie.:!_ 

go de la crítica inmanente estfl en la posibilidad de ahogarse en la creencia 

de un "espfritu 11utosuficl~nte, dueño de sr mismo y de la re~lidad 11 : 

"Cuanto rntis total es la sociedad, tanto m&s cosificado 
estf. el e!'píritu, y tanto m&s par,1d6jlco es su !fotento 
por lib~rar'SC por SÍ mismo de la COSificdCi6n" , 

Es a1í que en la (,,poca uctual se di! un proceso de transrnutac!6n de la cul

tura que conrt.1 su potencialidad crítica imponléndol<.- una orlcnu1ci6n apologt, 

tlca, La cultura afirmativ,1 se disfr.:.:'.a de c;ultura de la modernid11d haciendo 

de la cultura de me.!ias elemento de la política modc1·na para la lntegracl6n, -

El sistema capitalista de produc:ci6n invade todos los l:imbitos de la totalidad 

social: la cultura como momento de la rcproducci6n social al qued;ir bajo la 

insignia de la mercancía eclipsa su cu<:1lidad negativ1;1: 

"En cuanto la culturJ se cuaja en !bienes culturales• y 
en su rcpugn.:inte re.cionalizaci6n filos6fíca, los llama-

31 
dos •vülores culturales•, peca contra su raz6n de ser" 

Do lil crcccl6n •ct.pont~r11 .. .:i• de la cultura S<' lléS<' ilhora a la era de la cul

tura administrada: su ~1ccenismo 1 la Industrie de la cult•Jra asi'lllla a sus con

sumidores a la praxis de dominio basoda en el tráfico mercantil, El lagos de 

la producción capit<Jllsta se rerro<.lucc en la lnóu:..trialize.cibn de la cultura -

al establecer como sus rasgos constitutivos, en primer lugar, su compost--

cl6n slstbmlca -esto es, el despliegue de su acci6n a trav6s de los medios 

masivos-¡ en segundo lugar, la estandarlzaclbn de bienes culturales -lo cual 

Implica la produccl6n de satlsfactores inducidos-; y, por CJltimo, la formaliza-
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cl6n de t6cnlcas -os decir", la homogenlzaclón de esos bienes y, poi" ende, 

la abollc16n da su l'IUl"a, 

En el proceso lndustrlalizador de l..i cultura quedü Insertada también la 

función del zujc;to c:un;.un·irlor corivirtllndolo en clientela en tanto objeto del 

c&lculo y la prcvli:;i6n. En otr3s palnbros, la lndus:ria de la cultura tiene 

por meta la creación de un su;eto en el quo la Imaginación quede atrofiada: 

el producto cul !ural ofrecido asume la formli de entretenimiento y prepara 

al con:;umidcr para "estar de acuerdo", fctichlzando el dato: 

''La Industria rc3hlza el esquem11tismo como el primer servicio 
para el el lente•· , 

Llegamos a nuestro objetivo: LI ¡-unte. e;,. r•<.rtlda r . .:.ra la reflexl6n adornill_ 

na surge de la necesidad de criticar la modificación del espacio cultural: la 

relación objeto estl'.!tlco-cL1lturel y e 1 !:u;cto consuntivo bajo la culcura indus

trializada. En el primero ve Adorno dnfíndn :u aura (carácter 6nico de una 

obra de arto), pues su estructura queda mutad¡¡ en la serializaci6n de lbie-

nes cut turalcsl extinguiendo ¡;u capacidad de resistencia (autonomía) al ser 

manchad¡¡ por la praxis de dominio; y, por el otro lado, si bic:n la era burgus_ 

sa dió su fruto m&s acabado en la po5tL;l~::.itn <e lln ·: ••• ;rdvidu.11 ct1paz de 

distanciarse de la generalidad (criticar), bste dcsapercce nnte el acoso im

placable de la industria cultural. El modelo de indJ•,iduo imaghado por A-

dorno -que disfruta solitariamente del arte-, es reemplaz,.do en la realidad 

r t•r rl sujeto- r:iesa, aquél oue acude a los productos dl'l la cultura seriall

zada en busca deo amparo L su desdicha po1· causa de su existencia alienada. 

Empero, Inclusive en el consumo de 6stos tiene que cumplir un adiestramien. 

to: 
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"El pato Donald en los dibujos animados como los desdichados 
en la realidad reciben sus punlffi6s a fin de que los especta-
dores se hebitúen a los 5uyos 11 , 
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CAP. 11: FETICHISMO E INDUSTRIA CULTURAL 

"Ay, &i yo supiera par.~ nuifm toc.o, 
podda murmurar c:rw.u · 1 M royu. 
(, •• J 
Si yo e uno, que cswba airado, rozo 
quedo n trav6s del pelo de IO'S muer ros.,, 

Pues qub fuera !n rr.Gsica, si r10 es 
remontarse más ,,11¡¡ de laz cosas". 

F. M. P.ill<o 

"La música de entretenimiento pal'ece sel' 
complomentaria al enmudecimiento del hombre, 
de la agonía del lcnguajt> cqmo expresión, de 
la incapacidad de comunicarse en general con 
los demós. Ell'l habita las grietas del sflenclo 
que se abr'en tmtre les hcrnbres, asediados por 
el miedo, la angustia, el ajetreo~· In docllidad 
sin prctest""· 

Theodor W. Adorno 

Con 111 aparicl6n de la Industria cultural t>I !unblto de lo fl~tbtk.:> se vl6 --

afectad<.> su:01ancialrnente :odcrvez que planteaba el :<;u<"glmiento de nuevos re-

productores de arte que, por u:'l lado, ve11drfan a ellmlnar el car&ctcr lrrep~ 

tibie de una obrad" arte, y, en segundo lugar, 111 ser!eliznr la producc16n -

de objetos culturales establecían una modificnc16n en tu modo de aproher.sl6n, 

Esta conceoci6n del problema est61ico en el mundo moderno guí11 111 crítica 

de Theodor Adorno a la industria de 111 cultura, denunciando su naturaleza -

ldeoJ6gica por cuanto "la pr(:tensl6n objcr'.vamento lnhorentr. a r.us producros 
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de ser creaciones e:;t6tlcas y de ser por lo tanto vcrdüd rcprosr,ntada" , 

El lntor6s de Adorno por el objeto estl!tlco está dado pur la C.':pectativa de 

conocimiento sobre la sltuaci6n real humana c;ue ofrece en sentido emancipat.2, 

rlo, no posl¡lvo: 

"Por mucho que el arte hoy tenga. con todo motlv•.l, una 'nala 
consciGncl11, si es qut'l no <iulere hacer-iie ol tonto, sería fal
sa y orr6nea su supres i 6n en un mundo en el que Impera tod.!!. 
vía algo que precisa del arte como (llcmcnto corrector, asa
ber: la contradicción ent:-e lo quo es verdadero~; lo que es, 
entre la humanidad Y.la organizac16n de la vlc!a""· 

Cuando la contradicci6n es ocultada, afirma Adorno, 5c inicia la deprava--

ci6n del arte, pues nn su rcvelac16n rc<dl<ü su ;,tributo <Ju ""~rc.J;,.d. 

La industria do 1a cultura in5taur.::i el reino do 1'1 araricncio como reol, y -

pt,¡ra ello nada más eficaz que''! música como reforzador ideol6gico: la a;-monía 

sonora pretende simbolizar una suouesta armonr'1 en lo concreto real. De chí 

que "la tarea del arte -escribió Adorno- es actualmente Introducir caos en 

el orden11
3

• 

Este apartado se propone exponer el problema de fa cosiflcacl6n en la lndu.:!_ 

tria cultur•al a partir Je la refloxi6n de Theod<>r Adorno acerca de los dos rr.o-

mentos constitutivos ctel espacio .,stfttlco niusical conformados :>or aqul>lla: ia 

música y su escuche. Interese para este c>.1pÍlulo presentar el carácter gnose2_ 

16glco que nuestro autor reconoce a la dimensión ostfltica llmltfmdonos exclusi

vamente a retraer y mostrar los elementos crrtlco-soclol6glcos Implícitos en le 

filosofía de la música del te6rico de Frankfurt como ceso mod61ico acerca de la 
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naturcla::a ideol6:•1ca de los productos de la cultura procesada como mercan

da. 

Consciencia enajenada y racionalidad capitalista 

El pensamicn!o de' Adorno se nutre en buena medida de propuestas y cate-

!)orfas procedentes del discurso marxista. Sin embargo, la recuperaci6n que 

hoce est~ mur cada por un tono singul nr y crrtico sobre el <¡ua besa &u argu--

mentaci6r. rnnt~rinlist(1: lns co11dicionc5 <.h.: vid.:i r~1a:tt;ri1il ce to~. individuos (Ja 

oraaniz,1ción del rroceso de trabajo y la distribución de lo crcaco) genera, ,, 

su vez, L.1s formns r"üprcscntutivas de lo:.~ SL1j.._ to$ 0c-erca de su entorno, con-

Un prir·.c1· corit¡ictn del autor d0 "La Dial6ctic11 Negati"a" con la teorfzi mor. 

xista es a través del Luk~cs de "Historia;' cor1r.cienci" de clase", quien en su 

ensayo "La cosificación y J¡:¡ ~onscicnci3 del prolctGriedo'' formula dos Ideas 

centrales que ejercer~n notoria lnflucncia en la reflexión de Adorno: 

- Las relacione• sociales h,,n sido cosificadas y fetlchizndas por un tipo de 

sociedad que se yergue sobre la Clltogorfa de mercancía al 1-iacer de ella "el 

prototipo de tode1s las formas de objetlvld.:id y de todas las correspondientes 

formilS de subjetividad"
4

; 

- El proletariado en virr.111 do ""u ni tur·,,kzQ <Ju ~ujoto-ot>j<.t<> idl:nti<.:o del -

proceso social" se otor!Jü por ello la posibilidad exclusiva de liberarse de la 

"esclavitud objetiva" que le irr.pono la sociedad burgues" ohs•aculfz&ndole el -

cumplir con su "misión histórica". 

(Aclz.ro: no es intención ¡:irinclpal const11tar la apropiación de Luk~cs por 

Adorno, sino solamente señalar una fu~nte Inmediata para enseguida, como fl-
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nalldad primordial, exponer su articulación en la crítica de l.:i m6:..l<-a-r1erca!J. 

da y extrat:r elementos para .1u teoría de la Industria cultural). Podemos co-

menzar a deslindar los aspectos retomados y rechazados PO" Adorno en su -

lectura de Lukács, respec tivamentc: 

- La noción de fetichismo de las nwrc'1nCÍa:l como sopo~te teórico a la crf--

!lea de la ideología; 

- La teoría dr la Identidad sujeto-objeto propuei:ta en la teoría do la cons

ciencia de clase del prolctariado
5

• 

Par-a ¿¡rrpliar y expl ici t,,r lu <.ntu i ur ¡ • ._s H.10s 1J rastrear en Lukács algu--

nos motivos que emplc0rS Adorno en su crítica¡¡ la industrlailzaci6n de la c4,L 

tura corr.o vendedora de lduoloor~, insistiendo en el inter6:; cognitivo que orien 

ta su rcfk><i6n. 

El texto de Luk;ics e:; un de los intentos m&s acert~dO!l por lograr una re-

vlgoriz¡¡ci6n del mirxlsmo qt.:c, a la muerte de su fondador, habra entrado en 

una etapa de aletargamiento al restab!C>ccr y reconocer el cimiento hegeliano 

del discurso m~rxisia pñr«l asf permitir, en principio, ta corr.pronsi6n d~J --

"complej.:; 1emu de la cul t•Jrn burguesa y mlls tarde el fenómeno nazi y fascis

ta, cuando se plcnte6 la imperiosa necesidad de buscar al menos un<:i med!a-

ci6n entre modo e!~ producci6n y cul!urc"
6

• El replanteamiento trazado por 

Luk6cs di6 la paula para el desmoronamiento de la visl6n mecnnicista que pr~ 

¡!ominaba en las corrientes m-.rxistas de aquellos días al realizar un objetivo 

nodal, como señala Emilio Lamo: 

11, •• elaborar 1a epis1emología Implícita en Marx, ror .. piN1¿0 
asf con toda Interpretación positivista de su pensamlonto, con 
!;.>do Intento de •añadir• una eolstemoiogía que •hacía falta' y, 
por supuesto, destrozando la teorfa del reflejo: el si;ijeto no 
ara ol moro reflejo ael objeto, 111 teoría no era copia de la 
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praxis, la cultura no era mero resultado do la estructura 
productiva. La teoría del reflejo'resuttaba ser asr la epi!, 
temología correspondiente a la cosiflcacf6n que reproducía 
el dato-ya-construído-soclalmenre. Con ello el Lenin de 
Materlallsmo y cmplrio:::riticJsmo quedaba totalmente supe
racl?: frente al lreflejol, la ::;at1?9oría du totalidad concre
ta11 • 

El núcleo ce la disertación de Lukács es mostrar como la cosificación 

de las relacione~ sociales dnvienc de la racionalidad del espl!cio productivo 

capitalista que toma su r1«;go d<lfini•orio clcl fundar el tr&ifico mercantil como 

el espacio 6níco y obli9<idO p;,rn la reproducción humano social. En esta so-

cledad, pues, se levanta 1,, mercancía ~sumiendo carácter dc totalidad al in-

fundir la cualidad de mcrcan ... fo al conjunto de I¡¡ vida hum<rno-socíal ha5ta en 

su fibra miis íntim,1. 1,1 abandona:· el lntcrr.an'.bio 11.<.rcantil su forr:ia ocasio--

nal y transform.:irse en el momcnt.:i nucle,,r de la totnl idad soci,11 capí tal is ta 

cltera, a la vez, la idea mism,i de mercancía: se trac~-;muta en objeto fetichol 

de para ocul lar ser producto de rclacJoncs de trabajo determinadas hist6ric!!_ 

y 90chimente. 

Al aparecer d•)svlncul ada la mcrcanda de su gf,nesis en el proceso hist6-

rice- de trabajo c<ipítali$ta se enfrenl<l al sujeto productor cvmo un fetiche, --

con poder sobre ü. Esto es: con la ley del valor, el carácter fetichoide de la 

mercancía se real Iza en el trabajador cuando asume su capacidad de trabajo 

c.:imo mercand11 independlentu de su creador, como :si fuese regido por leyes 

a ella Inherentes, 11 naturales 11 • El trabajo en la sociedad burguei.a es una ca

te:goria socia! que a la V!'lZ que es su resultado es, además, su presupuesto 

pues se convierte en denominador com6n a todas las mercancías. 

Pero hay mfis: se racionaliza y cuantifica el trabajo despojundo al sujeto 

prociuctor de sus "propiedades cualltatlvas, hum11m1s e lndlvlduales". Este --
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proceso de raclonalizacl6n define y configura al capltalismo moderno: 

"Lo principal para nosotros -apunta Luk&cs- , el princ1p10 
de calculabilidad que así se Impone: el principio de cf!lculo, 
de la raclon<1lizacl6n basada en la calculabllldad. Las tr¡,n;¡. 
formaciones dt,cisivas q•;<:' con 61 se nroducen on el sujeto y 
el objeto del proceso econ6mico S( n !as siguie•1tes: -:-n pri-
mer lugar, la computabilidad do! proceso de trabpjo exige 
una ruptura con la unidad del p1·oducto 't11ismo, que es orgt.-

9 
nico-irra<:ional y estf1 :;l~mpre cunlitutiv<1mente dett:rmlnada" • 

La pcnetrucí6n de 1,1 r,1cion.-ilidild y :;u principio de calculabi1idad en el pr!?. 

ceso de tr<:.bajo presenta sus repercusiones tanto 11 nivel objotlvo (en el prodU.,!; 

10), cor,10 a n1'1el subjetivo (en el suje:o). Para el prircer::; real 1 za un t'!ltudio 

del proceso productivo en el que el producto es, antes de serlo, dcsme:rbrado1 

fraccionado, asignanc-0 a laz diferentes partes que intervienen en el proceso 

un paoel particulr;r, es decir, el proceso de lr.:ibnjo c"pit,1listn es un proceso 

de especinlizaci6n. Por otro llldo, C!He proceso de racfon;:ili~;:ic.i{,n, cor:io con·· 

di~io sine Qua non, desg;;rra ill sujeto ;;rodcJctor- para ur\,J •eficaz y udccuada 

planeaci6n•; f,stc es concebido ahora <:Om<> una par·te del C'ngranaje productivo 

sobre el que no tcndr4 nir.g(m -::ontrol pues 

"ni objetivamente ni en su comportamiento r,,.specto al proceso 
de trabajo aparece ya el hombre como verdadero portador de 
6ste, sino que qued;:¡ in5crto como parte mecanizada, en un 
sistema mecflni e.o con el que se encuentra con algo ya comple
to y que funciona con plena independe19cia de 61, y a cuyas le
yes tiene que someterse sin volunt!ld" • 

La extermada pcrcializac16n en la producci6n alienada !l!rmlna por erradi

car la simiente del pensar• crítico: la visión de totalldad, que al verse anulada 

lmposlbllita la cr"rtica radical de la sociedad y, por ende, del proceito de COl'l2, 

cimiento; la especiallzac16n -actitud contemplatlva- en el proceso de tra--
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f 

bajo hace mella -esrupidiza- en la consclcncl<1 que i,,_ c!esv<1necc y discute 

ciegamente atr.:ipaúa oor la tecnificac16n c .. r!tul isrn: el pensar burgubs ell

mina la perspectiw1 de totalidad y parcL:iliza los saberes ocultando así el SUJ! 

trato hist6rlco-soclal de cualquier elaborac16n intelectiva. De aquí parre 

todo el progr~ma re6rico-filos6fico de J¡¡ reflexión adorniana: 

115610 lil <.utocdti:,1 soci.:.1 del conocimiento procura a bste 
la obj':J!lvidatl, que{,) mc:Joara mientras obedezca cicgamen 
te a lus fucrzus socia.tos que lo gobiernl)n. ~~!.Q_ 
sociedad -c~Qclvyr Ad::irt>o- (!S críric<i del conocínicnro, 
Lvicevert;.;"l 11 • 

Para Theodor Atlorno la recupcr<1cl6'1 de In díaléctl < :i hc¡;úl i ,'-.:. senr6 la,'> 

bases pe.ru conctbir 1 a relación sLJjeto-objero corno ol t<1 y recíprr:, r.ncnre r •·· -

diada; de c6mo se conciba esa relaci6n dependerli la respucst<1 c:c~rca de la 

naturaleza del conocimiento. Una propuesta f'.lrmula la indisri:iciún •¡lit: r._rr,,i-

n.:i por hi¡,c,:,ry;.i<.r lo ::.ur;iisi6n del sujeto .:il objeto: mitolll!)lzn lu vinculación. 

01ra versión, en cambio, niega tal nexo definif:ndolos conio opu e los -,erdien-

"º cie vista que el sujeto formi: porte del objeto, bsta ;:rnsici6n :;o adjudica un 

carácter independiente s?bre el que convalida la verccid.1d de sus pronuncia

mientos. Empero, pldntea Adorno, en ¡,r,1bos puebla un espr,..; lu violento y aut.!?_ 

rltario: uno oor someter fa caoacid.:id de disrxrni1.1if'11!CJ ,;._ 1 ~uj.,to bajo las -

fuerzas anárquicas de la objetividad roa); y, el otro, fctichiz<: su conoclmie!J. 

to al ignorar la mediaci6r. que resulta de la c~r.~ic!on<!nte interconexión; las 

dos posturas comparten un ~uelo común: su complicidad al orden·concrero rea! 

dado que, por un lado, definir ;-ealldad como verdad es falso en tanto obllga 

al concept<> a adaptarse al mundo real eliminando su cua!ld<'ld de distancia ne-

gadara, y, por el otro, se escinde del objeto del que, sin saberlo, forma parte 
11 

y actt'.ia mediando su conocimiento • Adorr.o se postula en favor de una visión 
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dial6ctica acerca de la rulaci6n sujeto-objeto, que en constante mediaci6n 

.;;piran al reconocimiento mutuo vía la genuina cor.1unlcaci6n: 

llSi fuese permitido e~peculer sobr-e el estado de reconclllacl6n, 
no c3bría representarse en 61 ni 1.-1 indi fcrcnclada unldao suje
to y cbjeto ni su hostil nntítcsis; antes bien, la comunlcac16n 
de lo diferente. S61o entonces oncontr.'.'lda l~ justo sitio, como 
algo obj'ltivo, <'I concepto de comunicaci6n 11 , 

El objeto est(,tlcP-cul turnl co;r.o rnercand'iL 

He expuc5to las car¿¡cterísticas principales de In producción ca¡..ituli:;ta e 

intentado evidenciar !.:is lrnplic<'lciones posibllltatorias del conocimiento que de 

aqul:llas se derivan tal y como lo plant"a Lul:fa.s, >'>i•>rido á~t..: el nspecto re-

pcn:;aco por Adorno y enriquecido poi' los aportes de la teoría psicoanalítl---
13 

en En lo que sigue se intenta prcscnt.:ir la po:;ici6n de Adorno que constru 

ye su crítica do la cultura de Id noci6n dc cosificación propuesta por Lukács. 

El autor de ".'i.íinlma Mor11lia" traslada ia cdtlcu lukacsl11na do la cosifica-

ci6n al espa<.:io Je lo cultural y, en especial, al campo da la música descubrieD. 

do en ella los mismos cor•1¡.< r·t.1t;ilcntos del proce:so productivo cosificado en 

la esfera de ia experiencia y creaci6n cstbtíca: en su producci6n que condí-

ciona su consumo, y viceversa: la mCtsica como mercancía adecCta su consumo 

en sentido c6slco. 

l\dorno se vale para la reflexi6n de los procesos <ttltur-alos del C"lntro vital 

del discurso m1Jrxls1.:i, y expone asf su método de crítica: la exploraci6n del 

cer1icter fetlchls!a 'do las mercancías, y tal conceocl&n llevada a la medltacl6n 

musicol6glca deja ver sugestivas ideas y profundos resultados. 
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Al delinear su m6todo de crítlc;1 Adorno cue:; tiona la ros tura de aquel -

crítico que se pretende independiente de su objeto pues se desconoce, en 

realidad, mediadc por aqu61 y presume de neutralidad, de tal forma que 

para liste "crítico" la cultura que muestra caos s61o es reflejo de un desor

den espiritual, El costo de t.:il presuntuosidad es negar-ocultar la desgracia 

real. Para nuestro autor, éste "crítico culturel 11 cumple u:-ia funci6n social: 

es Ltn orientador "para moverse en el mercado de los bienes eGoirituales"; 

dad<1 su n<1turaleza Informante son solicita dos por el mercado cul tur;il: "fl• 
crítico se mid!: por su 6xi to en et mercado, y es el mismo un producto del me..!: 

cad::i", Eri contr;iposici6n lil crítica cul tur,11 gcnuin<1 deberá ser l:1m.:inente, es 

decir, descubrir·[. In 16gica illtcrn<1 que !J•Jarda todo objeto estético-cu! tural: 

11 ••• una crítica inmanente mide un objeto por sus propios 

presupuestos, y en cierto rr.~do consigo mi~rr.o, 
1 
g~: decir, 

confrontándoto con sus propias consecuencias" • 

Cualquier manifestación artística fl1c reducida, polemiza Adorno, por la 

teoríd l'l'arxista vulgariz"da a ~imple cplfcnfimeno de la infraestructura, un --

simpie reflejo. ,-\dorno plantea que lo que ha:; que hacer es demostrar en los 

cimientos mismos de las obras de arte, "n su desarrollo rnismo, la ideología 

o los destellos de liberación; a éstos" il.ir.1a crítica inmanente: no recwrrlr 

desde afuera -a las relaciones de oroduccl6n existt-ritcs, n los argumentos 

de lnteresos de clas,,s etc.-, ; lno l:- hacia adentro de lns obras de arte 

y ver de que manera las 1hip6tesist que postul'.l ::;011 coherentes con la libera

cl6n o la esclavitud c¡ue fija la sociedad burguesa. 

La reflexión de Theodor Adorno sobre la sltuac16n de la mCJsica actual PaJ: 

te desde el Interior de ella misma. En su escrito "El carlicter fetichista de -

la mCJslca y la re!')resl6n del oir 11 , que fungl6 como fundamento te~rlco a su --
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partlclpacl6n en la irwestiqaci6n de la Radio Princenton, expone rllalhctica

rr.ente el oesenvotvimlento de los do~ c>lementos del espacio cu! tural-muslcal: 

el objeto estético y el sujeto receptor. Con la industr•ializaci6n de la cultu

ra ce ha or¡,radc; un.1 r.odificaci6n cardinal en l.:i cnritaci6n de la rr.Gslca r>ues 

al transvalorars0 en mrra merc;:incfü e~t.:iblece condicion¡¡01tes bajo la impro!l 

de 1~1 cosificaci6n. Paso a c.xplicar. 

No se tratil, afirrl'a Adorno, de saber si se ha degenerado el gusto rior ella 

dado que éste concepto se h;¡ vu•:•to problem&tico en el momento en que se re-

curre a t?I como un fetiche, convirtiéndpse en º"cusa para la no-rcflcxl6n: su 

empleo revela haber cedido ya al fetiche, Toda pretensión de funda:- la vali--

dez 'otorgar contenlcJ:i de verdad) de un obje!o <..ullural-mercanda en el lgu.;-

101 se vuelca h<icil! el vacío justo en el momento en que la idea de individuo es 

liauidada c11nndo oquéllcJ es producida en form~ mnsificaCa 1 es (jecir, la mcr--

canda cultural es pr6diga: satisface a todos y a ninguno en especial. El gusto 

por la música no es sino reconocerla de acuerdo 11 111 difusi6n que se'" ha da-

do. El proble~a consiste, pues, en que lo Industrii:! cultur, J cv11viertc la músl_ 

ca en objeto-rnr:rcancía que irr<Jdia ideología •1vidcnciada "en el cálculo del 

efecto y en J,, técnica de produccl6n y difusi6nrr, cs•o es, ••en la fetichlzaci6n 

de lo e.~istente y del ooder que controla la técnicair
15

, 

La depravac!6n de la obra de arte la tr1msforma en mercancía e Impide el 

cumplimiento de su cualidad: decir verdad¡ a partir de la industrializ~cl6n d<J 

la cu! tura se reafirma el .:ri torio para descifrar su mensaje según el cual su 

validez reposa en discernir si es producida para el mercado -luego entonces, 

•lS mentira ideol6gica-, o bien, se le resiste -dice verdad-

De esta forma la música-mercancía tentre!iene•, y pasa en la actualidad, -

asevera Adorno, n "habitar las grietas del silencio que se abren entre los hor.n. 
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bres asedlados por el miedo y la docilidad sin protesta"; la senten-:ia contra 

el sujeto es aislarlo del rontanctn nut6ntico con los demiis: la era del mundo 

admlnlstradp ha creado la cárcel a; aire libre¡ la música-mercanda OCl•pa el 

lugar de la oxpresi6!1 y la comunicaci6n humana q·~e al sonorlsarce cancela. 

La música-mercancta como modelo de la i)roducclón m...islficada 11par«:co !.er 

complementaria al enmudecimiento del hombro, do lil agonía dr.I lenguiljO co-
16 

mo expresión, ce la inceoacidad de comunic<Jrsc en yer,er:il con :;:is otros" • 

Adorno ton'ª a In música de jazz como el modelo exacto do la música-mer

canda o de entretenimiento cal iflcánclola de ideo16glca pnr CL'.anto su presu12. 

to cad1cter subversivo al orden establecido. Arg1Jmcnta Adorno: f¡¡ indu~:ria 

de la cultura es arbitr.:iria do nodo ~cmejanto a una emprus"' que produce ba-

jo la exp.,ctntiva de g¡:,n;:nci¡i -valorizando capital-, pues en ambas sus ---

prc;duc:tos ob· <!c.cc1n" vn C!;•ri<-tv r!Ln en el que todo aoucllo qu<' s0 dc!:víe 

de'" 16gícil <Jcl interc.:ir,,bio es conjurado cono t¡, r·i.;r! vi ni.r•;uicot: le. f, r Sil 

de la espontancidwd s61o c0r.vencc 'I los inge1;uos y cf;ndi<Jús pue>s Pff¡_ ~ds1,i" 

es un producto calculado y previsto Que "'S puc~to en ve.) tü. Pero esto ~s lo 

esancial: la fndustria ue la cultura es arbitraria en la elaboraci6n de sus :->rQ.. 

duetos al negarles su propio desarrollo lógico. La Industria cultural f!:S una 

trampa en la que el co.;surr.ldor queda embaucado en virtud de su condícf6n: 

esti:.r co.-ifküdo. 

Para Adorno, pues, el descullr!miento de la teoría marxista sobre el carlif.. 

ter contradic:torlo Ínsito en la mercancía -valor de uso/valor de cambio-, ha 

alcanzadn tamb!6n la prod.lcci6n del objeto est6tlco que "n tanto rnercancfa 

lrr.iat,.r!al, e!tera <,iu er.;tructura y forma, pues nbstacul!zada su tarea crítica 

se le obllga a catlsfacer ccn la vento de mitos la n'3C"Sldad de ocultar el vacfo 

de la existencia allanada d., sus demandantes. 
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Pasemos ahora a ampliar osta Idea considerando ol modo de consumo con

dicionado por el objeto cul1ur-al-r1ercanda a partir de la relacl6n que entre 

ambos momentos conforma la Industria de l.'.! cultura. 

Cosificación cte: oír: rofuncionallz,1r los sentidos 

El oir-mercanda, el ofdo de masas cosificado, Re revela Incapaz de dis-

tinguir entre lr;-,úsicll serial y •rnúsica ligera• por lo que la primera será esc!.!. 

diada en igual forma que la otra recurriendo a los mismos cri torios para su 

cntcnC:ir1icn10-1·ecepci6n; no ser(¡ cap<:1z de eprehendcr la·rcl1Jci(¡n forma-co!! 

tenido de un;:i ¡:,i :;;i r.iusicul tor.:andc. l;i forma como lo único verdadero, vale 

decir, la Lt .. :rí1~.H ~...:. 

SI se le pid:ese a alguien que ha educado su oído bajo ol acoso de la indus· 

tria cultural interprot.:ir algo de Beethovcn seguramente lo haría con la "Oda 

a la alegría'' en lil vcrsi6n d!'undida por el 'Puma• -en donde, por cierto, 

el texto de Scniller 'le ¡:>iorde en la traducci6n y que, como veremos, no es -

gratuito pues la industria cultural quiere dar un servicio: cnt;-ctenlmicnto --·-

simpl6n-, o b:.,,n, la lntroducci6n de su Quinta Slnfonfa Identificándola como 

el tema de la película 11La na;-anja mecánica", o corro un •arreglo' de Waltcr 

M.Jrphy. La inhabil 1 taci6n del adepto para diferenciar contenidos reml tologiza 

ol tiempo volvii>ndolc un sierr.pre igual, y ot:stncullzcndo la salida del cemen

tcrJ.1 e:n •;uc s~ h.i conv .. r-tldo su vida: 

11, •• el 1'ombre que silba SOl')Ora y triunfal mento r 11 el 'miHrot 
el tema del último movimiento de la prlmio/3 sinfonía de Brahms, 
apenas si tlono relaci6n con SU$ ruinas" • 

Esta Idea significa que la fctlchlzacl6n 101111 ab11rcarfa Inclusive al material 
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musical cuando es desligado de sus contoxt".ls :;e st;¡tnrlos perdiendo con ello 

e.u: l•¡ul·:;r· ¡..oc;lhilldad de encontrar su sentido aut6ntlco, o en pal abres de · 

Wallcr Bení;.min, la liquldacl6n del aur;i c1.~ 1 as ob.-as de arte, su "no-pre

' cnte" 1
8

• La apreciaci6n benjamlana, rl"tomada por Adorno, sobre la di fu-

ta cuando la m(isica ·,,~ sido cosificada; esto es: :;u recepci6n se presenta de.§_ 

vinculada do su cad1ctcr de totalidad en el que el escucha "º "apropia" de --

ella -la obra de arte- como una cosa por no h¡¡ber desentrañado la estruc-

turo interna de la piez11 :>ino, más bien, por causa de su repetición y ampliU,. 

cacl6n: 

"·,. la amplificaci6n -escriba Adorno- adopta el ,carácter 
de ritunl mtlgico en el que todos los misterios de la persona
lidad, In intimidad, la inspiraci61? la espontaneidad son -
conjuradas por el que reproduce" 

La cosifícaci6n procrendil por la sociedad burguesa aparece ya implacable-

mente cristalizad,1 cu;¡ndo espacio\,.' tie.npo son equipar:.dos y transrr.utados en 

objetos co111ables. La irrposicí6n a asumir 1,.,,,3 actitud contemplativa en el pro-

ceso productivo e'imir.a la capacidad dr: crítica, es d~cir: ¡,, visi6n de totali-

dad; se exige la suborcinaci6n a: :;istema productivo cosific3dor de tiempo y 

espacio, y con ello "r.í .. 1 00 01 tic:r.1po su carácter cualitativo, mutable, fluyen

te; cristaliza en un continuo lleno do •cosas• exactamente delimitadas cuantita

tivamente mediblcs (,,.) ·,y a;µc es él mismo exactarne"lte delimitado y cuantltat!. 

·• 1 ' ,,zo E r f ' d vamente medw e: un espacio • ncontramos aqu un actor capital e la ca-

tegoría de ideología: la eternizaci6n del presente, de lo siempre lsua!, esto -

es: la mitiflcaci6n d1>I tiempo. 

La tendencia Inherente de la Industria cultural a realizar' arreglos' a ¡Jleza& 
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musicales obedece a un impulso cor;ifi1..¡,dor quo desconoce la historia -rel!l_ 

ci6n con su (!poca- de una composición pcrvir·tf:ndola para "modernizarla" 

acusándola de "insuficiencia coJr·rí&tica 11 ; tod-:> ello surge de las necesidades 

del mercado: <HJaptarla ni ti_, ,,.o y c:..p,,cio de la producción moderna. 

La tesis de B'.!nja1.1in se::iún Jo cual 11 10 que datErmina el ritmo da la pro-

ducci6n en cadana condiciono, en el film, el ritmo de Ja pcrcepci6nrr
21

, flO--

drfa extenderse a la prtictica musical contemporánea que se can..,niza en Ja -

rnúsicil disco. L<l Jl<imMJa música disco ojee.ita co:1 ~'"~úr r,r<:cio.il·n inexor a-

ble Jo que Adorno denunciaba hace cuarenta años en el jazz: el ritmo repetiti. 

vo recuerda a su tan la monntonía de su existencia: cu di·.cr~>i6n es, fínalr.ieQ 

te, un adifistramicnto implacable para su adaptación ni mundo moderno. 

En la prltctica obsesiva de realiz13r ''arreglos musicalez" hay una canse--

cuenda funesta para Ja vida music¡¡I verdadera: en su manía colorista ~ .• 1y el 

intento de ocultar las tensiones 01·iginales de la obra: a partir de ,:ihora se 

escuchará como ya consumada: 

''Las resistencias de Je materia sonar-a ouedan eliminadas 
tan despiadadamente en el momento de producirse el soni
do, que no arriba Y<l nunca a Ja síntesis,

2
2 ese producirse 

a sr misrra por parte de la obra musical" • 

El Bolero de Ravel ha quedado herido por la promesa siempre lncumpllda 

de Ja M.Jjer perfecta, 

La mCJslca d:> masa!l reclama plJra sí autonomía e Independencia (pureza) 

fre:·1:e al proceso <'euf-,,:iterial, y al hacerlo genere su propio eng11fio. El carS.s 

ter fetichista de la mercancía es exptlacdo por Mar;.c como "la veneración de Jo 
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1 ... 

hecho por uno mismo que •!n cuanto valor de·camLio so ¡¡Jlen.i en ldGntlca me

dida cJul procJuc.túr y c; •. 1 c.on:;umit.fur"
23

; l!st0 en l.:i Industria do la cultu:"a lo 

hallamos cuolndo se hile.e. clo:¡o o ln:¡cnuo alarde <.'..I "6:<lto" de sus produc-

tos como cu.::.lidad Intrínseca a éstos cuando en realldad su apariencia exito

sa resulta de la demanda de aquel consumidor que lo solicita; el 11 6xito 11 , apu!!_ 

ta Adorno 

'i:::.; L:i. ril"'' . 1 '-' flt.: .i i:.ir1 l: ~ 1 r tu .. ;.~ paga en el n1tH''Cac.10 Pf'Jr 
el ¡,reducto.,, Lltor11lr.10nto (el consumidor) ha lhechol el 
6Jdto, ¡,f cu.-.! cosificrJ y acepta como cdz<¿rio objetivo sin 
rcconocor.c<.: G..: nuovu en ti u si r.iisnioll "~ 

Pero ¿quó lo !tova a seleccionar· ene prot!trcto y no otro?. Inútil responder 

con criterios como el t:¡u,;to•, pu·-::: implica la idea de un sujeto libre e lndivi

du<il. En un aforismo de Minimil Moralia escríbi6 el filósofo de Frankfurt: 11 En 

muchos hombres es ya una dcsvergaenza e::;cucharlos decir: yo", El producto 

demandado conoce ya de antemano su pctici6n y se ofrece, por consiguiente, 

prevista y c.1lculadoramente a la venta, 

La estllndarizaci6n de la oferta es, a la vez, la abjurnci6n del individuo: -

el receptor y rccreador do arte es masificado, :;e disuelve en la cosificl'-::16n 

y ferlchlza, por causll de Sll moreri.llidad ilienoda, el objeto cultural de tal -

forma que 

11,,. procedlmic11!')'> stand11r ~ue reinan indiscusos y se manej<in 
durante m~gho tiempo acaban por producir también reacciones 
st;·ndllrd" • 

En lo época actual el p(ibllco-audltor Ir.lela una fase lrwolutlva en cuanto a 

su capacidad de escucha, oues aunque es polllble desarrollar una forma cons-
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ciente de audicl6n, 6ste la rehuye. La regresl6n del olr, afirma Adorno, -

consiste en el haber sido "detenida y estancada por la fuerza" esta capacidad 

cognocent<! dul ui1·, y .,i,c,uiv;.ndo Lquello donde es lateme la posibilidad de -

otra mCJslcn: In regror;i6n del olr vn de 111 mano -a ritmo- con la música de 

masas. L.:i involuci6n d(:I oir ::'"' r"r·¡ li.-" r. ''(:~~11:_ .. l;i ffdcscc nc{]ntrnci6n" de lo 

que se cscuchn. Escuch.ur con i.1 .nr i!11 . Lt.tH.Li 1 : ,ult. rL¡ iruoportublo 

hasta para la5 mismus m.J~u:, dir·fu Adorno, quienes, iJd~m!is, soltnrran la 

excusa: n::ste tipo de músicn es p;Ta C'ntrctcncr y r'ívcrtir, no pilra entender". 

De la música esperil <.J oído cosificado que curnpln con la forma o apnrlencla; 

se deben c~mplir ciertos requisitos de "c:.tllo 11 : el oído cosificndo, seihla -

Adorno, "Pü"CCe prcocwparse antes por el e'.ltilo y el trat.'lmiento qwo por al -

mntcrlal en sf, ya de suyo ir,dlierente". El oído cosific;:ido pued;, reconocer 

entro diversos •estilo.; mu!"'.iCLAlc!.tl como quien reconoce marcas de .-opa; para 

él todo est5 perfcct.::1.1cntc ddi11íC<1 y S': i i1·ntc reconfortado cuando en la --

tíendu do di~;cos éstos cstt1n divididos por g~ncro!:'o, no h~y n.od.J nlJCVO s6Jo 

•jazz•, 1rynchcra i, 'el [i!; ici.. 1, 1 ins trun·cntul ' 1 'di !;cot, lrock 1, 'de protesta 11 

etc, 

El oir-mur-cnnda es un oir rcfuncionalizado de semejante modo como la len 

te de la cámara cinemaiogrfifica 11organiza 11 las impresione:; vlsuales y se pr~ 

sume el ojo ael espectador, el oído cosificado recoge y org<lníza lo~ :;011idos 

bajv unu idüa coacclonador.:i a la que se subordina disdplín.,dorarr.cnte: rech~ 

Z<l fu <;u•" rio :" <:>justa a lo conocido, es decir, lo no procesado pcr la indus-

trla cultur•al; el olr refuncionalizado atiende s61o a la form;:i y a las partes, 

~ero nunca al conjunto total: se rechaza lo que no se adecCJe y satisfaga los 

"éanones establecidos", 

Aunque, "bien es cierto -u:. cribo Adorno- que en 1 a pr&ctlca del Jazz se 

presentan dlsor.anclas y que han decarrollndo Incluso t6cnicas de la dasontona

cl6n Intencionada de lnofomlvldad; todo sonido extravagante, en efecto, ha de 
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estar conslltu!co dA tal modo que el oyente pueda reconocer en 61 al sus ti tu to 

de otro sonido •11orL1al r y mientras se regocija en el mal trato dado por la dis2_ 

nancia a la consonancia que sustituye •• , 11
26

• 

La música-mercancía elimina la pr,1>di:. y fa oculta con una pseudoactlvidad. 

Uno de los protagonistas d1! la industrie cultur-al lo constituyen los •fans• que 

"dan expresl6n de su entusiasmo como propag<!nda de la mercancía que ellos 

consumen"; su devoto frenesí ha sido calculado y es objeto de venta, Se cierra 

el círculo de la naturaleza fot,chista de la música de masas en la regresi6n --

del oir: el sujeto cosificado c~c·1ch¡¡ co>:;lficadamentc y actúa y reproduce su 

coslficaci6n: 

"En un film sr; puede s.:iber enseguida cort'o terminar5, qullln ser& 
recompcns11do, castigado u olvidado; para no hablar de la música 
ligera, en la que el oído preparado puede adivinar la conti'"!Zlfcl6n 
desde los primeros compases y sentirse feliz cuando llega" • 

Contraculturd y nrt" enrio pr;,:--i::- ilber,1doré! 

Ante el acorralunii<:nto i.nplac¿¡ble de la lndustri<.1 cultur<.l, ,\dol"no raflexi2 

na sobre las condiciones de posibilidad para que sobrcvivil una instancia críti

ca: la respuesta so llama contracultura: combatir la lndustr i¡:¡li::aci6n de la --

cultura con la cultura misma
28

• 

Contra la alienacl6n objetiva de la móslc<1 condenada a apologizal" lo cxlste.!2 

te se expone, segl'.ln Adorno, 110 orofono• y •el halago sensorial', originarla-

mente como momento subjetivo -relnvlndlcador del yo-, rarcL'S del arte ver

dadero -por ejemplo: clasicismo por romantlcisr:-o-, y poi.tularfl como Ideal 
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la libertad Individual; subjetividad frente a objetividad, 

Tal es caracteres -lo profano y el ho:il i..~J<- "' 11!;cri .:1- c:r.1 crn1.:n cJ-i 1.1 mú-

sica popular y son retomados por la mú~.i .... ·-'·' ¡¡·, cvitc;ndt> f::.t •. , r.-r.:i mant~ 

ncrsc verdadera, Gi..:r· at.sc~rl it.~ .. ¡•or· ~.1;',_;~ 11 .. t .ü. l.iÚ .. i\.·~1 efe ,..lQ!:.2.S rcco::c ---

esos <:lcmcnros cxponi6ndolo~ üfirniativannnt•~ danJo 1.1 ~p.1ricncia de haber -

cumplido su cometido origin.:I; _nte esta ficci6n, s61o por la postulación de -

una música que conten3a la 1cnsi6n entre par·cialidad (forma~· línea mcl6dica), 

y totalidad (contenido y i69ica interna de la obra) es dable conc:crvar lo ver--

dadcro: 1 a di sorHnci a "scand.11 iza a 1 a a par icnci a armónica que se pretende --

real: 

"El poder de seducción del hal,,~;¡o r.uper"ive r:.cr.v:icnlc 11llí 
donde son más vigoros"1s l.Js fuerzas de renuncie;: en la dit:10-

29 
nancin1 que niega cr-f!ditc al en9ar)o de l.J \..1~uoníu iupc..rt.11: ., • 

En contraposición a la música de rn;is"s y su c0rrespon<'.icn10 o!r cosificado, 

dvr:·1u f_1L~tul,1 .J l~.1 r.11.1:,ica de SchOnbar!;. SI bien fa música-mcrcan~Ja exige 

la liquidnción del individuo lrnponierdo l.:i adopci6n de una percepción pasiva 

úl objeto sonoro, en ll'l música dodecaf6nica del compositor vieniis se doman--

da 

"· •• que el oyente componga tambi€!n en espontánea colaborac16n 
su movimiento intcrns0 y se le atrlbuye una praxis et1 vi: .. ..;,, una 
mera contllmplaci6n 11 • 

Aquella actitud comodlna do la m(Jslca-rncrcancra es suprimida en la obra 

de SchOnberg al cxlalr w1.1 constante percepcl6n auditiva consclonte 11 trav6s 

da la cual promueve un Yo que reafirmo verdadaramente su Instinto. 
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Contra el cartlcter mitificador de la música de masas que detie-ne el tiempo, 

en la música dodecaf6nica de Schanberg -como consciencia est61ica- se evA 

pora el tiempo cosificado para finalmente instaurar un 1ierr.pc his16rico gcnui-

no, que fkuye y refluye: de ahí la no-repetición de líneas rrel6dicas tan soiici-

ladas pC'r el oir cosificado: 

''De..· i!]u:il not.o l 1UL L. ~.ucJicibn regresiva no es en absoluto un 
cfnlorna del pro~¡rcso de la consciencia de libertad, podría, sin 
en~: argo, tr\1nsfDrr·urse súbi1amente y cnmbit'lr de dirücci6n si 
el .:irte, ill unfsorK> cgp la sociedad, ab.:mdorrn un df.1 l,1 senda 
de lo siempre igual" 

La visión crítica de la estl'!tlca do Thcodor Adorno r,e basa en la reflexión 

inmanente, y es por cito que torna l.:i r.1ú~lc;, ,!, ~ tl,onber·!J cor:io modelo pues 

adquiere su validez por su naturaleza expositiva contradicroriu (entr'.l P,sencla 

y apariencia); su "novedoso frente a lo lrccicional no esta desvinculado" dado 

que su 11 1eg;timidad tiene que venirlc esenclairncnte de la rr.isr·a lr1Jdici6n que 

niega". En la obra de Schonberg hay una postul<ic16n sobre el n0xo ontre el 

sujeto e!;tético {lo subjetivo) v un::i obligatoriedad objetive que pcrmar.ecc en -

tensión irresoluble: mientras la tol<ilidad niega <il inoividuo su posibilidad, 

el arte, por igual, se m,intendrá demmciando su naturaleza opresora negando 

el orden de vida humano-social para así preservar lo verdadero ante lo falso: 

"La utopía del arle -escribi6 Adorno- vuela por encima de 
las obras" 
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CA?. 111: f:L ESLABON PERDIDO 

"Unos quinientos ai\os antes dft Ja Era CriE_ 
tiana, alguien escrlbi6: Chuang-Tzu soí'.6 que 
<'!ra una mariposa y no sabía a! deo;pertar si -
era un hombre que había soñado ser una marl 
posa o una mariposa que ahora so1'íaba ser un 
hombre"· 

.J. L. Borgcs, L(1s cou~ 

"La ley suprema de la industria cultura! es 
que sus súbditos no alcancen Tam!in aquello que 
desean, y justamente con ello deben reír y COJ:! 

tentarse, La frustraci6n permanente impuc:;ta 
por la civllizaci6n es enseñada y demostl'adn -
a sus víctimas en cada ac10 de la industria cu.!. 
tural, sin ¡losibilldad de equívocos. Ofrecer a 
tales víctimas algo y prlvarl.as de el lo es un -
solo y mismo acto". 

M. Horkheimer - Th. Adorno 

La Industria cultural ha elaborad::: u'la me!'canda peculiar que imponeº""'ª 

su consumo :;u transfiguraci6n en objeto de d1>seo; esto es, conforma una rela-

ci6n singular entre el producto cultural estandarizado y ::;us adeptos definida 

como llbidinal. La cultura Industrializada establece un"' nueva forma de con--

suncl6n en la cual el individuo se apropia d~ su produc.10 llenándola de pul:<lo

nes libidin<Jlut.. 

Con lo anterior el problema de la cosiflcac!6n planteado por Luk&cs -y fa 

teoría m11rxista cibica de la Ideología en general- res•1lla insuficiente para 
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explicar la situacl6n !naugul'ada por la reprodJcc!6n mec6nlca da bienes cul

turales, pues, aparentemente Inmateriales, ejercen su funcl6n social -;11ant.!?. 

ner el statu quo mltiflcfindolo- con maynr eficacia: la acción de los medios -

masivos apela a la Intención oculta; "tales comunicaciones -nei'.ala Adorno-

se dirigen a una ccpe intc.rmedia, ni enterame•lte a'>!erla ni dt>I todo repr!m!-

da, emparentada con la zona ne la llusi6n, del guiño de ojot: y del ltú me en---
1 

rlendes" • 

El reconocimiento de este aspecto -el ilpar.'i'' psrquico- permitió a los 

te6ricos de Frankfurt e11contr~r respuesta a la in1C!Jracl6n de las mnsas obre

ras al mundo moderno, y que con ello de<;mentfan la fé marxisld zobre su •naltl, 

raleza revoluclonarlo'. Este elemento psicc\6gico de5conoc1po posibilitaba ah.f! 

ra una milyor comprensi6n de los fcn6menos !.iocinle5. 

"51 lo época burguesa -apunta Theodor Ador'10- projujo en 
el pasado, junro con la creciente necesid.:id de as<llaríados li
bres, hombre!; q\.Jú rc5pondfan ~ 1.:\5 ~xigencias de lus nuevas 
forme-; CJú µr·odu<.~i!.n, t Je~ hombre~, ~.¡etH:rndos en cierto rn2 

do por el sistaniu coci~1, fuC'ron má!> torlli.: <.I f.:.t to:-- que r:cn
tribuy6 -3 la pcrsiswncl.1 do l<lS ccnd!clone:; e cuya im.1gen fue 
ron crecdos los sujetos. En nuestra opinl6n -concluye Ado;::. 
no- l.1 psicologfo so.::ial cons ti rufo una medi¡icl6n st•bj(l!ÍVa -
del cbtcmo:i soci•I objetivo: sin sus nr-canlsmos habríe sldo llJl 
1 .... :ll I · r..11•:r !:uj ... t<..- ¡¡ l0s homt:.re:;" • 

L;. ru·e., rr0ru0cta µor el lnstlruto do Frankfur: consistía en otorgai- el m2_ 

mento subjetivo el poso qun lo corresoondfe en la ~xpllcac16n de la total!dad 

humano-social. 

Este apartado tiene como finalidad b&slca exponer las categorías que fundA 

menten la argumen111cl6n adorniana acerca do lalntroyecci6n de lall pautas quo 
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regulan e Imponen el dominio social-natural <Jifundlda,; por la inclustt·ln cul

tural para llegar, finalmente, a su conce;>tualizaci6n como inc.lustri a dc:>I -

"placer dirigido". Por consiguiente, se plantea la dominaci(,n ill interior -

desplegada por la industria cultural sirvi6ndonos como modelo y guía de la 

crític<! C"dorniana de una de las r11mificaclones de la c1llturi'l industrializada: 

la astrología, 

"El horóscopo se dirige a lec•ores que son y se sienten depen-
3 

dientes¡ supone In debilidad del yo y la impotencia social real" • 

Así, pues, se trata -en consecuencia con el capítulo anterior en donde se 

cxpus6 cono a condiciones rle vida material enajenada corresponde una cons--

d :nrh L•i. ificil<l,1- 1 determinar cómo se realiZil la predisposicí6n a subordl-

nar la propia voluntad i1 la dirección de la industriil cultural en tanto Industria 

de deseos indu.::idos que, a modo de un 11 suer'ío lnscmne 11 , alivian la pena de 

una existencia dcñ,1da por lns fuerzas de lo alienaci6n real. 

Se procede, al igu"I que el capítulo prC'cedente, rilstr-aando la fuente de -

sus criterios para la construcci6n Je ~u teoría de la industria cultural en la 

.::iencia psicoanalítica, y, p::>r último, evidenciarlos en su crítica a la mercan 

cía-horóscopo. 

Constitución del Yo: la educac16n de los deseos 

La idea rectora para est'.l 11partado consiste en eY.ponor la tesis de Theodor 

Adorno seg(m la cual la conflguracl6n do la ld•intldacl {aflrmacl6n del Yo) ocu-

rre, vía m11dlaci6n de la Industria cultura!, cercada por un temor a la castra-
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cl6n: la Industria cultural desempeña una dol·le función que fija para su apr~

placl6n una descarga llbidlnal sadomasoquista reprimiendo y encauzando los 

Instintos, 

Se presenta a continuación un esbozo de 1 a concepci6n de Froud acerca dol 

problema de la Identidad bastándonos con señalar las Implicaciones de la t-:n-

dcncia psíqulcll 11 lll dependtncia y &u eni.;uadramlento bajo el protectorado de 

la industria cultural. 

El Yo se cons!ltuyc a tr1Jdis de un,1 cvoluci6n que se Inicia en el des-cq,ocl 

miento de lo e.><lorno y termina en su rcconoclmlc:1to; en su aflrmacl6n intenta 

erloirsc s61o como placiente pero 110-afuern• se opone y produce displac1r. Lo 

afuera est11rli conformando paul atinamcnte el principio de realidad üncar·gado 

de preceptuar sentidos e Instintos con una finnildad práctica: "eludir las sen

saciones displuccnteras pcrcibida5 o amen(?Zantes11
4

• 

En el adccuamlenro del Yo a la reafid<id externa lonran soLrevivír siempre 

algunos elementos .1rcaicos como la sensi'lcil>n de dc:;prote-::ci6n que, aún en la 

vida adulta, obliga al Yo en configuración a pro1•ec1ar l<i necesidad de guardar:, 

se en un "sentimiento oceilnlco" zrnte fa ominosa insegurld;1d del destino. Para 

salvar la angustia d'.!rlvad<! de la sensación de inseguridad Infantil, el Yo, as~ 

vera Freud, acude a 111 figura protectora del padre en busco. de c.yuda; esta -

experiencia primaria so manifiesta y traduce poster • .:irmente en ia creación de 

sistemas religiosos en tanto dotadores de refugio anímico y tutefaje u;.plrltual. 

11En cuanto a las necesidades religiosas -escribl6 Freud
consldoro lr~;,futable su derivación del desamparo Infantil 
y de la nostalgfa por el padro que aqu61 suelta, tanto más 
cuanto este sentimiento no so mantiene simplemente desde 
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la Infancia sino que es reanlmado,sln cesar por la angustia 
ante la omnlpotencl<i det destln'l"~. 

Lü lntonci6n oe todo Yo-débil es protegerse en la reltgl6n como Ideal de --

11ser-uno-con-el -todoll, 

Por otra parte, 1<. pregunta por el sentido de la vida posee una orientact6n 

de antropodmtrica vanidad: 11Jam5s se Inquiere acerca del objeto da la vida de 
6 

los animal es salvo que se identifique con el destir10 dú servir al hombre u • Oc 

esta manera comienza la justiflcacl6n del dor:i:o sobre la naturoleza (externa 

e Interna). E.I nporato psíquico se forma reemplazando el principio d"I placer 

ror un princlrlo de real idod q•Jc, una vez consti tuído, reoricnt,1 los recl11mos 

instintualcs hacia objetos i'lprobados, o más o menor, tolerados por In rea!Jdud· 

y ejecuta en ellos experiencia (pseudo)placenteras. L.a natural cxigcnr:ia de 

pL1<.:cr por el Yo e:; ncg.:id;:i, y toda potencia libídinal contenid;i es llevada ha--

tronar.1ionlo del principio del placer por el do 1'cc.lid¡id se i•ealila mediante --

<..ivtr!:05:" r'-c'->rsos ocu;-illndu entre ellos un p.:ircl prhnordiaf la religi6n: 

"Su t6cnica ccnsiste en reducir el vc\lor de- la v•da y en deforrn~H .. 
dcllrantemento ia lmagen del mundo real .. , .. { 5¡-, r,recio, •• lo 
religi6n logra evitar .:i much,,s seres I<: c<>fca cn lil neurosis in
dividual. (Empero) tamp:;,co lo rctiai6n puedo cur.1pllr sus prom.!!_ 
sas, pues el creyente conficr;a con ello quu en el sufrimiento s61o 
le queda la ~umisi6n lncondlc1c.,nal como Último consuelo y fuente 
de <'lsfruto 11 • 

Lo toC'rfo pst.-r,,•n1•1ftic<1 o,er ... 1 .. como motivo especial 9emer11dor de desdicha 
o 

human.1 a su misma culrur.:i • ::st;i cultura so caractorl:ta prlnclpatment11 por 

desarrollar un!' func16n lmpor-tante para la supervivencia humena restrln9ten

do !as potencias lmtlntuales: 
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"La evoluci6n cultural se nos presenta como un pro1;eso 
p11cullar que se op!!ra en Ja humanidad y muchas de cuyas 

particularidades nos parecen familiares, Podemos cerac
terlzarlos por los cambios que Impone a las conocidllS di)l 
pciclcioncs ln::;tintu1.!os <1cl hombre, cuya s1Hlsfaccl6n es, 

9 
en fin cio :.;u,mt.-,,; 1 I;, fin;¡fldad econ6mica de nucstr<1 vida" • 

l o <Interior tiendo a rnc::;tr!lr la correspondencia entre el desarrollo de la 

cultur¡¡ y la transformad6n de la capacidad libidinal humnnu; a 6::;to.se llama 

sublimaci6n: desviar los Instintos de !iu r1;afizarse natw·al a un rcolizarse --

humano-social. Esta sería la r;;zón de la aversión a la cultura en !linio qua 

frustra la satisfacción de los instintos trastocando su objeto de goce. 

En ningún lugar -amillza Fr.md- es tan claro el ;·cpudlb a la cultura como 

en el momcn:o que "arrcgl11" el «mor sexual revistiéndolo corno umor inhibido o 

carillo (sentlmiC'nto positivo hacia l0s domíis); ésta sublir.1~clón del amor sexual 

va en detrimento del reclamo C'~,<.fu!.>ivict.i que éste propugna. La inculcadón de 

esta forma ya evolucionad¡¡ do amor :;o inicía en 111 familia, más sin embargo con 

sc.rva tambl(m Id idea de indivldualid;,rl que orlgin1'rlamcnte intenta llnlquilar la 
JO ( ¡, cultura • Vaii;, recordar que la cultura, como forma clv i1za:orla, arranca --

con el pacto entre h;::rmanos pc;ra ¡ifianzar la familia frente a los ataques del e~ 

terior; l;ste pacto es la comunidad incipiEJntc quo, como hasta nuestros días, 

coarta, para su beneficio, lo lndlvldual-famlliar en base al 'derecho•), 

En el decreto "ama tu pr6jlmo como a ti mismo" se revele uno de los mccanla, 

m_os mediante les -:uales !a cultura reorganiza los Instintos; prlncipalmente, Jos 

Instintos de agroi;ivldad. No obs:ant11 1 es Inútil suponer que listos desepcrecle

sen compl~tamonte: todas las sociedades buscan -una ve..: aflanzadoa sus lazos 

ccmunltarlos- en c¡ull. o e;i qul6nes descargar la agresividad contenida ya sea: 

apropler11e del otro como objoto sexual, o bl1J1n1 someterlo 11 trabajar pera ser

vicio dal dominante: 
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11, •• la cultura obedece al Imperio de la necesidad psíquica 
econ6mlca, pues ea obllgoda 11 sustraer a la sexualidad gran 
parto de la energía psíquica que nec;eslta pllr·a su propio con 
sumo. Al h11cerlo adopta frt•nte a la Sl'lxualidad una conducta 
Idéntica a la da un Dueblo o un<i c1a;9 social que haya logra
do' someter o otru a su cxµlotoción" • 

De 11cuerdo al pslcoanfllisls non dos lo!J irn:tfnlos los que goblernon a la hu

manidad: Eros y Tanlltos; el primero pertonccc n los fuerza que han con.<;truído 

la clvllizacl6n en t.:into .:c¡rncio qu~ csegur;:i y defiende la vida en encarnizada 

lucha contra el instinto de dr,tsrucc16n. Cmpcro, reconoce Frcud, es aún un 

enl!'Jmn para el p:.ic.<1;in;.1ic;ic; ur·:;cul'rlr la fucnto y motivo de su ilCcl6n pues se 

ocultn trus Eros: 111'lo se puede doj;:,r de reconocer que su satisfacción se aco~ 

pafia de cxtr..iordinario placer n<Jrcl!:,lsta pucr. ofrece al Yo la re.11izacl6n de 

sus mf\;; arc11icos desear> de omnipotencia". 

Ah(.rn bien: todil esa aqre,:;i6n que pro(~ure el instinto de Tnnatos es vuelta 

hacia el Yo mlsmc. log<'nndo la cultl1r<1 do ese mo<fo Instaurar el método m!is efl 

caz par~ su contenci6n y, por ende, ~u;._10Pvivcncin mi!'.ima, o'"11igando n interior:. 

zarla corno sentimiento de culpabilidad, es d1;cir, el reclamo da autoca!itlgo 

que se Inflige el Yo. Esto es: a la pregunta sobre el origen de lu capncidad d1! 

dlsce:-nlmlento entr" •10 bueno• y 'lo malo•, una vez rcch117;.d11 la creencia en 

una facultad esenclnl-ontni6glcc, Frcud responde: 

"·,. del desamparo y en sti dependencia de los demás; la def'12. 
mlnacifí' que lo cuadra mejor es la de •mlcdu a la pbrdlda de 
amorlf , 

La gbnesls del sentimiento de .:ulpa p!'rte del temor o la a.;torldad externa 

(perder su amor), por lo que st'! rcrtrln3en las necesidades lnstlntualos, y -

llega .s la lnterlorizacl6n de esa autoridad en forma de super-yo (1Ulen recrlnü 
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narli y agrederfl punltlvamente {remordimientos o llel lemor de dios") la per

sistencia de las demandas lnstlntuales, por demás Imposibles de erradicar: 

"La agrcsl6n es lntroyectada, lntcrnallzada, devuelta, en 
realidad, al lugar de donde proceda: es dirigida contra el 
propio YO, lrcorp..:ir&ndose a un11 Purre de 6ste, que en ca
lidad de supel"-Yo se opone a la parte restante, y asumien
do la función de conclcncla, der.pllega frenl•! a! Yo la mis
ma agresiv!dad que el Yo, de buen grado, habrío satisfecho 
en Individuos extraños. La t"nslbn creada entre el severo 
super-Yo y el Yo subordinado al mismo la califlcamo~ de -
sentimiento de culp11bllld<\'J y se m11nlflest11 bajo l.~ forma 
de necesidad de castigo" • 

Por otro Indo, toda constltuci6n del sr -subrraya Freud- es mediada 

por su ln1errelacl6n con otros seres, PUts finalmente toda pslcología lr.dlvl

dual es psicología soclal. Por ello, el p5lconnlilisis toma como punto de par

tida para sus lnves:lgnciones el espacio familiar y como base para su psico-

logía colectiva. 

Frc-ud postula Ja noción del lfbldo como central para su teoría de la psicdo-

gfa de 1 as masas: 

11Lfbld0 es un ttlrmino pertenaclente 11 la teoría de la afectivi
dad. Designamos con bl la enl'rgía -consideré 111 como magni
tud cuantitativa aunque por ahora no mensurable- de los Ins
tintos relacionados con todo aquello susceptible de ser compren
dido bajo el concepto de amor. El nódulo de Jo c,ue nosotros lla
mamos amor se halla ccnstltuído por lo que en 9eneral se desig
na con tal paiat-ra y e5 contado por los poetas; erJº es, por el 
amor sexual cuyo fln 61tlrno es la c6pula sexual" • 

Este amor sexu11I no siempre evoluciona en conseC\Jcl6n de su propio fin se

Kl.lal sino que la mayoría de las veces es desviado y sobrevive ntravbs de diver

sas formas (por .. ;emlo a los padres, a la amistad, a la patrlis, 11 objetos o 
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a Ideas abstractas), Freud refutd las acusaciones de pansr.xualismo a su 

teoría en base a oue "L.a investlgacl6n psicoanalftlca nos ha enseñado que 

todas estas tendencias (libidinosas) constituyen la expresión de los mismos 

movimientos Instintivos que impulsan a los sexos a l<i uni6n sexual¡ pero 

que en cl,-.cunst.:incias distintas son desvlar:os de este t;n sexual o detenidos 

en la con:;ecusl6n del mismo, ..iunr:¡ue conservnn·jo de su esencia lo bnstante 

pnra mnntener· reconocible su identidad (abnegación, tendencia a la ¡¡proxi

maci6n)". Podemos adelantar: la in;..'ustrla cultural of·ece estos objetos 

$Ustitutos del placer sexual. 

El problema que .:iquf interesa es conocer el ·planteamiento de Freud sobre 

la configur11ci6n del sr en el espacio de las multitudes, os decir, desde la 

persprctlva do un1:1 psicologf.:i colectivo: ~I propone la noci6n c;le libido (•la-

zos afectivos• o •relaciones "morosas!) como elemento explicativo para el 

fon6meno de las rr111s,1s apoyando su hip6tesis en dos puntos: 

- 11.,. !a mas¡i tiene ql!e ha11.:;rsc mnntcnida en cohesión 
por algún poder, ;. Y a qui! pcdür resulta factible a
tribuir tul funci6n .s!no es al Eros, ql1e rr.ar.titJne la 

cohenl6n de todo lo existente?" 
-",,. cuando P.I Individuo englol.Jaúo en la masa r·enun

cla a lo que es personal y se deja su:;estíor1ar por-

tes otros, experimentando la impr·eslón ct= que lo ha
ce por sentir en 61 la necesidad de hallar¡;e de l!CUC,C. 

do con ellos y no en
1
%1'osici6n a ellos; esto es, por 

tamor a los dem~s'" , 

Ahora bien, la identificación del Yo se funda en la1 os 1 lbldlnosos que en 

su et11pa primera son locdizados en 1 a trama del complejo de Edipo 
16

, Este 

momento ontogen~tlco en la conflguracl6n del sr es entendido por el discurso 

psicoanalista, a la ve.:, como mornen1o fllogen6tlco: en la masa pervive la 

estructura Instintiva de la horda prlmltlva dado que ambas SI! someten al je

fe o caudlllo o quien erigen como modelo de ldentlflcac 16n de la misma forma 
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que el nll\o se Identifica con su padre; per·o, es en la masa donde es más no

toria y pollgrosa la predlsposlc16n a la sumlsi6n ciega pues en ella se esfu

ma la mínima capacidad de razcnnmlento ni que desplaza por actitudes lrra

clo!"lales. 

Por lo anterior, el pcr,samlcnro de Freud rechaza la tesis según I~ cual el 

hombre es un anim<1i gregar lo pues c.><cluye In Idea de caudillo que, según 

Frc:ud, es inscpnr"ablc en el e,;;tudio del fen6meno de r r. .r.uchcdumbr"e; por 

ello, el hombNJ ce, asc3ura Freud, un 1Jnimal de horda, rni:.;m11 que es di:-1g1-

da por un jefe. El jefe y la masa o:istán unidos por lazos afectivos que se ba

san en un espíritu de igualdad¡ ademt.s, el miembro de 111 masa renuncia~ la 

satisfacción sexual con su jC'fe y espera ldl:ntlca acti'.ud del r'ü~to de la colee-

tlvldad. 

"Rccul\rdcsc la multl!ud de ml'jeres y muchachas rom&n
tic11mcntc enamoradas de un ca11tante o de un pianls:a y 
que se agolpan en !Orno .:i ~I a la termin!'lclón del con
cierto. Cada una de ella~ ;>odrfa experimentar justlfi
cadísimos celos de la:: d~rnás; ocro dado su n(mccro y 
la lmposibilid,¡d consiguiente de acapar11r por comp:eto 
al hombre amado, rcr,uncl1;n todas a el!o, y en lugar de 
arrancllrse mutuamente les cabellos, obran como un11 
multitud solidaria, ofrecen un homt'naje común al ídolo 
e incluso se conslc!i.;:'an dichosas si pudieran d¡71rlbuir
se entre todas los bucles de su rizcsa melena" • 

De hecho esta actitud, tras la apariencia de compañerismo o solldaridad 

encierra r·ealmcnte una •envidia prlmillva' y que bien pudior<i tener como 

contrapeso el lema: "Nadie debe querer sobresal Ir; todos deber. ser y obte

ner lo mismo". Es en esta postulacl6n de Igualdad en ! a que se funda •la 

conciencia socia! y el sentimiento del deber•. Asr pues en la rnosa sobrevi

ve la estructura Instintiva da la horda primitiva dado que en ambas hay sub

ordlnacl6n al Jefe o caudillo tomado como modelo de ldentlflcac16n (de la 

misma forma en que el nll\o se Identifica con su padre). 
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De lo expuesto se ex!raen lns siguientes lmpllcaclo nes: de la teorfe es

bozada por Freud surge una nocl•.'.>n de Hombre corno aquel ser que se cons

tituye mediante la re.,resi6n de sus Instintos en tanto condición de progreso 

y super\1lvencla que posiol 1 ita a su vez, In vicln sor::lal; ~sta, pues, confor

m;:: y transforma los Instintos sustituyendo el principio del plncer por el prin

cipio de realidad, el cual, una vez cstablccldo, quía la construcción del apa

rato psíquico y su divisi611 en tres niveles: el idt ~90, sup~rt'.:'go; t~I id scrfi 

el espacio 1rental que acorie y da a~i 10 a los impulsos primarios conservando 

sus demandas y exigencias; el ego (Yo) tiene por tare a principal sintonizar 

el contacto del Id con la re,1lldad externa adecuando y sometiendo sus recla

mos¡ el supcrego designa el conjunto de reglas que con c¡¡rácter mo,·,11 ('le 

bueno• o •lo millo•} son impuest<is por l;:i sociedad sobr" el individuo a efecto 

de permitir su socializacién, El momento originario del nparalo mental re

presivo se d3 en d::>s fases: durante l;:i infar¡cia ol contacto coercitivo con los 

pildres y en l.~ relación entre la horda primi tivu y el padre originill que mono

poliza el placer (Estado}, Por tanto, el momenlo gcnl!rícc de este pr·occso de 

restricción ocurre en dos nivele:;: uno individuill y otro c;oc-ial, en for~a de 

relación rc:cfpr0ca rdorzada. Freud con la teorfn del compl<:>jo de Edipo la 

naturaleza represiva de la trama en la vinculacilin p:-imcr.:i padre; e hijo (pre

misa de la histori.:i psicol6glco de Occidente} en donde uno y otro se convierten 

en rivales al desear el mismo objeto erótico, L.:i lucha iniciada es desigual 

tanto en sentido físico como ;>sicológico por lo que da comienzo, además, una 

lucha po;- el reconocimiento: todo zer humano es un ser dese.:inte y su deseo 

será determinado por el deseo que los otros tengan de (•I ¡ de tal forma que si 

<.'>rechazado y humillado su deseo ser& el apropiarse del deseo del otro para 

someterlo y obligarlo ll cumplir su voluntad -tal es el deseo de poder-- ¡ "n 

cambio, si es aceptado y tratado con amor su deseo será el reconocer el de

seo del otro nn para apropllrrselo sino para intentar reallzarl_o o cumplirlo 

(mimesis) -tal es un deseo amoroso-. Por consiguiente, li. vinculacl6n padre

hijo elabora una educación para la realidad como una educacl6n de los deseos: 

como organizar y guiar una relación con los otros. Las características de 
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esta educación p3•·a la realidad estarlin fijadas por la naturaleza o modo de 

la realidad externa (totalidad soda!): si ésta es predominantemente coaccio

nan!c, la educación qu<?dar~ asignilda de semejan!<? modo. Esta r')alldad coer

citiva impone -corn.J norm<1 r.ior.:tl- y mecanismo rara su reproducción- el sen

tirdento de culpahllid.1d, quedando lnternalizndo cu;indo el ser solicita para 

sr castigo (autosocr'if lcio) en t,1nto t<>cnica paril purificarse por el rcrr.ordi-

rriento que le provoca el h.:ibcr dcsc,cdo ;>lnct'r. El sentimiento de culpa re

side en el supercgo y oculta su erigen externo prcsent6ndose como (sobre)na-

tura!; éste ocut1amicnto t:s un de:;-conoccr su rl\iZ en el mundo externo humano 

que se sostiene en el dominio entre los t,omhres, perpetufindo así este dominio. 

Se inculc;i la idea de culpa por dese,,r pl¿¡ccr proponi&ndo el lnmol<1r5e en el 

t•·abajo par<1 reempl;•.zar el juego y el gozo justificando, finalmente, el dolor 

físico y poslul~ndo la ide.1 de una felícidc:d Interna (ascetismo), 

Sin embargo, el ;infilisis de Frcud >'Obre la nslco!ogía a pPsar de reconocer 

el peso decisivo de la sociedad sobre la psiqu6 humana la fetíchiza con UM 

cierta tcmJ,.,ncia pc,slrnist;:i; por •o que !:>C vu'.'lvo lnolspe:isablo -y como crítica 
I" 

a la teoría¡:,,; icoamilítlca ~ - comprender la socicd.1d como constltuid;i tras un 

proceso hist6rico con rasgos específicos que permiten distir.gulr diferente!. 

ti¡:os de socicd~des, Las siguientes 1rnoas r<'sponden a lo anterlC\r c>.:¡_,vnil:ndo 

la reflexión de Theodor Adorno a la iro<!ustrla de lil astrología que finca su 

6xito en la predisposlci6n a'" sumlsi6n derivad11 y fortalecida por las condi

ciones de existencia alienada del sistema social moderno. 

Producción Astrol6qlca e lrraclonalfdad. 

La sltuacl6n contemporánea actúa da tal forma sobre los Individuos que 

conform!I en elfos una lncllnaci6n hacia la lrraclonallclad, entendida 6sta cmno 

la ausencia de Ut\3 praxis vital qui! 1Jcerque 11 lo real, no para someter a 6ste 

sino en un movimiento dlal6ctlco: de le" racional a lo lrracloMI, y viceversa. 

La astrolo.3í'!I encarna proplam1mt-. estas tendencles¡ ella ha sido Imbuida por 
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la estructura y I¡;. orientación de la totalidad.social: 

"La moda astrol6glca -escribió Adorno- se aprovecha 
comercialmente del espíritu de re91•esi6n y, por ello, 
Jo estimula: su co;-roboraci6n so integra a la Ideología 
social general -la afirmación de lo quo existe como ar
go dado naturalmente- ; lil voluntad qur,da imp,,c.lda para 
cambi11r rn:ida do la fatallda1J ot.jetlva, todo dolor queda 
relegado a Jo privado y el remedio universal es la ouctl
lldad; así pues, como lil industrin cultural en COi1junto, 
la astrología duplica en \'9 consciencia de los hombre!'! lo 
que d<; todos modos hay 11 

La astrología lndustrializadil es ro,;urrocd6n del mito: obedece u una 

necesidad ps1col6gJca y soclnl que re51;lt11 en nuestros dÍlls lncongr•1ente 

c.on el desarrollo do la llustraci6n; pero, no obstante, tal restitución es co

loreada de ncuerdo n la époc¡,: es objeto do con~umo mercantll. El ra:igo es

pecífico del movimiento astrológico en la nctualid.:id est[1 en la mercancía ho

róscopo producida y r-eproducida m.:isivamentc respor.d lende a su demanda por 

el lector y es elaborada -;il gusto dol cliente- por el experto astrólogo. 

"Los horóscopos -afirma el fll6sofo de Frankfurt- son 
esenclalmente resultado de un cf1lculo l" e"prcsión, en 
todo caso, de unos y otros; el lenguaje de la columna 
no es el del autor, sino que

2
5st11 corlado a li.> medida 

para ser leído y entendido" • 

El astrólogo pe:-todís!lco es percibido como dado- de 11¡1uda; el adepto acude 

a 61 en solicitud de confortación. Emper~ l!ste experto vése obligado a cubrir 

consejos en forma masiva donde el caso slngular es Irreconocible, y por ello 

mismo reoJrre a estereotipos ('siga i;u lnsplrucl6n•, •demuestre su aguda ln1e-

1lgoncla•, ole.)¡ pareciera con ello que el utr~ogo sabe 11 quien dirige !lu 

11locuclón y, no obstante, asesora a una multitud: el objeto mercancía-cul1u

ral es pródigo: satisface a muchos y a ninguno en especial: 
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"El escritor se desembara.¡f de su apoda gracia:; a la 
pseudo-individuallzacl6n11 • 

La produccl6n de hor6scopos es sobre el reconoclm ienro de la posicl6n ob

jetiva del 1ecror en cuanto a la divisi6n social dei trabejo que impone la socie

dad capif,1llsta. La astrología dü masas hipcstasia el tiempo cosificado: en 

sus enunciaciones postula el tiempo matutino como el qll" ..-0rresponde al princi-

plo de realidad, y el tiempo vespertino equivale al momenro del ocio y que Sú 

!!Ju~t:: : 11 :;:;;; íivuras tolüradas del principio del plilcer 11 , es decir, "las satis

facciones que proporcionan los medios de masas". El mecanismo instalado, 

expresa Adorno,es 

"el o esto o lo otr·o del placer y privacl6n se mütamor
fosca en primero es ro, luego lo otro - si bien el pla
cer se ha convertido en algo disrlnru del placer, a sa
ber: en mera retribución del trllba~o, Z.! a la invers1', 
l!ste es sólo el precio de la diversión" • 

La ruptura hecha por- t:!I mundo entre trabajo y Jf..;dico repercute dr6sticamen

te en .:il modo de vid" de les individuos; esto es, se subordina el prlr.cipio del 

placer al principio de re11lidad porque placer qul' no c.umpia con uná funci6n útil 

no alcanzar~ exoner;:;ci601 alguna contra el sentimiento de culpabllidnd -pivote 

moral de lis sociecad burguesa. El efecto regresivo de 11? mercancía astrol6g!-

ca se hace evidente en el instante er, que lo lns tintivo ha :sido tocado por el es-

píritu de la cosificac16n donde el Yo se muestra satisfecho del placer legal, at 

que asu1~e como verdaderamente propio. 

Las condiciones ubl;rrimas pare el auge de la pl'Oduccl6n astrol6glca -su 

aceptacl6n y su consumo- reside en"el fen6meno de la dependencia universal 

y enajenada, .de la inl!!rna y de la externa" acrecentado en la l!poca mode,.na 
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como consecuencia de un mundo que todo aamlnlstra y arrasa con el Indivi

duo singular. Ante el sentimiento real de h1potencla que así se gesta en el 

Individuo -incap.!IZ de penetrar en las ralees de lo que produce su dependen-

cia por mor- de su cercamiento allcnante-, t!ste btJsca expllcSrselo {consolar

se) bajo la protecc:i6n de los hor6scopcs <:: los que toma como rguía esperltual r 

que Intenta fundarse en las <'slrcllas por•u sus anunciaciones; éstas ap<rrccerlin 

como r-acloMlcs, pues, su apego a la r•ealldad las lmprimirli de ese sentido pr&c

tfco y funcional, lo que, por ende, define como riicion<Jle.<;, 

"El .Jliento que las Implacables estrellas brl ndan con 
sus decretos <i:caba en que solarnentc quien se conduce 
ri.zoniiblementc -qui en se somete a un contra 1 comµle
to tanto en 5U vida Interior cor.0 ID exterior- tiene 
alguna poslbllidüd de cumpllr l,1s fr,•aclonüfes y con
tradlctorl<is <'xigcncliJs de la cxlste"f-Jªi lo cual qult!re 
decir, empero; merced n adaptñrso 11 • 

Pulula en nucDtra época, asevera Adorno, un los adeptos a l<1 astrología 11 1a 

sensación de estar c~>Jido )' de no poder av.1nzar nada por encima del propio 

destino"; percepciones que se refuerzan ante la pcrvlvencfa de una situación 

de crisis d'!sde la et.JP<> de la primera guerra mundial, lo cual dá fugar ¡;rf es

c<:µtlclsn10 .. stutamcnté" encauzado rior I¡¡ astrología: 

"su efecto consiste en canall:c:ar en formas pseudoraclonales 
el horror crc;fJente y en sujetar en pautas firmes el miedo 
que se agita" • 

La produccl6n astrol6glca 11e dirige a "la zona crepuscular entre el yo y el 

ello"; es decir, la zona Intermedia entre ll!l'raz6n y el ~ellrlo", csllmulando la 

pseudoraclonalldad. El consumo ma11lvo de astrología tiene un mecanismo oxpll-
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catlvo: 111 necesidad de las masas, en rPgresl6n intelectual, del cob' jo 

de una autoridad; relaci6n en la cual opera "un sustituto de placer sexual 

pasivo". La astrología hace las veces de un gr-an padre protector y gratlfl-

cador: 

"La fuerza y el vigor, los atributos de la imago pater-na 
aparecen en la as 1rologf11 estrictamente alslachs de todo 
r·ecuerdo de la personalidad: el trato de los astr-os como 
símbolos de una uni6n sexual es el dlsfra:.c, casi Irrecono
cible, y por cito tolerado, de la relación -fu !minada por 
tabúes- con la omnlpotPnte flgur-a del padre; trato que se 25 
permite porque aquella unión ha 3bandonado todo lo humano" • 

Lil astrologfa es autoritaria todn vez que <1pcla a lo5 astros como emisores 

de verdad de la que los expertos son portavoces, y su formulación, en forma 

de horóscopos, par<J condlJcirse en lo vida privad;:i y en lo pi'.tbllca alcanzan 

el efecto deseado, presupone Adorno, s61o si son pr.:>senlados como mandatos. 

La astrologfa h<Jce abs!rucci6n de lo real y dictamina desde las estrellas pre

tendi6ndose s<Jber r-aclonal: 

"La discrepancia entre los momentos racionales e Irra
cionales -escriblo Ador1n::>- e11 la construcción dC'I 
horóscopo es el !'CO de la tensión e><ístente entre la 
realidad social misma; y ser razonable no significa 
en 6sta poner en cuestl6n las condlciS?ges irraciun1Jies, 
sino sacar el mayor partido de ellas"~ • 

Por ello los horóscopos SP. valen de dos elementos entrecruzados: 111 eme

za y la proteccl6n; el primero sugiere el peligro que e c"'cha constantemente 

al lector, tol es la punta de apoyo para el i!xlto de los horóscopos: Infundir -

miedo y, a su vez, ofrecer protección. 

Le trampa ldeol6glca de los horóscopos con11lr:te en atribuir le desgracia 

personal 111 sujeto excluyendo la responsabllldad de las relaciones o~!iUIVH 
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dado que :i:in oparontomente lrvnodiflcables para ei Individuo; ademt.s, queda 

prohibida crltícarla!. por lo que la actitud correcta hacia aquéllas es la su-: 

misión y la dependenda, Se opera un Juego en el que el superego es el blan 

co principal: 

"(Al) supere;io .wela sin Interrupción el astrólogo. Y la lnvl 
tacl6n constante a criticarse a sr mismo, y no a las conólciQ_ 
nos dadas, correspondt> a un aspecto del confo•·rnlsmo social, ,., 7 
c.11 cuyo mogaf6no so convierte, en definitiva, el horóscopo,., 11"', 

Lo producclt.n •.i:;trolbc;lc: ::;o pretende oY.pre::;i6n racional en tanto funge --

como roformac1or i;ocl;::I; so dirige inceGantemonto al suporeno Infundiendo y 

rofor:-:ando el pr-lncipio de realidad <.consejando lo pr.'\ ctlco-real: ::;ometerso, 

obedecer y no crltlc.:,r, ju,;tiflcando, por demfis, la supresi6°n do In gratlfiC.iJ. 

ci6n ln,;;tintiva. 

Es una Ilusión fundamental en los horóscopos In Idea de Individualidad, pues 

no hace o:rll cosa sino qu-o extermini.lrla al insistir en la ad.:iptaci6n; el engaño 

sobre la lndivíduallded r·al"tc del roconoclrni<'nto del poder que insufla su narcJ. 

sismo con la lmpresi6n de sor ccpr.z de sobresalir de los demás: tsus grandes 

dotes intuitivos le conducir&n ¡:I 6xitol, !ZI balnnce a fovor d.:I escritor de ho

r6scopos se da en el momento en que sabe reconocer lo.; dt:Sl'OS (nocesid<:1dcs 

pslcol6sica!l) del lector, cstlmulllndolos y recreándolos tendenciosamente de 

manera lnfartll "con promesas absurdas que algunas veces se encuentran uni

das a alusiones sobre 'los deseos ocultos' y 'las esperanzas mtis acariciado-

ros• del lector -cheques en blanco, que cada uno rellenaría a discrecl6n emg_ 

clon¡¡l tt, 

L.a at1trología lnl!·1•trlellzada ;--ostula una nueva moral en la que uno es re¡_ 
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por.sable de !'US actos no para consigo mismo sino frente z. ú!I demfls: se 

constituye co:r10 un deber h11sado en el temor y la amenaza: "Cuídese de qui! 

todos los detalles de sus asuntos e!.tbn en perfecto orden, de modo que no 

sl..6cltenlrguna crítica contra usted". Sin embarg(\ junto a la exigencia pug

nada por el ho1"6scopo para que el lector asuma una actitud conformista se le 

pide tamblbn que se comporte modernamente, lo cual equivale a adquirir lo 

que en moda estf1 y producido por los !)randcs consorcios estableciendo como 

tbrmlnos correlativos lo moderno y lo útil: .:.n esa coaccl6n a consurr.lr se soll

clta no derr·ochar y, finalmente, en ello fundar su cariicte,.. ra::lonil!, 
26 

Lil mcrcllncía-hor6scopo desempcñ.:1 un papel clave para el ar:pcct0 que abar-

da el tema dtJ fas rcla..:loncs humanas: l:stas qucdiln dlsfrazu,das eufcrri!;ticamen

te e.amo relaciones entre el supcl'ior y los subordinados. Se uconseja (amenaza) 

la sumisión y en ella el lector encuentra 

1110 que esperaba del hor6scopo pero castra de antem¡¡no 
la inteligcncill, lo cual es la causil d<' que en definitiva, 
desorientado, acuda a ln astrología". 

El horóscopo presenta su consejo (adaptarze) como lnter6s propio del lector¡ 

por el lo, asevera Adorne, 11 el horóscopo enseña a los hombres a renunciar a su 

lnterf!s en beneficio de sus interescs11
29

• 

Toda la producción astrol6gic.:i encubre con la presunci6r1 de cientificidad 

-que Intenta descubrir en el orden cósmico señales para la vida hurr.ana- su 

verdadero efecto: el engar'\o de las masas, pues, ttvis:e de slgniflcadc l~s mismas 

relaciones cosificadas sobre las que embauca' 1y, es que, en realidad, 

" el movimiento de los astros, a partir de lo c1.1nl se 
supone se podría explicarse todo, no explica en ver
dad absolutamente nada -las estrellas no mienten, 
pero tampoco dicen lti verdad: por ellas mienten los 
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El mundo actual pretende justificarse como mundo racional, pero, en su 

seno mismo brotan por doquier fl'Ov!mlcntos de masas que :;cusen, en verdad, 

signo' c;e irrilcionalldad por cuanto supon·~n establecerse para fines Individua

les: la crrtica los desmiente, y seffola como de la misma r<1lea a la racionali

dad tccnol69ica y la Irracionalidad aludid11; su sucio común es In razón sut>jetl-

va, Por ello afirma Adorno: 

11 EI que piensa opone resistcncin; rnás c6modo ;;~ seguir la 
corriente, por mucho que quien lo hace se declare contra 
la corriente. Entregl1ndose a unü forma regresiva y defor
mada del principio del placer, todo rc~.ultn mlis ~'.1cil, todo 
marcha sin esfuerzo y se tiene por añadidura el derecho de 
esperar una recompensa moral de los correllgiom1rlos, El 
superYo colectí110 1 sustituto, manda en brutal invers16n lo 
que el viejo suocrYo dc!iaprobaba: I~ cesión de sr cualifi
ca corno hombres mejores 1i ?J'ilencs se muestran disp;.icstos 
a hacer 10 que se les pide, 

\ 
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CAP. IV MODERNIDAO E INDUSTRl.l\ CUL TURAb 

"El espejo que 5oy mi! dc!"habi ta: 
un caC!r en mí mi5mo lnilcabablC! al 
horror del no ser mC! precipita. 

Y nada queda sino C!I goce Impío 
de la r1Jz6n cayendo c;1 la 1 nefablC! 
y helada Intimidad de Sl• vado. 

"Sospechosa, realmente, no es l.:i 
descrlpcl6n de 111 re.:ilidnd como Infierno, 
sino la exhort.:ici6n lguüllzad.1 a salir de 
él. SI el discurso debe hoy dirigirse 
a alguien no es a las llama das mnuns 11( 

al Individuo, que rs lrr,potentc, sino rnás 
bien a un testigo imaginnrio, a quien se 
lo dejomos en hC!rcncla pnra que no desa
parezca por entero con nosotros. " 

M. Horkheil"1er - Th. Adorno 

La crítica adorniana a la industria culturdl c.cmo cmbaucomiento de las 

masas adquiere su cabal comprensl6n cuando queda referida a la tendencia 

de la sociedad moderna a la lntegrnc16n y uniformalizac16.n de las conscien

cias bajo una égld.: positivista, por lo que, propone ThC!odor Adorno, urge 

la reflexl6n que recupera los fundamentos que dan origen al mundo actual; 

esto es: enfrentar, por un lado, las promesas ervnarcadas en el proyecto de la 

Modernidad; y, las condiciones de la existencia humano social contemporíinea 

que se pr«sumo portadora y reallzadora de los Ideales gen6rlcos del mundo 

mo.:Orno, por el otro, 

Se trata, pues, en este capítulo dl! mostrar como la crrtlca del autor de 
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la Dla16ctlva Negativa nace de la necesidad de contrastar· "el efecto anti

demltiflcador111 de la cultura elaborada según la 16glca del mercado, con t·a 

propue!i'ta de la Modernidad de emancipar a los individuos; por ello, los 

estudios de Adorno apuntan a advertir sobre el carácter regresivo de la cut-

tura de masas .JI obstaculizar y anular el núcleo vl!ill del proyeclo de la Mo

dernidad: fil liberac16n del individuo de toda opresi6n mate.-ial -trabajo ena-

jenildO- y espirit:Jal -consciencia enajeneda. Y es, principalmente, la se

gundil la que Interesa subrraym· a Adorno pues a lravt:s de ulla se refuerza 

el domino social de modo m.Js eficaz en la medida que, en t ... nl•> condlc16n subje-

tiva, detiene la transformación da las relaciones de produccl6n; es decir: con 

la difusión y el consumo dú blúnes culturüles lndustrlall:.:,ldOs se cor1flgura In 

edlflcac16n de un<i fiibrlca de rr,odos cullurale5 que mediaran l.a lnter-subjctl

vldad volviendo una lr~gica Ironía e; atributo de los m,ls media como medios 

de cornunlcac16n, ¿Ouó podrían cornunlcar:;e dos sujetos cu vo lenguaje -re

flexivo, afectivo, visual, etc, - ha sido rofunclonal Izado y adminl strado por 

la industria cultural? Escribi6 .Adorno: 

"SI nadie, verdaderamente, es capaz ya de hablar, 
P.nton'2es nadir puede ya, r.on toda certeza, escu
char" • 

La industria cultural, al confeccionar la intersubjetividad, controla el dis

curso, es decir: cancela la premisa de una sociedad democr&tico: la comunica

cl6n de las diferencias, La tendencia de la totalidad social a•recaer en la 

barbarie• - el mundo administrativo tiene una fuer;rn de apoyo en la Industria 

cultural. 

Este apartado se desarrolla bajo los siguientes t6plcc.s: las metas de la 

1lustracl6n, tomando como flgur11 lntelectu11I modelo a Kant; la conver1116n del 
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iluminismo en mito al reducirse a mera raz6n Instrumental; el pr·ograma de 

la Modernidad ei;tbtlca que opone el rescate de la imag inaci 6n (subjetividad) 

al acoso de los sistemas de la raz6n tecnol6gi<..a; la gl: ncsis de la lndustrla 

cultural, q'JC al asimila1· al objeto estbtico castra su potencial crítico revis

til:ndole una funci6n afirma tiv11 del mundo administrado. (Este capítulo recono

ce su car.(.cter fragmentario, pu~s se limita a esboz;;ir y trazar los pun:os 

nodales de una discusión que por su vigencizi no ha sido agotada) • 

.J:1um1lnismo: Los orfgen<>s de la Modernidad 

Luego del fracaso de 1 ns Cruzndas como un intento del orden teol6glco-

feudal para reforzar y extender su poder comienzan a resquebrajarse los ci

mientos que le dieron legitimidad emergiendo la tendencia a su reempl;:zamlen

to por nuevas fuerzas soci;:ile!' .• Junto con e1' auge del mercantilismo apare-

cen diversas e><preslones llrtfsticas, culturales y tccnol6glcas que vendrían a 

anunciar la tr.rnsformaci6n no s61o material de la sociedad foudill c.ino, primor·

dialmente, la visión y justiflcaci6n del mundo. Así, por ejemplo, el movimleni.:: 

ren.:icentista
3 

consistió en la rcvalorizac16n y exaltaci6n del cuerpo humai1o 

como algo bel lo, cc.~nartiendo ahora con las figur<?s religiosas el rasgo 

de motivo estl!tlo:o; la im¡>ortancle de "La Divina Comedia'' reside en ser texto 

pionero en la postulaci6n de síntesis del mundo pagano y el credo cristiano 

-Dante prefiere ser guiado por Vlrgillo, un poeta pagano, en su recorrido por 

el Infierno y el Purgatorio- , adem&s, su obra es tcmada como modelo para 

los autores renaccn!ist::is (Miguel Angel); el redescubr !miento de los textos 

cl&siccs griegos y su fllosoHa Implícita contradice a !a escolfistlca medieval 

al aspirar a entronizar &I ser humano como centro de la vida, En Antfgona, 

tragedia de S6focles, se afirma: 

"M.Jchas cosas hay que Impresionan pero nlnguna 
ta .~to como el hombre", 
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En estas manifestaciones culturales se asoman los gbrmenes de la Moder

nidad: el ideal de la libertad humana, la proposicl6n de otorgar autonomía a 

la razón desapartándola del fanatfsrno religioso (Erasrno de Rotterdam) y, por 

ende, enrlquc<:er· la Interpretación de la vida humano social, cte. 

La Reforma Protcst<intc hace otra par•te cuando postula, contra el monopolio 

de Id iglesia rorn11na, l;:i idc>a C:e individualidad. Según M11x Weber, la valora

ción del sujeto creyente como individuo corresponde (justifica} a lil aparlcl6n 

del sujeto burgu&s como 1 ibre productor. 

En síntesis: tanto en el Renacimiento como en la Reforma Protestante la 

propuesta filos6flc.J-artístlca-rollgios11 del ser-lndivi dual queda referida corno 

la cxpresi6n l1ist6rico-socio16gic1: do la glmesis del Individuo burgufls. 

La revolucl6n cop~rnlca vino il apresurar o; c!esplomti de los sistemas religio

sos -fuente de legitimación de la coacci611 ccle5iástico y fcudol- , y trastocada 

radicalmente la visión del mundo. A partir de entonces la ciencia es tom::da 

como modelo par'a el razonamiento. Kant traduce filos 6ficamente el descubri

miento de Copó:-nlco: Dios es sustituido por el individuo corno centro da la his

toria, ahora la medida de todas 1 as cosas será ol hombre 
4

• 

Las lnnovacione" que anuncian a la M-:>dernldad son múltiples y concatenadas. 

En el terreno de la filosofía da su primer paso con Descartes al ln•roducfr el 

principio eplstcmol6glco fundamental de la Modc;·nldad: la duda; la Modernidad, 

pues, Inicia tras el coolto carteslr.no. La Verdad Absoluta defendida y monopo

lizada por los dogm11s rellgiosos comienza a ser cue stlonada: el conocimiento 

dejar& de ser concebido como revelací6n para entenderlo ahora como conquis

tado por la experiencia. 
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La crítica a las concepciones religiosas o mf1lc11s de la realidad plantea 

la necesid:id de construir Instrumentos que permitan lograr un conoclmlcnto 

verdadero de las co:;as; es decir, desarrollar un m6todo de conocimiento 

compuesto por elementos, tilles como: la experimentación y !a comprobacl0ro. 

La in:roducci6n de la dudü como principio gnoseol6gico y la inclusión de los 

enfoques empiri,,ta:; (H0bbesl trajo consigo una revolución en el Cilmpo del sa

ber al postulur una nueva noción de praxis
5 

corr:o una relación prf,ctica entre 

sujeto y objt>to, d,1ndo así al trastt'.' con aquella vlsi6n del conocimiento que In

tentaba fundarse en la mera contemplaci6n-reflejo, Dicho de otra rrancr,1: hay 

unil rcv::ilorlz.:ici6n del sujeto en el sentido de ser el único cap.:iz de producir 

conocimientos, y para que ésto~ fueran v51 Idos requiere asentarse en un 

m~todo científico (e.'<perimentar y comprobar). 

llustr.:ici6n ~ Sociedad Civil 

La Modernidad tiene un momento clave durante el siglo XVIII: con la Ilustra-

ci6n comienza a aóquirir• consciencia de sí misma alcanzando mayor claridad 

en la formulación de !:US me1as. 

Empero, cabe aclarar, es neces¡¡rio distinguir -por sus repercusiones 

hisl6rico Clliturales- entre c·JS nociones de la llustracl6n: en Franci¡¡, el 

Siglo de las Luces, se desenvuelve como movimiento político scclal cuya prin

cipal tarea consistía ert destruir la forma de gobierno monfirqulco r,>ara instaurar 

una república; en Alemania, en cambio, la llustracl6n(Aufldarung) se concibe 

como movimiento fllos6fico teniendo en Kant a su exponente má& lúcldo, Para 
6 

el pensador de Kinlsberg i& Idea de sujeto es capital en la Aufld:tr1Jng : m&s 

que ente econ6ml.::o s~ define por su carficter eplstamo 16glco, esto es: como 

sujeto que as~ile la llustraci6n en tanto trabajo lntelect•Jal y vl!al que arrebata 

a los hombres del temor hasta elevar al ser humano a ejemplar domln11n1e en 
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ia relacl6n con la naturaleza. 

Kant recog( la dístincí6n de Plat6n entre leplsteme r y luoxa•
7 

; ésta 

última tiene que ver con el mundo de las opínlones¡ en c¡¡mblo, la primera 

expresa el verdadero conocimiento: el pensar por sr mismo. De acuerdo 

con Kant la Ilustración, como movimiento vltal e Intelectual, es un acto de 

va!entfa el pensar por sí mismo para salir de la minoría de edad. La llustra

ci6n en pugnil contra los mitos pretende suplir los prejuicios por conocimiento 

científico. La llustraci6n proclum;:i la era de la madurez humana, aqublla, 

que e'l analogfa al caminar erecto, cO'lsistc en Villerse de lil propi¿¡ raz6n 

sin la gura de otr·o; es decir: quien viva en el mito vive en la minoría de edad 

al no atrev~r!..;c a sostencrs~ :ntcdectuulmente por 5f mismo buscando el so-

corro del tutt'laje. La pusil<inimid<Jd y la l1arag.:inerfa son la <:,1usa de la ln

c<ipacidad de> los horr.brc:> PM'a servirse de su propia r<iz6n, y" su Inmadurez 

sigue el otro que se erige en 1u1or· inlelec!u<JI. El proyecto itusrrado roqulere 

de declsion y valor para abolir la cree>ncl,1 cornu form il de vid<1: quien c1·ea, 
. 8 

quien tc:ig¡i f(,, se somete • 

La emancipación que consigue el sujeto llustrado se efectlviza con la sobe·

r<lnía del indivldL10 quien habrá de determinar sus conveniencias mediante el 

uso público d" su r-CJ.z6n
9

• El id<>al último de la Jlustraci6n es la eoíflcac;6n de 

una socieC:ñd d~moc.·ár!ca conformada por un conjunto de sujetos ilusrrados, 

quienes expondrán publicamente su raz6,1 en un ámbito de llberta<i pública, eo; 

decir, en la constituci6n de una sociedad cívil 
10

• La llustracl6n marcarra el 

Inicio de una marcha hacia la !paz perp(Hua t haciendo de la raz6n su p1;nta de 

lanza. 

La llustracl6n, pues, se erige en expresión te6rlco fllos6flca de la Moderni

dad oponi6ndo siempre la razón a la superchería. La razón serra expuesta en 

público mostl"finc!o su validez en la rlgurosld.~d de sus al"gum entos, desarmando 
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al contríncanto con I;, fuer:-:11 argumentalíva de bstos. 

Esta formacl6n de un flmblto público de discusión encuentr .. sus rarees en 

la gbnesls de la soc;edad burguesa que muestra en su postulado de llbortad de 

pensamiento y su cxpresi6n un momento 11rogroslvo. 

Lo hhtnr·iil del concepto oe ooini0n pública est.'i ligada al desnrrollo de las 

rel<1clones do prncJucci6n c;i11lt;,ll ;1., cur.1r>liendo Lm papel político: la libertad 

reclwr.h1dn p,1rn lil producci6n y el mercado es exigida por;_ilelamenie a la libe.e. 

t:1d cJc pcno-;nmionrc; cm,bos demundi15 se cnfrcnt.in .:ti or-df''1 econ6mico-pofftico 

fcudul. Se pretende la co1.forr11aci6n de un¡¡ oplnl6n pública r1uc en tanto voz do 

la sociedad rcclilmo particlpaci6n r.,n los a:;untos (rüt·I íun.) que le incumben, 

La opfn16n públlcil se formaría con l¡¡s ide;:i::; lanz¡¡d.1~ por sujetos ílustrado9 

viendo en 611a el Instrumento que Influye en la dh:rcci6n de la sociedad. 

Se ira taba, en suma, do influir en 1 a poi ítlc11 y el medio para lograrlo era 
. l l . 

la pubilé1dad ; la apuest<i kantlan.:i por 6sta se vería reforzada por y11 existir 

en su tiempo un público racic.cioante interes¡¡do en hacer oir 5us opiniones por 

el aparato político (todo lo cual se enraizaría con el movimiento ilustr1Jdo). 

"Kant entiende la publicidad, •• como m6todo de la liu>ltraci6n1112, 

Kant poiaula que la llustr<icl6n tiene como principio el ejercicio ¡::(-bllco de 

la raz6n, a diferencia de su uso priv.:ido pues este n- alc<1n.:a resonancia p(JbU, 

ca. Serfa, pues, :arca de todo ciudadano hacer publicidad, dirigirse al mun:k>. 

El munao, Interpreta Habermas a Kant, "s-:t construye en la cornunlcac16n do 

seres racionales"; el públlco se forma por ciudadanos quienes media·1te la ox

poslcl6n p(Jbllca de su razón se convierten en promotore!': de una voluntad polL 

r.a de la que f'mana un sistema Jvrídlco reconocido pllra ejerc!lr lo organización 
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legal de su sociedad en donde aqulil expresa lo:; Intereses del rpuoblo• <il re

glamentar asuntos comun<n:. Pero, enfatl i:a Kant, 1.1 puhl fck'ad s61o poclrl re.!! 

!izarse en un C!.i¡->ncío de libcrt:id do cxpresf6n
13

; a travós de la publicidad los 

Individuos discuten y elabo1•an el marco legnl de sus actlvldade!'. edificando en 

base a leyes de derec•10 un nuevo croen de dominio r¡ue sust:tuye a la •ley nat!d_ 

ral-dlvlna• lrnplemcntada por la igleslu y lo::: mon3t·L;J~. 

No entraremos <iquí n anallvir• la evolución clcl te.-1a realizada por Hegel o 

Marx -quien demostró lar. llmltacloncs idcoi6gicas de las prOPlJestas de Kant-, 

sino que, nos centr,m10s únicamente .:i rescatar del plantc.:imi"'nto de Kant otra 

noción de pra>dr; -en lnnto ejercic:c; nntropogent!!lco- que sobrevlvín subte-

rráneamente en lu hi!:;torfa d~ 1(1 civiliZiJci6n cristianü y scño'¿1ta un nspec:o 

progresivo del movimiento ilustr¡¡do: l<:t comunic;¡ci6n. 

El lenguaje es una ¡¡ctividild constitutiva de lo hu . ..,.:•r'.)-social; sin embargo, 

de acuerdo a la Teoría Crítica, lu cr.,ciente soci,1liz,1ci6n de la vid,1 ter.dín il 

eliIT\lnar la frent<'ra entre lo p6blico y lo privado, lo g.:ineral y lo particular, 

lo objetivo y lo subjetivo, lic;llid:ltldc con ~llo In premisa de un pensamiento --

crítico; Jos espacie.;; rJe rcsi!ltencia -como la familiat t~I individuo, eJ amor, 

etc. - estaban siendo trng<idos por una racíorldlioad econórr:ca que tnundab11 

todos los t..irrenos de la experienclu hum1' ia. La tendencia hncia la indistln-

cl6n entre esos polos tiene un l!liado en la Industria cultural: 

"Cuanto más s61idas se tornan las posicione.; de la Industria 
cultural, tanto más brutalmente pueden obrar 'ºn las necesi
dades del consumidor, producirlas, guiarlas, disciplinarlas, 
suprimir Incluso la dlver;1,rn: para el progreso cultural no 
existe ar¡uí ningún 1 írnite" • 

Lo explfc3cf6n a los problemas Inaugurados habría de buscarla en una revl 

sl6n de la dla16ctlca de la modernidad, en su concepto motriz: la raz6n. 
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Raz6n lnstrumnnL•I v r>l to 

Una idou c<Jnlra! que anima la crftlca adorniana es la concepci6n del Ilumi

nismo como mito lu ':Jº di"! pLrc iLi1· c>n l.: realidad polftlco-social contempor&nea 

tos síntomcs do una "regresl6,1 ¡¡ le l•<.rbarle 11 • T<Jles meditaciones quedaron r~ 

glstradas en el escrito 110ial6ctlca del llum1nl!;mo 11 que redact6 en forma común 

con Max Horkhclmcr con un sello l<Jpldarlo, pues el peri6do en que fuero'1 es-

crl tas -1942 a 1911'¡ .• :)a reda Inminente le victoria nazi: 

11;:n lil actu,1lid.i<1 yo no l1q• r.1.~::; cmr.bios. Un cambio ea siempre 
hacia lo rr.cjor'. Pero cuan<Jo, en tiempos como l:stos, la angustia 
ha llegado al 

1
'3olmo, e¡ cielos~ abre y vomito i:u fuego sobre lor 

Yil pordldos 11 • 

El camino hacl¡¡ ol progreso sedu ilumini'!CJO por ta ruz6n emprendiendo el 

desencanto del mundo: Ja,; <;uperstlcion~s y las creencias míticus habrían de ser 

desterradas por modio de L!na rnzón que mo::trarta en l,1 dcshechL!acl6n del mu!2 

do l3s 'probabilid11d<'s' de su control y dominio. L<i raz6n dcsmitificador·a orga

niza•li lvs elemento::; del espacio soclal-natural º"acuerdo il un fin: la nutopre-

servac16n. 

r:ste ot.jati•10 -acfocríto a la f~ en el progreso técnico- será cuestionado 

por los fliOsofo,; de Franhfurt tomando como punto de partida para su reflexl6n 

el texto de "La Odisea" con la Intención de hacer legible la tradlc!6n dt>I Yo oc

cidental,· pues hallan en Odisea 11 el prototipo del mismo Individuo burgu6su
16

• 

Las siguientes 1 "neas pretonden esbozar lti 11rgumentacl6n de Adorno acerca de 

la mftlca que envuelve a la raz6n llumlnlsta. 

C:I carflcter f:plco de 111 trama homlirlca representa el constituirse de un pu,! 
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blo, o mejor dicho una clvlllzacl6n, a través de tr'iunfos y derrotas, con hé

roes y actos de heroísmo, En d rilto s:? da como una e .«presi6n colectlva que 

busca la cohesión social y. la <inulaci6n del tiempo rcnl crenndo un ti .r 1po fic

ticio _,,,siempre Igual. l_os trabajos de Odlsco dc.:scri!Jen l'f rrlmsito de un 

estado de vida .:inlm;il a la clvilizacf6n en donde el pago consi~IL· en I¡¡ rcnun-

cla y el sacrificio ce los lmpulr.;os primarios bajo la lde¡¡ rectora de la auto-

conservación: Odisea es atado al mástil y con cera en sus oídos lucha por no 

des-hacerse en el canto; rch:;yc a la :rnducc16n del pl11cer in-nediato. El te--

mor y la incer:ld;.imbre seri.in sustítuídos por la se[Jurir!.::< cfo «uc dct;:i un.:i vi-

si6n míticn de In vida humana contenlcla en la lmaaen dó destino: trcaresar a 

llaca para salvnr el honor de Odi::eo', 'la tierra pr·onierld-:'¡ o m~s moder'1a

mente: •construir la naci6nr, lf¿, dictadura del proletarlado•, 

Por esta r~:6n el mito es Impartido como religl~n lmpuesti'.! por· ,;¡¡cerdotes 

para responder a los enigmas del tiempo y el espacio eternizando el presente: 

al Caos responde el mi tn (raz6n orden¡¡ dora) Informando sobre el Origen (his-

toria), lntentc.ndo cxptlcar y reprcst>n!er la realidi!d en el quehacer lntelec--

tual (doctrina, t!!Oría, dogmas, o te,): 

11 El Mito quería cont11r, nombrar, r.1.'.!nifest¡¡r el orl!]cn: y por lo 
tanto 1~11bl6n·exponor, flltir, cxplk<ir. Estn tendencia se vi6 r~ 
for;:ada por <ll exrendlrniento y la rocompllaci 6n de los mitos, que 
se ccnvirtieron en seguida, de narraciones dl:l cosas acaecidas, 
en doctrina. 1'odo rítunl ír.1pl lea una concepción del acontecer, 
asr conco del p;ocoso ospecífi::o que deb1> ser influido por el en
cantamientoll • 

Odlseo en la conr¡ulsr.:i de torrltorlos so llpropla (conquista) su l<.Jentldad: 

Odlseo propietario domi1~arli en 111 redlduJ, pretendiendo 111antener mantener 

su orden de dominio¡ e& decir, "el dominio en la esfern del concepto se levan

ta sobre la base del dominio ro111'116• La ecuación realidad Igual a conoclmleu 
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to apologlz¡¡ el dominio h11clendo del principio de Identidad el principio mítico 

per se. 

Cuando el ilumi;~ismo busca servir a la realidad deshechizada repite la Ido-

latrra del mito de su mundo encantado; ambos se desenvuelven bajo la angustia 

de logr·ar la supervivencia. 

J •.'..:r;ic, y! i<·rl 1 •ir er crirr<'nden una revir.16n crítica de In llw::tracitn e.-:trQ_ 

yendo de su con•x·pto c!c cienci:i la ncci6n =et Yo ocddt:::ntal, es decir, centran 

su atr:on-:i6n en "el alm,1 de la tabln de categorías" del saber :iccidC'ntal: la ra--

z6n. Sin cmburgo, se enfrentaron a un dilema: ¿Desde dónde ejarcer esa crí!.!. 

ca si el objetivo cr¡:¡ el s,1bcr iluminlsta que había •recaído i::n la barbarie•?. --

Paso a exrticar: 

La llustraci6n curorca se eriai6 en el tribunal crítico que cJesenrnascararía 

mitos y d._spoblarra el 1 1ur.c'o de hadas y f..int.csr.i.:s po~ a librar a los hombres 

de sus temores, Su lr.1pulGo crítico es hcred.:ido por Marx qulnn cncor.tr;;da --

(adjudicad<:) en el p1·uletariado al sujeto portador de los id·~¡:¡fns de In llustr.1-

ción radicalizada. La crític" de Marx se sosteníe en i a coniradicci6n entre l.:is 

fuerz¡¡s proci<;ctlvas ~· ins rel.:icicnes deproducci6n capitalictus :ipcst.:indo a las 

primeras corr.o fuerza progrtt5i:.ta de una suerte de historia natural 
19

, Empero, 

el desarrollo de I~ socled13d capitalista en el siglo XX (ascenso del nazismo, 

dictadura stelinista) revel6 el car~cter des-acertado de la prognosis marxista 

al producirse una extraña combinacl6n entre las fuer.::¡¡s productivas y las rel.!!. 

clones de producci6n evidenciada con la participaci6n de aqubllas en ta lndus--

tria militar, 

Al desvanecerse el antagonismo en el que se basaba y apelaba el discurso -

marxista se extinguía la poslbllldad de crítica seg(in lt1 concepcl611 de la 'Histo

ria como Pro9resor, pero no por ello Adorn<? y Horkhelmer deshechan la lnten-
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1 
cl6n primordial de la investl9<1ci6n de M:>rx: la crítica de la ld.eologra. Se trs. 

raba, pue!i, de apllc.::r a la llustracl6n la crítica que é lla pr(,ctlco <;obre ll'ls 

versiones mltlflcadoras del mundo, La crrtica de la ideología ejecutada por 

los filbsofos de Frankfurt retiene de la crítica cl!islca .de la ldcologí<1 marxi!!, 

ta una intención original: descubrir loi: intereses de todas l'ls exprcsion~s --

culturales Indagando al interior de ellllS los postuledos c..:e pro;.ione: liberación 

o csclavl !ud. 

Parts ambos autor'as -imbuídos por el <'Spírltu de lil Modernidad- la sosp~ 

cha de ideología ~s totnl, pero. sin alte;-ar con ello la dirección que animó los 

Ideales de la burgucsfo ;-e11ir.1ndos y r11cJlct.l I zaclos por /v'larx: l,i cmnncipacl6n. 

La crítica de Adorno y Horl.heir ter se convierte en total en el momento mismo 

en que se lanzan contra un concepto clave: el concepto de razón y su hiswria 

en Occidente; esto es: 11 1a hi!itoria del pensamiento como 6rgaf\O do dominio"
2º. 

En el mlmdo moderno, señ¡¡lan Adorno y Horkheimer, la razón se hunde en 

una g,.ave ;iporía: por un ludo, la raz6n pretende ser e! poder po!íilco v social, 

y, a la vez, la pr<:Jtcnsl6n de validez racional r.o manctnda de poder·, por el --

otro. Do esta dicotomía so derlvLría el término de r·az 6n instrur.iental, 

La razón Instrumental der;fgn11 un entondir.1ent.) calculador y que ha usu,.pado 

el lugar de la verdadera razón¡ 6sia última re~erida cor.10 entid::d que compren

de a todos los stires humanos y no so guía por fl nes. En C<Jmbio, la raz6n Ins

trumental se postula en el mundo moderno como Logos, es decf,., razón pasa a 

significar r11z6n con acuerdo 11 fines bo,.rando osr las fronteras entre la preten 

slón de valldez y lo autopreservac16n: 

"La autoconservacl6n es el principio conslltu tlvo de l:i ciencia ••• 
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el iluminismo e:; lu fil~ofía que identifica la verdad con el 
sl&tt.'r 1 -1 cit~ntífic 1.l ••• 11 • 

La raz6n instrumental expresada en la ecuaci6n l¡¡cclón racional con acuerdo 

¡¡ finno.• (' 1/c.:t,r.,) l11v .. clc ·i lu~nr de la verdadera raz6n, os decir, la raz.6n hist2 

rica, y que, en 0ri'.llnul sentido d-> Logos f0rmula enunciados que son verd,,d o 

mentir.-, y sirven p¡¡rn conocer la realidad pero no para someterla a fines pues 

ello impl len definir razún coir,o podO?r¡ de tal forrna, los f•nos al someter .ni Lo--

gos lo circunscriben a la 16gica de la dominación. Esta ra76n ir>':tr·umo0nt.1I r<'n

cela In 1rnoa divl::;orli! entre la pretensión de validez de 1.:i ra~6n en ur1lvcrsal'

c.Jc.d y lü .. uwconservat:i6n. E:;ta r·az6n se inzplra en un modelo telcol6glco¡ por 

\i1nt•1, 11¡,, qué' r.o se ;id;ipta ill criterio del ctllculo y lil u1illdad es, a los ojos 

del llumlnlsmo, sospechoso", 

"(L, razón) desempcñil el pilpcl de utencilio uni\·crsal para la 
fat:>rlcaci6n de todos los demás, r(gidnmentc ad21pt.:id11 .'.'I su fin 
(de! apar¡ito c::on6mico), funesto como el obrar exact;:imcnte 
calculado en !a producción material, cuyo rcsult;;do para los 
hombres su su:itr...,e a todo cfilculo. Se ha curr.plido finalmente 
su vieja nrnbición de ser el puro 6rgano de los fines, La '!x
clusividad de las leyes lógicas d<>r·iva de e5a univocidad de la 
función, en Últim11 in!'t11nci;1 clol c;ir: . .:1cr cvnctivo de la auto
conserv.ici6n, que concluye cicrnprc de nuevo en la eleccl6n 
entre supervivencl< y ruina, rcflej.ida aún en el principio de 
que de dos proposif~on.:>s contradictorias sl:o una os verdadera 
y la otra es falsa" • 

La modernidad -que nace déspubs del Reneclmiento- se basaba en la dlstin

cl6n exlst.intc entre •poder político-social' y lpretens16n de validez de verdad' 

para, de ese modo, superar y destruir la co;;movlsl6n mítica; empero, la raz6n 

en la sociedad moderna es absorbida y devorada por la noc16n de poder como 

fin perdiendo su fuerza crítica¡ de postular ne¡ conocimiento como c'.enuncla da 

la llusl6n11 pas6 a decretar al rlpoder y conocer como sln6nlmosn 23• 

Con el triunfo de la raz6n Instrumental, como sober obsoluto, se rt1plte la 
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ceguera oe toda mltoloar.i que cont!('n.i l<i vld,1 huma.1a, nntes que a la fellcl

dad, a la autoprc<:ie1 \.,·cJf>n puc.s "el deseo no debo ser el padre del pensa

miento", en otras palubrr,s: 11 La cstbr!I fel lcldad de conocer es lasclva tanto 

para Bacon i.;om•J para Lutorr.>. Lo que lm1~orta no es la satl~foccl6f' que los 

hombres 11.:imnn verdad i:ino l.:i op<Jration, el p:-ocediml<:!nto eficaz ••• ••
24

• 

A In perversión de la r;:iz(>n como mer" re¡¡flrmaclón de lo real siguió la 

f6rmul.J 'vcrd;.d e:; iqual a i'calid<1d•, y 6sta se cubre con la apariencia de ab 

cctcrno: !:i(' dt ... ~-cu:-:2'::C! .:! ._ .. ,r.5.c:cr hist6rtco de los procesos hurnnno-~ocialcs: 

U [_a formalizaci6n de la razón -"xplican Adorno y Horkhcl1112~
no es más que f,1 e"prec;ión del m<Jdo mec!inico de producción" 

La crítica Inmanente de la razón es una crítica de la razón histórica: es la 

explicac16n de por qué la historia del cnpitallsmo llegó a tomar el rostro de 

una historia natural y que pr·omerí,1 un mundo mejor flncarlo excluslvamenre en 

el progreso tl>cnico mediante una razón omni,1b<'rcadora; sin embargo, después 

del desplome de los gr:1nc:,.; r.lGtemas fllos6fico-científicos -que al pretender 

expllcar la vida la redujeron a mero dato-co5,1 y :;e mostraron incapaces de lg_ 

grarlo- habfo que, proponen los fil6sofos de Frani<furt, revisar y recons---

trulr• los momenros positivos genéricos de la mo<.Jernldad, deformados o sepul-

lados por el decurso real del m .. mdo r.1oderno: 

"El extr;;ricr.iicnto de los hor.ibres ri;specto a los objetos d<Jmlnados 
no es el (111li.;o rr Le.in qu•' ~' r .. 1a.1 por el clo1.1lnio; con la r11lficaci6n 
dol espíritu h .n rldo ,1duitr·radi1s tnmbibn las ~elaclonAI!' internas -
entre los hombre!', lnc:luso l<ic de cada cual consigo mismo. El lndL 
vl<iuo se reduc·i a un •lUdo o cntrecruz¡¡mlenlo de reacciones y COl'l'l
porrarnlentos convencionales que se esperan pr&ctlc:l,;;ente de bl, El 
nnlmlsmo hcbía vlvlflc11do las coi;as; el industrl~llsmo relflca las -
almas. Auri antes da la pl1;rif:icacl6n total, el aparato econ6mlco ad
judica automt.tlcamente 11 las mercancras valores que deciden el corn, 
portamlenro de los hombres. A lrav!s di! las Innumerables agt'nclas 
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de ta producci6n de masas y do su cultura, ::o Inculcan al 
Individuo tos. estilos obllgodoG de conducto, prc:::ont!indcloa 
e.orno too únicos naturales, c'l}cor"~<'ls \' razonables. El In
dividuo queda cada vez mtis dete,.minado como cosa, cor10 -
elemento estadrstlco, ••• Su crl ter lo es la autoconsorvacl6n, 
el adecuamiento logrndo o no a la cbJotl'21&'"'d tle su func!6n 
y a los módulos que lo han sido fij11dostt • 

Ra:z.6n lnstr·umcnti'lf e lmaginací6n 

La salida a lo que parecía condef".•.oo de antemano a 1 fracaso -el ejercicio 

do !a crftica-, luego de la vv~:,., al mito con el lluminlsno, la cncvemr¡m Amr. 

no y Horkhelm:lr .,n 11>-; ;·cflcxionc;; de Niet.:schc, c¡uicn habrfo do llevar su -

crTtica hasta e-.;t,·emo~ lnsospcchadoz rcvt'l~ndose cumo un pcn~ador vordadcr!!. 

La crftica de Nietzsche a la raz6n insrrumcntal os un proyec.to •1UJ ;;:;pira a 

liberar a la raz6n de las presiones dolo~osas do la 16glca de I<> l:'Uloproser·va-

cl6n; el proyecto nietzscheano trataba de cnuncl"r 1,1 rc,;tauraclón del hombre 

en un 5mt:>ito el<. llbcrt.>c!, ts decir, lo qu,.. el hombre tendrá que ser er. liber---

tad. Para ello hnbrf;, que desplegar una facultad qlm ejercitada y antlclparfa 

lo que el hom::-re tendría que i;er en libertad: la lmoginaci6n en tanto capacidad 

que traza y pro;.-ecta les potcnclalldades de todo ser huma110, 

Nietzsche se aparta de toda filosofía tr·adlclonnl al proponer otra noc16n de 

legos fundada no en la lml tac16n do lo real sino en el r econoclmlento de la su!?_ 

je1ivldad, pue.o, como señalan Adorno y Horkhelmer: 

"La unlficacl6n de 11.1 función Intelectual, por la que se cumple 
~i dominio cobre los sentidos, la reducción dl'll poensomlento a 
la producc!6n de uniformidad, Implica el empobrecimiento tanto 
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del rensamlento como de la experiencia; la separac!fr de tos 
dos campos deja a ambos humillados y disminuidos" , 

20 
La fllosoffa de Nletzscho se dirige "contra. los ídolos" que someten a los 

hombres y p~rvierten su voluntad de vida. Aceptar el logos como domlnacl6n 

es la negaci6n de la vida. Vale recordar a un poeta emparentado esplrlluatmeri 

te con Nietzsche, Pessoo, quien cscrlbl6: 

11No quiero la verdad/S61o quiero la vida", 

La lm<iglnaci6n se de¿pllega y se realiza mediante la voluntad de vida, pues 

6sta libera y porto el placer; empero, 611a es prisionera de :;f misma al estar 

atrapada en la celda del tiempo; esto C!i: el pasado. El pasado n que se refiere 

Nietzsche es el pa!rnco del tiempo judeocristiano que, al edificar un tiempo li

neal (pasado-presente-futuro}, ha gangrenado todos los tiempos ul ser infect2_ 

dos po!" el pasa<lo. El tiempo pns;:ido lanza una moral que al triunfar restringe 

y pervierto los Instinto¡¡ d"~ la vida. 

Le mornl cristiana se funda on la idea da la mala cor.ciencia -el Brre¡:-entL 

miento y el sentimiento de culpa-, y es asociada con la Idea de pecado ··com!?_ 

ter una falta a Dios; y las ídoas d~ rebell6n u hostllldad co11tra el amo, contra 

el padre o ancestro original quedan atravesadas por la mís:o1.:i lógica moral-r~ 

ti glosa e Impuestas como pecado a trav6:; de nenernclo nes29 ; las Ideas y con

vlcclcnes de represión y privación quedaron justlflc;:ida s~ los postulados de la 

moral Judeo-crlstf11n11 s., convlrtler on en fuer::as todo poderosas que deflmtn y 

determinan la exlstcncl11 humarni. 

Ideas hlst6rlcas qui> el amo (padre-Dios-estado) convlrt.eron en er.enclas 

et11rnas, hlpostasladas. Conformo fuo cr<i!clcmdo la utilización !loclal do 6stas 

la noción de porvenir rellgloso -la salvacl6n-, pas6 a la noción de progreso 
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en el siglo XVIII y ;:1;~ co~o ,., <.:u!..idild de una represión progresiva. La razón 

fue su instrumento p¡¡r¡¡ lil funcion¡¡llzación social de esas ldeils: los valores 

rcllglosos o ~ecu' 3rl za dos se trendorm¡¡n en scdlmen to que nutre mortalme!:l 

te o las sociedades de Occidente. 

La tare¡¡ de In meditación de Nlctz-;c:hc -rcvcl¡¡r las raíces histórica~; de 

estas transformücioncs de los sistcrr.:Js ~or-ale5- es un~ de los proyectos 

más formidables de la modernidad por sospechar de toco; es una crítica de 

la ideología tot11I. Pes,. a tod.1 la liustraci6n y secular iz¡¡ci6n el aguij6n del 

cristianismo sigue est11ndo prosente cuando el círculo cerrado dt>I arrepenti-

miento y fil vengunz;:i marcu la rc'cologfu moral de Occ !dente: la existencia 

maldita de hte círculo -basddo en el p<'IS..ldo que frena l<1 llber·aci6n- se I~ 

venta sobre la cr~ef.."nciu de que esta vida no es la vürdadera, sino que é:stn 

no es m&s que un •v<'!lle de l&grimils•. La traducción secularlzuJn pasa a la fl! 

en el progreso conquistable con trabajo y sacrificios. Por consiguiente, la --

forma iradicion¡,I da la razón in:;trumcntal es rechazccia por Nietzsche sobre 

la base de la vida no como un medio p.1ril lograr la •s,~lv.1ci6n-pro9rcsol sll"'o 

como un fin-en-sí-mismo. Contra el logos de dominio -fundado en el apelar 

a un poder dlvino
3º- romper la tiranía del tiempo lineal, ;:icabar C·'.>n la oos!!_ 

si6n de conquistar a la naturaleza para con:;truir un mundo 9cr1ulrnimente huma 

no. 

C:n I;; cd:ica ni ~t:'.!:che.::na hallan los teflrlcos de F l'l1nkfurt los elementos PA 

ra un c.u:istionar.;iento radical de la razón como log<'s Instrumental Ql.!C revela

ría que ro es Gnlcamente un :lstema económico lo generador de la repr..isl6n, 

s:lno, más bien, se trata de las base:; mismas de la clvl llzac16n Occldental; por 

ende, lo que habría de c.-ltlcar es el concepto de clvlllzacl6n como historia ---
31 

progresiva • 
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La crítica de Nietzsche -señaló Ma.·cuse 
32 

- se di ferencla de toda pslco

logía social al enunciar un principio de realidad antag6n!co al de la civlliza-

cl6n Occlde.1tal: ía for-ma :radicional de la razón -su reducci6n a instrumento-

es rechazada por Nietzsche sohre la concepción de la vida como un fin-en-sí-

mismo, como gozo y placer. 

La creaclbn de la vida emerge de la subjetividad que toma a la imaglnac16n 

como el Impulso vltnl encaminado ·J la libert11d, Se trata, pues, c'n configur-or 

un Yo cuyo fin sea 1,1 vida ,1n1~s que In ;iutoconserv,1ci 6n. La formulación de 

este otro principio de re;ilid.:id ¡oostula otra noción de rezón desvlnculada a su 

encerramiento como poder instrumental: la raz6n ima!)lnativa hará vivir la vi-

da mediante una voluntad liberada. 

Sin 1:111bnrgo, la postulnc;6n del sulicr científico-instruricntal como Unico 

Saber desconoce "'la vida rii~r1.1 1 nor lo quQ los ldeal"s dt• la humanidad ti..:-

nen que buscar refugio nntcs de ser trag3dos y aniqull ndos: contra las fue1·zas 

do la objntivfd<.d a lus que se ~upcdita el süb<!r lnst1·umental, rescatar la subjE_ 

tivid,1d¡ contra el ~omctimiento del pensar a la realidad, contra !a llpologl7a-

ci6.1 de la ciencia en tanto Intelecto 11 sin consciencia do sf11 , defender el pen

snr teórico, pueF' 

"Asf como la pr-chlb!cl6n ha abierto i;iempre el camino al producto 
m&s nocivo, del mismo modo la prohlblciS~ de la Imaginación teó-
rica abre el camino a la locuri:. po!fti ca11 • 

Do aquí parte la justificación que don los teóricos dr Fra"kfurt a su refle

xl6n lni:•plr-ada en un modelo de dlalt'!ctlca negativa: no detener el pensamiento 

en la slmpie copla de lo real, sino buscar en su Interior las poslbllidades ha

cia algo mejor. Pensar lo diferente mantiene vivo al pensamiento. Pero, como 

hemos Intentado mostrar, no s61o hay esta poslbllldad crítica e>n la teoría sino, 

tambl6n, como quería Nietzsche, en la ~ ibjr-tlvidad que encarna en la dlmensl6n 
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es161ica. 

Arte e indusll'ia culturgl: la resurrección del mito 

El espacio rle la creacl6n cstt'.l!ica se convirtió en asilo de los anhelos de 

una subjetividad no escuchad,1 y si violer,tada por la realidad del progreso rel 

ficador. El .:irtt:> se erige .in una •reailc!atl' inauin;cria sLp<:rcc!d ércl r1l'm'o fí

sico; su tarea en el mundo moderno -de In que lu obr.: de Nietzsch:) fu.J pre

cursor"- partiría de lo opuesto a lo exigido 0or t.:i rcor.:¡I judeocrisUana o su 

expresión secularizada en el prourer.o: la cr.zaci6n ínces¡¡nte de lo nuevo pa-

ra quebrar el continuo del tiempo lineal, la tradición; cancelar lo antiguo, ge• 

nuino pr·ooóslto de la modernidad. La subjetividad bus carli ap->rtarse de la -

realidild y libr¡¡rse del s,iber clontífico, es decir, de la acción racional con 

acuerdo a fines. 

n .. rw, rucs, ccrw eco de la .;ubje!lvidad cmprend er"li la lar·ea del escánd¡¡_ 

lo: contra lo norri.:itil,o -l,1 ncr·ci l•tilit~ri.1-, la profanación; lo extratlo antes 

Que lo rutinnrio. El ;:rtc po::.rulnrri la ne.:csidac de una cal)acídad de asombro 

pa.-a evitar el hundirii0n:o ··~el ::r:-,:.:no de la rnonotonía y l<i e.-.:periencla mecª

n1 zaoa en que el mundo modt:r-110 transforma a 1 a vi d<i. 

Sin embargo, al1·ededc-r de la década de Jos treinta W.:!lter Benjamin en su 

ensayo "La obra de arte en la 6poc¡¡ de su reproducción mecánica" planteaba 

que la mocernldad había buscado refugio en el erre pero, junto con Adorno y 

Horkheimer, también, ante la ser'.:..llzac16n de tblt1nes culture!esl, lu nueva -

sltuac16n llevaba a la necesld~d de meditor qui6nes eran Jos nuevoi; (ro)produ~ 

tores y qufi papel jugaban con respecto a los ldeale$ de la llustracl6n. 
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El espacio de la procfuccllm artística perdía su autonomía en el mom<'!nto 

en que nuevos medios do producc16n htidan posible su re-p.-::iducc16n: el aura 

de una obra de arte sería fracturad<l por su rcproducci6n mecfmlca. Esos -

nuevos reproductores eran, en aquella década, et cine y ta ruello. 

Para Adorno la ilParfci6n de la r11dio n principios del siglo XX significaba 

un medio para In reproduccl6n masiva de sen~lmientoii, c;:invlcclones y conven. 

cimientos: 

"La lnóustrf,1 cultural tiene la ltlndencla i.I lrnnsformnrse en 
un conjunto da protod>l<:jj y Ju5tnm<mte por ello en irrafut..ibte 
profelil de to cxf5tente 11 • 

Pero ru ¡,,r. ·~(,~ por 105 nuevos medio$ crc<..r en In medida que observa su 

utillzaci6n con finos político!> cor. el objeto ~e engaí'iar a fa5 ma!las; en nfngur.a 

parte se corroboró tanto este principio corr.o en et triunfo del nazi-fascismo. -

La lnfluenciz, dcílnlti'll• dt; fil radio corpora!I Zildil -e.amo elemento de Ests:Jo-

dieron a los filósofos de Frenkfur~ ta razón en el s<'.'ntfdo de que ta llustr<>cl6n 

degenert\ en un emb,1ucamicnro paril las masas. 

Estos medios masivos reproductores de mercandas cultur¡¡fes nunca visibles 

pero aprehenslbtes en et ánimo 1 en el impacto que ejercen, ptar.te.:iba un 1"1<1~vo 

problema a la llu:;!raci6n: 

ºLa 11trofla d~ la i;';'laginac!6n y de la espontaneidad del cc>ncumidor 
cultural contemporlineo no tíene n"'cedldad de ser manejada sftgún 
mecanismos oslcol6glco"'. Los productoE mismos, a partir del m&s 
típico, ol fllm sonoro, parallzan tales facultadas mediante 5U mis
ma constltucl6n objetiva. Tales producto$ están hechos de forma -
tal quu su perc!!pcl6n adacuada exige •aplde:i: de lntulc16n, elotes de 
observacl6n, competencia espedflca, pero prohiba también fa acti
vidad mar.tal del espectador, si 6sjt no ~ulere perder los hechos 
que le pasan r6pldamente delante" • 
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Toda la llustracl6n necesitaba er,..c.dlcar el mund:> de l'lguras mítica:<; y -

cualidades sustanclales en la naturaleza para posibllltar su transformación 

en materia prima de operaciones matema!lcas: d1 1culo, previsíon y medicl6n. 

El mundo al que se aspiraba -el mundo empíric.o - ne admitÍil i;;u cnc¡¡nl¡i-

micnto. Sin embargo, unil vez desmitificados to·. fr.r;t;>sm¡¡s que h.~bltaban y -

actuabcn en él, 6stos confor;r.aron una re¡¡llda·.i !i'·p.-. "l( - o i0.cal .ap.;rtc oei 

mundo empírico: el mundo moderno vive bajo un n1r,1rr" .ou : ..1 cr~;1co do~ rea-

lidades: la del mundo mítico que sobrevive obstin.1durncntc y la del mundo de 

los fucts; el primero ya no serfl el de la red i!)!6n ¡,., "ÍÍ d :·rul, nru el del cr·:r 

o de la cultura. El prorccto del neopositivismo de cl('rtcrr11r a tes fant11sm¡¡s 

ha fr11casado, pu~s éstes persisten como idcolosí.. ~ '.:' '-·ii cor..:;dt:r..:i J): 

"La vieja esperanza del cspcctudor clncma109r-;,'1fko ••• se ha 
convertido en el criterio de Ja producc16n. Cuant-:i rntis ccm .. 
pleta e integral sea la dupllcación de los obje• >S empíricos 
por parte de las técnlc<is cinematográficas, t¡¡nto rn.'is fficil 
resulta hacer creer que el mundo extcrlo-fs es la simple pro
longación del que se presenta en el film"~ • 

Lc>s nuevos mito:; ~oon tokr.:rios por el dor.iinio re:il y administrack>s p·;r l:s-

te en forma de un¡¡ cultura prefobrlcad<i, lndustr!<11iu1da. La realidad ideal C,2 

mienza a ser producida industrl¡¡l,11cntc y administr.:ida. La rellgi6n, que en 

la modernidad pc,..di6 toda fucrzü ffr• r.on.;ocatnrl.-1 1 en el mundo capltallsta ln

dustrl.:ilizndo, rcri,1cc en f.. C:llltur;i ln<.J-...rstrloiiz¡¡da en In medida en que se de

ma;iden y consum;in •bienes ldcule!;I pora sintonizar con un r.1undo slmb6llco: 

la C!JI tura se convirrtc rm ilustracl6n de segunda mano. 

11L:. ... uevo ldeolooía llene P••r objeto el mundo como tal. Adopta 
el culto del hecho, lln1!t!inc.loi;c a elevar lama la realldad -m!, 
dlantn la reprC'scntad6n r1f:s oxacla posible- al reino de loa. -
hechos. Medl i.nt•; cst.1 trasposlcl6n, la rcalldad .nlsma se con
vierte en sustituto d<1I so~~do y del cerocho. Bello es tocio fo 
que la c&mara rep:-oduco" • 
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El sujeto Ilustrado soñado por Ve.ni - ¡Sapere Auce!- h~ torn&dose una 

pesadilla, pues hd endr .ido su sitio e otro sujeto al que>'ª no le Interesa co-

nocer sino, más bien, consumir. El proyecto dn la modernidad -atrévete .i -

r .. ot cr ::;in 1,, rtuí,:i do otros- frucaso rndicn!r.1!1rt~ frente a la industria cultu--

r;;:J, Le; autonomí.:i y la 1ihe'lud de'" cl.ise rcvolt..cionarla que emer•gía en la 

yugo de la reproducri6n cultural; Id indu-::tria cultur;:il vende ilustr·acl6n en la 

medida que se act•ptan su,¡ mitos: e: pago c<'ni;;iste ":-i la renuncia a l.J reflc---

KÍÓn, 

11 f~Í\.i .• 111"!:0 :Í~lnifiCil c.,;tar de üCUr>rdo \. • •) f'ivcrti rsc si[Jt=: 
ficn $it!mf.r'P :1uc no hl;y que pcn0;¡r·1 .- UP nny qu~ <J:\·fdar el j2. 
lor inclu~·o 211r dondt' e,; n:ot.tr;:rJo. C-:, :.i t,.Jse de, la diversión 
r~•Ó l.:i ic.·.potencin. Es en efecto fu9a, P•'ro no -conui prete!J 
de- fug,\ de la realidild mala, sine .. ~:respecto al último -
ponsamlanto d~ resh:aencla que Ju r-o .. 111du<J puede haber dejJ
do aún. L.; líb,,raci6n prorncjbda ¡:,.:>,..el amusement es la del --
pen:>llmiE<nto como negaci6n 11 • 

La extinción de In llur;tr;ici6n ;,fQnif!r,,b::i ~I "combe.te al enemigo ya derro-

tado, el sujeto pcn~ontc"; ef Yo cJ{,df".o p:-stulad.J por J.:i 11u~traci6r1 r.~uP-re en 

muna~ de la industril'I cultural; 6ste Yu kan!iona que se ""roponra salir ele la ""l 

norfa de ed13d dej'...'iOC li:. ElJ11.:da de le:; OtPC..S para pensar ~or SÍ rT1isrr;o Se ve en_ 

frentado a c:n protec:tor3do m:.isivo de medios ml'.sívos re,.,roductore!< de merca!l 

das cu!turales que le obstaculizu:.:>cn la critica. 

11 \_t! lndustr"3 cul tur,•I rcalf •¡_ r;! c:i:¡u:>matlsmo co·10 el primer 
servicív ,:>ara e! cliente( ••• ) Pa~a el con.umioc~ no hay nada 
por clasificar que nn h"!.f :i:do ya .;1i:iclpado en el esquema-
tlsmo de la produccl6n•· • 

La mcrcancra cultural presenta dos elemonto:i nuevos y dlfercnclables frcnt: 

a !a rnorcancfa cibica en la cual Marx basó su antill:;I:; en "El Capital": su cartis 
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ter invlsiblf, y su consumo; explico: el carbcter invlsible le da a la mer-canda 

cultural la ·~ap.1cldnd de prodigarse, es decir, que fomenta 11 una cultura demg_ 

cr~tica que reparte sus privilegios entre todos11
38

; y, por otro lado, la rela

ción del '(o con ac.u6ll..1 es libidinal, pues espera de su com;umo una gratifica

ción aprobada bdministrad.1) por el principio de realidad. La industria cultu-

ral es la indL1S:tri.:t del 1 !~p:.rcir,it:11to ~t.no u1 ctonde 

11.,. d..:fraudi.J co,,tinu.1nr :1t, ,:. !::U"; cnn:,;ur 1ic.k:irc~ rc:Jr0cto a 

aquel lo que se les pr·omolC'. LI f1•1!Ji ;-/, ~' . • 1 pi«"< r r d U. 
do por Ju ccción y ltl prc!:icntaciún CS ;1rorrO'.'"iH 10 h1t1t:finidQ 
mente: la promesü a I~· , 1LJC ol cr;rcct,!culc- e,n rcr.lidl1d r;o r.Q._ 

duce si3nifica ffalign~'lmentú que no ·-e lle9a Jl~r·.:~~: 4 quid,_
9
. 

que el hu6spec' debe contcntur·se co" la lectura del rt' nú" 

Ln identificaci6n del consurnlr'')r con la ricrc;incf;i Ct!ltvr; 1 r;:; <.vidente des-

e;.., antes de definirla: las 1·ocLs an6nirnL15 do~ rodio o el ojo unlversol de la cá-

m¿1r.':t ct1trcga el c~pc:ct¿idor o radioescuch.J la upi:: ricrciu de ser l!Jlos quienes 

VC'n v oyen en formil inmcdiat~-.1. •-sto rcsul ta, finalmente, en la de~fíguroci6n 

de los sentidos; y en la medid<' en que l'l ,·acion¡i!izaci6n de la sociedad capitil 

ti::t¿ avanza, el radio escucha y el c;spcctaoor se ver- ccr-cados por esta in---

dustrla qvP. e:'.i!J(• de (dios s61o un? cosd' el consumo: 

"L.a r:-egres16n de las masas consi:>:e hoy en la incapacidad de 
oir con los propi<J:; oídos aquello que aCrn no ha sido oído, de 
tocar con las prop.as manos <oigo que ·'lCrn no ha sido tocado, 
la nueva4srma de ceguera que s ... .-:tltuyo a toda form¡¡ mítica 
vencioa 11 • 
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EPILOGO 

Lo que motivó este trabajo de tesis conslstra en presentar una de las pr!2_ 

puestas teóricas encamlnadilS a rcsp.:inder a 111 cri5i5 del marxi:;mo durante

los años de entrcgucrr.:rn. A travl!s del cn:;.:iyo se rebatía a un mar><l5mo ''UL 
9urlzado dando por .;upuesto su archlconocldo sistema de dogmas, en el ce'!. 

tro: lil simpllllcacl6n r;c la vida humano-i;ocfal a mera lucha de cl.1sct:, Su -

cegun.ra doctrl'1ill castrabu l:i forniacl6n de un::. teoría críticn de la sociedad 

que, <..amo se espera haber mostrado, revnloraba el ll1gar de lo ctJI tural en-

fa explicacl6n de los ~Jroccsos hist6rico-sociulcs. 

Esa recuperación de la dimensión cul rural apuntaba al reconocimiento de-

l<J prt:sanc1<1 de las ív,·;-:,~s de subjetividad en lu totalicJ11d de la e><istencia h¡¿ 

mano-social negadas neci.:;mcnte por una c>;ce:;lva atribución a los ¡.¡recesos-

obictivos como únicos factores de !!><plic11cl6n, 

E::;te cnr;;:iyo no pr·etendía una c.~posiclón acabada del pensamiento de The2, 

dar w. /\dorna :;obre la industria cultural sino, tan s61o, señalar puntos de

partida para discutir un pr·oblema -que tambi6n es nuestro, Toda interpreti!_ 

c16n es Interpretación de otra y lJllas son expresión de un mundo histórico. -

Por ende, este ensayo asume :;u carticter fragmentarlo, pues nunc" aspiró -

llegar a conclusiones -tal es sólo el credo de los necesl tados de amparo ln

telectuel. 

Sin duda, la visi6n de Adorno resulta ho1• en día anticuada d.:idas las nue

vas cundlclones; el desarrollo técnico ha introducido elementos que apoyan -

la tarea de repensar la slluaci6n de la "industria cultural" en ta actuolldad. 
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En c:ste sentido los trabajos de H. ~;\. Enzensberger y d-0 Osk3r N.:>gt rosul tan 

emblem&tlc<':; al proponer una teoría de la Industria de 111 Corn;cloncia, o bien, 

la Industria dol Programa, en vez del t&rmino de "industria de la cultura". 0 1 

inclu'-ive, rlrntc.:.rd<:nto cdtir.os a Adorno por las carga!> narci;is1as en sus 

afirmnciones sobre l•1s masas o su despr,!rlo ':! la música de jazz -vale rnen

cionar en l:st.:i posici6n a J""n 8<1udrlllard en su ensayo '1A la sombr·n de lc.s 

mayorías sllenclosas 11 • 

De cualquier formo, la denuncia de Adorno por· cudn:o las tendencias a la

unidimen~ionalidad que rcscllt11 do! control de la intersubjetividad -vÍ3 el l1•n. 

guaje cosificado y administrado de I" indw;tria cultura 1- se cQ11vlerte en voz 

de un naúirago aterr'orizado en la mcdidn de los aplausos cntusinstas y mo.·ta

les vociferaciones de los fiole5 a Rambo. 
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A P E N O C E 



1 

para Martha 

Me espantan las pal,1bras de los hombres, 
Dicen todo con harta claridad: 
Esto se llama pt:ir'ro, ilquello cas;i, 

y aquí esta el principio y allí ci fin. 

Miedo me da su menre, !;';U juego con la burla, 
todo lo saben, lo que fu{, y ser!!; 
la mon!aña ya no les maravilla; 
su granja y su huerto lindan con Dios, 

Quiero siempre avisar y prec.:iver: Permaneced distantes. 
Me encanta oír como 1 as cosas cantan. 
Las tocafs: 'iC vuelven rnud.:is y rígi d(is, 

vosotros me mau1ís rodas las cosns. 

R, lv\. Rllke 

Escrito en el ocaso del slglo pasado, el poema de Rainer Mari°a Rllke 

se escuchabu como las palabras de un testigo que presencia y advierte un 

holocausto: aquel en que devendría el mundo de persistir el atropello del 

lenguaje, pues su necio cbuso pulveriz(1bn las ilusionos nombradas por los 

Individuos parll dotar de sentido a sus vldL1s. 

Lll lectura del :;ioema transcurre hoy bajo la luz del desencanto c;ue obs

curece las ruinas de la experiencia di'! vida creadas por el mundo tecnifica

d<:.¡ cm¡:ero, 11ntre sus escombros se oye aún el chismorreo de quienes se 

en:peílan en ocultarlo: locutores de la televlsi6n y dem1Jgogos. 

A la depravación del lengwaje sigul6 la Inquisitoria prohlblc16n de la con

ciencia lm3glm.tlva -la que se asombra y troza ldeales-, para predomirl<!r 

ahora el penstor ,•ealln;a -el que se conforma y adapta. Así, laG voces de 

los: hombr~s fu.eren 11hogadas pues, al ser apaleada su subjetividad, tendrían 

que somelerse a lu fuerzas ciegas de la objetividad. Mutilada la premisa del 

95 



genuino decir -13 hetorogeneldad de los deseos humanos- la comunlcaci6n 

actual adopta la forma de un absurdo mon61ogo, se convierte en funesto sarcas

mo que al abolir la comunicación de lo diferente coagula el pensamiento y pe

trifica sus palabras para decir sinmpre lo mismo: el discurso do lo slempr~ 

Igual es el discurso de la muerte. 

El pensamiento moderno neutraliza las palabras sus ti tuyóndo imágenes por 

conceplos haciendo purdcr al lenguaje sus significados y reducirlo a mero 

trlifico de señales con el prete.<to de refleja,.. -cientfficumctite- a l<'l rcalldaé: 

el concepto dcbcrfi subordinl!rSe al Hecho, cual divinidad de nuestros días; 

por conc.iguiente, todo cuc:itíonamlento, tficl to o oxpl ícl 10, será sancionado 

estigrr'<1liz.'in<Jolo do metaff~.lco o trdstorno especulativo: pen::;ar lo no-re;:if 

es la h.:>rojfo que Introduce caos en el mundo administrado. Sin embargo, 

habrá que decirlo: <1pologlz,1r la rcalid,1d es su fctichizaci6n y la canonlzac!On 

del orden rcpre::;ívo de lo social-nillUl'al. 

El •pensar realista' lntentnrfi descubrir secretos -ordenamientos- del 

Hecho par,3 realizarlos, y en su ejecución recordará los rituales de la bar

bar!{' prcsuntarrenb rebas::idos por 11quél: ".!f Hecho S'lrá adorado y a su con

trol se supeditan las voluntade:; humanas girando :>obre el mismo sitio¡ éstas, 

aturdí das por 1 a cosificación de sus vi das, no se reconocen como creadort-s de 

aQuf:I castrando con ello las posibiildados de una transformación libertaria. 

En r.Jestros días el Hecho es el mercado pues obliga a los Individuos a 

moverse en torno a 61: rendir le tributo; es decir, cercados por el mercado 

edifican en consecuencia el Logos de la praxis hum11no social contempor&nea: 

ol sujeto creador no so reencuentra en su creaci.'.Jn, quecle escindido en dos 

sujetos dslados. El sujoto productos -de bienes materiales n'lcesarios par11 

su r&producc16n •rslca, o blen, de bienes slmb611cos necei;arJos para consti

tuir su ider.tldad- es desprendido de su trabajo, y el objeto crN1do se vuel\/e 
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contra él en la medida quo le condena a repl)tir cada día el mismo neto, o a 

atemorizarse do sus propios fantasmas¡ la parte de vida depositada en el 

producto -energía y tiempo- no es rcfntegr;,da a su creador: ~¡ mundo con

vertido en mercado hace de la vida una experiencia fragmentada que se lmpr:

me hasta la fibra más íntima. Tomar conciencia de ello es el primer paso para 

la emanclpaci6n, pues su aceptacf6n como sur:eso natural y eterno refuerza 

las cadenas de la oJdstencln humano social, y sentencia la historia ,1ctual a 

una Incesante historia de despojos. 

Se trata, pues, no de rehuir al !nstrumento del pomar realista - el sr.~er 

científico y tec.nol6gico- f,ino de desmantel,ir :;u idc-ntiffcaci6n como (mica 

forma de conocimfenio¡ lo contrario implicad;, la perpetunci6n del presente 

histórico, esto es: la sociedad cupitalfsta. NI tampoco se trat;:¡ de encumbrar 

o crear una cngai\osa antlt6sfs entre saber científico e lmagfnaci6n oGt6tica, 

pues e...:agerar los atributos de ésto última, al ~retcnder retraerse dol mundo, 

s61o sirvo, finalmente, a l11s metas del dominio. Por el contrario, se post1..

laría, más bien, extraer la verdad ( la tensión provocada por el enfrentamien

to entre los dos polos: racionalidad e Irracionalidad, necesidad y libertad. 

8.fiste por i;hora meditar sobre los fund<1n:cn10;. genf!rfco;; del mundo moderno 

para encararlos con los espectos e,;pecíf!cos de la actu,;lidad en que acaecl6. 

Lo!. slstem11s científicos surgidos con la modernidad prometen enunciar 

una verd<ld definitiva presumiblemente antag6nlca a la Impuesta por el orden 

teol6glco-feudal, c¡uo al apel11r al poder divino como su cimiento Justffic6 

-beooljo- la coacc!6n social y política ejercida por las monarquías feudalell y 

la jerarqo.íc eclesltistlca. El l~rror físico y esplrltu;:il que ensombrecl6 la 

vida en aquélla ~poca parecía sería erradicado por la luz de la rl'Jz6n, el 

temor que mantenra sumiso11 a hombres y mujeres s~rra extirpado a travb s de 

su llustracl6n: lograr la emanclpllcl6n dll la humanidad era el objetivo de la 

modernld6d. ·So trataba, pues, do abolir la creencia como forma de vida y se 

proponía a atreverse a saber: creencia como forma do vida y se proponfa a 

atreverse a saber: "Valerse del propio Intelecto -afirmaba Kant- sin la gufa 
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de otro, acabar con el tutelaje". Más sin embargo, el vivir actual revela la 

lnconclusi6n de la modernidad: permanece el dorr.inlo de unos seres sobre 

otros obstacullziirido el Ideal de ser dueño de sus propias condiciones de vida 

materlal, y, por ende, de su vida espiritual. 

La modernld.:id no ful- radicaliza da ol dflfenerse ·~n una tendencia predominan!(\ 

a la vez uno de su!: objeflvo5; dominür y controlar la naturaleza. Y trns su 

triunfo p¿¡i!dece hoy la vida soci¿¡I ni:ltur¿¡I¡ la ckatriz de la herldi'.l es la estupidez. 

El hombre se enemistó no s61o cot1 la natur11lez¡:i exter·na sino lilmbit!n con la 

suya propia. Ha escrito con r'¿¡z6n un poeta: ''La vida no vivo". 

La justific<id6n de dominio par:e de un& temeros.i convicción: se luchn por 

la existencia. Pero tlll excusa es, en renlldad, l.1 apologL.1 que busca rr.nn1ener 

el dominio socinl; el círculo se cierr.J cu,1ndo el tiominado anhela se~ sojuzgndo, 

no tnrdando en aparecer quien le con,plazca: poder~· sumisit-n se funden en un 

mismo proceso. El poder: la enfermedad de la c!vilizaci6n occidental Quizá 

en el fend0 de li'l pslqul> humana no hey el Impulso a la aven:ura rl<:> la lib.:raci6n 

por el pavor a •ma e><is!encia Lesconocld" o, pro!:lablemcn1e 1 olvidado: aquál 

d"""º gu;,rd,1do y exigido por la naturnleza interna: recor.ciliar hurr.¡-nidad y 

naturaleza. 

No obstante, es puesta en marcha la máquina del P"Ogreso, y la cobardía, 

disfrazado en su credo, no osa detenerse a la reflexión; C'uerpo y alma son 

arrastrados vlolentarr.ente por la tempestad del progre~o. La felicidad ros 

postergada incesanterr.ente: sacrificio y renuncia del momento Inmediato -dogtT'aS 

de fil de la clvllizacl6n occidental- en "aras del progreso" para un futuro que 

nunca llega: el presente es aherrojado al espejlsn10 del futuro, 

Sólo la reflexión dcr·fo la primera posibilidad de cancelar el divorcio entre 
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rilz6n y sensíbilldad que produjo el saber t~i::nico. La ruptura entre éstos, 

avocarse a los extremos, s61o beneficia a la Implacable marcha del progreso. 

En ello estriba la importnncia del lenguaje, pues en tanto que praxis humana 

constituye el espacio de las relaciones lntersubjeti\/as sobre las que descansa 

toda la orientaci6n de J¡¡ experi<~ncia vital. Par,1fraseando con Oct;:ivio P<iz, 

quien escrlbi6: 11Palab"as del poema/ no las decímos nunca/ El poema nos 

dice", no decimos palabras, éttas nos dicen; y si l,stas estfin cosificad.Js 

crean seres cosificados, repitiendo al infinito de lo siempre igual tas marcas 

de 1 a osdavl tud, 

Contra la agonfa del lenguaje 1 do la atomlzat:i6n de la experiencie. de vida, 

exl.ort6 Theodor Adorno: "Oulen pretanda oxperlment ar la verdal.) acerca do 

la vida inmediata debe <iprestarse a Investigar la forma enajenada de esa vida 

mioma, las potencias objetivas que determinan la existencia individual hasta 

en sus asp<"<::tos m!rn roc6nditos". 
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