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Si para usar una comparación se quiere ver la obra en crecimiento 

como una hoguera en llamas el comentarista está frente a ella como el 

quimico; el critico como un alquimista. Mientras que para aquel sólo 

quedan maderas y cenizas. para éste sólo la llama misma conserva un 

enigma: el de lo vivo. Asi el critico pregunta por la verdad, cuya llama 

viva sigue ardiendo sobre los pesados leños de lo que ha sido y las 

ligeras cenizas de lo vivido 

W. 13cnjamin. LC1s C1ji11idcules elcctivC1s de. Goetlte: 1924: 

Propio del pensar no es sólo el movi1:nicnt~ -de_-:J_as _i~<7~~1 ,~ino." 
igualmente su detención. Cuando el pensar ~e· P3:ra. d~ ·g~1p~ :~n.; ~cdio 
de en una constelación saturada de tensiones, pro~o~a ei{ella· u'n ·cltóck 

que la hace cristalizar como mónada ( .. ).,El ~~~~f¡¿¡(); d~ ,e~ie 
procedimiento reside en que en la obra se hall~ consc¡;yadci y sup~~~do 
el conjunto de la obra, cm ésta toda la ép()C::a y ·.;~ }~ ép¡;ca. el e.ursa 

entero de la historia. 

w. 13enjamin. Tesis xvii. Sobre ei Cf!llcepto de lti~toria. 1940 
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En un ensayo escrito entre 1921 y 1922 sobre la novela Las afinidades electivas de Goethe 

(Goethes Wali/verwa11cltsclwfle11), Walter Benjamin plasmó en una bella imagen la labor 

del comentárista y del· crítiéo de· arte, los cuales están frente a la obra literaria como el . . . ' . . -

q~Íímico y el alq~imÍ~i~ frénte a ~ln~ho~uera; en la que el primero ve sólo lo acae~ido en las 

mader~s y cenizas, el segund~ en'~at~¿io, ~e las huella~de lo que IÍa ~¡~~'.yen lás.cenizas 

. ·aÓ~ In lig~ra 11.~rlla ~~ J~·~¡~¡J:~~·,'.:~·.J::: : ~-:,,,·:· 
. Para W~ Benjamín la aproxi~1~ciói1 más adecuada· a la obra. de arte; desde la 

perspectiva del critico, signlfica aproximarse ni conjunto de la labordel auto~; .. de l~ yida y 

- del tiCmpo histórico en el que dicha obra hunde sus raíces, pcró no. para deducir a ésta de 

. '.· ' 
aquellos; sino_ para descifrar los contenidos de verdad que se_ hallan cifradás én ella de 

acuerdo· a la· experieni:ia1 del autor en su mundo. La obra de arte es' para Benjan~in;una· 
·: ,· - . . -~ . . -

i1iwge11 del 1111111do, un mundo en 111i11ia11tra, una m_ónada salllrada de ~e11sio;1ris en donde se 

_ co_ndei1sa el conjunto de la labor y la vida ,del autor y, del mo_mento histÓri~o en' el 'que se 

concibió lá obra. . ' ·. '. - ... -. 

De acuerdo a lo dicho anteriorment~. ~uesÍ~o Írabajó dé ·invesHga~ión pretende 
··. 

acer~arse desde una per~pectiv~ unitai-iá/no ú11ica, ni unívoca,·ª un'pcq~~n(): ie~tó de 

Benjamín conocido como .las: Te~is defllo~ofla d~ lcll1istoria, pero cúyo Htulo'original es 
- ·' _·' -- ..... -',_ .--- .. :· :·;·--.-.- ... -. '- .. _._-. ·>·:::~' '._'~-:-:~>-:.-··--:-."'·-~-·-.-.:.~.o:_:._-~:,:~~<-·:-:~:-.··>~-)-::._-·,,:-··. -. 

Sobre el concepto de. hlstoria (Über de;, Begrif.rdcr~,G~scÚ~h1~):
0

sÍn ~mb°a~go, nuestra 

tentativa 'nos plantea varias dificultades debido "at'i'estitOi'. fragmentario. y' la• 'diversidad 

tet~ática de los escritos benjaminianos; po~ lo.ql;/~o~ p:a¡~~~- oportuno apuntar algunas 

- observaciones previas al desarrollo de nuestra ~xposi'ciÓn.' 

1 Cuando hablamos de experiencia lo hacemos en el sentido profundo en el que se presenta en la obra de 
Benjamín y sobre el cual volveremos en el capitulo 11. 
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La recepción del pensamiento de Bcnjamin se encuentra co11dicio11ada, aunque no por 

ello dctcnninada, por I~ especialización y parcelación del conocimiento, consecuencia de la 

cnonnc proliferación de diversas corrientes y disciplinas en Jos diversos ámbitos del 

conocimiento humano en geÍicral: ciencias sociales, históricas y naturales; y de la lilosofia 

en particular: estética, étiCa, politii:':í; _teoría del conocimiento; cte. Especialización del 

conocimiento que resulta un _ob~tá¿u,l~d'a superar pára aprox.in~:!~se. ~decuadarncntc a la 

diversidad de impulsos ·que \6nflii;e~fy;:c1;!~~\i';J~~~;t~!,i:~~·~,(~(p;oycctotcÓrico 
-.;· F -", , 

benjaminiano, que si bic~ e~ ~icrto;'sé ins¡;iraei1 ~rÍa~éori1plej:(pluralidad de discursos 
' . . ' --'. - - - . - " - _.- .. ' - . - ,· - -· .... -. ' .. _-. ~·-;: ·: .. -, . '• . - -- .- . ' . - ·. ._ - . ': . 

(anarquismo ·y_ ma..Xis1110; rn1it~riaH~11io ·· histó,r_ico }'.íc~l~~Íá, rÍ;é-~i~ni~¡o <y uiopi~rno, 
réflcxioncs cstétic~s •. y pólíticas);.j;mí\s pretendió eje;C:erse C:c!~o . disciplina partic~lar 

. . "- ... - . ,. . ' ·. - - - .. . •" - ' - . . . ~· 

alguna.; P~r. el cm1(rar_io; -si algÓ. caracteriza los es~;ito~ ~e B~njarniri. es d1. cxliao;diriario 

c~fuerio de-sus ·escrito~ pa~á ~~:rcarsc á la realidad, dcsd~ 'una di~crsÍ~ad,dc p~rs~~ctiv'.15 
que poricn en juego diversos árÍibitos del conocimi.ento humano: filosofia e historh1, es~ética 

y politic~, tcologia y ciencias sociales, etcétera. Las Tesis Sobre el coÍ1cept~;I~ fiilr~~j~ son 
- e-• · · · - - '. . ' .. · -· ,-, - , --'" •.-·-- ~,·- .• oo.·· -·:, ~' "·' ·"-··--e 

un· buen ejemplo de esta perspectiva mi1Jtiplc, que en la' actualidad ••se ,conoce•,·como 

multidisciplinaricdad, pues en ellas se entrecruzan· una rica diversidad·d·e. temns~filosóficos, 

que se expresan con especial énfasis en lo histórico y lo ~bl;í;i~:~;:;~~~\~~~~t;asfondo se 
,·· ,·. --.,,; . 

manifiesta como una profunda reflexión en la'~~$.'t~H~~~~~;{~f~~~-~1f~,~g~ 'estéticos, 

nociones sobre tcor!a del conocimienio, .id~~-s metafisicas;·;ternas:··_sociales ;y:·eulturales, 

reflexiones sobre economía politica, cntí-~ otras:' ~Y.t~'.;s;~t)i: .. ':::.·.,;~'~ ~ t 
Desde nuestro punto de vista, Ja_ diy·~;siJ;~,;~~i~t~~~~l~~i;o~~s ~J~ s~~~en de Ja obra 

."'c':c:..:~· /-,7-~ -'::-.',3,:'/:_~;,f,·~,:~C~~·~;..:.< :;-,-,_-.., __ ·-··' -~-·~----··- - -- - . 

de Benjamin son el fruto;de l.J_n 11e1isa~1icnto(c_on'una·gran apertura, con una gran 

disposición al diálogo, capaz de e"~buchar en lg~·diversos discursos de sus coetáneos_ el 

aspecto critico e inn~vudor para una po_sible y deseable transfom1ación social, o como a él 



6 

le gustaba de~ir: «haécrsaltiir'el ca'11ii111111I de lahi_~toria». Esta'.a~piración rev.olucio1~ariu es 

algo que no pode1i1os;cí1\'idar)de fa re~e~iÓ1Í Í:iénjami11iana,: p~es, por una parte, tal 

aspiraciói1 es la qtÍe i1híeve n nueslro'.iiu1~~ a e~cribir gran párte de sll obra; y 1jor la olra, 
,: - ', · .. _ ·_· __ ,·· .. ··. >.:_._._-:<: .. ~.:«:~«::· __ --:::_·::·~_,_·,:,_- .. _~·<'.> :.·-"':_' .- -. ->· . .- -
C()nsidermÍ1os qtÍ7 este:.e,aráeter revohiéionario~ /por lo tant().Critico, del pensa111ie1ilo de 

8enjami1; 'Cs ti1ío·d~ io~ asp~ctéis ccí1i~ii1es:qüe ot<l'~ga una gran cohesión y.uniaa<l a.su 

teofía áíti~a."si bien es cierto que el B~njrimin ÍnadurÓ ~o tuvo ~na ri1ilitanCia' política . . . . , . ' . .,, . . ' ,• . 

. c'o;riprometida con alguna organización soeial o algún pártido político, sin éinbargo; é~lo no 
• ·-. . . •••. • : • - ·!_ 

·debe de ser interpretado como la falta de compromiso del intelectual con el .moviÍniento 

revolucion~ri~, sino más bien, como uná ;¡~ti!u'd critica radical - es decir, que va a l~s riii:e~ 
. - . . 

más profundas de los problemas -·no sólo de la ideología dominante, sino tan~bién; y c~n 
iguril fuerza, de la práctica pol!tica y los postulados teóricos de la i~quierd~·de·s~'H~mpo. 
Esta postura alcanza tal pro fundida~ que, desde nuestro punto de vist1(áó'1J'tie11e'mucho 

que aportár para la actualización del proyecto emancipatorio. Benjim1ín :pertenece a la 
. ' -· . .- .. --.--: .. · .. ·,,.:·.. -. -

· izqúierdu heterodoxa' que ii comienzos deÍ siglo XX dieron unii nu~J~ ~itil:lld~d ~I discl/rso 

~riti/:o t1e Mar.~: é1 cua1 estába ~ie~?º fosili~ado, pé1rifii:~Í~ ··~ ~,;¡;(~illia~i:!d~ por 1a 
··.,·- ·.- .· - '.··,. 

''ideología ~evolúciollaria;'2 de ii<¡~ei ~~i&nC:e!i: .··. : . ·: ;,:> ' · ·• •. · 
. . . --'..' '. .- ; ~." :. ': ;;,· ·_ .,;• . : /.;. '.:,~·,.'..._:· ;, ; ';' .:,~, ··e' .. ~·.<::'•;-'~· ·.:., ' 

Ot~o elemento qúé nos a)fúda·a cÓmprender esúi diversidad discursiva de la obra de 
; -. _: ,· ~ .· .. ' ' . : . . . '.'.. . . ::: ·. ·:. '.: ·. ._- -'. .- . -. - - - - . ' -

Beitjamin es su. formación intelectual. En ella .encontramos una co11ste/ació11 diversa y 

divergente de pensadores que iníluyen en sus reílexiones, y a partir de las cuales podemos 

1 Siguiendo la cldinición de J\1arx de ideología como <<falsa conciencia de la realidad», creemos que también 
cxislc una .. ideología revolucionaria''. es decir, prclcndidamcnte revolucionaria. pues, ésta resulta ser muchas 
veces un discurso acrílico, dogmático. cuya consideración acerca de la realidad es mecánica, como si la 
realidad fuera lal y como la teoría la determina. Cfr. Karl Marx. la iclco/ogia alemana. Ediciones de Cultura 
Popular, México 1979; pp. 26,27, 69. 274, 409, 411, 544 y 545. llay también una aceptación posiJiva del 
concepto <le ideología que surgirá más tarde en el seno de las discusiones marxistas. además de una discusión 
sobre este tema entre lo marxistas del siglo XX, que tuvo resonancia hasta las aulas de nuestra facultad. por 
ejemplo, la discusión entre Luis Villoro y Sánchcz Vázqucz. 
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comprender mejor cómo es posible que en su obra cohabiten ·1as· tc.~siones, .di.lemas y 

contradicciones de la cultura judea-alemana de su generación, una: cultÚra 'q'u~ s~ confomia 

desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente J 930 en.la Europá b~litr~{Jia~ta'qu~ Ja 
- .. ·. ·. ··,_:_?:_;_._,,.,·-.-- ,-

~. :, 

transcurso de . Ja exposición las más importantes, de acuerdo ,a ;1Üest~o's' ¡;:¡¡;~~~ses, c~n el 
.. - ;,-::;~;:".: •. ·~,··:.::.JT ~·' . ·.'.~):./- -

objetivo de acercamos al origé11 y Ja co11jig11ració11 de su Óbra,:yaq~'lt~Je~ i;lnu6;:;cias 
- - . . . . .. : ' ,~-; ~.,.:. . - ' . . ·. ~- -

representaron un punto de reflexión de primer orden en Ja confon~~ación'Je sii ~rcipia te~ría 
-;·:2 .. --- ' ._,. 

crítica. Sin .::lllJ>argo, esto no debe ser interpretado como uíi inten.tó''de riu,¡:siio\1:Uior por 

unificar-~in mAs m~tivos dispares, como Jo sugiere Habenmis3;'para~~crc~~~~-,;;:~ue 
.. ,. 

acontece, sino nÍás bien, como el acercamiento crÍ~i6ode:1a' ~ealidacÍ en :sÜ~~º-~!pleja 

d;~::: lo. po-H•O poHH~. l~ re,;, po~'" ,: i,5.:¿;lf '. ,.[,;,:.~, 
políticos de su tiempo:. marxisinci y . anarquismo; á ·:partir de· s~~ 1Úirii~~~es secretas: . . . ~ . ' 

mesiánismÓ y utopismo, en donde el materialismo históric'O, liberado de suspretei:isiones 

"cientificistas' .. , sea capaz, por una parte, de conformar un~: nueva- te'oría' critica ·de la 

3 Cfr. Jilrgcn Habermas . .. Crítica co11scie11ciaclora o crítica salwulora", en Petji/esfilo~·ójico po/lticos; trad. 
Manuel Jiménez A; Taurus. España 2000; pp. 297-332. 
4 Si el proyecto de Marx era la elaboración de una .. ciencia social critica"', como él la define, sus posteriores 
interpretaciones hicieron de este proyecto una caricatura, parecido más a un dogma religioso, que a una 
investigación científica seria; una interpretación que pretende legitimarse en la autoridad de Marx y la 
objetividad de la ciencia, pero que en verdad no comprende ni lo uno ni la otro, esto es lo que llamamos 
'"cientifisista", para diferenciarla de la ciencia critica seria. En el capitulo 3, desarrollaremos un poco más 
detenidamente este tema. 
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realidad, y por la otra, promover una práctica pol!tica liberada de la práctica dominadora de 

la "izquierda tradicional", es decir; de h1 socialdemocracia y el marxismo bolchevique. 

Por otro lado, las inflúen~i_as aparentemente antagónicas en el pensamiento de 

Benjamín, nos sirven también para~ompré;1dcr mejor su desarrollo in!ClectuaÍ. Los críticos 
, .• :· , . · • ., • .;,.,. ·; r 

y biógrafos de Benjmnin divicléri' cr1 Írcs periodos su pcnsamient~:~n'cl 1;rií11cr periodo la 
;";:'.·_·!: 

innucncia primordial es de su amigo e iniciador en las c'tie~Úci~é~ 'j~dlas: Gcrschom 
- . ' - ,;1,. ·:; ,~; ,, '..,.; .. 7 • - :;~,_-.' .,: <''-. ! •.. _. 

• - 'l.',-··. ~ ·., .. - . ;·. 

Scholcm; esta primera. etapa de su desarrollo intelectual es. consideriliia 'éól11a·: teológica y 
. . ' - :,·.:~:··.·.:_.~·:':~-~~~·;;.¿·:;?~;:d .. ~i:?~~.~, .. ::·:-{,('· · .... :,~- ' 

metafisica. En 1924 conoció a Asia Lacis y poco tiempo ~~s~~~,5,~·a'l_3i:.rtólt,:B,r~cht_~ en este 

J?criodo inicia una aproximación más seria y profün.da•~!~;~·~,~~il~~J~Í~·~~~6.i . .1.~ q;;e se 

considera a·cste encuentro como el comienzo de una etapa rúarxista·-.y máterialista. A partir 

de los años treinta, y más exactamente en .j~3~j:'J~%~ti~*~tt~H~ü{ 'Alemania 

definitivamente, empezó una colaboración más éstreclia'·eoli el 'iústiti1to.'dé111vestigacio11es 

Sociales (111s1it11t fiir Sozialforsc/11111g), y con elloun}~~i~~F!~;p~~~~~gio':~e~e~e~iones 
ítlosólicas con Thcodor W. Adamo y Max HC:,rkhein~er;º'dsta újt¡in;.,étar;. es.'co11sic.Íerada. 

, . ·-:·-_,:;~ ·-T~):~~~?\{:::-/~~~:,,~f}:·:<-;,~:<:;-~,~-:-t· -~-.. -,_;·.-~-.~-'.: 
como un intento por superar Ja metafisica teológica y el materialismo·:de su tiempo, en una· 

posible articulación de los aspectos críticos de estos dos di,sbÜ;~~s ~~;y;éti .. c~-~-'~sta tentativa · 

es lo que vuelve terriblemente complejo un textó tan p~gJ~ri~i'.J~¡T~s~s'.;~b~~ ei :Concepto 

de. historia, pues en el se expresan de man~ra,~l:~¡fü~:'M\~~ili~'"'i~~'¡-~6\Úv¿~:,arriba 
mencionados, además de obligamos a considerar la ~b;~i:~r.:f ~,·~~~jk~~~~~~s,@:is text~s de· 

juventud hasta los últimos escritos. ..>_;.' /~ ; 1 :J2'.':;';'.\ , .. 

En sus escritos de juventud es posible en~ont~;~n'¿staC!o'éín~~~~~rio inuchos de los 

temas filosóficos y fonnulaciones metodol~g,ic;at~4,~o"~-r~~~;~;~:~;~'to'¿ra de madurez de 

Benjamin, como por ejemplo: la noció.ri. de ·~xp_eric:llcia,·'·~u ·¡~¿;:;!ª'del lenguaje, sus 

_consideraciones acerca del arte, en particular. C::1 rolrím1ti~i~111'c) )' el drama barroco alemán, 
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sus posicionamientos acerca del socialismo, el judaismo, sus ideas' sobre la.historia,.y el 
. . ,, . 

tiempo, cte. La reflexión dci nu~strcí ~utor, a partir de .la experienciá e~ SIJ_m~ndo,. a~anza, 

se detiene, incluso a veces rct~ocede,. pe~o siémpre le~I a ~1;tl • di~~ctriz que ·~~iarfi todo su . ~ . - .. - . ':• '. >' . ' ... 
pensamiento: eLcÚltivo del p~;;sami~nto ~;itlco; qu~ ereeilicis,~i(eÍ'.~r~cÜrs6iJe• l~quemás 

. -_ ... _:. ,_; _____ .·,_ .. : ·¿:~--·/:i:(-<S~~/:~:_; · ~--,'~ ·:>.:;_;·}.::-_~;~-~-:·<:::~~:;~~i~;.{1~3~?~·1_~~)-}l::~~ .. ". 
larde se conocerá en la obrádé I1orklie¡j'.nér y Adomó'cón1o ÚTeoria'Crltica»;''• . :~ . 

-~ - ·::· : ... · · >>. ._ :.:~. ·.--_, -~-º~-~.: · ~- -~>:._· .. ~.:/.(,.:-·.·::;·\~~~\*~j-.'.~~~~:~;::.~~·ft~-~~~W~t!~F~:;·:, _;'.>.: . -.. ~ :·: · .. 
En segundo lugar, ·consideramos que•la diversidad:de .. interpretacmnes:que~surgen de 

- . _ : · ·- :·-. -- -. ~- ;( _:.~: v--~_:;\: (-·:::;.;'.·,.t:·<: :)~;:·:.-~_1i_:-:~ :-/:··::<, ·~¡(:~~~;.;_~t}'.~-~~:F~~r~~i~~jf;rc1;\~~-f~}~~:_::~f~-~-~;~·'. : ... -· .. : .. · .-_-.:-:._~· . 
la obra de Benjamin en, general;' que ya hemos señalado,;¡;ios,~ablii,.adeniás~.de la ~icju~za de 

una· reflexió1i en constante diál~go ··co1i ~i~~~~6~> di~~~;ti~'~i~~;~i~~;t~~·'.¡~;~¡;:~~e~cia 
fragmentaria de su 1egado, porque tanto su vid;,>sc,;1~eu~11 ~J~ ª~~f~~,~f~~E~€~~_ii."~-~.(ex.ilio . 

y la persecución, como su obra, diversos ensayos qÜe se irisc~ili~fi''aéritro;'ci'e:~~'¡;~ci%cto 

inacabado: La obra de los pasajes (Das Pássag~n~Werk).' se ~~cu;:~,t~~~'·ihf;i~4%~a~. 
lntem1pción que si bien, por un lado, se da vóluntariamente como;u_na.:a~l.i:~:~:·J~n~~Í~.~.iinté 
la encrucijada de lo real, por el otro, es al mismo tiempo una in;e~pciÓh~Í~~~~;t~.;~~i ~I ' 
tiempo que le toca vivir: el auge de. los nacionalismos europ.eo~;;;~t~·¡f~11~~1{·l~~rr~, • 

:::::~:::, ':, ::::,·:~: ~::~:::.'. :::::,·:.':::.:.:;für~~f ~~r~~,: 
demás países europeos, la llamada época de las luces, que en.~f ja1:"~~~;~1t·~1;·f ff~~n~ . 
nueva era de oscuridad. En este sentido, las Tesis y el. discurso benjamh1iano .se :vuelven 

;;;;~d~~~:.~;~~~;~~'.;~~i~i~~~~::.~~~~~íf lllíf ~: 
Desde esta perspectiva consideramos que es posible hac.er u~a l~~Í~:~·:·~nitarla . de las 

. ' .. - .. · , ..... ·;., . 

dieciocho Tesis que componen el texto Sobre el co11cep10 de~· l1ist~ri~ •. pue~ en ellas se 
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·, 
condensan cxlraordinariamcnte las más profundas inquietudes de Ja reflexión filosófica de 

nueslro autor. 

Los temas que abordaré, para inlentar poner de relieve en sus rasgos más importanlcs 

como claves para una valoración de Jo que desde nuestro punto de ,vi_staes: uno' de' Jos 

dlscursos críticos mús radicales del siglo XX, son los siguienlcs. El te~to Soi~1·e Ú éo11cép10 

de história ( Über den Begriff der Geschic/1te) nos. plantea Iré~· .. te-~ius:ccntralCs que se 
··~-· ;~ .:.;··;. <·.·::.,: 

configuran a Jo largo de la obra de Benjamin desde diversas perspeétiv'i~::.Prirncro; en el 
, ' . . - '. ';>~· ';<::'..:;.···:<·~~;,·~'.;-:·:;,'.;·:'~·_\>\:·,_.-,,_=.e·«.-.,·.:.'_' 

forido dCJ texto se percibe una crítica general de. 1á\c'ui1íírá";'l+íéílíéní'a:en::su .versión 

:::::·=~~~;:1:~.~:f,~'fi;~~:;l~~~íii~iili~i\~ :: 
configura una críticá de Jéis prinCipiOs:y.fundameniéis téóriccis'qúeguiabán Jñ·práctica de la 

:~:~t~~I~[~~~~ii~!Jf~~!~~I;gEf;~~y~~~¡::::d::: 
drirle_un rum66 dl;er¿_!lte'ri 1~''i~6ria'q'u~ s¿ rlc~;c~b~. y é6;, ~llo da~le:Ún nuevo riimbo a la 

-~=¡-_,~e:,·;-<·~·<~~ 

•·'hlstoria de Jail~.~m'nicÍ~J;'y si;;~.;ib~r~~.~dsíe proyecio, a:1 ig~;l ·qú~etdetd modernidad, 
:-- _: · ... .:-_·'_><,· ,, ... __ ,-_.:-.·.·:_;;!,~>.·;>. _·'.· ' .. . :-:.'. ,,; ,'. <. : 

, también·. se vio fruslra'ci6 .. Te~c~~o, un .. «pr~gram~. mínimo» pa~~ superar la metafisica 

1e6tógica y ~J111~~is1110~1a;~;¡~lis;a ~ulgar, con una p~sibl~ ren~vai:ión del espíritu del 

utopismo y deianarqui~lTioa lra~~sde la a~icitlacl,ón ~]cllscu~;o crítico de Marx y de los 
" ' - . . ' . •.- ' ' ' . . ·,_, ·,,. 

aspectos críiicos del incsfanisn10 jÜdío;jun-.0 a estos témas revisaremos también la noción 
·.~:~: :>~ - - ' .. 

de temporalidad a la '~üe lia:m~ Je~z'ízeiri'~e~Íral ~riÍodala obra benjaminiana y de gran 
,.-._:e .. ~.; •,·:,.·"r::·,;-:~·;, ~~-~.;';::·>1·- ... :·-;,.--. 

importancia para la confofn:.~~iÓl1 de uf1ri· 1iueva' rri~nerá de ver Ia historia, desde un punto 
•• -- - ~ o - ,·-~o;_-·_:"'--'.:='-"'_:,_- o.o --··--"'·-'"-"--'-_._,,_.=.'-=---O.: --'.".,c.---·--=-'--.:,:-__ ~-- -'- -

de vista diferente ald~i 1~3cli61b~i~-~C>n1i~~llte;· del discurso de los vencedores; es decir, 

desde el punto de vista de 
0

los véncido~: 
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EL gusto de 'Bcnjamin por expresarse fragmentariamente pone ·den::lievc su gran 

capacidad. para sintetizar sus reflexiones en _imágenes alegóricas:'. metáforas,· aforismos, 

etcétera. Lejos de. una· mera estetiznción del lenguaje tilos'ófico;: Be1ija111in ·es e:ijJuz' de 

trad11Cir sus, llrofm~dus .reflexiones ni lenguaje del arte y ~xpr'csa~las_1~ó11'~d!can~entc en 

imágenes d·l~lécticns.; Gs Íe~is Sobre el concepto de historl~ ~S ti.lci' de)JCÍ~:Í~~;·o~clld~ndc 
~sto se cxpr~~a z i11a11era ejemplar. Cada una de las diccioc;1~ ;t~sis ~{.J2~,;1po1ien •este 

pciqueño ·es~;it~ J:lstária para acercamos al conte1Íidg e~ ~~,Ji~~-~;J>-~~;~'~ara no 

cxtra~iarnos éi1 I~ riqu~za del texto, abordemos los te~~~~ en ~~~:j[fül\í~~~~'(Jg~ ~le~()ríus 
' .. - . . .-: :·: "-::·· .. ~;:.: . , .... _:. ~.¡~i.!~.).- .. : ,::;: ~; :~ .. ~ ........ ::·. ;· .. ;_· .;.".. . 

que cóndensan en si mismas, desde nuestra perspectiva, Jós 'ie.n1U~··:ll'rri'ba .mcnciéi-i1Udos. La . ', . ·.;- - .. -·· .... :, _.-... _,, .. -

alegoría del A111ó111a1t1j11gador de ajedrez y la del Á11g~I ele lci hi~toÍ'}ia./'. :",; . 
,.·:_-· _ _;., ,.,··; - ' 

Esto nos lleva a considerar, aunque de manera múy margina(su esttidÍó sobre el 

drama barroco alemán (Tra11erspiel) y algunos escritos de juventud; en l~s'quc distingue el 

drama barroco de la tragedia clásica y se ocupa de Ju alegoría como un recurso estético del 
' ' 

ai1ista barroco. Pensamos que la _alcgoria es actualizada por Benjamin comó :. un· recurso 

estético-critico-político, que un primer momento puso a prueba en una seri~;·~~fra~~1ent~s 
' - . ,•·' 

filosófico poéticos reunidos para su publicación en 1928 bajo el titul~deCa;1~··d~direcció11 
tí11ica (Ei11bal111strasse). La recuperación, o. «redención», de la a1cigor1~·~~1i;g un recurso 

,·,--., ~<f~: 
artístico de elevado valor .estético para la actUalidaCI .de la"teorfa'del arte;· es la expresión 

_ ~ ~-'. _/ -_--_:-__ ____ -:·· '. __ :-·: · ::'-~_ .. -, ::·: _::_-~·;},'-;;.,~:,~~:/~~f-~:~';;·Í~:i~:,~;:1;:;~~w2;~-[·~:~::: _:- - · 
más clara del paso de la reflexión··de .,Be.nja.mi_n~:,de;,,sús-pn_qu.ietudes estéticas a sus 

' -- ·-· \-.<~, :. ~;:! ~-- .. \~/[~::~~;~.;:;-~~:~,é.\":.{(~{:-~0~1::\:_~7~'\?)~;·:(~:;.;.~q~~;~~::t;:.~~- ->' . 
preocupaciones políticas. Nucstra,exposición'sobre;estos últimos'.puntós no será profundo 

-~;~··,: :.- . -. ~'. ~ :. , C:;> ~-:: ~i~::~:;~:7;~-~i;~:-6l~?;~~~·;¡,{:;~0-~::~;;;~t'.'.(~~1~~~t~T:f .. ~:'.'.;_~_. ·. 
ni riguroso, pues eso il!lplícarla un estüdio muclm111ás_ampiio'que rebasa los límites de este 

trabajo, pero u1~a. ex~osi:;~~1 ~~ ~li~~~~~S~~~~:~~{:~f ¡¡~~~¡~f¡'~ ~os proporciona valiosos 

elementos para intelllretar lo~: doi1t~;i¡J~~·~rHi~~:~ef:: ·~~~~~~~~ de las Tesis. 
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Por último, queremos aclarar que el orden de nuestra exposici~1\ diflcire·d~Í 'orden de 
' . -, - .. -- . :~ - :.::".t_:··· _-.,-_-::-_·,. :,, "·- --

Jos temas como arriba los hemos planteado. Nue~tra ex~o;~iCiór. '.se há inspirado en Ja 

estructura del bello y riguroso estudio de Susan Buck"Mórss.sobrc'\~a Óbra de los pasajes 
, , ,·.. . ·.;',-.:-;.:··'·'.",".;.•:~<--.\;~:..--:-·r· ~ '· 

(Das Passage11-Werk) y que lleva por lítulo: Dialé;ÍiC:;i)ici Ú¡ ;í;/,.~ida. ·¡,;aÚer Be1i}a111i11 y el 

proyecto de /Os pC1s<¡jcs. Este libro de S.·· B.· Mo1·~s •es 'u~1 c~Í~u~fa::~~~'.~::t~~clc, dcs~e Ja 

misma mctodologia benj:1miniana, pu~sla en mnrchh en s~1se~~~itos';\1é~cif~aryreconstruir 
' ·. ' ".:' " 

el proyeclo inconcluso de Benjamin sobre los pasajes de ·París. D~~dc
0

.lluc~tro punto de 

vista, el intento es bastante fructífero y clarilicudor, pues proporciona muchos elementos 

que nos permiten comprender el pensamiento de Benjamin, a·démás ·de otorgarle gran 

cohesión y unidad. 

Nuestra exposición está dividida en tres capítulos, Japrcscnte. introducción y las 

conclusiones finales. De acuerdo con Ja noción de orige11 del libro sobre el drama barroco 
- - . -, - -. -· ' 

alemán· (Trauerspiel), el primer capítulo expone .el' origen_ del. texto relacionándolo con Ja 

experiencia personal de Benjamin y ~I contcxtb histórico en que se redactan las Tesis. Con 
' "' - - '- .. - "-,-~___ _' - '·, . - -..... ., - '. - -

ello pretendemos poner' ele r~J.iév~ io~_· mbti~os .~ l~istóricb-pcrsonales qu~ movieron a. 

Benjamín a escribir las id<is. ':l-~eg~1~dci,"c~pit'uío ch cambio; plantea el origen del texto'en 

rei~ción con e_I. co~juntó d~ ~ü-cibr~~-Aéjui t1.!1i1os el~gido u~·IÍ1otivo cént;al e;,·¡~~º ~u 
~ :,: : .· ' ·; ,:¿ _· - ,'·:.~',' 

.· pensámiento que te~da u1ia enori11e cohesión y cohcrenCia a ta obra de 8él1]al11irí, me refiero 
·<:-<"· -;:;:~'?.'¿ . . ,, 

.. a Ja. 1io~iÓn' dé C"xpcricncia,. la cual <trabajamos en tres escrito~ 'f~,r;daínc'nfatn~enÍe: 

füperie11cid, P<ird 11i1 pÍ·ogr¡,ma del¡,fllosojia vc11ldera y Sobrde;,le1ii;~c.:;5%·ei1,k~l1era/y 
sobre el lci1guc¡je de los hombres. Existen otros temas que bien p~di~;q~:~~~t~i~~ido para 

nuestro propósit~: Ja noción de temporalidad, sus consideraci~nes'tg~r~i1J!i:{~ íii:io~ia, I~ 
,·',·,.-_.'·><-•.;;.·-·-·c.> - • ' 

crítica a la noción de progreso, etc. Sin embargo, el concept_ó de e~¡;'~~i~~·~¡·a··~os ~irve para 
··:.";·"¡ .:·-.:: .. 

poner en juego algunas consideraciones fundamcntalCs de. ·s~flj~min acerca del 
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conocimiento, de gran importancia para nuestra.investigación, y sin la cual no es posible 
. . . 

comprender In particular manera de. concebir. la· historia y .. su pccúliar ·concepción del 

conocimiento, es decir, nuestra intención. es po¡1er dé r;li~v~; ~1'1~qu{ ~~. mrincra muy 

general, los presupuestos gnoseológicos. deÍ. texto<{;/,,.d'.~jc)~;,~~hJ, cle'hisÍ01:ia.·. Eil el 

capítulo lcrcero, después de una ba:eví: i11trod11c~ió~ ;ibbr~ j~~'i~~~~i;6~'ia~ in'v~stigaciones 
- ' - . - - "· , . ··"' .- ~. '-' :::·""' --

de Benjamin y el método benjamininno de In cli~Íé~ac{1 el~ /~·_mirada; pasamos a considerar 
... ·.> - -; · .. <·'· '_ -

las dos alegorías de las Tesis, en las cuales pensa~lOS q~·e s~'corÍd~Í1sa los cuatro lemas que 

hemos mencionado. De lo que se irata es de deicifrar·e~ las a.legorias la cdtica de Benjamin 
'·._ - . '. ' 

~ In modemidnd, a la socialdemocracia y el marxismo soviético, y las posibles afinidades 

electivas ( Waftf••e1,val111sclwfle11) entre el marxismo y el' anarquismo,. del rn'esh'uiismo 'y el. 

utopismo, para una posible renovación de la teoría y el proyecto de la izqu.ier<1a c.~~1Jnis_1¡i. ·· 
.:-·,\,. 

'··----{ 

capitalista le es inherente ia guerra)~ sino' además, sé presenta en los rnediosmasivos de 
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comunicación como· un acontecimiento «espectacular». En este sentido, In revnloración del 

pensamiento de Benjamin nos puede ayudar a comprender esta nueva-vieja situación. 
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Capitulo 1 

El jiu como principio 

Introducción 

En cada fenómeno relacionado con· el origen se determina la 
_,_• ,'_ .. :. . '·, . ·,_•."·; _·_,·__ , .; 

figura mediante Ja cual una id.~a,110 dejaª" e;1fre¡;tarsealmundo 

hislórico. hasta que alcanza su plci1iúí¡f'C!n fa to.talidad de Ja 
; . .. - "' : . : ;i-ir: .\ . ".: "~'.. '.' ·.' ·.,'- '" ·. ·,' .- '' ·. ~. ~- ·'_.,':-' ' . . . .-

h islori a.( ... ) : el o'rige'n'.110 :sd· pó1\e dd 'rC!Úcvc' e1i ; Ja. evidencia 
- -· ·. ·' ·---· ' .. , .· .,···'. 

fáctica, sino qué ¿on~le1:n~ ~ su pr6;1is1o;ih ~ ~ ~J ~~~thÍstoria. . . . . . .,.- .. ,,_ -- ' .· .. 

Wáller Benjamín, El orige1Íde!di'c;,,/~barro.co ~lem¡¡,,: 19285 

. . 

Benjamín hablaba del Origen ( Urspr1111g) como una c~tegoría cabiil11ie;1teJ1istórica, ,-.- - .. -, __ .. , " 

que no tiene nada que ver con Jos comienzos, sino más bien, designa ~quelt~"q~~.C!~~rge . - .. - " , . . ·.: ,, :;:~,_· -:: ,. ; . . . ._. 

del proceso de llegar a ser y desaparecer; es decir, en el flujo del dev-enir. histórico: el 
". . . ·. ·>·,''.~e;.::.>:>;,:\·:.~/' ... ·--·~: . , . 

origen se yergue como un re1110/i110, el cual se hace p~tente sóld,par;; riqü'Jl:~Uci''.ej~;~{í~ 

doble mirada. La doble mirada es la mirada dialéctica, que,enja l~i~;tJ~iif~;J~~-¡ir~h~es 
aconlecimientos no ve un cumulo de hechos positivos a favór, ~e(dé~-enir.:Jiisiórico, sino 

-~-· ·'-~'-:· ~· ~-. 

que a partir de los pequeiios hechos, de Ja singularidad de los a~ontecimientos/ubiea el 
. - ' . . 

aspecto negativo, catastrófico de Ja historia puest~ a: la.som~.:U '.por el discurso de los 

vencedores. La idea de origen en B.enjamin nos r~mlt¿ ~'. h1. idea 'de un.a prehistori~ y una 

post historia de. los fenómenos. en el mon.1ento J~iíltóric~ de su emerger. De ah! Ja 

justificación de iniciar este frabajo conelconlexto.personal e histórico social en el que las 

Tesis Sobre el concepto deÚstoria ( Über .. de;i B~griff der Gechichte) hmiden sus ralees'; En 

este sen1ido, nuestro objetivo es trazÜr una brc~~ prehistóri~ del texto que aquí nos o~upa. 
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Puede resultar poco académico hacerlo a Iravés de una narración;· sin embargo, si 
. . 

Iommnos en serio el proyecto de Benjan1in de realizar una 'consti-ucción historia-filosófica 

que sea capaz de ver en la singularidad la generalidad; 'sin q11e est.~ sig1~i fiq11e .que de la 

generalidad se deduzca la panicularidad, ent~nces se nris·coricedeí-á·¡~'necesidad de ir más 

allá del c~nt~nido explfcito de las T~is; de~~~ /¿s gxpe~~~,;~ÍÜ~'p~r~:11ales' de nuestro autor, 

hasta la convulsionada situación histórico s~cial y cÚlt~r~icle\~~ i!en1po .. 

El origen como trasfondo 1.1is.tórico 

El conocimic1uo a~unt~ a lb p~~icular: µeró i10 inmediatiuncnte a 

su unidad. La unidad deLcdnociri1ienio .co11sistida nÍás bien en 

una correlación sintetizable sólci de mane~aniediata (~s d~cir, a 
. ·- -. ~. ; ' ' 

pan ir de los co11ocimi~~ios ~ing~lares.:.) •. .··y. . . . ' 
. . . . . ·· ........ <·.· .......... ·•., ·. . 6 

Walter Benjamin, El origen del drm11a barroco alemán,1928 · 
~e---,,- ··-·-~-.--~~·~;~/:~ .-_'°--:.~;:c_c.1>~~ :. -- ·; 

. ''::.:.·-~--:?~~';:, -~ -.,~::,·,.,¡·-__ -

Esto es la nostalgia: vivir sobre las·~1~S/:/l1Ü·;,fo~t~silo,jamás, 

en el tiempo./ Estos son Io~ ;?,¿~ff ~Jii,~~}~~~f t~%~vfe;,;~ajaldel. 
momento cotidiano con la eternidad;/ Esto es la ·vida·; Hasta el día 

en que, del. ayer,/ se Ieva~t~'.1;;'.~;i¿~.·~gJ~;~%~~~f J~t!'.~t;~~~ h?ras,/ 

y, sonriendo de modo d1st111to; a1.,sus•_.chennanash'•enmudece, 
--·- ··~ :~ _,-: "·:- ~'~:~ ~'f:-::i~~>~~Ir--~:s};:---:;;~-.~/;-- · , 

ofrecida a lo eterno. . ·~:·j~~é~¿,;c:;<C; ., . < . 

Rel1;;r M~;iii Rilk~.Esi,; e~ la noswlgia7 
·>. ... >< •• ,- •-'' • 

5 \Valtcr Bcnjamin. El orige11 ele/ drama barroco nlemci,-,, TaUrÚS, EspañD~.1990, p. 28 y 29 . 
• !bid, p. 1 t y 12 . . . . . . 
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Lisa Fitko escribió_ un libro de su experiencia antes y después de la Segundri _Guerra 

Mundial, el texto lo llamó: Mi travesía por /o Pirineos. Evocaciones 1940141_8. En cl __ cscrito 

rememora un pasaje que había ya contado en una conversación telcfóÍ1ica él 1 s de mayo de 
. ·,· .. 

1980 a Gerschom Scholcm. Transcribimos· nlgunÓs fragmentos dél· relatO -debido a su 
; ),--·: ~:, '· . 

potencial significación: 
; : - . -.. ·., -.. ~ : __ ,.··?·::·»··;_ ·- - . ' 

Mits de cuarenta años him transcurrido desde éíiionces y; si;i:e-mbargo; lo . , ·. ·-'. ·:.,~>'. e~: ~: ,, 

recuerdo todavía con precisión, en todos su~ detalÍes; ¿{)-_quizf1iié lo imngii10 
'.,' ~ .. -·:-\ ,y,·_~;~ 

solamente?/ Se que era ci 25 de septiembre de ¡94'0, en tliía·c~freélia'ypequeña 

buhardilla de Port-Vendres. Hacía un par de horn¿qJ~·\;~~-t~f~r{a~ost~do 

~:,~~:~:~~~~~~~~i~~:j2i:.if i{f f l~r¡:~ 
Junto con la señora Hanny Gurland y su hijo José, ~~tt~i~e~j~~~-iri intéi1Íaría cruzar 

'. ,•··~- ,._-,--: .. ·~~e;,-,/-,'-~~·-;''------"- •' > :_'_-- -

la frontera franco-española para dirigirse hacia Portúgal y,de'aÍli, ~artirhaéia Nueva.York 

para reunirse con su~ amigos del lns1i11110 de fnvestig~cio~1es sodaies d; Frai1cforÍ (!11s1i1111 -
' - . . 

fiir Sozialfo1·scl11111g). Después de resistirse a abandonar Europa. durante" má~ de--quii~éc 

años, a pesar de que esto significaba poner en riesgo su vida, por ,fin ha~-la C:keidido a 

mediados de 1940 exiliarse en los E.E.U.U., pues ya le resultaba imposible permanecer niás 

tiempo en Europa. 

7 Rcincr Maria Rilkc. A11tologít1 poética, trad. A. Hurtado Giol; Letras vivas. Los poetas de la banda eriza, 
México. 2000, pp 150. 
11 Lisa Fiuko. Ali traw!sia por /os Pirineos, Evocaciones 1940141. Muchnik editores, Barcelona, 1988 . 
• , lbi<l. p. 133 
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Mienlras Bcnjaniin ¡,;tentaba huir de Jo .que para éJ .sigi1ificaba una 1irncrte segura -
- . . ' '. '. :"' ~.- ··.·> . -: .. -· . . ·- .··-, .. > .: :. ' .. ·· . --' 

caer en manos de Ja Gcst~po /c~n ello sér r~cluido en Jos C~nÍpcÍs cÍé cmiccntración .de Jos 
_,., -- -·: - . . - ·-. . ' .. - - - -

nazis - en el .. escenario mundi¡¡l.~e venia h<;cic~do ~rid~ vé;. ,;..á~ c~idcnie un~ r~~lidád qué 

los gobicmos occidei1tal~s nb habían 1{l'cho absoluÍÜm~;\ie n~~~ jfani ~,:enür, ~nic refiero al 

avance del Naci6nal Socia'Jisn10 ei1 Eur~pa; avaÍ1ce qile ¡{;~~ U;l.~ost~ 0l1ltÍy Ídt6para toda ~a 
"-;°-:,·'<-

humanidad. Durante. la primavera de .. 1940 Alcn;~nia{dérrotÓ .·rÓéilmenté a· Norueg!t, 

Dinamarca, Pnisés Bajos, Bélgica· e invacÍiÓ ·. ;ranciá" .. ¿~ ~~.:~~/~s·~~tiat~o paises fueron 
, ". . . . ,, ';·" ". :':~ - . -·' ' . " . " ' . 

ocupados y Francia dividida por Ja mitad. Qu.iz(nadi6 podfil'~cnÚrse so~~endido por esta 
. ;'- . '<'f. " - '' ;.~i"··· 

situación, ya que hubo una serie de acont.ecimÍenícis>p¡.~·vio~· ~esde .lcis primeros años de Ja 

década de los treinta . que augur¡¡ban Jos : h~cl~os ~~;!se aveCin~ban; hechos que 

posterionnentc serán llamados Ja época:d.eia «gue~atotal»w. 
En 1931 Jos japoneses inv.adicr~n.J~:tv1a.nchuria, cuatro aftas después Italia invade 

Etiopía; de 1936 a 1939 Jos italian~s y ÜJemanes intervinieron en Ja «revolución española» 

apoyando al régimen de Franco; en 1938 Alemania se anexa a Austria y en 1939 invade y 

divide a Checoslovaquia, ese mismo ~ño .IiaÜa ocupa Albania. Todos estos hechos, los 

cuales acontecieron frente a la mirada· expectativa de los paises occidentales, ponían en 

evidencia el dócil sometido de .las deniocracias liberales, .y del proyecto supuestamente 

-.. socialista". a Jos designios d~I Terc~r Reich: El .trat;d~ de Munich de 1938, en el que 

~rancia e Inglaterra firrnar!ln un ~~~~re!~ quéper,niitía )' ase~~;~ba a Alemania ocupar los 

te1Titorios de Checoslovaquia en que !ÍÜbía ima m~yorl; dé ''g~ÍTil¡¡~(> habiantes, ~ra una 

muestra más de tal somctimient~; La~ud~mocraci~~·· eur~p~a~/p~~teridían.e~itar una guerra 

111 Los datos históricos de los que se hace uso se han cxlraido 'de Eric Hobsbawn,- Historia lle/ siglo XX, trad. 
Juan Faci, ed. Critica, Argentina, 1998. 
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<le proporciones similares a la <le la Primera Guerra Mundial, y pactaron con los nazis, aitn 

y cuando eso significara violar los preceptos que ellos mismos habían fonnula<lo después 

<le la Primera .Guerra con la confonnución de la Liga <le las Naciones, y cuyo principal 

propósito era pacificar Europa11·; Por su parte, el régimen soviético que llevaba escasamente 

20 años de existencia, fimiÓ cn ,lil9 ;;,; tratad.o CJc no agresión con Alc,n:~!~ia, esto no sólo 

permitía, en primera Ínstánciá; una 1{1~yo~.niovlJidad del régÍIÍlCJl llllZÍ; riJn6 haber el riesgo 
: ·•,'._,•:e,··.;·_,,-,::::;-_.'.:··>,~.'·'.''·"·•·;.: ...• '::-. , ~.,,.; __ ·.';:,~--;-· 1;, •• -,',,.r.-'··.--~-'. . · , 

<le ser atrapado e1í ui1a gu6;:;á',:éic :<lcis ,··r;eíiic~; stna ; adéii1ás; · ~á~\;il1ri ~ 1a>6~Upación dé 

"m·•::'r:;z;~;·!:?i::Ú~¡;;·;:b·~;~§Jf ~~~~~~~¡·)~~i~'¿,m"'' 
capitalista, y no su iii1errupció1:; es por eso.que e:;r-ib~·~~~1~·,1~irn~~\1~J,;q~é «la tradición 

-. . - -_. . . -_ .. _ ·: .:_: ~-- ·. ·'.·~- _ ~~; -~_:::;:'.~:t-:r·.~~:\t~ .. /~-:j ;_~;:~~~,;::~~<:~ '-~- ---~' ~>-· ~· 
_de los oprimidos nos. enseña que. el "estado de exccp,ción',\.<?•J:,quc;:~ho~a :vivimos es en 

verdad la regla» (Tesis VIII}, o lo que es lo 1nismo/;1:1c eÚ~~ci~inoñC> era en modo alguno 
- - ~ ·, . _- -.- ': :: - ... ··-. _:· .... -~ 

la irrupción del orden existente, sino sólo su aspe~to más n~gativo: 12 El «verdadero estado 

de excepción» es para Benjamín la revolución. 

11 Después de la Primera Guerra Mundial los paises ganadores; Francia. Inglaterra y los E.E.U.U •• se 
reunieron en Jt~uis para discutir Ja reorganización europea. A partir de los catorce puntos propuestos por el 
presidente de este último país. se firmó Ja paz con los paises perdedores. Nos interesa destacar7 para apoyar lo 
arriba dicho, algunos de esos puntos: 1. Los tratados de paz no deberían de ser secretos; 4. Reducción del 
annamcnlo, tanto de los países ganadores como de los vencedores; 10. Derecho a la autonomía nacional de 
los paises pertenecientes al Impero Austro·llungaro; 11. Derecho a la soberanía de los países del medio 
oriente; 13. Independencia y restitución de los territorios de mayoría polaca a Polonia; 14 Creación de Ja Liga 
de las Naciones que gommtizará lo antes dicho. Esla ültima no só

0

lo no garantizó los preceptos que ella misma 
había formulado, sino ademiis. en su posición de vencedora, excluyó e impuso a los paises perdedores sus 
condiciones contradiciendo con ello el primer punto, esta situación no podía hacer esperar otra cosa que 
Alem;mia. obligada a pagar grandes indemnizaciones por la guerra, intentara rearmarse, cosa que sucedió y 
que tampoco evilaron los países aliados. rompiendo así el cuarto punto; eso permitió a Alemania realizar las 
diversas ocupaciones que lu~mos mencionado, lo cual obligaba a la Liga de las Naciones a intervenir para 
salvaguardar el orden de Europa, en vez de eso pactan con los alemanes violando con ello los puntos 1 O, 12, 
13 y 14, 
12 Cincuenta ai\os después Greil Marcus escribió: « .. .la iconografia nazi, el espectáculo del hecho nazi, alm 
servia para quitar la importancia a los exlerminios del presente y para enmascarar los del pasado, donde la 
iconogralia nazi funcionaba no como historia, sino como su más grandiosa anomnlia, la excepción que 



_20 

En esta convulsionada situación estaba Be'njamin, 'hitc'ntandó)rn_ir de un n~undó que 

se venia abajo y que estaba a punto de á1can~~rio,_~;1;n11;1~élo que_ se deshitegrabá ª·una 
.-.,.; .. ,. 

velocidad vertiginosa, tanto co111Ó el desarrollo tc¿Í1oió'!iicC> av~ri~aba r~spoíidiendo con ello 
·- ·, '·.: .. -... - -_ .·.· ·. '. :_ ··:.::·{·. \'. '-'· .··; ·--~-;~~:{('.~- -.·: .. --.):-::.i 

a las necesidades de la guerra; Elrel:1to'dc L: l'.ittko continua:así: ·.''<<'-.•-~:-··-" 
- ·.· .· .. :··".::, ·.· -· ---~ ;'·•:>:'·,.' .. ·.:·<"-''':•; .:,•.':·,/~<'>~- ,, 

- Estimada' sei1Ó~a -dijo' B~;t'~¡~fi;1·:;,_-,{;1¡~go ~i~d ·¡;¿rdo1;~ -,a molestia, 
-,- -~:.":.- ~' '-.. ;.~ .-'.~-~·'· - - -· ;i 

espero no haber llega-do en '11íó;;,¡;;iíó· ¡;;¿-J6~iJ~il:í}rc1~~{ el' nrnndo.- está 

saliéndose de quicio, pero la cortesía'd~.~enj:Í\~~íÍ?~~iii;1~d~·iirn~tcrablc. 1- Su 

sei1or esposo - ·.coníin1;ó ·- 111~. há ~xpliéJJci\'~2~~~(~~dfa cnc~11irarla. 
\ ~:.-~·-;· 

Me dijo que usted me llevaría a Es)J'añacrnza;uio i/Fr~~t.~r~i~, . _ 

Lisa Fittko era una berlinesa que duran~e muchÍ) 'tic1i11;o:JJnid con'~ü-~~p~so,' s'e había 

dedicado a ayudar a las personas que huían de los nazis.- En ~qu_ell;,s:día~ha~Ía,cnc-ontrado 
. . _, -- ' 

·un camino nuevo y seguro para cruzár la frontera, gracias a los ~breros y):l 'alcalde_ de 

Banyuls-sur-mcr, 111011sier Azéma; éste explicó a l:i señora Fittko que los ai1tiguos caminos 

que utilizaban para huir de los nazis se habían vuelto inseguros 'pues~--l~s'.~~/:J;s íiwÚles 

por orden de la Comisión Kwult - la delegación de la Gestapo cn I~ zÓ~a:ÍrC:Í-'ocupada de --
, - ' . . ,, . 

Francia - mantenían una estrecha vigilancia. Sinei11bargo, aún quedaba un'caÍnino seguro, 
A ,> • ,_ '' • ~ ,> 

un antiquísimo sendero de contrabandistas: la routei Lister. - Pe-;:o'' ~~tii :'rti{~· ~e~fa. variÓs 

inconvenientes; aún no había sido utilizada para ayird~;~~'Ías' ~~i~~¡~~s:7~u~ , hui~~ del 
"';; -:> • "." ':--·:' ,:_;, ·':-.7~--~J; ,· . 

avance de las tropas alemanas y, la señora Fittko s'Mo contabá ~on,,un"croqui(que le.había 
.. - ;.,:-.,, .. , . ,- .. --.;:.:·"•·)' .. - ,. 

hecho el alcalde; además, el camino llevab·a 11acia 1~ parte más alta de la montaña; por lo 

que la subida sería-muy penosa especialmente -para Benjamin,-~~es:padcdfa tí-a~to~;os 
ó,'.( ·-

cardíacos cada vez más agudos. De hecho, después de salir del Campó \ie-
0

-TrabaJos 

connrma la regla de que lodo tenia un buen fin en el mejor de los mundos posibles». Rastros de carmln. u,;a 
historia secreta 1/r.!l .siglo .. \~,\", trad. Damián Alou, ed. Anagrama, España, 1999. 
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volunlarios de Clos-Saint-Joscph, situado en Ncvcrs 1 ~. l3cnja111in se había dirigido a París 

para continuar ~on.su proyecto de la Obra tle los Pascu·es (Pasage11-1Verk), ahí las 

dificultades cardiac.ns que pad.ccia lo obligaban a «detenerse cada tres o cuatro minutos en 

plena callc>>. 15 En t~l~s condiciones sería muy dificil, sino imposible, que Bcnj'.'min logrará · 

escapar.· 
' ' ... . . . ,·: 

-«"¿Quiere co:rcr estos. riesgos?» - pregunto la scñoraFiÍtko a•Bcí1jan~in - «c1aro . . ~ ..... 
que si. dijo Bcnj:unin, stncl me1~()r: ti;ubco. El riutci~tiéo)icsg(, ~e/ií~'no i~{1 .6; Empezaron 

con los preparativos .de. la h:1id~ y para cono~~~ cf tcrrcriÓ tjti~ 'i~~Í;}~~c~~j~r hiciéron un . - ' . .. . . . .· ._ . ·-' - - - . -: _._.-. - ' •' ,. ' . .._. ·. ·-'--~ ' - ,. , . . . . 

paseo de cxploración.fingiéndo~e.tu~ist~s.'.~~n'.'.'~i1h:.f1?é1at:°;}ª ~~.n~;~ ;i.tt~o: 
Me llamo l;i atciic'ión 'el l1cclÍo dé 'qi;ej3é1iJ:imi;]• llc0~se una cartera de : ··. " ·: ~ '. -: .. ' : ·- --·· ' -,,:' ;, -. ·" -· - ,· ' .-, -. -~--~-- :t « '.; . - '. ' ' ', 

mano. La c:iriera parecía·p~s';r.bastai1té y le pregunté que:s(~~~ría que le 
- .-é:-! -:.,.-;-- :' ,_,_,_;:o . · __ · ,\.:~>_-:"'"- ,_,.- -

ayud~se.1- Ahí dcÍÍtro \íri'n1i1iú~v() 1~11muscrito - me aclaró.rlPerÓ, p'orqué se 

ha traído consigo:b~~ c~rté~a para este paseo, si sólo· va~os;~· ~x~l~ra~ el 

terreno./ _;,ji;;: est~ cartera es para mí lo más importante cÍ~ t~di:~be:~i.:Íguim . '" . - ' . " : ~ ~: . .,, -

manera pu~do- perderla. Es 11ecesario que ese manuscrito se ¿i{Jve: Es más 
'-.. '~::', .. 

Llegaron a un pasaje despejado junto a un gigantesco risco, tal y. como lo había 

describió el señor Azéma. Descansaron un momento y después se dispusieron a iniciar el 

descenso, pero Benjamin no se levantó argumentando que: 

u Lisa Fillko, Ali trm·e.\'Ía, op. cit. p. 133 y 134 
,,. Antes había estado recluido en un campo de concentración, después de la invasión alemana a Polonia, ahi 
daba un pequeño curso de filosofia a las personas con las que estaba recluido. De esa desagradable 
experiencia sólo tiene un recuerdo agradable, un sueño que le coníla en una carta a su amiga Grclcl Karplus, 
esposa de Adon10, un «sueño maravilloso en francés con respecto al motivo de leer.» 
15 Bcn1d Wittc, H'alter Be11jami11, Una biografla intelectual, Gcdisa, España, 1990, p. 221. 
16 Lisa Fittko, AJi lrcwesia, op. cit. p. 136. 
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El objetivo que pcrsegufa, era atravesar Ja fr~nter~;=~onel rindequ~ ni él 

ni su manuscrito cáyeran e;1 ma~o~ .de la Gc~tripci; .Ya Ílabía'_recbrrido una 

tercera parte del camino; Si aho~1 re~rcs~b~é~I ;¿·e~lo, y d Ín miÍÍlnnasigúiente 
' •. •' - -·-·.' ,,·-·, '·' :. - -·-' .· -·.1·:. ,, .. " 

tenia que hacer otraycz todo e] trayecto;• Jo'1í1ás prcÍbable erá q.Úc Sll corazón no 

resistiese. En con·¡~cu~;1~i~~.6~~I:1~~:.~c:~~J~~~i)~1~1;~~ .. .:.· . . . . . 

A pesar de los intentos de la sc;18ra'1•i¡t~~~~ ~~rsÚadir Ú · BenJ~nÚ1; de 'C)ue ~·olviese · 
. ~ ·. -- ;· :~-::';. ;· :· ·, ,,: .. ;>· •' 

con ellos, él priso la noche al1í,:así qüe régresaro1i sÓJO:los lres al pueblo. Al día ·sigUiente 
" .. '·. '_,. - - . - -. -· -_ . , . ' . 

"·,-

salieron muy temp~an~; a11te~ cici C)Üé ~n1a;1eci~rá, parámezclarse entre Ja gente que ibá al 
:·:·.:: 

campo y así evitár sc;·detenidcÍ~:.·ú,ari b~stÚnte preocupados por Benjamín y cuando al 'fin 
' ,.- .. : ----" . . .._,. ··,, .. . . . " 

lograron llegar ál lugar ~n d~n~c !l~brá •permanecido, afortunadamente lo enco11traron a 
. " . - .. . 

salvo. Emprendieron Ja marcha entre <<caminos lisos de roca y bajo un intenso:calor» 19
• 

Trepa~os entre Ja vides. Allí en aquella vlña, füe do~~~i·s~njamin 
. . ' - .. 

flaqueó. pcir pri;nera y única vez. Mejor dicho, Jo intentó, ·n~ 1.d .. consígúió, y 

declaró, con palabras serenas, que aquello estaba po/e~~i1~1a d~ ius füimms. 
~~ -·· -;~.,.' 

José y yo lo cogimos entre Jos dos, uno por Ja dire~Í~a~y'é1~é>'Í~ó·1;or in Íz~·~·i~rda, 
Benjamín paso sus brazos por encima de nuestros l~~111br~~/~ ~~t'i;o·\i~vamos a 

rastras, viña arriba, junto con la cartera.' Benjamín respiraba~_on\Jíficultad, pero 

no se quejó - ni siquiera un suspiro. Sin embarga,· itna y: otra' :vez .. cchaba 
. ·: r~ ·• ' ' . • . ~ .. 

miradas a su cartera./ Por fin llegamos a_ la cumbre. Pas~rrios jú1iicí:a ~n charc.o. 

El agua era verdosa, viscosa, y ápestaba. Benja~in s1:::puso_de r~dillas para 

beber./ - No puede beber de ahf - dije, - . esa. agua está sucia· y .sin duda 

17 Ibid. p 137. (Las ncgrltns'son nu~straS) 
,. lbid. p. 138 . 
1''tdem. 



23 

contaminada./ La canlimplor~ llena de agua que:;1~biÚ traído, séhabia quedado 

vacía, pero hasta ese momento Bcnjami1~ n'tl l~~bla dicho que tuviC:ra sed. 
-·--~d· (~;~:~. ··-. . --· 

- Discíilpcme - dijo,·~ pero 1.10 nic cJltida oÍf~ r6ili .. ~di~. Sl no bebo de este 

charco, lal vez no logre' llegar ,;asi~'6f tiidf:; ~~ ~erir·'tjüe: ~uedc pasar es' que 
·. __ - .'. .;,:,..-; . _;- ;~· ~:~';~·.:'':-'.;'."t~~:,¡. ! ·, .. ·:~~~;;;:·,_ f~-~~}~_:)\·\·. ·-:·;··_·>·::: :·'. -::;:.· ,, ._·_,_ '. ·- - . :. . . -· -

muera de rifi1s ... despu~s .de lía?.'?.r'C~~~~~.'~/E¿n,!cra~ i.;a;9,~~t!IP~ no podrá. ya 

::~:::~~:b~ó.::. nia1ius:e~rit:o;:e~t~r~,~,;ji~~~~;:~~~t'fi:f ~ .. d'.¿{lf~ª\ll~~(·~s~timada 

d~do ~::::":;:,;~ á';,:::,::f :;:_1;.,;J;,í~?~~~~~~~h.~i';;t 
camino, que tantas dificultades causaron a Benjá'min;'sc:salvli'rían;~~uél;~~'~rdns ll'ero [10 la 

- ,. . - : ; .- • . : . ':> -: . ·: .,·_.,-· .. : - ·:-:,"- . ' ... ~ -

suya. En Port Bou la señora Gurlaud cuanta que::·. ·:C.':·L:';·: ''· .. '<;'• .. -.. :•;, .. 
- ·-· - - -- . > .,._ 

Durante una hora, cu~tro. mujer~s ; ;10s~ti~s tr~~ ·~~t~ví~'6~ ;~ogando a 
~ - -· .. ·-.~·'·. ---- - ··--:·~-e - ,_ - - -· ... 

los oficiales (en Port Bou) llorandC>, roga~do. y desespérando" f'rerÍÍ
0

e a los 

oficiales, mientras mostrábamos nuestros papeles en reg1.i. ·E~tallarri~s ·todos 

sa11s 11atio11alité y se nos .dijo que .. unos dias antes se habl~ ~~C>;;,ulgado: un 

decreto que prohibía qüe. la gente sin nacionalidad atravesara E~pal\~;' .. ' El° Ónico 

documento que tenía era el americano; para José y: .. ~)larts'.~'.r.Jim!Irí eÚo 
: ·_:-- ,: :.: ::: '··:~_.;; ~, .. ~ ,. 

significaba que sería.n .enviado~ a un campo. As( toclos:i'losJui~o;;a. í;uestros. 

cuartos sumidos. en·· In desesperanza. A' las 7' de .. la rÍ;añar,aj>;;.·i1 Lip~uirÍn rile 

avisó que Benjan1in • nl~ .·llamaba. Me• dijo .. que··. l1a.~Íal:~ierl~~ºét~rias·.~anticlacles 
de morfina a las

0

10.de·1~ .;eche rinterio~y~~e;~~·.·cÍ~~¡rJ~l;air/;U·'~~~·;, caso. 
-~:--_--)_~,: -:·.'-.:' 

pareciera una enfennedacl: me entregó una ~arta dirigida a mí ).'a AdÓrno Th, 
' : .· :,. ', . .'' .. 

W ... (sic). Lu.ego perdió el conocimi~nto. Llamé a. un medico ... Fui presa de 
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horribles te111ores·por la suerte de José.Y la 111ía hasta que·a·.Ja mañana s.iguiente 

se expidió ~I certificado dedcfunción .... Tüve que.dejar todos.!~~ papeles y el . ' . - . - .·.. . .. - . - . 

dinero con eí juge(;) le pedí que enviara iod~ ·al Consulado Néi.rtcai;1ericano en 

Bareelona'.:.21 

Benjmnin se q;1'iló tÍí vida la 111mlrugada del 27 de ~e1)tle~1bri: de 1940. Pa~ecia como 

si en su intento de h~1i;. de los nazi~ hubiera pensado.en·¡~dus Jiís poslbiHd;1dhs par~t esc¡1par 
'• · .... ··--<· ··;· '''" . . .. 

de éstos, y salvar su escrito; de no conseguirlo, tmnbién.tenia preparada <<st1ficiente 111orlina 
···- ' ., .. ·"• , .. · 

<~···<;:,_,,~,,-<o 

para quitarse la vida varias veces» 22• De 111unerapuradóji~~;.'rii.<li~si~~j~;\¡'6i~sauto'ridades 
. . --~ :~--. ,. '""'·'·\}_~: -''·· ······;·'· .. ,_ ... ' - : . 

espai\otris pem1itieron et paso a sus con~paíl~~()~ A~f i~~~:~ .• ~~~t~;:._;;~:~~~;~··..\~c~1clt esta 

situación era, para cualquier otra persona,. ui1 «inusual 'g~{~¿.;¡~·~j~'Ji'~~J~;;>, p~r;; ;1~ para . 
. . ,., ·- -" -· --··-:;~;--'.~~.>:·~·-'»- ~'-~-~ ~~- '(-~:t-: ~ -.. .:·· . -

Benjamin, que solía, frecuente111ente, e~frentarse a la~ p~~;~5 difi6~1ltad~s;';~;l];;-dl; ~rites y 
- - - =~_.:::·~>:·~~¡:~:>?-:':--t::- :~ ---~ ·-:·::: 

Benjamín hubiese pasado sin ningún problema; ~n díá despué~'ta'gé~tede'Marsella hab.ía 

sabido que en ese 1110111ento era imposible pasar a través.de E~~~~a.~i~Ó;,ó~en 'ese .día .en 
<:~· -:-;.:· ->:-)·:t~--\ ;,.-,'_ ./·: ·-·~ : --

particular era posible la catástrofc>> 23• · <• ·:;,;:· ;,»:·;. '" 
·,<.-:: · :--~,, ,~-t( .. S.~~-~---:.,::~:-.:-, 

El escrito que tanto protegía Benjamin está perdido 'J1á¡:;t si~iiip~e.(J~~shÓn; Séholem 
' -' ' " . --\ ..... , ···:~·.;i;,._., •. · -·· -:·,. _, ' .. , -- . - ..• 

::~:;~:::::_:.::~ ::::::::,.::[~¡~~~~l)~~~rl~~,:,:_': 
objetivo de este escrito era: hacer "una «lilosofiá matériaiistíi de tá:hisior[;>;·c~ri!óiruidá éon 

'º tbid. p. t43·145 (Las ncgrilas son nuestras) 
11 L. Fiuko, Mi trat•ej·ia, op. cil. p. 362 y 363. 
21 lrving \Vohlfürth, /lomh1·es del e."<lrtmjel'o. Wa/ter Benjami11 y el parnaso judeoalemcill, Taurus, México, 
t999,p.14t. 
13 Hannah Arcndt, llombre.)· e11 tiempos de oscuridad, cd. Gedisa, España, 1992, p. 157 Para H. Arcndt la 
\'ida de l3cnjamin parcela estar marcada por la figura prototipica de la mala suerte: el enano jorobado, del cual 
ella hace un<i lectura muy crca1i\·a; sin embargo, nos preguntamos, ¡,acaso en esos momentos la suerte de 
llcnjamin no era una suerte compartida por toda una generación que sufrió los horrores de la guerra? Creemos 
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la «<máxima concreción»"24
, a partirde los resabios ·culturales de los pasajes de Parls. El 

texto quizús lulbia sido destrui~o por la SeilÓrn ciurhmd,ai ·s~1;tlr an~«:inazad~· laseguricÍad 

de su hijo y la suya. Según los info1'm'?~ Je la policía frontcriz:I csp'áiiola, qlle obtiene Max 
'• 

Horkheimer años mús tarde, no había ningl°111 nia;1i1seri~o\irüeso dcnfró d<:I portafolio que 
;, · .. ·: ,,. :- l ' e: '··- , . • : , : . : ,. , ' - '.. . , -• ~ ·. - . . - ; .. ' 

alirnic . la suposición de Sch~lcm, mmq'ue ~s .pr~b~bl~ que C:::On i~ calig;afia din1inuta de 

Bc1;jamin no necesitara grandes folios para tr.a11~1;Óri;rla; Rolf Ticdema~n25, por su parte, 

considéra que en realidad el manuscrit.o' era otro.· texto, el último que. Benjamín. redactó · 

antes de su muerte y, al cual nombró: Sobre el co11cepto de historia ( Über cien Begriff cler 

Geschichte)26
• 

Probablemente jamús sabremos que texto era el que realmente llevaba Be11jamin en 

su maleta; pero la razón por la que elegin~os este relato para iniciar nuestra cxposié:ión, es 

porque en él encontramos varias características que dominaron parle de la vida de nuestro 

autor; me refiero a la experiencia del exilio y la atmósfera de persecución en la que fue 

escrito el texto Sobre el co11cepto cle historia. Experiencia catastrófica del acontecer 

que no es un figura mctafisica la que nrnrca la vida y la muerte de Bcnjamin, sino una realidad histórica que 
altn pesa sobre nuestras espaldas. y la cual alm sirve para lcgitin1ar los actuales actos de barbarie. 
24 Susan Buck~Morss, Diah:c1ic·a di..' la mirada. IValter Be11jami11 y el proyeclO ,fe los pasajes. cd. Visor, 
Madrid. l 995. p. 19 . 
. :?5 RolfTieden4Jnn es el editor del Pas.wge11-ll'erk publicado póstumamcnte en 1982. que de ser un proyecto 
de cincuenta paginas. según cuenta Scholem, se convierte en una masiva colección de notas y comentarios de 
más de mil paginas . .r\ travCs de sus investigaciones y anotaciones. Tiedcmann guia al lector para descifrar el 
contenido del ma1cl'ial que a hasla ese momento había recabado y ordenado Benjamin. Waltcr Benjamin. Das 
Pa.\·sagl.'11-Werk. Ed. Suhrkmp Vcrlag, Frankfurt am Main 1982. pp. 1354. En dos tomos. Una reconstrucción 
enormemente creativa y profunda del Das /'as.H1g,·11-lf'l'rk es realizada por S. Buck-Morss en su Dialéctica ele 
la AHrm/a. op. cit., u uavCs de Ja cual m11cs1ra la extraordinaria cohesión y radicalidad del proyecto inacabado 
de IJcnjamin . 
.:!''\\'ahcr BcnJamin, "Übt'r den /legq/f dt'r Geschic/11e'', en /luminatio11e11, Ausgcw!ihltc Schrifien 1, 
Sulukamp Vcrh1g. Frankfurt am Main. 1977. pp 251-261. liemos revisado el texto original y contamos con 
tres traducciones: Wallcr lh.•njamin. "Te.\i.\· de filo.wjia ,fe la historia''. en Discursus !111erru111pidos; trad. 
Jesús J\guirrc; cd. Planeta.De Agostini. 1994: pp. 175-191 (la edición, Taurus 1973). \V. Ocnjamin. ''Tesis ele 
Jilosojia "''la historia" en l::11scn•os L'.\nJgidos, trad. H. A Murena cd. Monte Avila Argentina 1967; \V. 
Bcnjamin Sobre d c<mcepto 1/e historia. Trad. l1olívar Echcvcrría A. (Cortcsla del autor) Esta última 
traducción fue contrasuufa critu:amenh.• con las otras dos, y con el texto original, en un curso dado por el 
traductor, además incluye un fragmento inédito de la versión de las tesis encontradas por Giorgo Agamben en 
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histórico que se expresa una y otra vez en las Tesis, las cuales. son el. centro. de nuestra 

investigación. Dieciocho Tesi; confonnan el texto, del cual se C()llSe~ó varia's versiones, 

gracias a que las envió a uri par de sus ainigcis, y d~jÓ una b~pia'd~·.cllas con el encargado 

de la Biblioteca Nacional de París, el enigmático Gc~org~~ 13aiaill~. ' 
La nmrnción de su dramáii~amÚ~r16; p~nc d~réJi¿~c ui;'.;asgo an1bl~1ilcnte de la vida 

y el pcnsamicnto de Bcnja111i1i, al1i d~Í1dc cáráctcr·y dcstínb esfán éni~1isíón constaÍ11e. 

Rasgo que hace de su obra u~ discurso fns~inm~tc, y ~ la v".z ~ra';11Ktl~~~ 'dn donde. se 

enfrentan, al mismo tiempo'que se enriquecen, dos tradiciones aparcntemcnú~·"antagónicas 
" . . ·. _.;·.:-.. · '•. ·:< .· .'.;·. . -

y, sin embargo, inherentes la una a la otra: la tradición occidental y la 'tradición judía.· Dos 

tradiciones a partir de liis cuales se configura un discurso critico ·e Inno,vador, Ún discurso 

co11 una profunda aspiración: la posible transformación del. mundo,: 'y al cual· podríamos 

llamar, por su originalidad y trascendencia, el discursobenjaminiano. 

11 

El Origen como procedencia 
- - - --- . - -- . -

Para contar n;l l~i~toría t~ng~ que empezar muy atrás; Si fuera 

posible tendría, que .remimtam1e todavía más, hasia los primeros 
«.·.,.¡ 

años de nii, infanéia.iri,cluso hasta la lejanía de mi procedencia( ... ) 

Mi hi~tori~ . no . es d~lce y am10niosa como las historias 
• ', • ' . '. o ~ ·:_;:···:-·~ ~ • 

inventadas.:Ti~né ~n sabor a disparate y confusión, a locura y 

sueño, como 1a' vida de todos los hombres que no quieren seguir 

engañándose a .si mismos. 

la Biblioteca Nacional de Parfs en 1983, en donde Benjamin habfa dejado Üna versión de las tesis a cargo de 
Dataille,junto con otros escritos. 
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Hermann Hesse. De111it11127 

De honor sin fama. 

De grandeza sin brillo. 

De dignidad -sin premio. 

\Val ter Benjamín. Personajes t;/~Ú1~111es:.:193 l-l 9322
K 

, .. , .. ~ 

Cuando uno se acerca al pensamiento de Benjamín no ~s-posible cÍudir un rasgo que 
;· ,,~:.;.. '···> ' ·.·'. -

marca la totalidad de su obra, rasgo que tiene qt;~ ver con la prÓc¿ci6ri9iü; u_o;1ge1Í, social y 

cultural con la que cstuvó en contác-to d¿sdc su ihfancia. Rec6nstr~-ir I~ fison~mía2" de 
~ < :, - " . - . . - - ' - '<-_ . .:·.-~·· 

nuestro autor para_ intentar que sus imágenes alegorías i1os revelen sus secret_os; significa 

hacerlo -a partird-¿-unra~go ambivalc1ite que nuestro autor comparte eón un'sector de su 

ge~er~ción.- B~njan1in era_ el prototipo del intelectual europeo moden;o y Ío -era de una 
- -

--- _manera_ muy p-articular, «propia de una condición específica a la que -suele llamarse 

eondiéión judía»30
• _-

La procedencia_del grupo social al que-pertenece Bénjamin; de acuerdo con Bolívar 

- Echverría, se remonta a los judíos de la diáspora que llegan 'a occidente en el siglo III. 
;.,' .. -·.-.:·. 

Después de la calda de Roma en el slglo V Y. el ª-~c~~~~Ydel ciristianismo como religión 

oficial del imperio, las comunidades judías, profundm~en-te ap¿ga-das a su tradición, son 

relegadas a realizar las actividades consideradas como _menores, o incluso como 

17 llcrmann llessc, ••Demitm ... Obras cmup/eJas, Scix Barral, España, 1986, p. 9. 
111 \Valtcr Dcnjamin, Personajel· a/euwnes, trad. L. Martincz de Vclusco, Paidos, España, 1995. 
29 La reconstrucción lisionomicn de las figuras prototípicas de una época histórica, ha sido un recurso. si bien 
110 cicmirico, si muy rico y creativo para comprender mejor a un determinado momento de la historia. 
Jugamos un poco con esta tcnttuiva para aproximarnos a la figura de Benjamin y sus contemporáneos. 
Ju Bolivar Echevcrria, ••¡..1,~sianismo y utopía" en Va/ortle uso y utopía, Siglo XXI, México D F, 1998, p. 123. 
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. - ' . . . . . 
perniciosas, en la sociedad crisHana; labo.rcs·artcsanalcs y comerciales, el movimiento del 

. - ' . . 

dinero y· el intercambio ;AC! mcrc;lncias .. En •el siglo XVIII, la sOcicdad cúropca 

profundamente atrald_Ít ·por~Í. id~~I i/11si1"lulo se ''laiciza'', ·y empieza .·a pr.;m~vcrwm 
comunidad univ~~sal; in'éxistcn1dí~ástaci1tonccs, pués lo existente después de la caída de -· > ""'···· - --, " -_ · .. ,· '- - - . . . 

Rema, ~'on csüido~ féudal~s; ;~dÚ~~:dcspcrdigados, ih1gmcntados y en consl;111l~ pugna JlOr 

'ª ,;~gcí11on1a, y cuyo 1111ico v1ncu10 exi~1cn1e cr.a 'ª religión c~istian~.-sin ~n~b~rgo, é1 

criipujc d~"\os nuevos ideales, junto con el desarrollo 111crca11Ú1, ~J'~,;o~aron el 

élcs1i10ronmnicnto de la ~ocicdad feudal. Al 111ismo tiempo·se empie~a a·co:1fon1~·~; ~I sucñO 
~··· • - . , • . :,_.· '. (_e.· • , - -• ..... •'. ' . '. • ' ,'· . : 

de· _una comunidad cosmopolita, una cultura 06cid~;1tal, qiic· ést~r!a. n1ás_ allá· de Jos 

·particularismos nacionales del continente y cle;':Í~s p~bÍ,1Js·~~rop~~s31 , i~calcs que la 
'.-:'~·;-:- ·- -· : .. 

institución religiosa católica y la nueva morál p~otcstm~tc .habla· posicrgado a un futuro 

idilico, a un «más allá» del mundo tcrrcn~J32 •" 

Esta situación histórica del desarrollo de Ia m~~~mldad abre ta1~1bié;1 I~ pósibilidad a 

la comunidad judia a que se integre a esta nue~a sociied~~ c~ner~~~te, a~n~;I~ ~n detrimento . - ·· .... ·-·.- . .- - - ' '-. '' . _.,_. ' 

. de su identidad ancestral, con la incorporációri a los t~~bajos de ids'.aÜ<i~, o~olii() ~rofcsÓrcs 
espirituales. Paradójicamente, este hecho histói'ico posibiÍita Ja cons~Üdáción~c~nón1ica de 

; . -:-.·~· i':·-.- . 

la comunidad judía y la confonnación de uná.élite de Intelectuales que.tcn.drá su mayor 

expresión en el siglo XIX y sobre todo el XX.J3
, particulannente enia Eur~~a Cent;al 

(Miue/europa). Desde mediados del siglo XIX yhastal933 la comunidad jildia:J.;:~~·lá área· 

geográfica-cultural, e histórica, unificada por Ja cultura alemana: Alemania y el. IÍnpcrio 

Austro-húngaro, conoció un llorccimicnto cultural extraordinario que dejará un profunda 

31 Jdcm. 
u Cabe destacar que uno de los aspeclos que Benjamin va a criticar de la época del barroco, es su abandono 
del mundo de lo real, para refugiarse ilusoriamentc en el mundo de lo espiritual, de un más allá que escapa a 
la voluntad humana. Cf. W. Benjamín. El origen del drama barroco alemci11, op. cil. 
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huella en las artes, Ja ciencias, Ja literatura y Ja füosofia del siglo XX34 
•. Esta ·c.;~mnidad, a· 

Ja que Benjamín pertenece, es una ·generación que se ali~~~ta tanto .de Já cultura alemana, 

en particular de las raíces románticas; coi~;~ dé Jatradi~iónjuaaicÜ,y su visión me~iánica 
. del mundo. Sobre esta generació11 de inÍelcctuiti~s MÍchei L6wy nos dice: 

Sl; · pens.amiento · es·• ;rofuncÍ:i1~1ente, ·•o;gánicamente", inseparablemente 

judeo-gennánico, ·ya sea: que asuma orgullosamente este sincretismo (Gustav 

Landaucr), Jo vivan como desgarramiento (Franz Kafka), o ensayen negar sus 

fuentes alemanas (Gerchom Scholem) o su identidad judía (G. Lukacs).35 

Es una generación de soñadores utópicos que aspiran a un mundo radicalmente 

nuevo. Un mundo que se inspira en el pasado: el paraíso edénico perdido, pero para que de 

él surja Jo totalmente innovador:. Ja utopía revolucionaria36
• Esta doble pr~ceden.ciá; judía 

por una parte, pero en tensión y én proceso de asimilación a I~ cult.~ráoccidental·, por Ja 
'.~:' ; : '; 

otra, es un rasgo de procedei1cia que comparten muchos de los ·grá.:;d~~ pensadores críticos 
. _, ,., 1';_ ... ·,. 

de Ja Europa del siglo XIX y XX;· pensadores como Ma~ ~·j;?~~d5,Lhk~c;_'.o'Einstein, 

Marcusc o Adamo, y por supuesto el propio B~nja~1i~;~<~?ig:t~B~~:~~l~:F:~~0+,Una 
generación que a partir de su particular ventaja de mantener con'Já:dvfüzaéicfo' occidentál 

• .'· '·· ";' :·-·" J\',.:". ~.~,·}I:~~:~,;;;:~:,{.<;;;,-;"; .-.;•'.-~ • :· - .. 

una relación de proximidad y distancia, se propone recuperar de ~sta'cultu·r~-. :·~us -ª~;~~-tos 

31 lrving \Vohlforth. /lombr"s dd e.\·tranjc.•ro, op. cit., p. 80. 
:u tvt. LOwy considera cs1a época, comp•uablc al siglo de oro judeo·árabe en España en el siglo Xll. Cf. 
Michcl Lüwy, Redención y Utopía, El judaísmo libertario en Europa Central. Un es/udio de afi11idatl 
electfra, El ciclo por asalto, Argentina, 1997. p. 5 . 
,, !bid. p. 6 
1
'• LOwy hace una magnifica reconstrucción de esta articulación entre el ideal libertario (Anarquista) y el 

pensamiento judaico (Mesianismo) en su obra antes citada ... El reino del espiritu. el reino de la libertad, el 
reino de la paz. Su ideal era la comunidad igualilaria, el socialismo libertario, la revuelta anti·autoritaria, la 
revolución pcrm;mente del espíritu" lbid. p. 6. La compleja relación entre el mesiánismo judio y las utopfas 
libcrcarias son expuestas l•unbién por el autor en su obra p. 17·29. Nosotros señalamos en 13 obra de 
l3cnjamin esta afinidad, sin entrar en sus aporías, ya que no es el objetivo de esta investigación, aunque nos 
referiremos más dctcni<lamc111c sobre este aspecto en el capitulo tercero, y haremos un breve comentario en 
nuestras conclusiones. Bolí\'ar Echcverría también hace referencia a la particular relación entre utopia y 
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. más profund()s. quchm1 sido olvidados o menospreciados - por cjcmp_lo, _el Tr1111erspiel 

alcm:ín que· Bcnjami~ exa~;imi deténidamcnte en su obra El origen·. ele/ drmu~1 ·barroco 

a/e111ti11 (Urspr1111g c/~s c/;11tsche1i Trc;11erspie/s) ~ o incluso 6c~11l~~as'. i:'ó,;16 ~I ~aso de la 

contribüción de· Ja. iraélicióñ jud!a a· Ja conforn1aciólí dé lá·C:ÍrltÚr~ 'ócé:idcr1ial;' Bci1jamii1 es 
- - ·,·. : __ >::-.->.,i.·~---- _,·.~-- --_.· ···-, ... : .. ,.:'._. _._,::.·\ •:.<-~ .. .:::~~~'.::·-:~:~_~:.-·:.{:.:/~~:?·-~:,E~~i:;;::,~~_l:);:~;~\\'.-:-::'.._.·, __ ::::_-_:;:_ -_- ' 

consciente de qúé_la prC:s".nC:ia~c lo ju.dio c11Ii1cultura)•le.ri1¡¡na:~c:~~-~-". •• n~~·1etascc~cta;•así. 

::,;::, ~I '""'ºjoro"'''.º . .;·~~"'.º b:jº1''.'; ~~f bE:!1~t~;~*~%~&~~~.~pri~oro 
La Caria a/padre.de• Kafk~ biert"pod;ía sek-ir'colliC>'ü7~J;b¡:~~t:é~a~il iar· de .. nrnchos de 

estos i11telectual~~j~dí~~al;e;1~~·1~sr.E•)'.~~:s~~~ij~+~HF~~~fi.~~~~;'.~¡~;a~in·apúntaba a un 

rasgo que compart!a co1i su g~1Í~ráciÓn/él¡'~ós_:d,·iCe!\ .. EI padr~·sancionador es asimismo 
..... ·. -· .- ... :~ .. <".'1,·,,<"<>::~;· ... ''-·'. ' 

acusador, y el pecado del ~úeac_Úsa i:Í ¡;'ijci'~e~d~!aa'~~r'U'n~·~specie de pecado hereditario. 

Porque a nadie atañe la pr~cisión q~~ ~: ~~~,~~~adÓ hiciera Kalka tanto como al hijo .. .''38 Si 
' - ,· - ,' -e,.-. . .. . • 

Benjamin le dio importancia· a la percepciÓ~:del .entorno familiar que se"plasma_,en los 

personajes de Kalka, es por la dificil relación que mantiene la juventud judeo~alemana en el . --·o;_.:·· -·-·-.,-,,.>,' - . 

seno familiar. Benjamin confesó en repetidas ocasiones las malas relacio~es quci n;liíit~í~la 

con su padre, al cual permaneció atado económicamente hasta los. Íreintá afio~: El p~dre dé 
' _·:--.:_···¡"··; ,,•,, ____ '·:~:'.~· .. _,;~_··-~";-·'~·:,:--- .. 

Benjamin era un hombre de negocios, inversionista en proyecÍ~s urb~ri"os:::B~nj~min 

recuerda: « ... mi clan habitaba en estos dos distritos - el viejo y ern~év&:6·~C::i'cÍeni~ - con - .. :.-:: ,-- .: '~~·--_ -<~-- -_:_ ·. ··: ... , -

una actitud de obstinación mezclada con confianza en sí mismos, con~i~iéndol.os en.'gúeto 

n1csianis1110, anarquismo y marxismo en el pensamiento de 13cnjnmin, la cual da un rasgo muy propio y rico a 
la concepción de lo político en le pensamiento de Bcnjamin. Cf. M. LOwy. MesianiJ'lllO y, op. cit. 
37 J. \Vohlfarth hace un interesante análisis de las relaciones y tensiones entre la herencia judía y la tradición 
occidental, en el pens:imicnto de Uenjamin, así como los diversos motivos que se manifiestan de éstas en su 
obra. Cji'. Hombres ele/ e.wrcmjero, op. cit. 
38 \V, Benjamín. "'Franz Kafka'' en Pmn una críticatle/a \•io/e11ciayotrosensnyos. llumínaciones/V. p. 137 
y t38. 
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que consideraba su feudo>> 3
". Por su parte Benjamin «lenía una poslura crí1ica, casi cínica, 

frcnlc a la existencia burguesa de su padre, lo que lo llevó a amargas peleas>>40
• La familia 

de nuestro aulor y la de .Kafka poseían los rasgos flsio11ó111icos más característicos de la 

familia judío-burguesa .asimilada ti.la Alemania del siglo XX, cuyo apego a la tradición no 

era mús que un ras.go' ;ncramc1uc. folklÓrico, incapaz. de reconocer' la profundidad y .la 

riqueza de la cultura judía, y uítn menos de la cultura alemana. 

,111. 

El Origen del texto.en In obra·. 

Ninguna de' l~s .i¿e~;: de .es~a mente inagolable parece mera 

ocurrencia.(.;.)No t~1i!a · t;ada d~ filosofo 'tradicional.( ... ) La 
' : -: ... :' .-'. :·:.>:' . .. -':.:~·.·:.:·:.: .· ' ~. ·.· 

subJetividád, de su pcnsarrifento. se redujo hasta la diferencia ·- ··--,, . ,----· .. -·. . - . 

especifica: .. La ri~sede ~Üe~rl'c1 conocimie1ito lo más individual 

es lo más ge1íeral '. ie sienta c~111ci, anHlci ~l dedo.(.'..)'. Dicho de 

;::'.:~::'.n'iJC~~~~f l~~~l~~~~::;~d~: 
H~" •hora h=o• •=::~:;::.:;,";~·:::;:::~l~"~'~~·i:t:l:~: 

su redacción. También hemos apuntado algunos aspectos' sob~c'i:'¿·~fac~denci~ ~acial y 
; .. ::.,'-~~<-::~·.;; c.·,. 

cultural de Benjamín, así como los rasgos que compartía con si:i,:'ge'n~r~~Í.ón~· C,~;nÓ leves 

trazos pura una posible construcción flsio11ó111ica del intelectual 'críÚcÓ·j~1déo~alemán. del 

39 Cilado en lrving \Vohlfarth, /lombre.\· cid extrcwjero, op. cit. p. 22. 
"'º Susan Buck~Morss, op. cit. p. 24 
"'

1 T. Adorno, Sobre IValter 8c11y·m11í119 Catedra, España, 1995. 
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siglo XIX y XX. Para ce1Tar nueslros obje1ivos que hemos anunciado en la. introducción, 

con respeclo al origen del tex10, siluemos las Tesis en el conjunto de luobra. 

La preocupación por el 1rnsfondo histórico de la culli1ra"eii'e1 pciüitin1icnto. de nuestro 
'.:· :: _ :·. ,.··~ <- ~:- .. . 

mllor, es un lema que siempre eslÍI presemc, desde sus'"in:ilúeros.escdlosohast:i 'sl1s los 
."J . • ···._,\·.::: 

i1llimos. S1éphanc Meses nos habla de que una d~ las .~ucs1.iones· cenlralcs de su reflexión 

parece haber sido la siguiente: «¿cómo podemos" lrnblar : de historia? ¿Cómo hacer 

inteligible un caos de ac?nlecimicnlos? » 42
• Benjamin era consciente de.que la construcción 

histórica está en función de quien se apropia de ella en el presente, es decir: la ideología 

dominante. Tal ideología, no es imicamenlc la poseedora de los medios materiales de 

producción, sino es aquella que de110111i11a, las cosas y con ello se apropia de ellas43
; la 

modernidad capitalisla. En· este ·sentido, para. Be11jamin el uso ,del lenguaje y su 
- ·-- - - - - -

transformación no Se da en CJ ámbito de las ideas: sino en Sl.I USO COticliÍÍno, en Já p.ráctica de 

todos los días. Ahi es donde se detcm~inan la~ cosas por m<!dio d~I Írabajo y el .lenguaje, y 

ahí también, es en do1idc se l~:s.Íip;ipiit la i:IÍÍse dÓmin~11ie'.~~I :~fi:,~~~l~·á~Benjnmin radien 

::::.:.:.:::'.1º2,~~1~:t.~.Jºf.:~El~f~~~~!Jr~~i%~~r~:J,~",t~::::" 
~,.;.:.: ,;;~;2~~;¡~~;f ~~~~Jf:iMiJ~~b~!f L~q6:~:i ~·::·::·":.:: 
relÍicionan casi todos sus escritos, indírecta;11~;1;~ iJ~ r~d~~;ados antes de 1927, y de manera 

.directa, casi todos los escritos posteriores a· esta fecha. Una historia-filosófica 

(Gescltic/11esphi/osophie) entendida como una reconstrucción filosófica a partir de los 

-t.2 Stéphanc MosCs. El ángel de lct historia. kosen=weig, /Je11jami11, Schofem. Catedra, Madrid, 1997, p. 81 
43 En el segundo capilUlo profundizaremos, desde la pcrspccliva gnoscológica, la diferencia sustancial entre el 
nominar. propio de las lenguas originarias, y el cle!ttomimu·. perteneciente a la historia primordialmente 
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resabios :macrónicos <le ·.Ja historia: los pasajes, la arquitectura, la rnoda, .los objetos .de 

consumo, etcétera; .en otras palabras; el proyecto de Benjamin era «rcco11st~ir el niateri~I 

histórico como filosofia»~4• 

El nÍanuscrito Sobre.~/ conceplo (le li;storia es ~rny pro babi~ que sea ei"~ltimo texto 
.- -·:. - -~·, . - _·:·. ·.-, - ; . - ,. ' .. ,- ' . '.. ·.. . ,·. :·_ : .- ·. ~--.:.' _· '. ' 

que Benjamín rcda~tÓ. Seg(m su biógrafo a; Witte, la~ Tesis fueron: ~scri.tas entre el 

in~ie~np y la primavera de 1940, y eran el fruto de pensamientos preservados d~ra~;e c~si 
veinte. áños. El mismo ¡iu'tor, atirma que las Tesis fueron concebidas como., una serie. de. 

aclaraciones metodológicas al estudio sobre la lírica de. Baudelairc, aden~ás de. una· 

reflexión profunda y fundmnental sobre la esencia del tfcmp~ históri~C,';.:sohj~·I~~ lar:~ de.I 
. . ' . . ._ ·. ... ·',';;··~: ,:'. :: ·.~ ·_-_,,:... 

historiador materialista. Para el biógrafo de Benjan1in,. las; T~;/s·.~éiii','li~~\:;p~é:ie· de 
--~ .. ' •".:- ''~ . 

estudio sobre la 
París. · '·<.,;:.:!éé< · .. 'ic· .. ., : ·;•·, 

En este sentido, cabe señalar la r~lación que exi~t~;j~t;~!~~li~f¿J~i;1~sp~sajes con 

otros escritos de Benjamín. Susan Buck-Morss nos dice qu~:11a:/uíia'rel~ciÓ~ dlrecta de La 

obra de los pasajes con los siguientes textos: Lá 1ár~ltd~rJ;;~,~d10;. (1923), Napa/es 
---

instrumental de Ja humanidad. Sobre este tema Cfr. Wnltcr BenjU.min, i.·~oh1:e ·,;¡ /e11i:uclje en general)' sobre 
el lenguaje tle los lumia11os ... en Para mm crítica, op. cit. ' 
<&-4 Susan Buck·Morss, Dialéctica tle Ja mirt1da, op. cit. p. 72. 
•
15 l3. \Vitte, \Valter 13cnja111in, op. cit., p. 222 
-lb Bolívar Echeverria, M,~sianismo y, op. cit. p. 127 
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(1924), Traducciones de la obra de Proust (1925), MosclÍ (1927), Caite de direcció11 IÍ11ica . -· . . . - . . , . -

y El origen del drama barroco alemán (1928), El S1m;éa1is11ú1 y Para una imagen de 

Pro11s1 ( 1929), Experime111Ós ·con /-las!tisÍ1. 0,9JO),: Kar/: krai1s' y,: Bl~eve· 11is1oria "le la 

. fo1ógrafia (Í931), Cró11ica ;le Ber/Ú1 e·1;1,/a11éi;i:é11. Bartúii1{;~;~, ·;¡9iJó, (1932), Sobre la 
- . . - •" '. ' . ' '·' '' ''." .· : ' ; ". ( ·"' .. -· . ~': · ..... :., "·· . -~:;; ~-

fl1c11/1;,;¡ mimd1ica ( 1 !Í33), El m;lor c;mo pr,;d11~to1: yKafac1°: ( i 934);'.I,i ~br~?;/~\1r1e e11 s11 
< ' , • • - • • • -,~• , •• • e'', .. ·- •· .• - 0--· .. · . , •.' . ' . 

época ~le reprod11c1ibi1Úail 1éc11ica (1935), El'. iu;,:,.~;~í~r ciQ36)> Ec/1v~1ril F11chs, 

C,;/eccio11isw e His10riador(l931), El París del sei1utclo'.}mperi¡,e11<ia11it~laire (1938), 

·Sobre álg1111os 11101ivos e11 Bmule/aire (1939) y por ;upuesto el texto· qtíe aquí 11os ocupa, 
.·,: . ' ,, ··:.·.' ,' < ·. 

Sobre el co11cep10 de his1oria (1940)47
, La importancia de 'estos' escritos 'es que en ellos se 

pone a prueba la metodologfa bcnjaminiana de una posible construcción critica de la 

historia, las cuales son un ~cma de primer orden en las Tesis. La aparente fragmentariedad 

de los escritos de nuestro autor no debe engañarnos, pues cada uno de ellos ·nos conducen a 

un mosaico más amplio y diverso, es decir, la realidad misma. El estudio de Buck-Morss 

sobre La obra de los pasajes, desde nuestro punto de vista, prueba la cohesión y unidad de 

la obra de Benjamín, que es algo que anunciamos desde la introducción a este trabajo, que 

si bien se niega a ser un pensamiento sistematizado en grandes tratados, no· por.ello 'deja de 

ser riguroso y unitario48
• 

El texto era también una especie de carta dirigida a su amigo R.Br.ecl~t.>.en la cual le 

plantea los temas de cierta dis~usión que sostuvo con él en Dln;ITlai~a'. é~te al recibir la 

trágica noticia del descenso de su amigo comenta que alguien le habla enviado las «Tesis 

.n Susan Ouck Morss. Dialéclica de la, op. cit. p 66 
48 Un revisión seria sobre estos escritos. nos acercaría de manera más estrecha con los contenidos crhicos de 
1as Tesfa·, sin embargo, esta labor rebasa los limites de esta investigación. pues el interés central de nuestro 
trabajo es el de exponer de manera general sus contenidos temáticos y hacer patente como es que se expresan 
a través de las alegorías. 
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de Filosojia de la llistoricm; advirtiéndole que se tratu de una texto oscuro y embarullado, · 

Brccht comenta su lectura de las Tesis: 

Bcnjamin se vuelve contra las representaciones de la historia como un decurso, 

del· progreso como una empresa poderosa de cabezas descansadas, del trabajo 

como fuente de la moralidad, de los obreros como protcgés de la técnica, etc ... 

Se moía de. la frase, tantas veces oida, acerca de que debemos asombramos de 

que algo. como el fascismo puede ocurrir «todavfa en este siglo» (como si no 

fuese el fruto de todos los siglos) en una palabra, este trabaj~ es claro y 
. . 

clarificador (a pesar de todas sus metáforas y judaismos), y pienso con terror 

qué pequeño es el número de los que están dispuestos por lo menos a 

malentender algo asi."9 

El ambiente inmediato que prevalecía en la redacción de las 'resis era de fracaso e 

indignación; pues, el Tmtado de Munich de 1938 (del que ya he1i1os hablado), significaba la 

claudicación de los gobiernos "democráticos" frente al nacional socialismo,_ y el pacto 

Hltler-Stalin en 1939, hacia patente, no sólo el sometimiento .de la URSS al tercer Reich, 

sino sobre todo, que los intereses de la nueva clase dominante: el partido y su burocracia, 

habían desplazado a la revolución social.5º 
En Calle de direcció11 1i11ica. (Ei11bal111strassef B~~ia~i;(r~chaza el preÍeí1doso gesto 

L·.,~: ;· 

universal del libro y denuncia la ineficacia de la actividad Íi.tef_~_~i~ ·qÚ~· s~c d~sárrCÍlle dentro 

. del marco exclusivo de la literatura, pues en el seno. de las comunid~dds !!~Íiv~s tiene mayor 

eficacia las octavillas, folletos, artículos de revista y carteles publicitarios. Las. Tesis 

49 Citado en Jesl1s Aguirre. Introducción a \Va1ter Benjamín. Discursos i11ter111111piclos. p. 11 
5° Cabe también recordar que en su viaje a Moscú en 1926, Bcnjamin apuntaba el riesgo que percibía en una 
atmósfera pos-revolucionaria dispuesta a canonizar a ésta, y con ello olvidarse de sus verdaderos objetivos. 
Sobre este tema Cfr. Diario de Alosc1i. 
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cumplen una función que se adapta a esta exigencia, pues las tesis son. un género, una 

''afirmación desnuda, sintética, a veces aicgórica º·formulado, en.' lenguaje· aforlstico y 

figurado"51 . Las tesis bcnjaminiiums scii1 · Ímñgenes dialé~ti~as;· iÍumiiiri~ici11e;s. ·profan~s, 

representaciones alegóricas de una idea, n~ónadas saturadas: de,t~~si~n~sii~'·{.~ 'hspaci~-
temporal, cuyos contenidos soi1 el cibjetivo de' nuestra invcstigaci;ó1iJ' ;:~p:;~·;·. ;:'..:;;·: ., 

Las Tesis responden, por una parte, a un proyecto cÍe critica gc,~~;rai'~: 1ó·~;~lt~r~ de la 

modernidad en su versión capitalista, desde su fracaso histórico'e;;·~,:·~{g·l:~~~;'~t~ual seria 

el tema principal de La Obra de los Pasajes; por otra, pone.ei1 ~uestió1i los' principios 

teóricos bajo los cuales se guia el discurso del marxismo bol~he~iqÍ1e) d~~ci~Íden1o~racia · 
.:.:_-·:.-.·· =·.:::-_ ;.·--~-~.~,:::'::-··: ' ':: 

alemana: que no distan mucho de los aspectos mñs pobres del' discurso ni'odeíno,''es decir, 

su relación con lo otro, como una relación únicamente de dominio: .'fa~bi;n. ~~b~one,una 
valoración critica del "materialismo histórico" para su posible refóm1ulllción;••li: partir del 

.. : ·::~ . . . . . _.,-- - -

acercamiento de dos tendencias aparentemente antitéticas: eÍ IÍuisidíí.is~l;~·.Y ~Í.'i1Íopis1;10:52 · 
. • ~.:? o~q>}~~~',:.~~~::-~,.~,··: ,· • , ... .' '.' 

Todo ello a pm1ir de una nueva relación con la historia, radicalmente dif~ie~te' a .la que .. eÍ 

:~::::::::::::::::~:::::::::::~:::~~~==~)~iJ~ltl! i~~~·:'.:: 
no intentando arrancarle sus secretos, sino que es i::apa:Í: de esc1foliar·'de'n1iilíera''lltenta a que .. 
ella misma se los revele. . .. ·. \ :·;' ~"·'· ,,,.,, . . .. ·:· .. - ;, ... 

",,.,;;::.:'.::.:: :::= ::·:~ :~;~~~f ª~~i~~;·:~Ir~&.i1rHj.:;: 
epistemología del iluminismo. Comprendér··.,~-n:~c¡Ó~·.~;.~=~:~-¡,~~¡;~t~~'~é··~enjamin ·.es 

- - ; :~ ·:.~,: i ·-'- . ' . • ".:. ' - , .. - - • • 

- - . . - -

51 Ana Lucas, 1i'empu y m<.•uwrill, Uua reflexión J.;,¡,~·e _j;; ¡Úos~j;a d'! la historia ti~ '1~ 8~11jami11. Fundación 
de invesligacioncs manc.isu1s, Mudri<l. 1995, p. 131 - · ' ' 
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fundamental· para nuestro estudio,. pues en ella se revela más· claramente la critica de 

nuestro autor, no sólo de la modernidad capitalisÍa, sino además, su crítica a· la izquierda de 

su tiempo, c1iyos principios epistemológicos son afines a los de la ideología dominantc.53 

Los presupuestos gnoscó.lógfoos de los textos de Bcnjamin, poseenco.mo:uno de sus 

principales motivos el concepto dcexperie11cia (Eifi1!111r1111g), que si ·b'ic_i/tícnc como figura 
. · .. ··.··.·-

principal al sujeto singular y concreto, nada tiene que ver con la mera· vive_nciá (Erleb11is). 

Nuestro autor se basa en la teorlu kantiana del -conocimiento, y su\~rre~pondientc noción 

de experiencia, desde una interpretación no científiéistái y-Ja~ll:ii~u~c·~·:~e lunación del 
. • . . ' .•. ,. -".>,'<;·: ·.· . . ·;·!' :•. ·. . . -

conocimiento de los primeros románticos; para· posteri~rn1cntcJ~t~nlur ~rticularla a una 

t~oria del lenguaje inspirada en el capítulo primero <l~i d~~~~i~;'.;t~~iJ~-i:~ t;~'to de corte 

teológico. Todos estos elementos se combinan alq~lmic1d-i~~¡·~;~;~n-'cíJ~~ll~~~iento de 
.-'.~~{} .. ?:~%;~~~~!~~::.?L~?FJ~(-1,2;~ ~~:;:j3'i· ·' ___ · -

Bcnjamin, para la confonnación de una posible "teoría del conocin~ieiiió''~lternativa", en la 

::: ':"~':::: "~,::::1::.~::::~1::::::':.::"·t~1~~~~~~'~:fi~:~·:: 
cosas, animadas e inanimadas, y los seres humanos.' s~,-~Íln1iihi:~~;~si.i~

0

'éci~tenidos 
espirituales. El siguiente capitulo lo dedicamos a exponer de m~~cr3. ~~néral estas idcas54

• 

52 Uoli\·ar Echc\'crría. ft,/esicwi.\·nw? op. cil. p. J 29. 
H Sobre tales principios volveremos en el capítulo tercero. , 
54 El siguiente capítulo más que un texto acabado y definitivo lo pensamos como un ensayo aproximativo para 
una futura investigación, más profunda y rigurosa. 



TE~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Capilulo 2 

E.\11erie11ci11, Le11g11uje y co11ocil11ie11to 

Introducción 

38 

Nada distingue tanto al J1on1brq antiguo del niodcmo como· su 
. -- - "~-' . -- . . . ··- -- - -

entrega a una experiencia .~Ó~lii'ié~.: que. este·- í1Jtimo apc11as 
.. ·._. 

conoce.( ... ) Kcpler, CÓp61'ni¿o'y;Tiéii6:Bracl1~ i10 actuaron, sin 

duda, movidos ímicmndíitc:: por)•~~'í:idsbs ¿icntlficos; 
·>:.:, - ·.'.·-. 

· ·w~lter l3énjan1in~H~cia~/¡}Íailetario 192sss 

La concepción Benjaminiana del conociniicnto es· de gran importancia para· los 

objetivos que aquí nos hemos propuesto, no sólo porqúe. ella nos hace· niás· inteligible Jos 
- .-·_ . 

- :·: _._ .. 
contenidos de las Tesis, sino además, porque nos revela las ~osibles- rcladol1es_secrcias o 

afinidades electivas (Wahlvenw111dtsclwjie11) entre Jos diversos_ motivos que se .cxprcs~n eri 

Ja obra de Benjamín. Entendemos por afinidad electiva (Wahlve1:ivmi<lts~haji)i;;} 

... un tipo muy particular oc relación dial~ctic~ cjlte·~~ ~~¡~~i-~c~ cnÍre dos 

configuraciones sociales o éulturales, ·que. no c,s. redu¿tlbl.e · á; Iá "detem1inación 
·.·.::r: ):--~:-<·i·'-- --~ 

causal direcía o_a Ja "influencia'' ,eri séntido tradicionáJ.'.sé iráía, a partir de-una 
·¡- ·: ;;-;;::;,·~:v,::_~.··· ·-

Cierta analogla .estructural,' de. un-: rrÍovilÍ;¡¿.:;t'O'; cte'.~onvergencia, de atracción 
.. J: - - . - - : "(; .... ~:.- -~: .,,':' ~->': .. -.:': - .. -- . -

reciproca, de c6nflué11cia activa, de C:Ün\binaÚÓi1 c·~piiz'de llegar a Ja fusión. sr. 

La noción de afinidad electiva a Já que nos ~~fc;ii;.;.~siaparcce .en la misma obra de 

Benjamín en su ensayo sobre Las afinicl~d~;· el~~ti~~~ ·da _Goethe· (Die Goethes 

55 \\'alter Bcnjamin. DirC'cció" 1i11ica, trad. de Juan J. del . Solar· y Mercedes Allendesalazar, Alfaguara. 
Madrid, t987. · · - · 
56 Michcl LOwy. Rec/e11c:ió11 y utopía. El juclaísmo libertario en Europa ce11/rt1l. i.Ju eStmlio ele '11.fi11idml 
electiva. Ed. El cielo por asalto, Argentina 1997, pp. 207 (Primera _edición en francés 1988). 
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Wahll'erwa11d1scluifte11); pero el uso que hacemos de este tén11ino lo tomamos de M. Lowy 

y su magnifico texto sobre el judalsmo libertaifo ·en Europ~.ce11tral. Estal1oi:ión nos sirve, 

por una parte, para explicar la retaéión entre lo~ d¡veJs~in1;ti~o~ politi~;~.·de las· Tesis que 
. ';• ·_,._: -- .,., ... , .. ,;-_, ,. - . ' 

desarrollaremos en el capítulo tercero; y por la otn1;' 1íos ·p~n11ii6'e1'iie11dcr,I~ peculiar forma 

de concebir el conocimiento de Benjamin, en donéle;·~:mi;s1110 t:;o;~~:;j;¡::isni~; judalsmo y . : - . . . - ' . . .., ~ ,, " .. - - "-' . . - . - . 

materialismo histórico, se combinan alquimicamcntc' en lo qi1e pocÍri'amos:itán1ar: la teoria 
~ . . ~- . . 

del conocimiento benjmniniana57• Creemos que a partir de ·1a·i.nÍlli.cii1{cog;ioscitiva que 

intentaremos esbozar en este ~apítulo, se prefigura la cí:mc.cipció~ ~.:de•:.IÚ; historia de 

Benjamin, que será uno de los temas centrales en las Tesis Sobre éd~ó11cepto ~le.historia. 

Sin ser demasiado rigurosos, señalaremos en este capitulo tres elementos 

primordiales del pensamiento de Be.;jamin, a saber, la teoría del. /e11g11aje; la concepción 

ro11uí111ica del co11oci111ie11to y la noción de experiencia . (E1fb/m111g), en relación a su 

proyecto crítico que se manifiesta en las Tesis. 

Expci-icncia'y vivencia 

La experiencia carece de .sentido' y de espíritu sólo para aquellos 

que carecen de antem.an:~ 'iantÓ de lo u;{o éomo de lo otro. Sin 
. . .·-:-·,_-·>" ·:;,'.:--:~:.,::.~·-:::;:,·:,::;>__::, ~----- ·-· :::~-:->-:'-·.; 1¡,- 1 -:--.-.: 

duda, la experienci¡¡_res~ltar.i'Aglo~o~a pá1\quie~ busca en ella, 

pero dificih11e11te lo d~jará sit; espera~za: ''" · 

Walter Benjamin, Exp~riencia, 191358 

"Somos conscicnlcs de que 110 hay propiamente hablando una Icaria sistemática del conocimiento en la obra 
de Benjamin; sin embargo, creemos que es posible encontrar fuertes intuiciones gnoseológicas presupuestas 
en sus textos, que es posible descifrar a partir de tos escritos que antes mencionados. 
5

H \\'alter Bcnjamin. ··1:.:,·perieucia ··en la Metafisica de la juvelllud, Paidos. 1993. 
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Las ~cflexiones filosóficas tempranas de Benjamin son el fruto de un cúmulo de 

expcl"iencias person:1les que se inscriben entre.sus prime~os años .de fonnación (1902-1912) 

y los estudios universitarios (Fribugo, Berlín y .. MunicÍi, 1912-1916). Benjamin fue 
. . 

trasladado al Friedrich Wilhem Gymnasium de Berlín· (1902-1905) a causa de una 

cnfen11edad. Este hecho accidental será de. grm1 in1~~~t~n~i~p~ra elpens;1i1iento de nuestro 

autor, pues ahí se convertirá en alumno de Gusta~·.\V~ckci11·en el pensionado de Haubinga 
. •\ - ~ • .--,~ -·,;· •:. ·,. ~. ··:· . . ': " ·' • ' e - :. . • • . ., - • 

( 1905-1907). Gustav \Vyneken era un· filósofo / l)ed~gogÓ reformador d.C:: l?'.enseñanza 
,.,, 

media que se propuso impulsar una cultu1:a de lajuventtid. mediante el desarr~Íld de valores 

éticos y religiosos. Desde su perspectiva, la escuela debía ,fo~entar;valÓres,'espírituales, 
. «:._ ··-·:;e<.,. .... -;-./~ -_ ·. -·~ ... -

trunsfo1111í111dose en un espacio de contacto con el espÍl"ÍIU y no eon l,á. mera," pr~fesiomilidad, 

En 1906 fundó la Co1111111idad esca/a,. libre (F,.ci Sc/111/gc111ef11:de{~c:::'~¡~J,:e~sdbrf. ~~1. la que 

Benjamin panicipó activamente5''. Wyneken, inspi~ado' ~6;~;fi~~.fii6"soli~·hegeliana, 
- -' -·-'-· "'.:~,~ -:-: ·.J: -~ ·. 

consideraba que la juventud es ser algo en sí mismo yn~·url mcró".f.la~~·de Iirinfancia a la 
-.. /·:~· ·,_'.-.. ,_,-

recogía todo su ideario pedagógico, el cual influye .enorm~rii~~i~~h·~!'ñ~~vi~i~ntoj~ve~il 
.;,.. -

anterior a la Primera Guerra Mundial. ·· ·. ·/ .. :•· ·"'" · /•: ,)·>' ..... .. 
·~ ·- - .;.~ ·:·~-\-~~ . <' • __ 

. Por otra parte; en 1912 en Friburgo conoce a Heinricl1 Rickc:::r1/uí1 lilosofo.neokantiano 

de la Escuela de Baden, cuyo programa se proponía co~ti~ua~<~t~f~~~~if~~&t~6d~ Ka;1t . 

aniculado a una valoración universal de las ciencias culturales; en' oposiCión al histOricismo 

y el dogmatismo. Ahl Benjamin se encarga de propagar las i.deas:d~:·:sJmaest;o Wynekcn 

'') Posteriormente rompe con este grupo. pues 13cnjamin considera que la política liberal de los estudiantes no 
hace sino legitimar el poder de Ja instituciones vigentes y ve en sus intentos de solucionar los problemas 
universitarios una actividad completamente estéril, pues sus planteamientos no contienen las cuestiones 
esenciales de la misma, ya que ha renunciado al ejercicio de la rejle.r:ió11 y la critica, abandonando la «duda 
radical)) y la construcción de una vida totalmente nueva. \V. Benjamín. "la vida de los estucliantes .. en lll 
Metafisica de /ajm·e111ml, op. cit .. 1993 pp. 117-137. 
00 Ana Lucas. "/11trod11cció11 "a \V. Ocnjamin. lbid. pp. 9.44. 
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. -· . . 

en el movimici11ci estudiantil que se reunía entorno a la Asoc.iación de estudiantes libres 

(Freie S1111/e111e11schafi). Benjamín partic!pó cnt';lsiastamcntc en diversos . debates y 
. . - . . 

congresos estudiantiles. de esta asociación'''. 

De estas priÍneras éxperiencias;,Benjan~i1~ prop~ne una nlosofia para la juventud 

basada en una sólida fornÍació1i intele~~ual, 'én.' la · adqÚisición y defensa de v:Ílores 

espiri1ualcs y culturales, y ~n .el cjerclcio de untt moral inspirnda po; la obra ,de Kant (en 

consonancia con Ja F1111da111e111t1ciÓU. ;fo /a·· 1iietaji~ica . tfe .. /ás COSllllll;J/"r!S); . todo; esto· 

encaminado a la refom~a d.c la e1;s~i\anza, • pcir~ qu~ debia ir ír1ás' allA dr I~ ~1eramente . ,, '. . ' - -'· ~ -, -. . . : . ·_:,~. 

académico y del ámbito escoJ.{r, 'es decir,.el objeÜvo .de Benjamín eiirundaru1ia' cultura cie 
' . . .. , · .. ' . - .. ··"-:·····-. •' .. __ - . -

-~- ',; 

la juventud que se sirviera.de la c~ítiéa corÍío un~ aeti~idad p~opia delp~Í1sa1~ienió y que 
. . ._,. - '' -.- ·' .. ,. ,i:·.. .-. '· ,, . -.. ,._ . 

fomentará,adeniás, I¿ toÜ1~ de co1;s~ie~cla d~I individ~o de los pr61Í1erri~s sociales. En este . 
• - - - -- """' ' - • • ' • -· -:,-,·.,,;; -- - • • ' -• • - • - •• r ·, ~ ·- - ' •' 

sentido, lá p~eoc~p~clón)>or uri~ pÓ~ibl~.ier.~~n¿escolár, ·se.ins~~ibiadentro un ámbito 
··:·:.- ~:·_;·_;·::~ ·:<· 

mucho más amplio! el.de la~ida~is~Ía, 
::·. 

· .. ·De est~~ r:ri~xi?Hes.~t~~~Pr.ª~~~~:.s~r~~rá;, ,n~uc\1as de las; directrices que guiarán su 

pensamiento; ···uri~• ri1~i6~~'~;~~~6~"d~~;;;;rik~~~ :1;uci1o~·d;; l~s' temd~;{i~¿~,i~t~des de los·· 
"• .·- ,:,·-. ··.~~-1-.!~~co.'..'.:,,:.,:;.,·· ·,·:-· - '-,-:. '~ """.:é¿ ~:· J'· 

miembros de la E;~tícl~ Cié' Friinéf~rt c611: 1~ ;q~~' s~;}ja,;niri- ~ol~~dr~~á 'aílas' más. tarde; 
: ~ '· ·.-·. •:-· -.- - . ,... ' -·'" • -··: ,,. ,._. - {·:i.' .: ··-· - -.:,: 

Nuestr~ ·autor•·1rnbl~ba ••. c;1·a.~ue\1~;~µ§0~~!a~.'f; .. ~~~:;if.Pr~~.~~~b;',~.iJ';~i~'~~i~~~ión de la 

moden°lidad~s· d~e~ ·~~,; import~1~cÍa ,pa~·: la cuÍl~ra;uni~~;~~¡:··~~~~,,~iacias al ·ideal· 

=~~:::~~::::~·::.:::~~~~~i~!~~i~~~i~i~Jr;:;.~: 
---, ._5~·,,'.· ~{o' >'.:'~';-~ :~ t • 

1~~ • <~.'; 

~\:~;.:_::._;. -- --~< '· ~- - -:;:.:~ ~: ,. -_.3. 

,; 

<ti Por supuesto, el pensamiento de llcnjamin es mucho má~· compJeJ~;:y·ió1~--~uc;d~ -~~ ... ~~~C11dido a parti~ d~ si 
mismo, sin embargo, estas influencias son de vital impOrtancia, pues sirven_ de detonante para la elaboración 
de una teoría propia. · · · 
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noción de progrcso62
• En otras palabras, para Benjamín los ideales ilustrados aún no habían 

sido realizados. 

En su juventud, Benjamín se vuelve contra la sociedad de bicnes,tar q!te pasa P?r una 

supuesta estabilidad, pero que en Jo profundo,· no es rriás que umi ·miseria _del espirítu 
'"'',,-: ,·: ·.· .. · \¡;·-.· ... : .·.·.· .. : • ·-

estabilizuda. La influencia temprana en el pensm;;ientÓ.cie' Bé~j~~~iii'de,Ja•fllosofi~ crítica· 
• ;_·., •• _., ' 2 ,· "-. ;,::\·:· 

de Kant, de Nilzsche y Spinoza se hace sentir e.n uno' de 5'us primerós' el1sayos,·escrito bujo 

el seudónimo de Ardor en 1913, con tan sólo 21--nños d~:~(i'ad,' páral~':jd:,,ist~;'¡j, ~omieúzo 
~" ·J- ·~-- ·.• .• ' ·: .: 

(Der A11fi111g). En el titulo del texto nnui1ci~ con1~'u.;_;heratcÍa·~ri~:<l~ i~~ ;.nás 'profundas 

nociones que Benjamín intentará fundmi1ent~r .·~-. io" l~~g~ , ~4 i.~ '<l~ra:!.;~;p;,:~e11cia 
(El:fal11w1g). 

Entregado a los sueños de juventud; Benjamín -~e opone itfi{~crá ."Í\'ei1cia (Erleb11is) 

de Jos adultos, CU)'O rasgo característico es el c~í!Í"~n¡;,._,:l!I~ y'.lo_rl;;,.,¡f'rlo, ~ero CJUe ellos 

ocultan bajo una máscara de pretendida maciui~z ; cÍ~-~~'a;; ·sc;briÚ~;l,'h~ci6ndo pasar la 
' ,e·_,,·.-.'· •,·. ·'"':''rt'. 

experiencia de los jóvenes y sus sueños c_omo d1il~e icÍi~t¡~ prévios•a la ~~ida s~ria, a los 
-··:c.: - :- ;--.· -., -~-"' ,_:;( ·. :·:\ ~ ,; .· 

«años de compromiso, de pobreza ií1tctéé't~~I ~ de ¿~¡.¡;.;¡;'[~ d~º~ni·~~iás~~; a~i es la vida. 

Así nos hablan los adultos; - dice Be1tj~mi1~ - ~~¡~-~ve~ ~~l;~.;,~t~'_'~:"f'.; ·-.. '. ... . ;;' . . . 

Benjamín pretende. desen~~allca;~/la a~ti,íÜC! ;~~'f i~~~~'.·~~il~:~1 ~1~lt~~: '~uyas. vidas se 
- . '' .. ' ',e'--..... '· . .. :·.:r. :.·.:~\~.:~::.·-<::·1~~;:~.:~·~::~~~~f~;~~~:;.~-.}~·:::~~~rf):~~~~~~3{/'~~~:;~;:.,.;~ ·.'.' . - '··-

encuentran entregadas a una actividad C()l11Pléian1ente' r,üti_naiia.';frutó.~de)a' desili.tsión y el 

confonnismo que se refugia en .un~~o~~;~~,tfü~f!1it~J~~~
2

~f~~{~f~~~~~~f tis~iozjo co11suelo. 

ame los fracasos de su juventud. Esta primerri'tentativa intenta'fundanientár una experiencia 

profunda (Eift1hr1111g) de la ·vida• de 1~'}J~:~!;Í¿d;-: dir~ri!~~iándola ~e lo p~sividad que 

62 Cfi·. Ana Lucas . .. ll11rod11cció11" a la MerñjiSica de la, op. cil: 
t.J Wallcr Benjamin . .. Experie11cit1º, ibíd. p. 93·97. 
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caraelcriza a la actividad de los adullos, pues la juvcnlml, es para Benjamín, una vida llena 

de lucha y csfucr.1.0 por alcanzar y realizar sus ideales, es In fonnnción del carácter, a . 

diferencia de In entrega pasiva de los adultos a las fuer.1.as irremediables del destino. Coi1 

esto se hace ·p~tente, además, la extraordimiria intuición ele nuestro autor quc_._cm~:.treitiia 

aiios de :mtclación inicia uno ele los tópicos centmlcs de la izquierda ~adieal Clé la décád'a dé 
' . . ' -, ' _· -; . : . :·-~ . . - ' . ' 

los scsenius: la reílcxión crítica de lo cotidiano' .... También nos co1;~ct:.' direcÍ~me1{¡~: ~on el 

ensayo escrito en 191 S bajo el título: Sobre el progmma dé la fllo~;.fi.a ve11i'de1:a6~. -· ad~más 
ele algunos otros como Experiencia y pobreza (Erfi1l11w1~ 1111d Armú~). ¡g3;, El mu·;·a;lor 

(Der Er::iililer) 1936, sus escritos sobre Proust y Bauelclaire, y_ las Tesis Sobre el couceplo 

de liis/Oria. 

El interés por estos textos no es vano, pues .en. _eHo_s ,~e.hace. pa~erite e_l p_royecto 

temprano de Benjamín de una nueva teoría del conocin1_ienf~;:y_con ello_d~ ¡;"mosofia en . 
«. 

general, que profundizará. además de la justificación del conocimienío;· 1:,1: la experiencia< . 
. . ·'·. ,, _., __ . .. '. 

singular del sujeto empírico. En sus primeras conversaciones consus amigos del l11s1i11110 

de i11vestigacio11es sociales (111stilllls fiir Sozialforsc/11111g) en el otoiio de 1929, al presentar 

"" Este movimiento puesto en marcha principalmente por jóvenes, tendrá su expresión más fructífera en el 
]\:layo del 68, pcrn ya se \'cnfa conligurado desde lot aparición del libro de Henry Lcfebvre: Critica de lt1 \•itltt 
cu1idit11w t..•n 1947 y dc los di\'crsos le.xtos de la ltllernacional Situacionista fundada en 1957. entre la que 
figura Guy IJcbrnd y ~u obra La .wch.'1/ad 1/d E.\/ll't:túcu/o. Cabe mencionar. :idemás. la extraordinaria 
similitud entre la ubra dL' lknja111in y la de Dehon .. t y sus compai\erns de la Jntenacional Situacionisla, y 
aunque no hay 1101icia dl.' quc..· es1os últimos conocieran la obra de Bcnjamin. si es posible reconocer 
alinid.idcs centrales en ambos. Por t..•jemplo. el concepto de Deriva de los situas, el cual consiste en realizar un 
vagabundeo sis1emático de las ciudades al 111ismo tiempo que su critica a partir del mirador de la vida 
cotidiana. de manera similar se expresa la figura del Jltiueur en la obra de Benjamin; por otra parte. la 
sociedad del t>spectúculo es un 1ex10 constituido por citas, pero las cuales son sacadas de su contexto 
originario dándole un nuevo scmido crítico en la actualidad. así como la Obra dí! los pasajes sería un montaje 
de cit¡¡s que proporcionani una cri1ica de la modernidad capitalista. Este posible vinculo es trabajado de 
manera más prolimda en: Luis ~¡¡varro. ••Jl'altt>r IJenjamin allll' la c.:0111rac11/nwa "; publicado en José Vidal 
(ed.): Reflexiones sobre a11c y t..•s1t!tica. Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 1999. 
t.~ No se sabe la fecha exacta de su rcdacciOn, pero se considera está fecha como posibilidad, gracias o los 
informes de su amigo G. Schulcm quien conservaba una copia del texto y que publica después de la muerte 
de Benjamin. 
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sus primeras notas para la Obra. de los pasajes, ellos saludaban el proyecto con gran 

entusiasmo y lo procla111a111110delo de la 1111evaépocadelfilosofi1r66
• 

11 

Experiencia y Lcnglllije 

No podríam~s cncontraF'o1~6'.~j~i1111IÓ meJór de lofalso que es 

considerar al .lenguaj~'con~o·h;sÍrun1ent6~ .. Pero esta íunción 

instrumental p~esupoti~ que ~I fondo el lenguaje reÍ1resenta otra 

cosa muy distinta ... En cuanio el hombre se ·sin1e del lenguaje 

para establecer una relación viva consigo ·mismo· o con sus 

semejantes, deja el lenguaje de ser nada más que un instrumento, 

nada más que un medio, y es una maniícstación, una revelación 

de nuestro ser más Intimo y de fes lazos psicológicos que nos 

vinculan con nosotros mismos y con nuestro se~:ejá;1 .. es. 

Kurt Gold~tein. L 'mwl)•se de /'cÍpiia;Í",, <;_IJ~íude de /'es~ence t/11 

( ·_ • • .. · ·•· '- ·.·.-. Ía:1gage 193367 

En 1914 estalla I~ Primera Guerra Mundial; BehJ~~iiri flnge no ~er ~pto para la guerra 
._; ':'<<"~,\'· .. ·-,;" :.;~.,: 

y adoptó una actitud paciri~1a'y án1ihacionhli~1·a; c<lri'C:116s¿' librad~ b brutal experiencia de 
'. ,,, . \. - .. . . : ; .::...~ " . : ' ·' . ; -' ' . . -. ·, \ ': . '. -: 

los campos de batalla que tanto -n1~~có ·ásus coniemporáneos, sin embargo, no logra librarse . " . . ·' - ~ -- . ~. 

de las más l~rribles cOnsecuendiai. ~e ¿ '.gu~~· cuando uno de sus mejores amigos, F. 

Heinle, y su novia se suicidan. Para 1915 Benjamin se establece en Munich intentando huir 

de la guerra. Ahi retoma sus cursos universitarios, los cuales lo dejan completamente 

r.c:. Susan Buck.fvtorss. Dialt1'·1ic.:t1 de la miradu. p. 41 
67 Citado en W, Bcnjamin. ••E/ problema 1/e la .socio/og(a tle/ lc11guaje", en Jm11gi11ació11 y socieclad, 
Jlumi11acio1ws /, trad. Jcs1'1s Ag.uirrc, T;iurus Madrid 1998. 
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insatisfecho, a excepción <le uno, el cual .era impartido por WalterL~hnlann. El· tema del 

curso, al que se asistía únicmnea\te por iaí~it<Ícicin persoai~l •. ver~ab<i·((~Cl~re la.cullurn·y la· 

lenguu del antiguo MejiCo (síc)»6
". Sus .es;udios ~()n Lehn1arin )' l~~ e;ar.'so~.quclm.bía ...... ,. ' . ' ·--' 

discusiones con su amigo G. Scholem sobre cue~tione~ judías, d~~p~rt~~dl1 ifo Be~jmnin el 

interés por el lenguaje, interés que culminó con la 'eh1bornció.n'~e ~n\.exi~··e,/~1 que exponía 

por escrito sus pensamientos sobre la esencia del. lenguaje. ~L texto .. fu~· r~J~~tado entre 

1916 y 1918 y, lo llamó Sobre e/ /e11g11ajc c11 genera/ y sobre el /e11g11aje de fos. /11i111a11os 

(Üher Sprache Uebcr/1<111p11111d iiher Sprache des Mc11scl1,e11);... . 

Bcnjmnin nos dice en este texto que la esencia del lenguaje es .la de ser el principio 

que tiende a comunicar la esencia espiritual tanto de la .mit·~;~leza ~ni1~1ada cori~o de las 

cosas inanimadas. En este sentido, para Benjamin. ~d' hny~~ce~~ o ·cosa:que: de .alguna 

manera no fonne parte del lenguaje, en tánto, q~e, a :todo)o eid~te~te Je. es .¡:s~ncial 

comunicar su contenido espiritual. Ahora bien/nuéstrc(m.itor distii{g'ué' lrcs·:,plai1os del 
··-~~---c.3 · . ._:··-::-;..~-----·~ · . .:~:: ·:·; ___ ,_, ~. 

lenguaje según su exégesis del primer cripitulo del Génésis:' El lérí~tiaje '<livi~:~; éi · lengliaje 
.--"--, .. ·--_":,~'.-_ .... ,-.: ::,·,<:·:·:·:-~/f:::;::::~.;~~-:'~~-SF<_~;:/:·~-- .. _ .. -_:'· ... 

a<lánico y el lenguaje mudo. de las. cos'as:·: El ( píirí1ero/ cr(ia ·jfrui1ediaiai11cníe' las .cosas, 

anianadas e ina11imadas, por.medio·.de:•1i.p:1;ir¿.i}~l·r~iG'ndi~:~~~·;~~t~fa;~es.~arté ·de lo 

creado, pero se le ha oto~gª.~ºYfnf~~~a!j1~f ~;{~·,{;tJ.;~~~f;i1{~l~ó11;~~l.:11,,lan1edida que 

éstas le revelan su esencia espmlual;·.es decar,'que.Jas cosas.misnias;s1.b1en carecen de un 
· . - .. /<'. ·~\\~~< ~- ;.\·;_:-.. -~:f~~:éf ~·~~~~~~P~?~·¡,~- ·'·'.~;~~t-,~~)_;~~~}~.:~~~¿¡~~f~/~:~1~·-~~!} ;/~:·:;:·::-:¡ i-~: ::: : . 

lenguaje especifico,. revelan su •.esencia ·esp1ritual:~l .qt1(las· 11!Jmbra,)~: éste .al no.lnbrarlas 

~=:::b~:~::::j.:3:b¿~;:B~~~~~f ~1a;~~~~rr1lE~1¿:·::: 
•• B. Wiuc. 11'<1/ter B. op. cit: p. 38 ·~ cst~ c~rs~ asistfa L~bié~ ~Í p~etaRciner ~aria Rilke. 
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bien, las palabras no son simples signos, sino que ellas exprcsmi 1~· ese1icia e~piritual de las 
--·'. :- -_.,_-·· · .. 

cosas, pero a condición de que se reconozca que las cosas 11iisma~)iencn un.lenguaje que 
j.·-~::.s~ -~{"",.. -:(~: 

revela dicha esencia espiritual.''" · · · · ·.·.· 

Este estado ideal del lenguaje es interrumpido ¡)oi):l ~c~~1~~ d~;~ii¿{2íJ'or hi calda 
;;' .' ·:.: -~~'. ;;::··'_:·~.:· -:\~::'4' ... :·,.·, ·:·, 

edénica, que es el origen de la historia humana, tí partir dcf~'Lj~¡ gí·¡¿;;~~ü~J~··¡;5 fragmentado 

en una muhiplicidad de lenguas, las cuales introducen el~1~~~i1~:·~~·~~.i~\~t\~~fra6ción~ y 

con ello el nombrar a las cosas es desplazado. porj'u1t~{:~i;1~i·~i:~;:.11\H2~\:isas. Las 

consecuencias de ello, es un problema ya no ideal del lcng~iaje/sinb~~í1ia cuestión histórica, 
: '_;- "<· .. :···. 

cuyos efectos más nefastos se dejan selllir en la modcriui civilización illdusírial. 

De acuerdo con Eduardo Subirnts, la experiencia origiríaria del lei1gu'ajé que.describe 

Benjamín, se encuentra estrechmnente relacionada con el ámbito de los sagrado y es. posible 

pensarla con una experiencia mimética. La noción de mimesis ha sid_o defi~ida en el ámbito 

de la experiencia estética, confundiéndola con el naturalismo, es decir; 'ta simple imitación 

de la naturaleza; con ello se le otorgó al concepto de mimesis un significado completamente 
-· ---- -

.. ·, ·. 
~legativo, pues la racionalidad moderna, científica o matemática, había .Y.ª ·superado la 

relación de ccrcania, inmediatez o participación que el naturalismo ·mantenía· con la 

naturaleza. Tal relación mimética fue rechazada también por el m;,vi·~~lent_o artí~Úco, como 

por ejemplo el cubismo, que se inclinaba por una "noción lógica Y. estética de la 

abstracción, identificada con lo racional, a menudo con lo absoluto y con una realidad· 

artificial autónoma, separada de la naturaleza y de la existencia humana al mismo 

tien1po". 70 

c.•i Cf. W. Bcnjamin. Sobre e/ lenguaje e11 general y sobre el lcnguuje de lo.\' lwmbre.l\ 'en Pura una, op. cit. 
además de J3. Wiuc. Op. dt; pp 38-50 
'

0 Eduardo Subirats. H/ cmrti11e111e \•ació; cd. Siglo XXI, México 1994, p. 190. 



47 

Sin emb'1rgo, en el siglo XX _ápareció tina acept'1ción positiva de '" noción de 
' .- ·, '-. , 

mimesis. La conformación de una· epistcm~logia _critiéa·" '" ci\•ilización·industrial y al 

principio de rucionalidad instrumcnt'11 q1\c la ~onst;:tuy~, de lt; qt;C ricnjm;lin CS precursor, 
- . . .. - . ' . . . ,.· _,. ., 

ha rcfonnulado taii1bién la i10éión de mi;11c~isf~1i;él 'sciltido dd dna ~~pericní:ia sagrada de 
-- > . ··- -· . -· ,' .__. ,~·-,-_.,_ ··-··:.:,_·~~ :_.j\;_'.:)~_-,·~~--;· '_~.'-,f~-;~:~'--~_-,.:,'>:~--.c·-: ... -~:~-~i::;' ...... --

la realidad, en la que "el s1úetoycLobjcto p\~icip~n·fntimn1nentc como· t.os _extremos de 

'"' ~::d~dh:::~::: :,::::::5~~f á~'~;~,~;2::~!f l1%~i~;~;;L filo•ofio 

critica social, <los de sus i11í1s gru11des ~:~~1;~1Hc~;·.~a'l;G~1~;'i1;~~n.~()!;~~; ticn~n tiímbién un 
>-: . .. ··,-: .. _,. :::./ .;_ .. ~-.. t··.\•'. ·"<.<:····'/•:.~{~<:~~;Jr: "./~\,;'}:·,;>;:.:,./.~- -... -;<': ... 

concepto de expcricni:ia mimétiéiÍ alin·u í~_al1tcs dicl;ii;'.·~~E;ií~'-.'f¿nlc:iipÍiÍ~iÓn-filosólica la 
. . , . . .. ·-: .. ~·:-.·.::·;::::.:,; ','. ~-;' -~~:'' >~:-, ~~ . - . ' 

idea se libera como palabra a p;rti/de lo ~i~s i1;t~rio/·cl;1ri•';é~Hd~Zci~~~i~é-~enjamin en 

la Introducción a su estudio sobre el Trmtl·spi~I: Ei1 ¿~tc:scniicÍo;;)3 t~o~Ía 'ciei lenguaje 

bcnjaminiana se opone a la concepción imr~rÍal qüe _Ga.réil~so llari'ió ·«ta imposición del 

nombre>>72, y propone una teoría que ,arrane~ de una conc~¡;ciói1 id~~lista .. del nombrar. En 

efecto, la imposición del riomllre; es la con~epci~n epistem~lógi~a "tr~dicional" que ve las 

c<;>sas como meros objetos, susceptibles de ser sometidos a la conceptualiza~ión del sujeto 

racional, y por lo tanto, dominadas y explotadas. El nombrar, en cambio, es identificada por 

Bcnjamin con el acto adamita del descubrimiento de la creación, entendida como una teoría 

del lenguaje como 111ecli11111 de la experiencia mimética de lo real. En la. concepción del 

lenguaje de nuestro autor, a la que ya hemos aludido, la experiencia o participación 

mimética de las cosas, anim'1das e inanimadas, es mediada por el lenguaje universal capaz 

de recoger el contenido espiritual de aquellas. Al respecto Subirats nos dice: 

71 Ibídem. Según Subira1s, tal es la noción de mimesis artisticamente elaborada por Paul Klee en su intento de 
rcconstniir una experiencia lirica, participativa, a la vez que considera el contacto con la naturaleza como un 
contacto con lo sagrado. 
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Ello significa dos cosas fundamentales. La primera es la concepción del 
.· . ' 

lenguaje como inmediato o idéntico con 'el ser espiritual de las cosas. O bien, lo 

que viene a decir lo. mlsmo.'c1 rcchazb de la co11cep~iÓn instnm1ental del lenguaje 

como simple medio. de su d~nomi1ia~ión don1inació1~.~3 

Es por c;ci que Bcnjumin afirma que «h~bla.nios'cn el ·1engu'áje,'1ío a través de él»74
• 

- ' . :· ·, .. -·· . · ... --: ., ___ '··. , 

En este sentido, no es posible concebir al lenguaje c;~n1o:ün'.;i,s~~¡11a:de sig1Íos exterior al ser 

humano y las cosas, sino por el contrario, la entid.rid cspirit1@:~·~i'i~~l~~mano y las cosas es 

el lenguaje; el de la creación (divino), el de la 1ii!,1ni;1~~¡ó¡i'(¿cÍéi~ico) y el de la revelación 

(el lenguaje de las cosas). La·creació~1 del hon;bre es.~o/:.i~i11ó;unÍl creaCión en estrecha 

relación (o relación interior) con las· cosas precisamente por 1Ííedio del lenguaje. "Y al 
._, .,, .... ' ·;.. -

mismo tiempo, el ser humano ha sido creado ~~n es~as ~osas. co1110 c~cridor _en. el lenguaje 

como medium de la participación mimética con ellas"75
• 

En segundo lugar, nos dice Subirats, el carácter medial d~l.·l~~~u~j~~b ~~nji,i~~in, o lo 
;-.·;·-·- ·- , 

que es lo mismo, la inmediatez del ser humano como ser espirituai ·¡j~'.lns.pal.áb'iiis;·supone 
".~f;.;:.~ :1_::; i~-;~ ~~:~-'. ~~' .··~,.,< :~>_:· .. -··- ·.·, -· -· 

al mismo tiempo la participación mágica del ser de todas las cos~;;~.~··g¿¡:¡ '~.¡'[;~·.·.podría· 
• • • • • , . , :";. ~, '\ ,_:.'._, .:. ·;\~.'/_;'.,~;;.~;~.~'.o:i·~ ¡·;~f :·. -,•: r ··:',.::e~; ·,.' -~~ • /; '.. -. 

concebirse como 1denllco con el ser espmtual de las co!;as;.:Lo·,qu~ sign1~ca queia. 

separación abismal entre. el. sig1iifican1e Y el si~~¡'~~f<l~J~sH~t~.:j~~;·,;~a~~/~~ ,u;m 

concepción creadora de '1a palabr~. c'om? el medium univérsal que· cóniparte el lenguaje 
: ', ' ' -, ">:,•' '· -~_: 7;'.<~.::.•,:>~-:'.-;~~~L~.~::7",~~·f1,~·~~;:~~~~~::o~\{60~~f?'.":···~~~7. ~. ,; : :. •' -• ' -' 

humano y el lenguaje de las cosas. As'.pues'. e.sin concepc1?~ de un :leng~aJe ~mversal se 

rewl• 'ºmº ,,, """•'"" '"''"''"·'.;; ~:i;}r~:ri1f ='~l;~i'~C ~~;;,, "" 
-,: ' ' -~ ~: ._ '.' ·. ~ ' :~ -._ ., 

"lbid.p.191 
7J lhid. p. 19 l " ' i ~' ' " ' ' 
74 \V. llcnjamin. Sobre el le11g11aje en gc!ltC!ral y sobre el le11g11aje de los lrombreJ·" en Para """ critié:a de la 
\•ioleucia y otros enstlyos. Taurus, España 2001; p.· ' - · 
"E. Subirals. Op. Cil. p.191 · 
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«en el nombre, la entidad espiritual de los hombres comunica a Dios a .sí misnm»76
• El 

lenguaje en este sentido, es el mcdium expresivo en el cual y ·par medio del cual; existe una 

comunicación universal de lo contenidos espirituales de ·h~· t6ialidad de l~s· seres.-

Pero la experiencia comunicativa que describe Benjamin, cst~bri.·~iéri~toHqui~adti.por 
mm situación traumática y amenazadora de la. histo~ia Írnmana:. la· Í>ri'1ti~r:i''(;J~~'.a''i\.tundial; · 

. - . ". - . ··:· ·-· 

como una h)storia en continua desintegración, es decir, el proceso civ,iHzatorio i1~dustriál de· 

la modernidad capitalista. Sin embargo, tendrán que pasar varios añ<J~·pa~aA·~~ Bcnja.miii 

intente dar una respuesta a esta problemática, desde una perspectiva m_ás · rii"áieriaÍista, y 

1~1cnos idealista. 

111 

Experiencia y liloso11a 

La tarea central de la filosofia ·venidera es la de t;xtrncr y hacer 

patentes las más profundas ;,oc iones. c16 c~ntemporaneidad y los 
- ' : -·.:-.. ·: : 

presentimientos del gran· ru'turo .·que· ::sea· .. capa~- de·: crear:· en 

relación al sistema kmiiiano. La c~1~ti;1uidacih~stó~icaasegur~da 
·,·.: .,-. 

por la integración al sistema kantiano es· la· úni.ca ·de decisivo 
·-.::. 

alcance sistemático. ~::>" 

W. Benjamín. So.bre el prográii1d'~/~ ¡;/ji!dl~j¡;,\;:)derl!.191717 . 
,-;_~,,.. . '. '·~·,,_' 

En 1917 Benjamín se instala en Berna. Ahí Retoma fll¡~ci;;~~ ~~\; ÍilosoÍ'iii kantiana 
. - -· ":·' .. , . ·<.j ~ ,, :- :· -. ·"';,.,. '-:' ~ . . 

y la doctrina platónica con10 posible tema de tesis:' su ii1téiición crasi1pcrar las IÍmitacionés . 
. '-~ -- . -. ' .- . "· ··' ·::· ··"· ; : ~ ;,:-

del concepto el.e cxpcrien¡:i_~ fon11u.l~d() en I~ filosofi:Í. ;1eok!lnti~na d~ la, Escuela de 

76 \V, Denjamin, .. Sobre e//euguaje eu. ";op. Cit. 
7! En Para una críticll de la vio/cmcía, op. cil. 



so 

Marburgo, de la que Hcrmann Cohén era la figura más ilustrc78
, De estas rcílcxioncs surge 

- - ' . 

su tcxlo Para 1111 prograi11a de 1111a ji/osojia ve11frlera ( Übei· e/as progra1111Í1 der Ko1111;1e11de11 

Plliloshopllie). 
,.;,·''; 

AÍln bajo la iníluencia de la filoso tia critlc~ de Kant, conside~~ '11e~~~ario, revisar los 

elementos mús profundos del «pensamiento kantiano, par~ de~idi/,c'~~lc~·~ deb.en' ser 
~·,·;,.~:'" .· .. ·.,;:í · . .::._,._ 

considerados y protegidos y cuáles desechados o refonm1lados>>~v .. 's1·~~ri~~c!J·'qu~ lraza en 
••• 1 ·;~¿.,,.:.-'" ,-~~·::· _.:,~:.~·/. 

este cscrilo gira en toi:i10 a tres lemas centrales: la nociÓn:d~;·e~pd1;¡¿;¡¿j{¡/Ja idea· de 
" . - ... ~ ;, ,. - . --- ' ' ., .. 

metqfisica y el co11cep10 de co11oci111ie1110. El objetivo es'tomar 1is n'héi~ll~s ~·ás.piofundas · 
- ... :-... :.,' 

de dichos clementos, para la fomrnlación de un' concepto' dé e~pe/:¡;:,;,c¡~, ;;,tis e/;:,vado, con 
' • • •-- ·•'•º • ·- • • • 

li1ndamentación teorético·epitemológico, en relación .'a·· uiia·: p~_sibl~ ~·meta.física futura 
-.-. 

desembarazada de los temas estériles de la vieja metafísica c/Óg11uítica, a la que~ se enfrentó 

Kant; además, la posible elaboración de un nucvó cCÍnceptod~ ~ono~itÚient~, i~ondló una 

1111eva co11cepció11 del 111111ulo. .· '_ · :··.: -- .- : _, _ .. 

La razón que Bei1jamin ofrece párá justificar ~or <:]U~ lafo4ul~ciónde uri~ posible 

junto con Platón, se distinguen por su espe~ial ltÍt~~és por j~'~(¡fi~ar ~I ~ririd~itÍ1ie1ltd; ambos 

ta111bién con1partc11 el co111•e11cÍ111ie111d'·.• ~/~" ·.<','.'c~f el}R~~&~~~¡\~f&~~~~úf ;~)f \~~;···; ''.'l'I 
j11s1ijicació11 11uís p11ra, es wmbiélÍ el úuísproji;,,c1080• Sill'ci~bar~o~'~i''éi texto ~e centra en 

::;.::::;:::º"::~::,,::;:::::.::::::':;~::fr~:tiK~~~~~~i~~i-,Y:.: 
. J ' ~;"_~'.eº~_:·,· 

7M B. \Viuc. op. cit. comcn1a al respecto, que el libro de CÓhen e~' fa~qu~~:~~-~ Si.iliC'.ii~~·· 'e~·~ ·pa~~C :de ·:este 
pensamiento es sobre La teoría kallliana tfe In experiencia. Es muy probal?le qu"c'el contenido de eSle texto, 
sea a la teoría que Bcnjamin se opone. . . ·_ ·:··:"\_·:.-.- ·.- ':-_ .. -_ ... _· : ·-. ·- ·/· _ 
'''\Va her Bcnjonnin . .. Sobre el programa de /afilosojia ve11iclera .. , en Pizra mw Crl1ict1 tie lá \•io/e1lcia y otros 
l!llSll_VlJS. cil. p. 77 . . . . .. 
llU Ibid. p. 75 
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elementos de la sensibilidml, es decJr: espacio y licmpo; y de los elementos del 

entendimiento, a saber: sus conceplos o categorías, no niega su necesaria referencia a In 

sensibilidad y con ellos a los objetos de la realidad que se le presentan» En otras palabras, la 
,_ ., .. ·.··- .,· 

subje1ivic.lad e.le los elcmenlos que posibilitan la experienciáhüm,a!if ~n'gcneral, alimrnn su 

ídealidac.I, pero sin negar su realidad empírica. ,,,.:/:"'< ,_ 

Ahora bien, en general la teoría del conocimie1Íto; ta~1~i~1~-:'1'l:i'~"~:· ,Krint, ~, nos dice 
·- :. ~ ·/.> '.·-· ~ ' 

Benjamin - tiene dos aspectos: primero, In cuestiÓn·"sob~d;/á''"~e;·rez,/¡¡~/·coi10ci111ie1110 

1·erdadero, cuyo empeño se cenlra ,en Ja justilicació1~ de ;~do 6;oi1oeimiento desde Ja 

lilosofia, y que en Ja obra de Kant diclia jt;stilicación .se buscará ri1ás aÚá de Ja experiencia 

empírica.· De ahí que eÍ segundo aspe,cto de ,Ja· teoría del conocimiento, a saber, la cuestión 

de la dig1iic.lad de una ~,;,~,.i~nclapasl/je~·a, sea soslayac.lo por los teóricos del conocimiento 

debido a su singularidac.l ,_te111poral, ?' por Ja abrnmante certeza del conocimiento de las 

: c.iencias de la natuni:le·i~;- ~n particular de la, lisien newtoniana, del tiempo de Karit. Tales 

ciencias se caracterizan ·por su afán de enconlrar las regularic.lades de los fenómenos de la 

naturaleza, e.le m~nera que puedan ser subsumibles bajo ciertas ,leyes g,enerales, y así poder 

prever _Jos acontecimientos venideros para poder controlarlos y dominarlos, Ólvidándose as[ 

de sus especificid~ufes. de sus sing~ifaridades; de manera que «la experiencia dejaba de ser 
- .- . •'.. . . 

idéntica a[ mundo de los objetos de Ja cicncia.»K1 Así ta;,,bíén,-esle co1iceplo de exp~ríericia 

se refiere primordialmente a Ja conciencí~ pura, olvidándose .dc:Ja conéie~cfa ~ri1píricn. ' 

De hecho, según explica Benjamin>es de J~~ ~icncias de cl~nde_K¡int int~~fa extrae su 

concepto de experiencia, pues co1;10 tod~ hombrd que,se iriscribe' ~;; u ria épo~a. ~J. liJÓsofo 

de Koninsberg está rellcxion;ndo~1~ t:11 n1,undo cu;~ cÓn~;Jlación p;i11~o;di~J es ~{del ld~;J 

HI lbid. p 76 
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ilustrado, y cuyo c:mictcr pcnncarátoda la época d~ la ;,,od~nii;atl. Je ,;liíqtie par~ Kant y 

sus coctimcos, la cxperÍcl1cia de las ·ci~nci~:·de)analL,•~'!icza:s~a·1~_lÍ,niJ~;p~'si~lc, y'.~:alu 
Ílnica de donde se puede extraer un-verdadero' conociti1i~n11'.;;:f'~;.~Be~jií.~~in la co11cepciÓ11 

~- •·.· ',:,-.;: .. ?>>':--.:· 

del 1111111do en la épocade la ilusl~aéic\n ~ra de 11111.YÚ!ió'~c;tii~;.)',6~!1 b'116'.su n~ció;1 de 
, • • • , • • • • •• ·, '.' C_ ~i • ., '• . • • . •O -'. ·:;'- ,' -

expcrie1ícia f~e dismin~1ida ~I í;1áxi1;;0, por lo '.lanl~-,~;¡'~ ~cin~id~~:icÍoncs ·:icerca de la 
·---/. -,. :.: ·~y :;-:~:--:)¡C.:-' /: ., -- - -

realidad concreta fueron de un pobre y tri~te si~;1iricácÍci~~2 " ;- ' ·: ·;' .•, :":,, 

... el ,itlle~éS . filosófico. universal . csÍá 'ccnt~ado -sinmitánea1;1cnte .en . la 
. -_ \ -. - -.~;:· ... . - .-: ':.-, 

vigencia intemporal del • co1iociínien1(),· :ish"«:6~10' 'en ::1á ·.: áerteza ·. de . una 
. . . " , ' ' - . - . "· '· 't .-.. : '·' . '-· ·~ .,. ... : - . - ¡- ·.. . . '. 

expedenci~ ten;poral qtie es perclbid,; ~C:im~ ~bj~to'ri.á.~'.~~r~a;~ci; si no único83
• 

- -. : ·:- -. - -,-.,~:~:;._ .• :~- - :_' :·: fi,: .,_•' -- . - - . 

Se huce evidente, de acuerdo c61; BcnJami11;queúrÍa~d~.1ás ll11;Íincic:>~es d~ la teoría . 
• \:.; 1 - ·:,:~;'.: ••• :<:::-,:·· ·:··~·::.,;)· 

kantiana es que sii noción de experiericia se refiere exclll~i\irii11éí1ie a)a'cci~CienCia pura, sin 
-: ___ -,--. -, - \ -~ • • • • •• ·._ : r • ' - .. '..'.- ·.:. ,. • 

de1e1111inar su necesaria rererei1cia ª ia co1lcic~cia e~iríri~:Csi~'eií~¡;~¡:~~; :i ºp~sur de 1~1es 

limitaciones del pensamiento _kantiano• q~'e.dan J6r' resu'¡¡;;ci·()·_;úi,,;·;~~~;;ü noción de 
-\-.'· 

experiencia, la elaboración de su pro;ecto.cÜy~ tár~h'.í)rin1ordial'es la bÍísqúcda de la 
--,-~·- •• -:_:: _. ;_-, •¡,..=.:;"' ~-~ ;..'... 

certeza y justificación del conocin1ientc:>i~bie i~mtiién la'posibilid~d dé reelaborar un nuevo 
-''>-' :·~-n···\_-'::r'.-,'.·>< 

y m:is elevado concepto de experieni::ia/yea~();~.;~ó'com:isC!e d~ré~ este tema: 
·:' ::: .-:: ;~!~'J(::r.· ';~-- ,. ... :~'<·<-_,:"<·r·:·--:·_;:,·.:-.<-',: 

En la Introducción a La crítfc~ ~ir/ié;"'razóií"],';¡,;~8-f.: i<ani n6s dice, que si bien todó· 

nuestro conocimiento comienza ¿()~ 1~:.cx;~~ii~j{~\·~f ~er'd~s~értnda nuestra facuJtád ·de . 
.. ·:',-,.:.- -·-:,,)~o.::"·~<::>;- - ·-· - -~· 

conocer por los objetos que afectan nucsir~ ~e~si~JHdad, Í10 pódenio~ deducfr dé ello que 

todo nuestro conocimiento proviene de ell~. é;'/~s1i;~6í1~id6: . el ori~end~(dónoeiniicnto, 
. - - . - .,, ~ '· -·- ;,_- -·- ·- '• " ... . . ' . - ' ' ·' .. -,· " . ' ,_. . '.' -~ - •· - ' 

para Kant, no responde ul problema de su ~~licle~ /~~~ ~1~11os el~ ~~; l~¡lÍiri;i~i.d'. U1{a 

verdadera justificación del conocimiento_. no, es una me~ª q1;idfac1Z~s d~c;r/ J~1 l1e~1~º <le 

lll Cji·. ldcm 
"' tbid. p. 76 
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que el conocimiento se da porque tenemos represcntaci.°nes a priori, sino ante todo una 
. . .· 

quid juris, a saber, se trata, ad~1i1ás de probrir -qu6. tenen1os dichas representaciones que no 
, .. ·. . ' 

derivan de In experiencia, igualmé~te deJÍ1stilicarp~r quésci aplican' necesariainente n ella. 

¿Por qué y cómo el :dato qu6se presema 6~ ;a e~pe~iencia está necesarimnente 
",',, 

sometido a los 1i1isr~1os pri1ícipios que r,iiic'n~~ priori_nuestras representaciones 

(sometidos, en consecuenein, a nuestras re'.~rcsei~taCi~ncis · a priori'Í) Ésta es In 
, ' ,- ·.. .: .- ·. ' -~ 

pregunta de derecho. A priori designa las represcniricioi1es que no derivan de la 

experiencia. Trascendental designa el p~incipi~ 611 Ci~~d J¿JC:u¡¡l la ~xperiencia se 
>·:-· 

somete necesariamente a nuestra' repre~élltáción "' ¡,;;;o,:i.-.. ¡>6~ ''estíi.' rai.ón __ .tras' la 

exposición metalisica del espacio y ei Íie;11po v'i~;;e ~~~.,~~p~~iiió11;tia~¿e~cÍ~;,tal... 
,.'.·.-- '" .• ~~· _ .. ,;;-~, ·º•';:..,' ._ ... · '1> 

«Trascendental» caliliea el principiÓ de una ~umisión néccisari~;de)p~'dato~ 'de la 

experiencia a nuestras representaciones a · pri~ri _.y,·._ C:~rr~Íli'ti~Üllle~tc, de. una 
. ·---·;:. -. . . _'_.:·~~-.>---.;<~ . .;-~\~':;-: ·.: -; .... 

aplicación necesaria de las representaciones a priori a la expe~h;_ncia;_~5 :_· :·~ 

Desde esta perspectiva, Kant intenta demostrar que la expéric~~}~"-~~~~lble no puede 
·~ - . -· .... -, ~ -: •" ; .- .·: . -

proporcionar universalidad estricta y certeza apodíctica, sino ~¡ri-¡·¡;1e'. :gel1eralídad y 

contingencia; es por ello necesario preguntarse: «¿cómo es posibleln:~xpériencia, es clecir, 
' " - ,. - - > 

encontrar el fundamento de la posibilidad de toda experiencia?»86; : ~n :este: se;1tido el 

principal interés del lilosofo de Konigsberg, en un primer momento; es el de fundmi1entar la _ 
' ' .-. . 

independencia de los principios de la sensibilidad (espacio y tiempo) y del entendimie~to 

(categorías) de la experiencia. Se hace patente que Kant se dirige aquí contra la posición 

empirista, la cual sostiene que todo nuestro conocimiento se deriva de la experiencia de los 

objetos, al mismo tiempo que se dirige contra el racionalismo dogmático, que considera que 

ll.i lmmanucl Kant Critica tle la Ra::.Vn pin-11; Alfaguara. Madrid, 1998, (Al I B 1) 
ics Gillcs Dclcuze. l..afi/osojia crítica de Ka111, Calcdra. Madrid,1997, p. 30. 
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el conocimiento es u1.m creación de Já n;zón sin necesidad de ser contrastada con lo real. En 
" ""' ' 

un segundo momento; Kant ii1tentará mostrar,cadcmás.de la idealidad de los elementos de la 
- -. __ .· _. . 

sensibilidad ni d_er e11tendimicnto, su·rcalidad empírica> Es decir, que el fundamento de los 

elementos a priori del conociiilicnto, no se cncüentra en· la experiencia empíriCa, sino en el 
~ .. ' .• . 

sujeto cog1ioccntc, como cóndicióiúic 'toda «:xpcricncia posible. 

Ah~ra ~ic11, si 1~ ~1~aüctti~ de, wl 'argumento se lnscrib~ dentro del proyecto general de 

la Crítica, es decir, cncontrai l9s principios a .pri~ri de todo conocimic'iito, .podemos afirmar 

con Kant que, si la sensibilidad es la capacidád de nliestro psic¡ÚÚ1110 ·'de recibir 
. ';•:··.' ···- ., .. 

representaciones, en tanto que es afectada por los objetos de Ía cxpericii1cia;' y' iá intuición es 
-~ . ·.:{ .. ,.->,· . 7;' 

«el modo scgi111 el cual somos afectados por objetos~>; así ~()n~o ,el)cntendiniicnlo es la 

capacidad de pensar el objeto de la intuición y de produc,ir ~o(~i\;1ísmo rc1~resentaciones, 

«sin sensibilidad ningim objeto nos sería dado y, sin' cnte~din'ti¿t1io; t;ingi1110 sería pensado. 

Los pensamientos sin contenido son vacíos; la.s intuiciones sf1i c~.nceptos son ciegas»87
• En 

efecto, necesariamente tenemos que hacer sensibles ·los conceptos,_ es decir, ·referir los 

conceptos a la experiencia, asi mismo es necesario referir nuestras intuiciones espacio 
' ' ' 

temporales a la sensibilidad y, por lo tanto, a los objeto:~ d~. nltestras representaciones, y en 
-- ., -,-- ' ·'--

el caso del tiempo de nuestros est~d~s ,inte,m~~.· El c0t~oci111icnto es posib.le únicamente si 

articulamos el entendimiento a la. in~ui;~¿~ :;: é~t~· ¡¡ '111 sensibilldod; sin'cónfundir sus 

funciones respectivas. M~s ·a~elant~--~f1~11i ··K~~( <:~¿"~··o6~~iÓ!{~dl! ,los .. conceptos 

(intuciones) de espacio y tiempo hemos pu~sto ya de.mat;i!ie~to, sin g;andes dificultades, 

'"'José Ferratcr Mora. Diccionario 1/e Fi/m;ofiu. p. 1991. 
•

1 l. Kant. Op. Cit. {A5 l/B75) 



SS 

que, aun siendo conocimientos :i priori, tici1cn que referirse necesarimnente a objetos»88
• 

Asi pues, existen dos tipos de principios bajo los cuales ~~ ~ige la experiencia: las 

intuiciones espacio temporales, y las catc~orías ~0;1io con~cptos del e~teiidÍmiento, que si 

bien son de í11c101e co111p1ew111e111e dis1i111a, caincid~n en ~üci A~6~~Jri~~,~~ri_ic·_ se: «refieren 
- . ·:'.;:. 

cnternmente a priori a objetos»"º. {./',' ,.·· '/_,:: :. :: . 

Cuando Bcnjamin afirma que el nuevo conceptÓ'de,~;¡:pcrii:.í;¿i~i~~bii' J~J~¿rle justicia 

a la certeza de la experiencia tcmporul, desde irnc:st~o p~;,¡'~-~~-J)~f~!:~~~;1~11~{;~ cjue éste es 
,·: •. ·;,:> ·, ·~'>::.' •. ~ '''J'i .. , ~ 

el aspecto central que intenta enriquecer de la teóría de l<a11t:,La''áníjiiación kimÍiana de que 
-' .- .. ' . .' ·}:'' ,-·,:,·.~-.~!;:~~/ ~ .:>' ~;-__,,;:_. '/ .-. .:' -: . ~ .. ' . 

toda intuición sin concepto es ciega,· pero a . s1i i;yez;)todo·~t:(/~ceptó, siti: intuición 
-· . ·.- .' ,. ":'<· ._,,_., _".·;•<'.:.( ~ r~:C.· ..• ·.:. >·-·:. ·.: .. 

correspondiente es vacia, es la clave para entend.er luposii:ión ',d_<; !3~iljanii11/él éonsidera 

que el primer aspecto es profundament~ tr~bal~dbC,~6;.'.i(~~p-ti,·fc);h~~o~ l1~tentado 
explicmfo mas arriba, el segundo en cmi1bi(): -~J1ii¡í:i~ -~;.¿~~~id.;r~dÓ:~c;;;: ~ar.i6ter ·de 

. . - - ' - -- -~ :~ ··: - - .. . , - ': ~ - - ... - -

necesidad, no es llevado hasta sus últi~rns consecucnd~s; ~1 m~~os'd~n~~ó de 1~ primera de 

Ías ti-es Críticas. 00 
". . . . :-:-.·~-·.>·- - ; ;~ ~",',:; ·':.:; 

El proyecto benjaminiano considera igual de fundalnental _que ~1 • prl~1ero, este 

segundo aspecto, pues la experiencia sensible enriquece a'lo;,:c~6·ncdptél~, .los .saca de su 

vacuidad, vivifica e1 conocimiento, cuyas ideas se c~i;'1~1iz~n_·;.,~T~n;:ti~;,~ild histórico 

determinado. Junto con su concepción del lenguaje, B¿nlri~ii{ ~T~¡j~~~~~p~~¡.'1~ ~posición 
sujeto-objeto, pues el lenguaje garantiza la contin~ldad ·~í~·.;_¡f;z~~~~~i6~cia; ,desde la . _; ., ... ,_,_!, , __ .; - .. 

experiencia aparentemente más humilde - la expe~i~n~id ~¡,;!i~)l/~·~~~~:~cis~~ '~ hasta la 

"tbid. (A89/B 121) 
"tbid. Cf (A85/Bl 18) . . ·.. . . . . 
~• Sin duda el proyecto kantiano se vuelve mucho miis·complcjo ·a 1u · 1.uz· dC? _la :co~si~cra~ión de.todos sus. 
escritos. en particular la Critictt ele '" fi1cul1ad de juzgar. sin cmb~rgo1 '!!r.~cmo~ que. la posición con la que 



56 
. ' . . 

' ,, ' : " 

experiencia religiosa. A esta noción de experiencia debemos ag~égilr. la manera .peculiar de 
- ' ····. " 

concebir el conocimiento de Benjamin, más cercano al· ideal r.:imán.tico· del conocimiento 

que a las posiciones epistemológicas de los ilustrados. 

discute Bcnjamin. es lo de la primem Crítict1, y en particular de fa recepción más científica de ésta por parte 
Je la Escuela de Maiburgo. ' 
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Capítulo 3 

Alei.:orít1 y crítica polílica 

Introducción 

Para ser significativa, In eficacia literaria sólo puede surgir del riguroso 

intcrcmnbio entre acción y escritura; hu de plasmar, n través de octavillas, 

folletos, m1ieulos de rcvistn y eai1eles publicitarios, las modestas fomrns que 

se eo11·esponden mejor con su influencia en el seno de las comunidades 

activas'que el pretencioso gesto universal del libro. Sólo este lenguaje rápido 

y directo ,...,vela una clieacia operativa adecuada al momento actual. Las 

opiniones son al gigantesco aparato de la vida social lo que el aceite es a las 

máquinas. Nadie se coloca frente a una turbina y la inunda de lubricante. Se 

echan unas cuantas gotas en roblones y junturas que es ·preciso conocer. 

Walter Benjamín "Gt1so/i11era", Ct1/le dedií·ecdió1Í 1í11ict1, 192891 

En un texto redactado entre 1935 y ffoales de 1936, desde· una perspectiva 
--·~ ' 

materialista de la historia, Benjamín analiza las nu~vas eon'cticic>1í~~ ·a Jti que es sometida la 
• •.•. A•·., 

obra de arte, particularmente el cinc, en los tiro~e~ de ;ii :·'.~~oÍ~~~·ó~·:~ocial" de la era del 

capitalismo. El texto se llama f.t1 obra de ,,,:le en su ¡¡,bill.;~~>~~j)~~¡l/[;1ibilfrlt1d téc11ict1 

(Das K1111s1Werk ¡,¡, Zeitalter sei11er 1ec'1i1isclum ~~,;;;~j(,~~i~!'.~§~Jj:{f{~2'.>'8:;~~o referirme a 
. -;<:.~~' ·,.,.:.~ 

una de las tesis centrales del texto, que servirá para el d.~sar.:ouó.d.e nÚestra investigación, 

una tesis que podríamos llamar: de la es1etizació11 de ill poiíÚct1 a Ít1.politizt1cfó11dei (11:/e. 

•n \Va her Bcujumin. ··Galoluu·ra·· en /Jinxciún úuic-a, lrad. de Juan J. del Solar y Mercedes Allendesalaznr, 
Alíaguura, Madrid, t 987; p. 15. 
92 \V. Bcnjamin. ··va.\· l\u11.,·1werk im Zt:italtl!r ~·i11er recl111i.\·clw11 Re¡u·ot!u=ierlbarkeit" en lllumi11atio11e11 

.Ausgcwlihlte Schriftcn l. Suhrkamp Vcrlag. Frankfurt am Main, 1977: pp. 136-169. Versión castellana ºLa 
obra tic! llrte en .m época ti<! rc>prm/11ctihilid11d u!t:nica ••en /)iscursos i11ter111111pidos, op. cit. pp. 17-60. 
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. . 

Benjamín analiza, entre otras cosas, ~n fenómeno ·de su tiempo. en ;el _cu;I la ~reciente 

prolctarización y la alienación de. las inasas son dos caras de u.no y .el nii~iÍ10 proééso; en tal 

proceso el fascismo promueve lacxprcsión de las masas, siempre Y. cúái1(ll)(l_foliii.cxprcsión 
. ' ._. ' : ··,'·,~<;·-;_,:(~~·~-;· .. ~--:",: ·/'-' 

deje intactas las condiciones hcred•ídas· de .la propiedad. En:Jos·.grmídés;'cspcctúculos 
• - ·: ' - ,·" - ·_ - :· ·-,·_,.:; ~'~ ·-,,'.::'~--:'·,: -,;_~.<]<;' _. ,":- . 

montados por el fascismo se J;it~c paic11tc, nós dice Bcitjami1;~'1lé1~ pfd¡i;;~ ~;fí1cráiizada 
- ·----. -. _· - '.• .. : . . :,_ ··.:·:·_ .. -'·- .. ~-~~-:~~:;~:~;-~:.~;~~i;~-º:~,~~--~»~>>;'.~-.: .. 

de las masas en movimiento, sinci la pasiva contcmplación;·<:1·cúlto al.cnudilló,:~.~to es a lo 

que nuestro autor llam.a: «la cst.ctización de Ja vida política>;';.:,~{;<~st~i:ii!;~'~'.p~·lítico» 
- ' ' - - . , ·-- ' -'">", ... :' - ·-··-¡"' ., 

.,.,'-'...:; . -~--- -</'.~ . .. '·,: 

desemboca cnla «estctización ele la gue1Ta», la cual es Ja (u1ic.~ c•lr.~~:.<l.~'dai. u;1 objetivo 

concreto a los movimientos de n1asas a gran escala, cóns.~rv~;;'ci~·-·~··:~u·:~~z :;as c,ondicioncs 

heredadas de la propiedad93• A esta situación de ~<pelig~I)»,'~~· .la q~c J~ cst~tización de ·la 

política desemboca en Ja guerra, el comunismo debe ;cspondcr :_;~o·; die~ B.enjamin - con la 

«politización del a.rtc»94
• . . . 

Sin embargo, el problema de la «politiz?~ió~'.~~I ~.rte»; aclviert~ Bci1jamÍI~ d.esdc el 

inicio de su texto, no puede en modo ~l~mi~ ~~~ r~s~~11clido cl~scle'las tesis clcl ·arte del 

proletariado fommladas por el régilllen sovi~ti~o; q~~ tc'.~inó :ierÍd;;·~~~~ v~Ígari~ación del 
. ·: ;~· - ' '· 

arte sometido a los intereses de ¡~ bur~cr~'~iáb~J~hevlq,~c~ ;~lllpo6ci.~~~de se~ ~esuelto 

desde Ja perspectiva burguesa del arte,' cuya l1erencia c~l16r~%t¡:-,~-~~~~'ió~; ~el1ialidad, 
'. ··:-~(,:': ~-,., ::-·< "'.• ·' ' 

perennidad y misterio) son puestos al servicio ele Jos objetiZ::~sdel,,fa.scÍ~n1~,. Benj~min no 

dice exactamente qué entiende por «politización del arte»; ~in embargo, podemos pensar 

91 Que otra cosa sino la guerra fue lo que volvió a mover a hls grandes masas después.de los a1e111ados del 11 
<le septiembre en el centro religioso del capilalismo: Nueva York. Después de las l'tltinms elecciones, las 
grandes masas. fragmentadas y desilusionadas, se volvfan a juntar para exigir venganza, aun y cuando esta 
fuera contra uno de los países más pobres del mundo: Afganistán. Poco impo11aba si el pueblo afgano crJ o no 
culpable de encubrir a tos autores del atentado, sino lo realmente importante era devolverle credibilidad a la 
democracia norteamericana, y recuperar la unidad m1cional. 
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que su intención es la de .. servirse_ de los elementos ·profÍ111dos de la :1ctividad artística para 

volverlos contra el presento de dominación y ·l:>~rbarie. 
' ' ...... ·.-'.. _'._._, ' __ ,"·_·· .. - ·. _.·· .. 

De :1cuerdo con Stephnn Mases, ·es posible .ubi~a~ tres ·paradigmas en el pensamiento 
> ' ' ' ·: - ' ''•.V. > ,''.' ' • • 

. hi~tórico benj::íminiano~ El í>rin;ero;_~~e.~'a <li;'~u tcxi.o·S~bl'<;_ el le;igu~je e11 general y sobre 
• • • ·• -~.•Í~c •• '" • ,,- .. J· :,>..··;~·, _'.',,~ ," 

el lenguaje de los hi;mai10~;· pro~c,;;~ u'ii 'rá'riidÍgími·t;;ológf~o. El segundo, que es formulado 

en El orige11 del· dfan;a ba;·,~oco ;,le;;/(;/I, e~ c~ll~id~r~cl~ C(l~~10: un .p~r:idig1~1ri ·.esté_tieo. El 

tiltilllO que está marcado por SU acereamiento aJ J~~i'xis~\o y'se'ex¡;re~a priinordia!Jnente en 
. - . - ·:-:. :-,·_:.:,' _. __ >,.-,·· 

la obra ele los pasajes y las Tesis Sobre eÍ coúcep;o de Í1Ú1~;i(1,'Ji~' ~;i~~:d_i,g~{a político. 
·~-," 

Ahora bién, entre el primer ~_el último .. pm·adigO-ia,. de. ~c~~i-clél''e:'ri~",M~~~~;·;,1edian 
' • • : • '-·. -< ,.: • '. .. ~ - -. • '. ·;·: ,,___~,- ·--~·· ·::;:'o .. · ... - • .. • 

categorías estéticas. Desde nuestro punto dé vÍ~ta, un ~rt~fact~'~stétl¿{~~~\~~-Yfinzrido por 

Benjamin para tal objetivo es la alegoría del Tra11erspiel, que habla estudindo'eri su texto: 

El origen del drama barroco a/e11.1á11-(Urspn111g des det;tschen Tranerspiels)~5 • 

En el libro sobre el Trauerspiel96 Benjamin observó que en la discusión, 

contemporánea, a él, en tomo al drama, las nociones de lo trágico y lo dramático se usan 

indistinlamenle. De allí: qüc el objetivo de Benjamín en este texto era doble, pa'r una parte, 

quería mostrar la diferencia fundamental entre Ja tragedia, tanto antigua como moderna .• y 

el «drama trágico del barroco» (Trauerspiel), y por Ja otra, dado que en su tiempo la 

''"'\V. llenjamin. la obra 1/e arte, cit. p.57 
95 \V. Bcnjom1in. El origen del drama barroco alemán. trad. José Muñoz Millancs; cd. Tnurus España 1990. 
'>tJ Comúnmente se ha tr<:1ducido el termino Traucrspiel - que se empezó a utilizar en la Alemania del siglo 
XVII en lugar de la palabra griega 1h1gihlie - como drama, aunque literalmente podría traducirse como '<obra 
tcaual fftn!!h1c o luclunsa». de 7hmer: duelo o luto; y SpiL'I: espectáculo; Ann Lucas. considera que este 
termino es posihlc lraducirlo por drama, porque respeta la distinción entre la tragedia clásica, que refiere al 
mito, y el 7iwn·r.~ipie/, que tiene por objeto la historia (Cfr. El trasfimdo barroco de In moderno. Cuaden1os 
de la UNED; Madrid S/F p. 69 y 70). Sin embargo, J. Mufioz advierte la confüsión que podría pro\•ocar la 
traducción d1..•I 1h1t1('1".\'/,¡l'f como drama. o drama barroco, pues en ciertos contextos Benjamin utiliza la 
palabra genCrica drama, y en otros, utiliza Trauer.,pit.•/ para obras rclacionoidas con este género. (Cfr. N. del T. 
\V. Ucnjamin. El origt.'11 del, op, cit. p. 20) Siendo conscientes de este problemática, utilizamos el termino 
drama para referirnos al Trauerlpid, pues en lo que corresponde a nuestro trabajo, no tocamos ninguna de 
esas dos excepciones. 
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estética consideraba a la alegoría como un recurso artístico de .s~gui1.da· e fose, él quería 
' ··. : · .. 

111ostrar el clcvndo valor artístico de la alegoría, y at'111 111ás, qúcria 'pr~s·Cntnrla ~01110 una 
- . . -

fomrn artística panicular de comprender la verdad.97 Para ·B.enjániin el arte, y en panicular 
. . . ' 

la alegoría, támbíén soi1 fonnas cognoscitivas, pero .a diferencia de Ja concepción científica 
; . . ·:· ....... ·'- <: 

del cC>ncici~1íentci; que busca las regularidades de los.feí1ó1;1c1iri~·pura poder establecer las 

l~~e~ generuics que los rigen, éstos sólo son ·p~si~I~~ ccmcebí'rtos como conocimiento, a 
. . '· . . . . ' . _. . . . . . . '· ~' - . . . _. . 

partí~:.éte' sus singularidad, de su parti.cularidad, no ~ubstimíbles bajo ninguna l~y general. 

De ahí CI interés de Be~tjamin de.e~tablccer lapm1icularidad y riqueza del.drama barroco 

alemán. 

En las representaciones del Drama Barroco Alemán se hace patente la perc.epción del 

mundo de los artistas barrocos, como un mundo en decadencia ·y desintegración, el cual 

despierta y sumerge en un sentimiento de luto que es pane de la.expedencíahistóríca del 
.. . . . . - . . 

espectador; esta característica del drama barroco lleva a identificar(~ equi.vocamente con Ja 

tragedia antigua, que junto con el arte clásico en general, habiá sido el· horizonte desde el 
-- . . 

cual se juzgaba al arte en su totalidad, sin considerar las conclicí~neshistóricas en las cuales 
. . . . . 

emerge Ja alegoría bmrnca: e/ moralismo /111cra110, Iris/e y ceniz~98.'.lncluso se llego a 

considerar al drama barroco alemán como un burdci renacimiento de la tragedia antigua. 

Benjamin observa que las imágenes alegóricas del drama barroco nos remiten a un 

significado oculto y más profundo, .que expresan la manera en que la realidad .se fund.a 

históricamente. La alegoría de los dramas barrocos· presenta como histórico lo que había. 

sido considerado sin más como natural. En. ~sti: sentido, el drama barroco alemán ~e 

distingue de Ja tragedia clásica, porque está últí1~1a no ren~ite al aé~nteeer histórico, ~i~oal 

91 Asja Lacis, citado en Susan Buck-Morss. DialécÚca de /~ Mirdc!t1, op. cit. p. 32. 
""Concha Femándcz ~1artorell. Introducción a Wñ~~er Benja~n. Escritos ~utobiográficos. p. 32 
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milo; en cambio, en el drama barroc'o alcnuin se _expresa Ju percepción de un mundo en 

ruinas y en decadencia: el .mundó histÓrico, qu~ lleva .~1. ártiSta burr<:lco a reconstruirlo 

alcgóricamcnle de manera abstractae ilús'.iria,' éon el <:lbjéti.vo de volver a darle sentido, 

' : .... ,. >-:· .. --·-~'.;'.: :.~:·.,._ .. : __ ·: .. '·'· ' ,··:.··-· ·_9,_/-~--
pcro «dominada por un m!tico.pfi.nc_iJ~~? d': ~u~pa~ilid~~» , ;: 

. . - .'-. - ;~.:~-.. :~~ ..... ,, .. '"· .. :,· - ~ 

En este scn1idó, Bér;junÜn ;¡,~i:iie;iclc'«;;edi;;,;r;>.ÍC:Óricán1éiltc a la ~Jcgoria, en tanto 
,,>_-'·;,-.-·,•--. ·,";¡- • .,:(-;'.;.,'.·, ,'. -,.:_· 

que Ja alegoría Je "permite -~0Íve~'..~j~it;·¡c;;1"i:í~ie·pal1iÜb1c 'la ~xpe;ieneiii de un mundo 

fragmentado en el que eJ p,asajc\Ícl' ti~;~-~~0 i1i ~igri-;~éa p1:o_ii-~so~-i~o d~sintcgración"100 . 
' ".~ ... - .. · .- ': -·- -~ .. ,'".'. ;' ,· '. . ~--- . - ' .. - - ,-. - o. ' ,• _,· .. , • -. ' 

La alegoría era por tanto el ant!doto fr~1~t~-~ri'tri1ito::·p~r~~¡¡I 1Í1is1;1:6 tie~j)o, él es consciente 
"' .:: ' ,' ,- . :. . '~' ~ :--· 

de que Ja posible actualización cÍe )~ ~Jegoria ~ignificábaa.'sti vez'd~ric Ún .;uevo sentido 
"-· ._ -·· -- ., . ·.' - ·-

---._-·-, ,\'··: 
critico sacúndola del contexto barroco c'n'"é)qúe·la alegcida.~e expresa bajo el mítico ,, - ' ' ,. .... , ' . . . 

principio de culpabilidad. Tal prln~ipiCi sur~e '~h- lá c6ncc~ción cristi~na del niu~do, en Ja 

cual Ja corporubilidad y. la sixua1i~ad:~~-e se relaciona a:'l~sdcidades paganas y se 
: ; ..... ·.'·" . ·- . . .· -

presentaban alegóricamente· e11 'el : infierno. cristiano corito. lo .. derr1oniaco. La figura 
' ·, ;~~. ~ _~ .. 

«protoalegórica» que co'i1d~nJnb~' todas Ja~ fl;quezas y pasiones Írnmanas era la imagen de 
_:_ ~ "'."- :,' };·:' .. : :e·: -'-- ·, • <' -~ O •: ~-- T 

Satanás. El mundo de JCi ;~1~tcriul ~~~ cl 'espacid privilegiad() de éste, y por lo tanto, lo 

material era conside~áci() '
0

c61ii'ci el l~gd; dem6niuc() po~ ~xc~l~Í1ciu, de ahí que para la 'moral 

cristiana_ no hubi~se' posibilidad alguna desaÍ~~~ió11~.~ ~c¡.¡;Jélci cle· l'o mhtcrial, y de ahí 
<"·;. ;. ' ';· : ~1_:,:· .. _.· ·.'.~. 

igualmente su refugio en lo espiriluál. -, .. ·, ·_ ·---~-- :_ .. •·_:'·._:_;·:_~-
'; - ,.-.o ·:·:.<·.'. "'•' 

Esta concepción también es heredada por•los 'artist~~ ~~¡ ~a¡.;~6~. Ü hisi()~Ín ap~rec!u 
-,:: 

en las representaciones de sus dramas, no comd'. unu cadenh cié ;c-o~tc~i..;,;etil~;; 1) como un 
':. :,··: :, .-;-" ·. ·:·:·~ .;· 

plan divino hacia la salvació1_1;· sino_:_c:~1~0:_- n:1uerte/_rU_inil;~· Ciitá-StÍOfe;~·frUtO-dé Jit-:caida 
·..¿ 

originaria. Pero los artistas barrocos velan esta situación _histórica como un: designio 

't''IJ1..·m. 
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inevitable del destino, ele ahí que abandonaran la histo~fü y buscara•; ~efugio en. el mundo de 
--· ·-e_ -- ··-·.-,,'·- _._,.. '·" --C: -

lo espiritual, en donde toda csperul1za·cs .. ~~ser.,acla ~óla·~, ni~s allá, u1Ía más ulÚ1 que «se 

' .. .; .J\·; '•,' '. '.; ,· ' ' 101 
vacía de todo aquello que contcnga·lmsta el mas 1mpcrccpt1blehallto del mundo» . En 

otras palabras, Benjamín crítica' a la·•~,l~goria .~a1;oca por. ·su idcalisnio, es decir, el 
.'- ;,, :·-:: '·_ . ·_.> .-

abandono del mundo histórico represenú1clo alegóricamente como ruina, catástrofe, 

desintegración, y su reserva de toda esperanza a la promesa de un más allú. 

Bcnjamin saca a la alegoría barroca de este contexto, y se sirve de. sus elementos 

profundos para volverla contra el presente de dominación y barbarie ccon1o,. imagen 

dialéctica. Desde nuestro punto de vista, esto es a lo que Bcnjamin.se refiere ·como la 

«polilización del arte» a la que hemos aludido, y por otro lado, es· Ío qué· ponc:/~n práctica 

en las alegorias ele su texto Sobre el concepto de historia (Ober~ ;,e/I ::~~griff der 

Gesc/1ic/11e). Un texto breve y enigmático que condensa extraordinariamente el 

pensamiento benjaminianó. En estas imágenes alegóricas se pone en juego tanto sus 

intuiciones políticas, como süs reflexiones estéticas, el úmbito lo profano y de lo ordinario, 

con el ámbito de lo sagrado y lo extraordinario. 

El autómata jugador de ajedrez 

El arte, que hemos considerado a menudo como desprovisto de toda 

relación con el progreso, puede servir para la verdadera· definición de 

éste. El progreso no se sitirn en la continuidad del proceso temporal, sino 

100 Susan Uuck-Morss. Dialéctica tle. op, cit. p. 36 
IOI Waher Bcnjamin. fil origen del drama, op. cit. 
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en sus intcn11itcncins, allá donde alg~ uuténticmncntc nuCvo se hacer 

sentir por prin1cra vez en la serenidad de una 'nu~va nu.tñana. 

W. Benjamin. La obra de los pasajes 

A través de dos alegorías o imágenes dialécticas Benjamín· expresa, en las Tesis 

primera y octava de su texto Sobre el CO//cepto de historia,una~c:· la~ criti<:as más radicales 
' . ·, ; " 

de la modernidad capitalista y de la izquierda ort.odoxa. !...as :dos Tesis .son. conocidas como 

1.a imagen del t111tó111a/t1°j11gt1doÍ; de t1jedrez y la dclá/lge/ de~/~; hf;toFi</::i;~nsamos que 
:·.·; :- .-·"·-•.•. '>_.', . ' 

estas dos tesis realizan de un modo· trcmeí1daniente éreativ6 :c'in;;oi.~dor la idea de 
' ;_ ~ ~..,.;",¡' ,_; -.:.:-~·: "" ... 

Benjamin de «politizar el arte>>, pues los conteniiló~ a lo~':qú<11.~~/~:'~~1te_Jás imágenes 

alegóricas son una critica rndical a. la visión dcli11utÍdó y 1U:' pritctica'1~0HticÍlclc.lo li1odemo, 

.· ... -
.-.~··.- .~·:·_ ~·.:;·-~ •• •• '-~-:,_ >' 

incluida la izquierda. 

Las imágenes dialécticas o alégóri~as ~:ie ¿~;1i;ru~e~ tlc11e'~ dos; funcií:mes en este 
-- .. ,e_''.:,'.';,' 

texto. Primero, a partir de dos iém1ino;:supúestamente m1ta~~1fi~o:s· se, pÍ.11i1í~a una critica de 

la ilusión que despierta la nparente,~ontradic~iÓn de cl~~·a~~c~~~f~¿:~ ~~~ et; lo
0

profu1Ído 
,. ~ :::· . ''-: ~ .' ;:'. . .. 

tienen rasgos comunes, pues en ellós lo histórico se presenÍa .. cotno /11it<Í, es decir, que lo 
' .... ';·'' ·.._:;.: ,' . 

que acontece está predetenninado por los dioses, escri.t.o en tá~ es~rella~, anuí1ciado por los 

oráculos, escrito en los textos sagrados, o inciuso, e1i lostextos supue~tamente científicos. 

En. este sentido, al yuxtaponer dos. t~nninos ap~;·e~t~mente .contradiciorios; el uno 

proporciona la critica del ·otro y viceversa. La segunda . función de la imagen alegórica, 

consiste en la tentativadeactualizar u11.disc:urso.y una teoría, el del materialisnm_hi_o;tórÍc(), 
- .. > ,... ,•' > ' - ' -,. ·:.' <, ..... - - •• 

a partir del acercamiento de los aspectos 'éritiéos del «neornmanticismo libertario», y el 
; .. '_.>·:. -. 

«mesiánismo revolucionario». Nos servimos ,del concepto de. cifi11idt1;lele,;tiv~ .de Ulwy, 
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que ya hemos definido el capitulo segundo,· para exponer. las posibies relacio.nes de estos 

discursos antagónicos. 1º2 

La primera de las dieciocho tesis, a la que hemos llamado Él m11ó111llia j11glldor de 

ajedrez, a sid~ comúnme1;tc intcí!lretada como la tentativa de Bc1ijamin de poner· a; servicio . .-· .... -,, ... ,_. __ .. , . , ' ' 

del materialisníci hi~ÍÓrico a In tccilogía. Creemos que lu intenciói1 de Beilj~ri1in no es algo 
; -'· " ·- ' - .-· .·- -"· ·_ - - .. : . - ._ - . - - - ~ - '" - ,_. ; 

tan cvidentc·cóm'o eso; sii10 que hay algo más profundo que nos plrintea,.'y que sólo es 
'·' ' ·.· - ' , . - ;.,,..-

posible dcsciÍrar si somos capaces de poner en juego el coi1junto .de\u'·p~1;s~1t1iento, que 

hemos inte1;tado expo:1er en los capítulos anteriores, y el c~nieni~o·d,~ ,·~s:dicciocho tesis. 

En esta tesis Benjamin nos habla de la existe1;cia en ei "pa~ad.6 d~ ·un mecanismo, un 
. "'.'<'' 

autómata jugador de ajedrez, que siempre ganab~.· las p~rtidás~ peio que e1i realidad, tal 

autómata era un engaño, una ilusión propia de Ja~ci~'~h;i~;~d! I..citesis die~ así: 
. - . - - ... -· ·-" . - ·:;·- -.-- ·. ' ~ . . -

Segú1.1 se cuenta, hubo un aut~;,,_¡\id'.c,~J1st~Id,o de n~anera tal, que, a cada 

movimiento de un jugador de ajed~ez; ;e~p~nd_i~ éon_ot~~. qlie le aseguraba el 

triunfo de. la partida. Un muñeco v~stido d~ t~rc6;: ~º~.!~ bo~-¡,;¡¡¡;del m1rguile 
' . . ---, .__ ·--- -- -·- - :''--;-'"-C"C"-~-0: •• ·-·_--;~.-~.-.-"·-· oo. -c.~---·--,-,..: __ ·, .. ~·,_ .. -_ -

en la boca, estaba.sentado ante el tÚbl~ro'q~~4~sc~~·s.~ba''~6~~e'una'am~li~ 

mesa. Un sistema de espejos producia:1;-~;~;¡~~;11~~~d~~~"~~W{º_Si1~dos de la 

mesa eran transparentes. En realidad; derítro~de':cllaJiab!áun··enano jorobado 

que era un maestro en ajedrez·~ ~u~:~n~~~fa,?J~~~!:~~~~d,~li4~n~:6 mediante 
V~·(., :;-_: .·.,·-·.'c.;. ·-.-~.~-~: 

cordeles. (Tesis 1) 103 '> · , . .-:_,. ··. 
< ,... • ~- ->::> _::- '. --:: :-.- '.. '. . . 

¿Qué nos quiere dar a entender Benjamín al evocar.un a~onte~.imiento. que tuvo lugar 

en el siglo XVll en los albores de la modernidad? Según nos cuenta Bol!var Echeverria, en 

101 Por ahora nos limitamos a exponer tales relaciones, sin entrar en sus múltiples dificultU.des, aunque 
apuntamos a ellas para un futura investigación, no sólo del pensamiento bcnjaminiano, sino de una diversidad 
<le grupos y pensadores que prefiguran desde inicios del siglo XX la posibilidad de la 'renovación de In 
izquierda. 
103 Incluimos como apéndice dos grabados del Autómata del siglo XVII. 



65 

aquella época hubo un auge de Ja mecánica e~'. occidcÍiic, .que'postcriÓrrncntc fue exportaba 
- . - -_ ." - - ' - ·.¡- ' .. _ - .-. ·,· .. __ - ___ .,. -·- ' - . . ' 

a oriente p~r personajes cm;10 Mate~ 'Ritxi; e~ ~s~eclai a 1ri~ ~o;;es cÍ~ J~s emperadores . - '. .-- - ·- ' - . - - - - . .. - - -- ,,.. ._ - - _' '" . - ~ ' --- - -

chinos. Ah!. los practÍ~ail!~s'd~ Ja friagitl de c~t~~ co;t~s sci frinÚJiari~ar6rico1lla mec¡inica 
·, ·' . ~- J . . ' . . .. ; . : ;' - ~ -, : . - . " ". '·-· .. \"" ' ... ;,, :_ ·.,-j·l./.:,;· ." -.. ,'. 

occidental, . 'ª .. asun1 i.cron•y.I a. :tran~f ~rní~ron ·c11. alg~ •. nue~.o.·c~1 •• tina'cs.pe~.i~· de "~1ecán i ca-

0 mágica''; 1a.~1;a1":e~cjd&~ci1l~:·~-;~·~dÚ~nt~~~J1\r~rn1~~.:d;~Ía;;i~;m~~~tJ:~;~º-;11~cánicos, 
fascinando a su regreso; a i6~ ;~~1~opeos; :,~: ~¿J~s. em.pi2~~{1;'.:'. ·c~n'~Ir~~> .. ~1e2anismos 

./.-;<->- ··:· :)/?~}.: ''• ':.\_', 
siniilares. ~:'.·,:." - ,-'--·,.._ ... -, ; ·.:<~~~').-. -., \" 

Edgar Allan Poe dedicó un ensayo a· es{~~ art~~ri~t~~Y·il~~iJ~i~UJ~}d~ci;,~Ción que . . - ' - __ -. ',. ~- ,·: ,:::>~ " ' '", .. · ,. 7-t • -·,- . . é. 

despertaron en aquello aílos, en especial. ~no ,que p~~~cfa''sJp~r¡;~'~,t~idf';{~~: ~nteriores. 

~entro de las proezas.del ingeni~ hú~1ano :ar+a.~~,rii:~1:+~?W;+:~~~~fÍ~Óftri~1~~na con la 

construcción, en 1769, del barón. Kempel; dc},ún »•n1ecanismÓi;'.un>autómata que 

aparentemente funcionaba no sólo sin ning~~;:ii;;;d)~i;i~2'.+~:~~~:· ~illo Ü'~emás, era 

capaz de ganar una partida de ajedrez a cúáJqÚicr. ~xperio ·~rÍ: ~sic juego, Esta supuesta 
, - • ' ·: • ';:-~ ~_: ;__:-·- '• - ~< :.t' . : ',,: ,-: -. " -.. ¡ .: • 

capacidad de funcionar por cuenta propia' fascinaba'áfos>'espéctadores; a•Jos cuales se les 
. - .,-.,. ·"-;','-·--.-:;-;-=;-. __ -o__..,.,-_- ;-'r~ :.-'.-·--:..::· ... - - .- - ·. : 

... -.::.,:·-·:··,~·"_,~-)~:1\::-!~<- .. '<'~- ... ~::·; -·. ,''·· .- - •' ' -: 
pem1itía, antes de cada juego, ver el complejo m~~~gi_~.mo que,~c hallaba.bajo el tablero del 

-·-, 

autómata, quedando aún mas maravill~do~ y totah11~1ii~· ~C!llvencidos de Ja cxtraordin.aria 

potencialidad de Ja técnica. 104 

Creemos que Benjamin evoca estc'j)Üsaj~ pará'feciordamos una antigua ilusión en los 
, .- \--~ ·:: '7)~---~ ;,--~~. ,_._,,_·., 

orígenes de la modernidad, de ulla po~ibl~ técíiicá q~~ «por sí misma» era~apaz de realizar 

las cosas más extraordinarias, Jos sueños n;ás grandiosos del ser humano, aquello que Ja 

llM Edgar Allan Poe. uE/ jugador de ajeclrez de Maezef'; en Ensayos y críticas; Alianza Editorial España 
1973. El jugador fue exhibido en el siglo XVll en varias ciudades europeas. como Presburg, Viena, Londres, 
además de algunas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. J>oc llega a la conclusión de que en 
verdad el mecanismo era manejado por un italiano enano, que era un ajedrecista experto, por lo que siempre 
ganaba las partidas. El ensayo de Allan Poe. además. nos comenta la gran diversidad de artefactos que fueron 
construidos en aquel entonces. y su enorme simililud con los seres vivos. 
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magia apenas había imaginado y, con ello, quizá, real_ izar tmn_blén las-promesas de felicidad 
. - . . . -

que la religión habla postergado a un futuro idílico: Uná t¿cni<?a._que se alzaba como una _de 
.- - -- .,. ,. , .. . . . 

las más grandes proezas de I~ nueva época', y qti.e ~Íri e',;;b·á:rgo, i1o era mf1s que un engaiio, 

una ilusión inherente al discurso ni~derno; u1; dis_ci;r~~;qu~ -~aqa :inaug~rádo un nuevo 

mito, un nuevo discurso teológico, del cual supllcstii'ii1'éi1t1{~é l~abitl ~man'éipado, pero que 
V ¡ ,::.~-.-"•,:·-;.;• .e,:• .. ~~'.,·-/~''. ., ,-~' 

en I~ profundo, sólo lo habia sustiÚiido por Únnücvo dis-éursc(qüe préin1éiíá iii' igual que el 
' . ·-· ,, ·>•',. f ·. ·:,-.;,< .. - . . . . . " . 

antiguo, un mundo de felicidad, gracias a lac~nfim1za q1ie;~-po1~ítl.~~~9 ei(los"objetos 

niágico~-rcÜgiososoº, _sino en la· nueva ºtécnicaª1nági~~n~·- éon~~ ·g~-~éSi'a,'~-~-~~---~i)~~~~~Tia, fuera 

capaz de realizar todo lo imaginable e inimaginable: 
, ··-·:.··',:¡ :'.-:::-:;>-:-

¡· 

Así, en donde la teología habla sido destronada con todos y s~s obJ:e:t~~:l:~-~doración, 
. :' :~: 

la modernidad ocupó su lugar con sus nuevos preceptos de fe; la con~a11z11'_ciega en la 

«técnica», la fe en el «progreso» y la adoración de los nuevos fe,tich~s pr~fanos: las .. -'· ' - . 

«mercancías>>, exhibidos en sus nuevos templos modernos: los pasajes. y'_galeri~_s:;íos 
' ' 

Este aspecto del discurso moderno que intenta laicizar al pen~~miento y 11 h1 acÍividad 

húmana, seiialó Benjamin en su juventud, había sido de gran importancia.pa;a tj_llitar el velo 
' ' 

encubridor de la religión sobre la r~alidad; pero igualmente la modernid_ad 'mis~a podía 

convertirse en una nuev~ religiosidad, en un ~rnevo mito, si en vez:d~-r~;~iz~~-~J~;-principios 
los ~o~vierte én pr~~eptos de fe; o aun pe~r. afi;,llUl"Ú aiios1Í1ás·t~~dé;~n-vezde una 

civilización de felicidad y abundancia, también existe ~l rie;gode Írnndlrse en unabarbarie 

civilizada. 

165 El tema central de La obra 1/e /O.)' pasajes era precisamente el ensueño de los modernos pasajes y galerías, 
pero detrás de los cuales se ocultaba las nuevas alienaciones' sociales. 
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a) Culturn y bnrbnric 

¿Quién construyó Tebas, In de las siete puertas?/ En los libros aparecen 

los nombres de los rcycs./¡,Arrastraron los reyes los bloques de piedra'!/Y 

Babilonia, destruida tantas veces~ ¿quién lu volvió siempre ·a construir'! 

¿En que C'1sas de In dorada Lima vivían los ·constructorcs'!/¿a dónde 

fueron los albañiles la noche que fue terminada ln.murallad1ina? Lu gran 
. . . ' 

Roma está llena de arcos del triunfo. ¿Quién los erigió?/¡,Sobré qi1iénes 

triunfaron los Césares? ¡,Es que IJizancio, la tun/·: ca~t~d~,':-sólo ·tenía 

palacios para sus habituntes? Hasta en la legendaria AtlánÍl·d~·;· la noche en . 
. ' •·· ~·Y.:• ! 

que el mar se los tragaba, los que se hundian griiaban, llamando a· sus 

esclavos./ El joven Alejandro conquisto la lndia:;¿ÉÍ.solo?/Césrir cÍ~rrotÓ 

a los galos.l¿No llevaba siquiera cocinero?/ Feilpe de·E~;añ~IÍoró.cuando 

su flota fue hundida, ¿No lloró nadie más'!/ F~d~d~o;·Í·I~\:enció en In 
Guerra de los siete años./¿Quién venció además' ele él?/Cnda' pagina una 

·-. ·-·- .,, ,.,_ - . 
. - -.. ,--,(·,:.·._ ..... 

victoria. ¿Quién cocinó ni banquete de la victa'ria'/(C;da diez años un 
. ··.- ·. 

gran hombre. ¿Quién pagó los gastos'// Ta~ias historias.Tantas preguntas. 

Bertolt Brecht. Preg11n1c;sdrÚ111obrero que lee. to6 

¿A qué se refería. Benjamín cuan~.º, ~firma. la, te.si.s y1 ,que no. hay.documento de 

cultura que no sea a la vez d~~unie;itó de barb,arie; ;(por definición cuH~ra es el .extremo 
:· ~': ·; ~: . :'''· - .· .. . 

opuesto a la barbarie? Sé l;acói'lsiderado'á trienudo, que la historia huri1ana sólo atéimza su 

verdadera realizá~ión'a; ;Pih;/~~j~ ··· i~~~gll;a6Íón de la• modernida~; p~r '.: lo tanto, •ta 

modernidad, parece'· en cst~ ··~eníido,' Ja expresi~n , m.\s,atia''de cÜ}U.t;u; 'y ;.con ~Í!o, el. 

momet1to más lejano de Ja barbarie, Sin enibarg~. B~njm11in rios pJa;1t~a ~~a p~radoja que 
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sólo es posible responder si somos capaces de ir a «contrapelo» de la smituosidad de la 

historia y sus grnndes acontecimientos, y con ello, ver el lado siniestro; .el lado oculto de la 

conformación de la modernidad. 

Históricamente la modernidad se ha asoCindo ni periodo. quc:se:lm denomi.nndo el 

Renacimiento, pero antes de esta' época la gente ya se éonsider~~a m~~-e~~:.\;a palabrn 

moderno, en su versión· latina «mÓdenúÍs>>, ·se u'tilizó .por vez primera en el siglo V parn .· .. ~-·. .,,. . . 

distinguir el presente cristianod~l 'p~~ado ron1ano y pagano. De mlln~r; ~l.le el ténnino 
- . . ' ~: . ,; . ' . ' . . ' ' 

moderno expresaba la c~11ciC:~cia: deu.~a época, en relación con la anti~uédnd, que se veía a 

si misma como una transició~ dci lb viejoa lo nuevo, 1°7 'En el siglo posterior al esplendor 

del Rcnacimie1ito, tam~i~1~ la ~e~t~ se consideraba ~ si misma moderna, por ejemplo, en la 

fumosa querella'tle l~s anti_i1iosyI~s modernos (Querelle des Anciens et des Modernes) en 

la Francia del siglo XVIL'Asfpue~.:Cl tern1ino moderno éra utilizado sienipre que surgía la 

consciencia de una «nueva época», debido a la relación renovada con los anHgl.los. Pero la 

=· -- - -·--·-'--"'·= _·e __ ,·,• 

relación de ló moderno con lo antiguo, es ·decir, la :raseinación que. los: humanistas 

renúcemistas sentian por los clásicos del mundo antiguo, carnbiO con el ·advenimiento. d~I 
' -·~' -~· ;.·:.: ~ -

movimiento ilustrado, gracias a la idea inspirada por"Ía ci~ncia'moc:lerri~.·-dé~;Jri•progreso 
- . .· ' . . . ,. - '_ .. ::, __ .' ;_ -\. ;.--, ~ '_ - . 
infinito del conocimiento y el avance infinito.hacia mejoras sociales ymorale~''.·~º8 

Según Habernms, el romántico moderno del siglo XIX buscaba .l.lna nueva época 

histórica, ya no en la antigüedad clásica, sino en la idealización de la Edad Media. Tiempo 

después, surgió una consciencia radicalizada de modernidad que se liberó de todos· sus 

11
"' l3crtolt llrccht, ••Pregumas de 1111 obrero que lee" ·en f'o,•sia, trad. Olimpia Sigarroa, Presencia 

Latinootmcricana, México. 1983, p 110. 
1111Cfr. Jürgcn Habermas . .. /r.forh•1.,,iclad \'ersus po.rn10c/er11i</a,r; en Mot/er11idml y postmotler11itlcul; Alianza 
editorial. Espm1a 1988. p. 87 y SS. Sobre este tema, también es posible consultar et texto de Hans Robert 
fauss. Laj· tramfiJrmacioue.\· de! lo modenw. Ej·tmlios sobre faj· etapas de la moder11iclml estética; trad. R. 
Súnchcz Or1iz: cd. Visor, Espai\a 1995. 
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vínculos históricos específicos estableciendo una contrnposición.abstracta entre la tradición 

y el presente. Así pues, Ja cnrac.terístíca esencial dé lo moderno ·es lo «nuevo» que será a su 

vez superado y quedará obsoleto cuando aparezca I~ n~v.cdad ~el c~tilo siguiente. 

Sin embargo, lo verdaderamente moderno deviene. algo clásico. Se entiende por 

«clásico» aquello que es c:!paz de sobrevivir al paso del tiempo, por lo cual, aquello que 

está simplemente de «moda» quedará pronto rezagado, se co~wcrtirá en algo anticuado; sin 

embargo. a pesar de que lo moderno en el siglo XIX ya no toma su fuerza de lo clásico, 

tiene un vinculo secreto con él;· la. obra vcrdádcramente moderna, con el transcurrir del . . 

tiempo, llegará a ser clásica, porque en el mo~eilto:en qt~e se concibió fue auténticamente 

moderna. En este sentido,· la n~odernidadcs. un movimiento· rea_lmcntc revolucionario, ya 
' ,. : .. ,.,. . ., - ' 

que es capaz de liberar ál presenté' de las i:ttad.ura~ cici pa~ado. · · 

Sin embargo, - en· el discurso : 111Ódei0n'ó'":"l!oh'abitan; ' además de este aspecto 
- . . - - - . . - ···- - - .. - . . -- .. -- - ' - ... - _,,\ - - .. ~ . 

-,,,_:._ 

transfórinador y revolucionário, un aspe~to conse·;v,adÓr y;hasta regresivo. El primero 

aspecto, decíamos, es aquel que se eÓnfonn~'.definiÍivarllente'e11el siglo xym con el ideal 
. - ' - - - ' ¡ ~- ~ . 

ilustrado, ideal que tienen'une.;om~~-;;~!i~1i';~,;'.J~.;~I f)cicÍ·~~ d.lná;nico,inno~ador, critico y 
•,', .• '· ;,-_.,_ ·;_ .. -· .. , "·-· ·. ,· . ·. -

emancipador de la Razón, y en· la p~~ibilid~J de ~~b~~m~Ízár.~ f~ndo. lasodedad_ c~n base a 
·-: :_ ... ~-

sus principios. La «razón.modem~» es cap~ de dif~renCia~ y o!Orgar autonomía a lo que 

tradicionalmente se encuentra unido: cie~cia y té~~ica: moral y política, arte' y función 
. . - .-. : ' - .. · -· .- - -... , 

mágico religiosa; además, considera que Ja tarea fundamental del_ hombre es la de .explorar 

y conocer la realidad, y con ello, conquistarla y dominarla. 

Estos últimos postulados, que son también parte. del ;proye~tÓ. ~e:.ío .'i,nodemo, 

prefiguran Jo que en el curso del siglo XIX se con~cerá como I~ «1~~·ode~1id~d ensu versión 

108 Jdem 
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capitalista». Concepción del mundo qi1e ve en el acelerado desarrollo tecnológico una 

muestra indubitable ele Ja realizació11 c:le un «progr~so» ineludible. La pretensión de 
.... ',· 

universalizar sus valores y sus fuc~as prodúctivas; si1 . iclea de liberar al hombre y 

constituirlo en seiior de si mi~mo/del ím.Índo';s~cán~Íllo dé''su'{1l11oc11/pab/e mi11oría de 
_, .. •: " ......... '·•' ~~·~·'·~.::->"'"·:-" ··-,-~. ,• ' ... ,_ -

edad, constituyen el 1~1otor de su din~~{isnia,: sin en;b~rfo, y bsi~ es 'c(~e~.:;ndÍl ~spccto al 

::::::::~:::,:·:::.:~::::~:~:~T~~;¡~~i¡til~t:::~: 
tipo de dominación y barbarie: Ja explotación voraz y bnÍial ele' ¡l·*~fa~~;~~a'"por medio de 

. ' - ~·· ~,. ·< '.-':.··',,-. . "''• . - . ' 

Ja técnica, Ja dominación y explotación del hon1bre · po; '~)·. ¡;·.;~~b~e; el auge de Jos 

nacionalismos exacerbados, y con ello, las guerras :Y . sus. d·e~t-rucciones· masivas 

racionalmente planificadas. Es como si el ideal ilustrado, también llamado iluminismo, se 

hubiera trasfonnado en el curso del siglo XIX y XX en una nueva era de oscuridad. IO? 

Es el triunfo del segundo aspecto de Ja modernidad, al que Horkheimer llamará años 

más tarde: <<razón instrumenta1»1 rn, y es también el origen de lo que en la actualidad se ha 

denominado el proceso de «mundialización» o «globalización» . 111 Es la nueva religiosidad 

de Jos modernos de Ja que habla Bolívar Echeverria, Ja cual ha cambiado los fetiches· 

mágico-religiosos de las sociedades premodemas, por los nuevos fetiches fríos y profanos: 

'°9 Así es como hahian definido los humanistas del renacimiento a la Edad Media: la edad del oscurantismo. 
de la cual estaban seguros. se estaban alejando; y sin embargo, el siglo XX con todo y sus más sofisticados 
<tdclantos tCcnico·cienlilicos, no es posible disociarlo de la idea de una nueva era de oscuridad. 
1111 Cfr. Max J Jorkhcimcr. Críticu de la n1=ó11 i11strume111a/; ed. Taurus; España 2002 
111 Sin duda cs posible si1uar el origen de la modernidad desde la colonización europea de América, sin 
embargo, no es sino hasta mediados del siglo XJX cuando toma forma definitiva la modcma civilización 
industrial, con sus ciudades, sus modernas galerías en donde se exponian los nuevos fetiches, las mercancías. 
Es por eso que el estudio critico de Dcnjmnin sobre el origen del capitalismo, se centra en la ciudad en In que 
se puede ver tal conformación, es decir:, «París: capital del siglo XIX». 
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las mcrcancius 112
; es también el uspccto bárbaro de la cultura, a la que se refiere Waltcr 

Benjamín en la tesis VI en la que n.os dice: 
. . 

Todos uquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros dias marchan 
. ·-,' :: -

en el. cortejo triunfa·!· de los dmÍ1inaclores ·dé hoy,. que avanza por encima de 

aquellos q~c hoy yacc.n en eúue16.X con1o' 1msidosicmpre 'ª costumbre, et 

botín de .. guerra. és c~nducido' iii1..;bién 'en.¡;,: cortejo> ti-iunfal. El nombre. que 
; ,~- .' •-. ". ·. ,·· '. ' .... -

recibe. habla de ·bicii~~·d~It~rriíis::.1?s\ni~'.1í~~'.qu~ :\i~n a encontrar· en· el 

::~:·::zJZf~f ,;t~f Jf ~[~~,;~~~{~}~~~~t~~ .. :: ::: 
procedencia en la cual 1fo puede ¡:ien·sar sin horror:.Tiidós deben: sú ·existencia no 

--- .~: .. ·,; ''. ·.-· ' .. · ... · .. :·.·:.·:~:- .·;:··.i;:·:•¡,,•,,:;.'_·:.;-t~~.;.j~;?''·~·:~;·'.·."·~·~·..:-····::.' - .. ' -

sólo a • '·ª .. fatiga del~~ .i~m1<l~~ '. ge~\~sf~117 ·)§X~~~~~~~t.~i~:~>.t~.~1biéÍi >)a 

servidlimbre ariónima Cle· sus contem¡:iorálle~s.;'N<Í; t{~y d~éul11';:ntode.cúií~ra . -_ . -. . -·- - -- -- - - - .. ' ·" - ·- -- ~ .,,_ ; _, -·-·· ··-.·ºl-:~ -· ·:.;__·,:·:·' .;_7: ~-_:: - . - ;..__ . --

que no sea -a--i~.' ~ez :~ri d~cllmen¡d- d~: ~~~~-~-~¡-:>-~{~~-:;~-:~'.¡~ · , ___ ,-_ ' 
·.-.. ::./<:.'·:~-·.· ··.-·{'_\i!'. ;:>-.:.><·'" 

Pero cómo entender esta aparente contradicciÓri,'s(poÍ-:.deriniciÓÍ1 ci.i1tu'ra y' barbáric 
-- - - -_. - - - ···- ~ -.- _,.·.c .• ·;-::;::.·-;;-,-::-·.:_'-;::.----.;~--~.~---~:-'."':-··º:~ .. :-_/>-,-·--''.._~:·-

son dos ténniJios antitéticos. La palabra bárbaro e~ CÍ~ Cl~ii~~·i~i:~~~. c~n'~i~.~·sé deslgnába a 

las naciones no griegas, consideradas co~o s<>~ie<lricle~ n~· ~¡·.;.iíiz~d~~: p~i~~iti~as, incultas, 

atrasadas y violentas.·. En oposición s~ ÍiaiÍaba~;~I;~~:;;·¡:~ ~i~l~i\iia6i~~ ¡;;.i~~á;0 1a • c~al se 
. ' . .- - -- - . ~· -•, .. '.' .- -,: -- . . ·- ~" . - .. ·. .. . . 

consideraba a si misma como una· socie~~~'~Jli1'~~{;J~~Ü:i ~~·;·~~(f~~;'.(~;;a1Íiá~do las 
. · ·::· :.; ·-·~:·· ·;:.h~:. t:~::::·(:~,~\·1 .~~r-~· :·;:~:~~;.>_ ... ;>_:'},/·::·;.~ .:·.::-1,~~-::i~¡;-~_.~-:- .,.:~- .. _. ._ ". :.~- .;··_ .. 

potencialidades más nobles del ser humánó: Está' éoriéepdón'C!e:opósiéióri éulíitra-barbarie. 

será también legitimada por el ideal ¡¡¿~Í:~~~;;y·~~~\6ú~, i~·~~l~~~;{e:n:~t 'ci~~iro de la 
·.:-.. -? ~:·~.( ·~·_:};-;~~:~~~· ¿;~~r:::-·>t~~:~~r:;#: .. x1:.~~, :~:-!:::/f.f~~-~~i:~.'.:~~ :~<~-~?:-~ '.i··.y~~;_ .' \':>:: _: ;~~ .: ·>_.-.· ... ·< _ -· 

confonnación· de la moderna. civilización industrial; la cual· cónsidera· a·i.las; sociedades 
::~'.- :,'.'~_-::,_:~~~:·:f_,:~~ ~-~~, -.,,_~~-_; __ -:o:.~.t~~~::<N· .. ~~j~\ ;;~·~:=~~{:;i;·¡_\;·.?-.-·:~-J;:_-~·, ... : . ~ ··,~.- · ·. . .. , 

periféricas como bárbaras y c9n ello suscepti~les:a ~e~. SOJ~etid,as:.al proceso dvilizatorio. 

Sin embargo, y de acue.rdo con ~i~Í)et L6~~;. dlcho pioc~so,; e~ p~rticul~r a la luz de los 

111 Boll\•ar Echcvcrria .. La religión de los mor/e1"11as, cit. 
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. . 
catastrólicos hcchós de.1 siglo XX; nos obliga a disociar esas dos acepciones y~ reflexionar 

sobre el concepto apar~11tén{ente 'dontradictorio, más de I1echo perfecta~1cnté ~c.ohérentc de . .· . ._ .. - - .- - --··. '- . . . . . ' ·. .· ~-· ._ ' --···. 

«barbarie civil.izada>~ 113 .. ·'. 

En las so~iedade; a;c~icas, lú vi~l~ncia era ejercida por los i~1dividu~~ ele manera 

esporitánea, irracional ; emocional, pero a partir del nacimi~ntcí ele Ía m6~é111Ídml,. y en 

particular dela- supu~~ta autonomía de lo político que ea~acteriza :ª l_a m·o:clem/sociedad 

industrial, se ha monopolizado y centralizado el ejercicio de ,la violencia eii: ~i Estado, 

mediante el cual se controlan las emociones, se pacilica a la sociedad y la-.coerción lisica 

queda en manos de éste. Ahora bien, toda la historia humana ha estadc/llena d:e actos 
: . -,· :. ' -

crueles e inhun;anos, pero a partir del nacimi.cnto de la modernidad sc·i~ici~ un··~innúmero 
de actos. de este género que no tiene có1;1paración en otrci 1iiomc11t() de5a 11.istoria. La 

colonización de América signilicó la. masacre de un número_ :i-~d~;~~11in~~¡~- de siis 

habitantes ancestrales, después vino el trálico de· r:eg'rJ;Yia~ ~uéri-~s c'~!o'niales, la 

explotación y el saqueo de los recursos naturales, todo·est6,~p~i6ilit~ fa·:acumulación 

originaria del capital, y con ello el nacimiento de la modcrn°a soci~~ad ind-ustrial. 

Marx, uno de los más grandes críticos del capitalismo, ad.vi7rte que la barbarie está en 

el seno mismo del proceso civilizatorio moderno y su.- m~g11it1id: no· tiene· comparación 

alguna en otra era de la historia universal: «La barbarie 'J:cai~rece, .pero esta vez_ ella- es· 

engendrada en el propio seno de la civilización y es pai'le integrnnie de ella~: Es Úim ba~bariC 
i . - ",' . ' 

leprosa, la barbarie como la lepra de la civilizaciÓ~;~í'!~. ~i1;-emb~~go,d1iizá Marx nopudo ·. ·-.,, .. ·.·;·, '" ·., "" . ' 

imaginar que en el siglo XX se inauguraría una nu~va fa~e de la barbarie de la civilización 
' ~" ' .. ·.-~~ '..-- '., . . '' 

113 M ichel Uiwy . .. Barbarie y modernitlcul e11· el siglo XX''. Ensayo ·ñparecicÍ.o en la re~isla M,~;,,¡,,.¡at México 
julio de 2002, num. t6t · · 
11

" Cilado en l\1. LOwy. Ibídem. 
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moden.m, la cual transgrede sus propios .limites pasando á u1; huevo:nivi( l~s_dos guerras 

nrnndial~s de. este siglo mostraran el ladomás. siniestrodel_prcices~·ciyiHzatorio; en donde 

el monopolio estatal de lá viole1icia se· ejerce en sÜ .,.;ás té;¡Í:Jjé~o:i~~6i~';:; ja~1ás en la 
' '.-. .:·, -. ' .. :;·':'.·,_:;·· -.. · .. :.í,-.~~· .. :.{';~.>.::'-;'<;1: ' 

·.historia de la humanidad se había dndó tu1~ guerra de tál riiágílÍtlld;·cí{doÍÍde táil"t'ecnologfas 

nuis nio<lernas· (t:mques, gases tóxicos, iÍvi~ción n;n;in~. b~í~1b~sé ~e~~~~tn1c-¡;ió11 masiva) 

sirvieron a las políticas imperialistas, de masacre, destrucción Y ag~~~fó;/;i.gran escala, 
.;~ '· 

tt1llto del fascismo, las democracias occidentales e incluso del ''sóciálisrno;: sc>viético. Lowy 
" <"i-_',·" ,, "·' ',,'' 

nos dice que los ejemplos más ilustrativos de la bU:roárie ·~odeiTI';í. ~011 'et ,genocicÜo nazi de 
.:~::.:·- --'-< .' 

los judíos y gitanos, la bomba atómica· en Hiroschirilri;::cn iuíag ~latinista;•., la guerra ' - "". ~> :',- -.< ::\-· ~- ::"< 1 ~. ', :: -:'i/~.1::··(:;·.<;~·~""·-.2· ',-~·> .:·_:-.: 
noncamcricana en Vietnam, a lo que tendrÍ~inos ·qu;:·ag~cgnt1~''<~1{iíev·a•'guetrá contra el 

. . - .- --'':. ~ .. l ~.~.-.'> ·.~ :·--,.:~¡.'..~;: ~) <.;_·:.·>_' ~·· ~;::>· ~. '" ~<.:. ~ ... -
.- - ' ·:· : ¡,;.~ ·;:' -

te1Torismo» emprendida por el fundamentaJismo n()~eantedc~no;(qiJc)de'~;acuerdo con 

Noam Chomsky, no es nueva, ni tampoco co1~tra·¡,u;?~?it1~{~¡:~~;~~~-~~:\~~'.l~ .. estrategia 

para mantener la hegemonía, no sólo económica, sin~'sóbr~'todo milit~~ 1t~ ': ¡, {' : 

En este sentido, creemos que la inte~~ió1i;d~:~.t~i~;;fi'~d;i:1,~~:~ü~lf ¿:~!~rda sobre 

el riesgo existente de caer presri . de ·.1á ·ilusión,· del 'engaño que, supone. ercer ,que , la 
: .· '' .:" ~,~ ; ~ .~ ,, ... ''{~·';'._\' : /};~.~~;'.:?~:;~;;}~~.~'.~'.Í{:~~f ;~~t~.:;;~:~~~~; 6'"~~: ?- ' ~- -,: .,, ::· . 

potencialidad de la técnica es ya su realización: efectivá~ "o''qúe.:ia suplÍesta:·autoncun[á de 
< .. · ...... ,- ,., · .. -.>·"~ ;/V~~\:t~~~)};~¡:-l~~~·~t:~'. ?,~~~:;z~~.~~~:~!;;,¡.;~~ -~,.-~~~ff'i-'· ~ -7 ·, :~:,:: ~· - -· · · · 

toda actividad humana con respecto a lo religioso, no, tiene el riesgo de caer en un nuevo 

tipo de religiosidad. No advertir ~~·~s~ec!:·~~i~ttJ~;~~{·~{~~J:;s~-~-d~. la ~¡:~~ticá moderna 

capitalista, es no advenir el «p~li~r~ ·~/~~t:~g~;~e· cimn((:~~t~~~~¡~{'d¿ la clase 
·,_,; 

dominante>> (Tesis VI). 

11
$ Antes fue la «amenaz;i roja» comandada por la URSS y secu1ldada por los movimientos sociales de los 

paises pcrifhicos. como centro o sudamérica, lo que sirvió de pretexto a Io's EEUU para reafim1ar su 
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I>) Soclnlismo"o l>nrl>nric 

Masas humanas, gases, fuerzas eléctricas fueron arrojadas a 

campo n~so, corrientes de frecuencia afravesaron el paisaje, nuevos 

astros sé elevaron al · éiclo,· el espacio aéreo. y las profundidades 

marinas rcsónaro~ con el; cstruen.do M las Í1Ólices y eí1. todas. partes 

se .excavaron' fo~'as. en I~' madre tierra. Este': gran galanteo con el 

cosmos sé re~liz6~dr pri~1cravez a ~sé;Ja plmié'taria, es decir, en el 

csplritu de la t6cnica. 'Pero, con1o el afán 'de l;_.cro .de la clase 
- . ',, . . .. · .. ·.-.· ... ' .. ·,·· ·:,', . 

dominante pensaba satisfacer si dcseo'en'euá,'ta.técnica traicionó a 
.. ~\ ·. ~ - . -

la humanidád y convirtió el Íeel~o nupéial;en';Ún ~arde sangre. 
' . ·,. - .. - .. ·._ . ·.· .-:., ·,,,:, '•j:··--~:-,<:.,,:::· -: - ... '.' 

· W. Be1;jami1i. :;Hdicia el ¡,¡¿·,¡~;¡,í:¡;}; 'lü Dl1~e¿éló11 única. 110 

• ,-.r·,.::, :.:::~~-: -~ •--<.\<·/~'.'---' 

Hemos dado un rodcírbastmÚe ampllo sobre e(discurso'clc'lo moderno porque nos 
: ·- ·. ·-=-.- ~ •:-· .. o?<-_•: __ '.i:·--o:..:'_•;:-.;::-.:.:_-,,--~~~i;~.':~~:~::.-~--:"·--::.;·.¡;-~·:cc~--~-';c-'- .. _",.,"~-;;- :· : ... -

parece importante lo antes expuesto para ·cio~~prender n~~jÓr,Íri p;Í~1c;rl1 te~i~. En ésta la 

:~·~::::·_'~: .:,:::::j00::·~t~~1(l\~~~:fi~~}íf llitir~::::::·;:: 
autómata jugador de ajedrez y,la.teologla la'del'enanójorobadci que por debajo de la mesa 

. . __ ._w ---· ~ .. ~. \ {: ·-~'-· - .- .-·~: .{';_/.;~-:!.~-~:,;-t:!,i.{~.~:~~~~'!::t,:~~,-~_, __ ,_:-::·::-: -_ ·. · 
controla de manera secreta Jos iííoviini:ntos"deGíiítóínata;·: E(niálerialismo histórico al que 

se refiere Benjamín es}a i~~1~g~n'~<P.~~.g1~.ci~ftí~~:a;{~~g~-·~~:~Fi~ci.1-~~t~ eÍ discurso de la 

socialdemocracia alemana -inaúgurado por 'Ká~tsky; 'como el · marxismo bolchevique 

inaugurado por Lenin, y defonnado, aún más, por Stalin 117
• Estas interpretaciones de la 

hcgemonla. 
ll(t Op. cit. p. 97 
117 Queremos aclarar que la critica de Benjamín a estos dos discursos se refiere exclusivamente a los aspectos 
que desarrollaremos en este apartado. y no a la totalidad de· sus teorías; pues somos consientes de las 
diferencias entre estos tres discursos, aunque también consideramos que hay postulados comunes a los que se 
dirige la crilica bcnjaminiana, pero sin borrar sus respectivas diferencias. 
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teoría de Marx, tienen la mirada puesta en el futuro, con una firme confianza en un 

supuesto «socialismo científico», y la posible renovación del mundo.gracias a la c_crteza de 

la cienc.ia y los adelantos tecnológicos. Basados en una de las más pobres interpretaciones 

de la teoría critica de la económica política de Marx, que formuló en el Prologo á /(1 crític{/ 

tic _eco110111i{/ política de 1859, estos dos discursos considcr;¡bmfqÍ1e'.el -~cclerado proceso 

tecnológico por.si mismo"tracria una transfomiación socbt, y_c.o!ietiC>.: una comunidad 
.·~' ' 

universal, una sociedad 'con1unista 11.8 ; Bcnjamin n!"s dicc.·af r~;pc~t~:<: 

En un monient~ en que los políticos, -~1i ·q1;i.cncs: IÓs adversarios del 
,· .. :· ·:,.· 

fascismo habian puesto su esperanza, yacen f'º~· tierra\/r~fÚ7rzan· su·derrota 

con la traición de su propia causa, esta reflcxióllse ~r~¡,~ne dc~atar al q~~ ~ive 
en el mundó de lapciHtica de las redes en que cll~s lo l;all:envuel

0

t¿;· (~~sis X) 
Tanto latcori~ .c~n10 la práctica de la socialdem~cracia,se bara e~ un/~~ Ciega en el 

progreso, como si se tratase de una ley inexorable de la naturaleza,··q·~~:;¡ p·e~arde los 

episodios catastróficos de la historia humana sigue en ascenso continuo hacia la realización 

ideal del comunismo. De ahí que su práctica política fuera una práctica ciega, pues tanto en 

1111 Karl Marx. "Prologo a la c:o11tribució11 a la critica tle la ecuuomía política''. en /111roc/ucción general a Ja 
critica de la econumía política 1/e 1857; trad. José Aricó y Jorge Tula; Siglo XXI editores, vigcsimoscxta 
edición México 2001. En este texto Marx "dice: ºEn la producción social de su existencia, los hombres 
establecen determinadas relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de 
sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alzOJ un edilicio (UbcrbauJ jurídico y político y a lOJ 
cual corresponden determinOJdas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material 
detcmtina [be1/i11g<.'n] el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los 
hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su 
conciencia... La cuestión esta en si el termino e<bedingem> se interpreta como udctcrminan> (en alemán 
ubestirmnen))) o ucondicionarn. La diferencia es sustancial, pues ser o estar condicionado no necesariamente 
implica estar determinado, aunque ser o estar determinado si implica necesariamente cstotr condicionado. En 
otras palabras, la palabra dc1erminar [bestimmen] tiene nmyor fucr..rn que condicionar [bedi11ge11). Asi pues, si 
se interpreta que la supcrestmctura esta determinada por infraestructura. entonces lo urgente es cambiar a la 
segunda como condición de posibilidad para transformar la primera. de ahí las interpretaciones más 
umccanicistasu de Marx. peio si se interpreta que la supcrcs1111ctura está comJiciunuda por la infraestructura, 
entonces. la posibilidad de subvertirlas viene de la dialéctica <le IOJ primera. En este sentido es como la 
entiende Uenjumin, en su ensayo la ohra ,¡,.arte, cit. Para él, la supt.•restruclura tiene su propia dialéctica. a 
partir de la cual es posible subvertir la infraestructura. 
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la Primer Guerra' Mundial, en donde muchos de Jos ~ocialdcn1ócratas del parlamento 

alemán votaron a favor de ia guerra, pasando por Ja :r~¡>r~si6i~cl1n~vimicnto cspartaquista 

en Jos inicios de la RcpúblicadcWcima;; h16~i;1iici~i~: ¡¡ cG,;1;~~mJ;,~in~o1~~i~c~a como el 
'"<. • ;,,- ...... ·.,/.-· -1 •• - - ~ 

. (1Jti1110 que poseía Ja conscic1;cia de la cJdsé, iia5\aíri;sÜbldri tiJ i;ÚiÍcr.;~, p~der 119; apoyada 

por el último canciller de Ja RépÓblicfcÍC::~~i~üii;Í"~1li~i;ri,6,"í~ñ ~i:d~:'i;1~¡ir,;{~es d~ predecir· 

las co11secucncias desastrosas'de~ su. posici¿h'~~l;ti~a;~~'\'i[~~.isXJ' ~~if~mik ~scribió: 
. No h~y otra ~~sas::~~~~w~~~r~·c;~~~:;is::~Ü;á~\· J~, ~Jás~ tr~bajador:i 
alemana qüe la idea de ~t1e 'eÍJá ~rid~ cori~1h co~i~hi~.' El'.d~s~~~JJ6 té~nico era 

para ella el ·de~liv~ de. la 'corriente con Ja quc creía éstár hrid~ndo'.:btaJH no 
. . .· 

había más que' un paso a Ja ilusión de que el trabaj~ dciiii~':Í.~brita~: ~uc seri~ 
. ' . . "' .. , .... - . ~ . -.. . ~ ' 

. '--:·: .. ,';.; ~-~ ' . 

propio de.· Ja marcha del progreso técnico, constituye·:ac .. por sPuna 'acción 

política .. Bajo una figura secularizada, la antigua moral ~f-~Í~~fr~le ~Ct.~I trabajo 

celebraba su resurrección entre Jos obreros alemanes. 

En efecto, una concepción que «sólo está dispuesta -~. per~;~;ir~ .. Ío~·¡;r~gresos del 

dominio sobre Ja naturaleza, no los retrocesos de Ja sociedad1;{!·~~is'~1), rio Üene nada de' 

crítica; y aún menos de revolucionaria, sino que sÓI~ se ~srJeda enriadar ~ fa~or de la 
' .. ' .. ' ... -. 

corriente, en vez de detener su inccsa.nte movimiento;: J?e ahí. qué en h1. izquierda marxista 

de aquel ento~ces se pueda percibir los ·~<rasgo's {e~no~~kti~~~ic~1~\os,qJe nos toparemos 

más tarde con el fascismo» (Tesis XI). Eh erc6t;,," tanto ¡~ teorfa como la práctic~ de· la 
: ( ~· 

.- '• ·¡; 

socialdemocracia estaba detenninada por u·~ ,~<concepio de progreso», que no se contrastaba 

con la realidad, sino que poseía una «pretensión dogmática». Benjamín escribe al respecto: 

119 Sobre estos aspectos históricos hemos dado ya algunos dntos en el primer capitulo 
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·-. -- . ·_. _, : . 

Tal como se pintaba.en l~s ciabezás de los socialdemócratas·, CI progreso 
•--' ·- . -· . 

: . . :.-.: .... ; - - .. ··, .. -

era, primero, un progreso.de la humanidad misma (y no sólo .de sus destrezas y 

conocimientos). Segu;,do:·era ·un progrcs.o sin 1ém1ino (en correspondencia con . ·'· ,· ·-,. ; ·. . . . . . . 
:_. .< . . . _. - ,· ' . ' . 

la perfectibilidad lnfiÍlila de la humanidad). Tercero, pasaba por esencialmente 

indetenibÍc (~ecÓrriendo automáticamente un curso sea recio o en csplral) 

Con respecto al 111arxis111.o bolch.cviquc, éste conserva uno de los aspcctos·n;ás po.brc~ 
del discurso ele la modemicl~d: la.«ilocióndc trabajo», noción que ve a ia ·~a~~nÍlcza'cmn~ 

. '. . ' .. - ,' ; .. --.< -~: "-:-.. .- .... ·· .. _' 

mero objeto, que funciona bajo el principio de acumula~ión, y'; no d~f··<lfÚ~u~'c!. Una .. . . . .. . ..... ~·.: ... ,, ·,-, . ' 

concepción del mundo meramente «instrumental»,. que cÓ.1110 di.;~·:j¡;~~~¡j·•:DÚ.igen ·- un 
. ··-'. ,,'.__<:, >~\~:~:·'~~- '~:°~· . ~~-.-~~~·-~"~: ... ·_ 

obrero comunista del siglo XIX - la naturaleza es algo q'iie\<<esiá ·.áhl'.éle:;!l'gralis>>~ a la 

espera de ser explotada; de ahí que tanto la soci:1J~~~~r~:i:~).~¿'~~ti'el··~arxismo 
bolchevique, piensen ingenuamente que la expl~t~ci~i~·~~\~~I1~~~1~t1~~?i~i.u~~.f~~ibl~. 
alternativa para liberar al proletariado de su 'explotación:(Tesis'.XlkEn·:esíe sentido, para 

. --·~ ::_ -___ .- ..... ; :;"ú~>~-<-~ ~--:~-:~2.:¡\·\,~'.'-:~¡;~~?~t~xtr~~;_:(:~.L::.~~:~:;_{:~~::_::; ~ -~j_ : : 
l3anj:1111in no es posible que la «lucha de clases» sea una:lucha que tenga como prmc1pio la. 

<-.-T.·:· ' . ··-:c--,,::~t~: '5;~.;..·'.:~~-~:\:)5:.¿~~~··,..._- _3 ~~-~ >. ·- . 
moral del trabajo, pues esta no esmás que una rnera 6~n~~pCió11 i;;si~uíllc~t~l·dei ;;;i.indo; la 

lucha de clases es para Benjamin; un~ lucha que no ~e~e'.rc~Ü6i~s~;a:,l;~:'.~<¿~tas'.~os~as y 

,, ••• on.,,~. ,,,, ~"=' , .. ''""~' ,,, •• ," y ~'é'\~,1~~,~~E;;~,, ., 
encuentran en el cm1cjo triunfal de los vencedores, como.el Jjothi'~é'oa'talla:,.sin embargo; 

\')', ": i}--',~:~·<·=·-. • ;.,~-,,,. 

para el historiador materialista ele la historia deben rcpresénta~s~'d~ ~¡{~era diferente a un 

botín que caerá en manos del vencedor, debe11 de,seráqu6Íla~ que siempre pongan en 

cuestión al discurso de los vencedores. 
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Así pues, el matcrialisí110 histórico. ni que se refiere Bcnfnmin, es un materialismo 

histórico en su versión cicntilicistn120y:·dogmáticn que.·pre~ic~ba' tm;tiln socialdemocracia, 

como el marxismo bolchc~iquc: los cuales pretc~~c~cn hnb~rc~c~~Ír~do las leyes que rigen 

el curso de In historia, tal. y comoJa~ ·c.iencias de la 1l"a;ura;cza ~ncontrar~n las leyes de los 

fc11Ó1Ílc1ios n~tür~Íes, COI;. el objetivo de. predecirlos Ycdomi~nrlos. Un materialismo 

histÓric:o quc'cs cap~z de ganar la pm1ida en el juego lilosólico ~:~uálquicr contrincante, 

·con _l:s·: prnpias · nnn~s: de ~~· adversario, es decir,. con lo.s • co11ceptos módemos de 

«progreso»; ele «temporaliclacl»; de «causalidad», de «conCiC:iii"1ie;1i~>/).; 'qüc sin embargo, 

no se da cue11Ín que es presa de una ilusión, de un ideál qlie d~sdé~~·~,(pcrsp~ctiva c.rílicn no 

llega n realizarse en ló social, y con ello sin darse cuenta: ha11' é1iirado en «empalia» con el 

discurso de In modernidad en su versión capitalista: ~-, . 

( ... ) la fe Ciega de estos políticos en e.1 progre~ofla c~1ltia~za en su "base de 

masas" y, por último, su servil inserción. en u.., apnralo'incontr,olable no ha sido 

más que tres aspectos de la misma cosa.· Es· una· reflexión. que . ."procu·ra· dar una 
. . ' - - : . . . -. . - - : - -. - ~ '' . . 

idea respecto de lo caro c¡ue le cuesta nuestro pénsiii11i~i1to habitual una 
;· .-·:·. ·,. -,,;_:~ ' 

representación de In historia qu'e evite toda complicid!Ícl 'éan ·aquella á la que 
- '.: :.·. -~ ¡_ •. ~_-·;;.'i' _~ .... :-':'.,,. ,"/~ .:. _,]:, '.' 

esos políticos siguen aferrados: (TesisX) -__ ,~ /'-~'~·-.... ··>::r. ·; -,_ . , -. 
.·',·-.. ,,'< ,,. ...... ,_,1_.-, -~< i 

En este sentido, el materialismo histórico con pretensio~~s.~i.entifi~ü~·se'~6~efo c~mo 
:-"·_, ;,·:.:' .~. ·, <:: .. :· .-

algo religioso, como un discurso cuasi teológico, en el sentido totaliTie~ten.egaÜvo de la 

palabra. Pues así como la fe del protestantismo piensa que .el reino de Dios vendrá por sí 

120 Utilizamos los términos cicntificista y pscudo·cicntifico para referimos a los discursos con pretensión 
científica. pero que en verdad resultan ser discursos que se sirven de teorías científicas para apoyar sus 
posiciones ideológicas, dcscalilicando a olros discursos por su no cientificidad. Pensamos que más allá de las 
pretensiones de servirse <le las ciencias para legitimar discursos de dominio, hay una ciencia critica, por 
cjl·mplo, como aquella que describe Tomas Kuhn, es decir, una ciencia que tiene una dinámica crítica, y por 
lo tanto revolucionaria. T. Kuhn. La estr11ct111«1 ch! las revoluciones científicas, FCE, México, 1980. 
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mismo, 121 y de lo que se trata por tanto es de ocuparse de las cosas matcrial~s/cl discurso 

<Íe la socialdemocraci:; y del bolchevismo piensan que el cÓmunismo es algo. inevitable, que 

cstit ya dado en las leyes de la Í1istoria, y que.es posible acelerar con la pue~ta.·c,;:;~áctÍ~a de 
- ·,· . -.:-· .- . - ---·- --_¡._; ... 

,los principios:. trabajo-p~ogr~so,;: ambos discursos tienen. en· co1nu1l'üna';:c61~~epción 

:::·~.:.:.:::º ~:~:,::~!rZ ;.'::.:::.::::.:~btia~IB~~~;J~~rf e::.::~ 
··':>' <.~.:_ 

caial los sereshi\manosno tienen más que adaptarse. . ·, ·<: ;: ':··>>;: · 
. Está coí1~epció11· mecánica de la histori;1 era, además; a fin n. l·a 'visiói1 llisÍÓricista de la 
,• '• e''• "•"''' ''., 

. -__,,' 

historia, que habla sido la doctrina ofich1l de la escuela hÍsto'rh)gráík'a alemana, de Rankc y 

Treitschke hasta Meinecke122; la cuai'pensa,ba ~~·~· com.pr~nder ~·na.época históricamente, 

significaba «conocerla "tal como. verdadermnente .fue"» (Tesis' VI). A partir de los 

progresos realizados por la hun;á;~id~ci. prcit~ndfan · ii1fcrir que dichos progresos estaban 
, ·.'·. ':::.·:, .-

destinados a continuar. El históriridor, historicista parte del modelo positivista, que se 

basaba.en la metodolo~í~·de h1sc'ie~cias naturales y la mecánica ncwto1iiana,de_ manera 

que para él. la historia~~ª un procescl que se comprendfa a partir de las relaé:ion~s «causa-.· . - .. . ·,·.-· ', •' ·-·· - - -

- ·. ·: . . . . -~: -~--·' . ::;~:\·':: ·:;~:-·_.::.:::- -~- . 
efecÍ~». ·relaciones que ofrecían una visión lineal y conti11l1a:del de~arrollo histórico, un 

desarrollo que 'rue ide~tificado como un co11iinui>::}'Jrogreso. Así pues, los postulados, 
·. "';-'. ~ ·., 

supuestamente científicos del historicis~10, ::cÓn~iderabn;i que la historia era «continua», 

que respondía a las «leyes» de la «causalidad» y que. estaba en constante «progreso». 123 

111 Bcnjamin cita en la tesis número IV un fragmento del pensamiento de Hegel, en el cual expresa la moral 
protestante del trabajo con la que la izquierda o empntizado. La cita dice asi: «Procuraos primero alimento y 
vestido, que asf el reino de Dios os 11cgorá por si mismo» l legcl 1807. 
112 Stcpalut Mases. El unge/ ele, cit. p. 26 
'" Jdem. 

ESTA TESIS NOS/:::¡
DE LA BlRíLICT.FL_ 
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Aunado a esta visiónpositivista de la, historia, cistabatan1bi,é~1Ia visi;s1i eyo;ucion;sta 

del socialdarwinismo. (;uaiido. Cl;arles Darwi;1 cscri,bió 'su ;{bro s'obr:· EÍórÍg~n de /as 

especies, su inÍcnción·ern de;11ostrúr como. la naturale~n no s'e.co1i1pcÍrtaba·l11e~állicamente, - - -.. - . . -. ·,,.-< •. ,.._, "'. ·.· __ .,,,·: -. 

sino que tenia un éomp~rtán~i~llto evolutivo i1o·r~'petitivo!\:\ni6Siíe ·éf s'c: p~nsaba que la - . ~ . - . .. " . . -· -.. . ". - ... ' . ~· -. . - . 

naturaleza cumplia siempre 11;1 ii1clvimiérí10 é:íclic~ ~¿¿'c,5i'~diádci'~pr~Aiaciái11cntc podía ser 

conocido, prcdecido y domimidcÍ. ~in en1bilrg{~¡;~z¡,;:'a~i~;n·~~í~ ~'J'~fa:inis'n1~ ,naturaleza 
- ·.¡ ·,~;>"-. "';;«·;·~.:·~'--·>.:~_··:.::; -,}_._. 

tiene «curso histórico (mico y. !lo ~epeiitiv~;,: 12•. Pos°t~rio~Í·c~i~·?~6jn~11g'ÜrÓ ~na escuela 

que tomo los conceptos de la. hist~ria natural ·~e Da~i1P~ 1d~:~;¡¡:¡~g:'J~ ¡~s •discusiones 

sobre el desarrollo social. Sin embargo, t~Jed'~~i~~b~~~}~ii~~á¿·¿:~fg~tp~,~~ IÓ social, lo 

que en realidad hicieron fue justificar y gloriflcaf::·~l'ci~d~:~~Ü~sci.'d~·~~ihi~~oria~ pues se 
- ~-· ~ - ·:~<··' ~· '. ., .. -.. : . " . -

consideraba que el «capitalismo competitivo~> e~~'·e1'r;i!uí't~~6 ~aiJ~~I, de Ia historia 

humana, que los conílictos sociales eran el resulta;o clela
0

'1U1i~\·ncesante por sobrevivir, y 
_-. < . ' . 

que la dominación del hombre por el hombre y de los pueblos so_bre o_tr_os pueblos, se debía 

a la superioridad natural de las razas. «Dentro de est~'discu'rso pseu'dcíent!lico, la denuncia 

social se convertía en una imposibilidad lógica>> 125
-'. 

Al utilizar la tcoria científica de Darwin, o las. teorías de las ciencias naturales para 

explicar a la sociedad y su historia, lo qu'é'e~_verdad'se estaba hÍtciendo era dar un sustento 
•.••• ! ... - - • -·~ 7 ,, - ' ,:· -- - o .- - ••• - _,. • .- -

ideológico ª' discurso domi~anát6. '. 8J.;k:r.16rss · ri~s explica est~ cr1tíca a través ele una 

imagen alegórica a la que Benjami11 ~~~e~ere ~~mo 1aA1aripos~ de la muerte. «El espfritu 

revolucionario de la burguesía alcmaírn se ha trasforrnado en la crisálida de la cual la 

l.?" Susan Iluck-Morss. Dialéctica de, cit. p. 75 
11

' Idcm. 
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Mariposa de la Muc11e del nacional socialismo surgiri1 más tardc» 126, La imagen es de un 

extraordinario fotomontaje de John 1-leartfield, u"la cual lln~1ó: Hislo~ia 1~a111ral étlemww 

(Dcutsche Nat111°gcschichte)127. Lá imagen sirve;:. par; r~;lizar un~-~~itica.dc.I Tc'r~~r Rcich y 
' . .,. ; - "-::·.~~',:_·~ ··. -:' ,. -··-- ' ., 

,su evolució1; desde la Repúblicude \\[cimar, ~n ~lla sdre.rr~s~nia·'a'.tr~v¿s'dcl ,desarrollo 

. :'.:":::¡:: "::;:1o:m::"1~j~:~~¡illlii~j~~~¿¿:•P:: 
· nombramiento de Ebert Y. 1-lindcnburg comi:i prin1er,:y, últin1o· canciller .. de -lií ·República _de 

Wci1;1~r •. éste í1lti1Í;o· apr()bó :l· n~ri11Jr~~;6~t~f~~·~rn~-~t'.~~;1~~:;~y~~~'.-~h~~;l¡:6i. ;sí, d~ 
n¡ancra critica se subraya el supuesto dcsarroÍ1~'ii:aiJi;tt1:s ;~~~~1::1,;~·del insecto), de lo 

• • • " • ' : \. ; ••••• - > : - • • • •• - • .', ,, .. ~ • '· ••• .: '· - •• , ' • • • • ' •• , ' ~ 

social (Ebert-Hindenburg-1-litler), como mito" (~~ÚÍ~~~~rcisis ~e-fo h¡11n~no en anlmal). «La . . ' ... :~, " . .· 

creen~ia en el p1·¡,grciso evoiutÍ\;o como_~~rso natural ~e la l~istoria social es unmito» 128. 

Así pues, dcsdl! nuestro pu11t~ de ~Íst~. la invitación de Benjamín es_ prom~vl!r que el 

comunismo se deshaga de i:ise,di~fr~z de autómata, que no es más que una apariencia .. 
pseudocientifica, y que no c~iga .. en el juego d¡:l discurso }110~~1llo capitalista, 

ensoberbecido por sus adelantos te~n-olÓgicos, pues si bien es ci~hf e~io~ ~delantos han 
. . . . .. :_· ·.>!':):·' .~· .. : -~ :, .. : 

sido verdaderamente extraordinarios en los últimos ·años ; de : fo':, IÍisto.ria humana, sin 
- . ~ - . <~,~-.:::_;;,'.' ·'.· - ' 

embargo, aún la humanidad está en su etapa prehistórica, :at rcsp'ecto'nos dice: «los escasos 
-.--..:.-.> ·/;>rt> ",·, 

cinco milenios del '101110 sapie11s representan, en relució~ ¿(),; la' hl~í<lri~- de la vida orgánica 

sobre la tierra, unos dos segundos al final de una jornada de veinticuatro horas>> (Tesis 

,,. lbid. p. 79 
127 John llcartlicld era un artista berlinés de vanguardia, que perteneció al movimiento Dm/a de esa ciudad. 
llcnjamin lo conoció personalmente y sus impresiones sobre lleartfield eran muy positivas. Incluimos en el 
apéndice una reproducción del fotomontaje al que se refiere Bcnjamin, con la intención de ejemplificar como 
es posible trabajar con imágenes de manera critica. 
128 S. Buck_morss. dialéctica de. op. cit. p. 79 
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XIX); y ante había escrito en Dirección IÍ11ica: «Si ·bien loshom.bres;· como especie, 
- . -. . . . . 

llegaron hace decenas de miles.de años a su e~olt;éión; la humanidad .como especie está aún 

al principio de la suya» 129. 

Para Benjamín l,a tarea del nu1tcrialismo histórico; lio. ~s c~;ui~er C! pasado como 

verdaderamente fuc0 tainpCico. encontrar. las leyes que rigen· eL d1ú:,,o de la. historia, para 

poder predecir cómo será el ti~mpo vei1iclero,si~1~ p~oi~iov~~ cÍ <<~cspe1~a~; 'ele la historia, 

el verdadero estádo de excepción; el ·cu~! ·se· inici~.1~6 al su~irs: a· Í~ ,;<locoinotora del 
·<· .-,..,:>·¡_.;· .::: ""'· 

progreso», sino al liiar la palui1ca dcil fr~no de e'iiidri61~Cia; En la,i.esis XV ~<EI'niaterialistu 
·-'"i_.:···· .·_,. 

histórico no puede r~h'uni:ia~ aÍ ~bnéepio'd~' ~;,p~és'ent6' que no e; transito; en el cual el 
">.:-.:'~. ·-·::. ·.:~>(:> 

tiempo . se . equilibra y :~~t;á··~~(~11 esÍ~clp '.de detención» En otras ~al~bras, . Benjamín 

.. pr~ten~e que el ~at~rl~Íi~~10 hist.ó~ico scdesernbaracc de los conceptos nefastos heredados 

por Ia visión positivist~: y\odáldawinista d~ la historia, que pasan por ser ~na teoría 
, ·-" :"·_,.', .· .- ·_ . 

científica, pero que en ve~dad no son más que una nueva religión, la religión.de fa moderna 

sociedad industrial que rinde culto a sus nuevas deidades: la 1c!c;1icá,' eÍ ·próg~eso y .el 

trabajo, a través de las cuales supuestamente se accederia al.pl.ace~. 'i1.a ab.~n~ancia, a la 

realización humana; pero qu~ en verdad, han tem1inado por soni~t~~::~~~.<~cCisilicam,a toda 
·l."·. __ ,._._ .. ''" -.· .. - . 

::~·;:··~~- ~,'..:·.,·~·~.e- :· .. 'j', 
actividad humana y a la naturaleza. ., ·.·::,.: , ... ·i .;;:i/: ';,:. 

-L~':'~ ·----"''"· ---~~·";:.':-. ··- '.~> ::"'-·. 
En Dirección ú11icC1; escribió que, el ()?jetivo·. de ·la técnica,': no; debe de ser. la de 

controlar a la naturaleza, sino· aprender a ic()~;;~lK:1~ 1f~ii~JJ~:;Z~;;~·. 1/~~~~~iclad y la 

naturaleza; la tesis XI escribe: «Todo esto ha~1::~ft1n:t;~~~~·:se:~i~j¡}:·~~'~xplotar a la 
.... '.. •:' :~ ·;::·.. ·:: ,:.,'.; ,, ':::, :.'.~; :.~ :·.:' ·." 

naturaleza, es capaz de ayudarle a parir las éreacion~s'que da'rrnÚan C()Jno posibles en su 

l:!'.I W, Benjamín. Direcció11, cit. p. 98 
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seno». Esta concepción anÍipositivista de los socialistas utópicos_ y que se alimenta de los 

primeros románticos, es una posibilidád de encontrar una nueva fonna de relacionarse con 

la ;iaturnleza, que desde m1est_ro punto de vist~. Goethc sint~tiz~ d_e manera extrnordinaria 

en el siguiente fragmento: 

Cuando se Cierraii los_ ojos y se aguza cl_oldo; ·dcsd_e el más leve hálito 

hasta el· ruido nlás ens.ordeeedor, desde C1 sónid~ · má~ simple l;asta la armonía 
. . . : , -- . -, . ·"·" .. :_· . . · .... · 

suprema, des~~ el grito más frenético y ápasionadó hasta la ri1ás ·queda palabra 

de la razón sólo habla la Naturaleza re_velando ·su exis_Íe1Ícia,sufuer;:a, su vida y 

sus situacioí1es, de modo que al ciego, al que le est_á vedado loinefablemente 

visible, puede.sin embargo captar a Íravés de lo olble una vidá' Íllefabl~. . . ., ·. . -.-

Así habla la Naturaleza también a otros sentidos,. conÓcidos, mal 
·. - •. ·- ... 

entcndidC>s o deseónocidos;_asíhabla ella consigo mi~ma>y·á Í10sotros a través 

de mil fenóinenós: 'para el hombre atento 110 está nin1Úerta ni· muda en parte 

alguna; hrista ei' rígidC> ~uerpo dé la .Tierra ha agregad() u1i confidente, un metal, 

en cuyas n~~s·í~fl~~s:pd~icul:Íshámosdci percibir-loqueo6..i~re_en la masa 

entera130 ; . ·_:!>. ' 
" • ·.·'. 'i--.~:c ·" '.· "-, 

Al respecto: cabe r~~o~dar\iuesti-a eXposicióll de Ja concepción del· lenguaje y las 
• .. ·, ~- ·-· ;: : , _,, < ,:L.,,,~:·~· ~ -:;: . '·; .. ;,· . . ·t- . 

intuiciones gnoseologicá~qlJ~ Benjalllin' fo~1;ula a.· partir de su exégesis del génesis y de· la 

teoría ron1Ónti~a lelc~;~~~¡~~ien¡~;p.-~~~j'~~i~--c~;~~~~tó {s~ al11i~bSchole~1; que'los 

ro1ilánticos ~ra los últimos en pres~rvar los niá~';bií1~s t~s6;6~ <l6 'i~·;r~di~i~n. Y en 
, __ ':;''.!-: ,> ;;-~;;.:- ' •• 

Dirección única escribió: «Si hubiera que anunciar,'.c~;~~.J-.1;:1~i~?. ~fü_<:J co_~ la doctrina· 

judía, la doctrina de la Antigiledad en pocas palabra~--c1)11centrán~61ft,o~~ en una sola frase, 

130 Goethc. Teol'Ía tle los colores; Celeste Ediciones. Mad~id 1999; p. 51 
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ésta debería rezar asl: "sólo poseer.in la Tierra quienes viva.n las fucr1.:as del cosmos"», Esta 

es la mayor aberración de los modernos, ~011sider~r· ~Üperllua ·'ª experi~ncia cósmica de Jos 

antiguos. Para ellos el mundo sólo es expcrimentá
0

blc; si es, po~ible 
0

conocerlo y dominarlo. · 
.· .. ··., . ,. 

Esta visión del mundo es también heredad~ por ·la izquierda, que no se percata de que 

el proceso civilizatorio no se puede disociarse de las más grandes muestras de barbarie, y al 

que desafortunadamente los socialistas tanto de la socialdemocracia como del socialismo 

bolchevique se habían incorporando pasivamente. Es quizás esto lo que advirtió Rosa 

Luxemburgo en celebre frase «Socialismo o barbarie», es decir, confonnar un proyecto que 

fuera capaz detener, y no de continuar, la barbarie de la. moderna civilización industrial. 

Esta catastrófica realidad es la que mantiene asombrado al ángel de la novena tesis de 

Benjamín. 

11 

El ángel de la historia 

Sólo en el delirio de la procreación supera el ser vivo el 

vérti:~ ~~J aniq~ilamiento. 
:'>, :-· 

W. Benjamín. "Hacia el pla11eta~io;;,·DÍré~Úó1/ií;1ica~ 1 ~2 
. _. - - .. ':Y:.:·-.-~":;-:·,-:.-··-· ~ ·'-

Es tiempo de abordar el aspecto teológico del discur~o de Be~j°~lni.i.'siri'~~bargo, ~s 

necesario advertir de~de un inicio que lo teológico en Benjain'in\~¡i:fj~~r~~~\c:;..;,pre~dido 
- '- • o - _: -· •. '.-. ';;_--;~.·~;:,~.~-~~::· ... :,){~;,j;~j-.'.;~,,--.-/~--"¡;· -·'--

como un tratado sobre Dios o sobre las cuestiones divinas; auríqüé tám]l~~o 'én~emos que el 
.... >-~:«~,; .:;· "' -,~·-

uso de cierto lenguaje teológico en sus textos sea ~n re~~·¡:~i;''ri1~~a~~~~t~ i'i1~tafórico, sin 
. -;, \ "" .'\ ;~. ' -

ninguna significación teológica. Estamos más de acuerdo Coil la hipótesis_ de Hanna Arendt, 

131 Cfr. Capitulo dos. 
132 \V. Benjamín. Dirección, cit. p. 98 
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que dice que Ja teología de. Benjamin es una especie de «te.ología negaÜva» 133, es decir, 

una teología crítica; pues desde nuestro perspectiva, Benjamín se sirve de Jos elementos 

más profundos de Ja tradieión: que tlene•s~gú:;l él a·s.us re'dentorcs ·más recientes en el 

• moví miento de J~s 1~rilncr~s .ro1i;fü1ticos; ·· p~ra. proponer una. ~isión crítica de. la modema 

sociedad i.nélustriaJ: Én•:csie ·sentid¿ .coiricidimo~ c~n Ja siguic11te tesis de Bolívar 

Echevcrria: 
. . 

Por teología,Bcnjamín no parece entender un tratado sobre Dios, sino un 

detcnninado ·uso del discurso. que persigue una explicación ·r~cional de los 

aconteceres del° mun.do( ... ) Un uso del discurso racional que es. capaz de 

reconocer a Jo otro como sujeto; de no vaciarlo a mero obj.eto ·(Natúr~l.eza) 13' 

Efectivamente, si existe algo que Ja tradición nos enseña, aios J1~111bres ri;odemos y 

su visión instrumental del mundo, es q·ue éste. no es posi.ble repr~sentarl~ como mero 
' ,· .·.·: ·. 

objeto, sí no como ¡)arte de un todo orgánico, de un todo espiritual y d_iy.~110 delque Jos seres 

humanos son parte, y no el todo; una visión del mu11d·o q~e Jos.~ril~b~~s ;()md~tiéos querían 

redimir ante el avance incesante de las. cie~cias cÍC? su épo~¡¡. de nhil~·i6~tati~a de éstos de 

derrumbar Ja epistemología basada en. ia relación s~jcio::'d~j¿;~; -~~e>pret~ndi~ conocer 
u .~ .-_; • 

,..·:·' ·:.· ·~:- .. ··:·,_,., ··"-'-:---~-\i'./":.i:-·:.t<.·.·::·:._:-~,-,-..:-:.···. -: . 
objetivamente al mundo, por. una. visÓrÍ . qúe en 'yei \Je cc)rÍocer •;de'; l11anéra objetiva al 

mundo, experimentará Ja fuerza del cósm~s én~;~i~,;:~~·~J~iie~~~~~g~~~s~;1¡~\ares. 
,, - {/~~" ---\'.:;:,,_;.~1.-:_-~-~:~:~~:(f .«:'.~' "" >:~.;;~·;··· :.">'>·_1· 

Pero antes de entrar a Jo~' té~1~s· de.1~. alegoríii':q~e~emo~ ~púnt~r uná consideración 
· :·'.~ _ :: .. ".;_~--~- /\::1_:·:-:_<;·~u~y·/;.:,.,_,~~:-~~~~:>!~_'.{:~.:: /~~. · .. ·~~ .· ·: ... < · ·.:. ·-. 

inicial sobre las interpretaciones de J3'te°si~{Cr~~~o~ .Cí~e J1a habi_do una terrible confusión 
~. ·,: ,;,.: .' ' 1; ';;·: 't 

ncerca de la tesis novena; pues muchos de Jos.inteÍpretes de Benjamín confunden al a11ge/11s 
- -·:· ,_'·.·':.· .. ·.::.«·,' .- . . 

11ov11s de Paul Klce, con Ja imagen dei «d1Ígel de Ja historia», cuando desde nuestro punto 

01 Cfi·. llannah Arcndt. Jlombres e11, op. cit. 
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de vista, en verdad el cundro de Klee sólo sirve de dctonaiite para que Benjamin construyn 

su propia imagen, la inrngcn del ·«fü1gd de. la hisioria». La 111isnm tesis no permite lugar 
' - • :~ ·~: • ·.: '. ~. '. ' ' " - <o -

equívocos, pues en ella hay ima, P.rin1cirá dcscri1jció1i del A11ge/ús úovus· que efectivamente 
. - - . . ' 

coincide con el cuadro de Kleei la· ;c~i~ diée a~i: 

Hay un cuad~o.·de. Kl~c ~l:c se titulaA11ge/11s Novus (el ángc.lnucvo). Se 

ve en él un .ángel; al parecer en .. el momento de alcjars~ de··~lgo sobre I~ cual 

c)a\'a la mir~da. TicnJ los ojos desorbitados, la boca abídrta· y ;~s ahÍs tendidas . . - - ' ,_. ' 

( Tesis IX) 135 

Si comparamos esta descripción con la acuarela de Klc.c 136
, páre~~.'.no ·h~b~rninguna 

di fcrcncia estructural entre ésta y la imagen, y por lo. tá11to; ·no liahria' tampoco i1ingún 
. - --... -~.. .. . . -

problema paru aceptar que efectivamente se trata de una descripciÓn-J61,,;;gc/us11ov11s; sin. . ' ' . '. -.. - ~' .. ' . - -

embargo, hay una segunda descripción que no correspoi1de con ·c:1 6uadi·;; de:Kle~~ si;lo más 

bien, parece ser una recreación a partir del· motivo. que .Je :'sugi~rc'. Ja· acúarela. La· tesis 

completa dice así: 

El ángel de la historia debe Íener ese. aspecto. Su rostro. está. ~u~lt~ hacia 

el pasado. En lo .• que para . nosotros aparece como una éadenu de 

acontecimientos, él ve una catástrofe única que arroja a sus pies. rui.~a sobre 
•' -· 

ruina, amontonándol.as sin cesar. El ángel quisiera detenerse,· despertar a los 

mue11os y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se 

arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ·ya no puede plegarlas. Este 

""' Uolívar Echc\'crria. El úng,,..¡ ele la, op. cit. 
135 El origina alemán es el siguiente: .. Es gibt cin Bild von Klcc, das Angelus Novus I-lcisst. Ein Engcl ist 
darauf dargcstellt. <lcr aussieht, als w!ire cr im Begriff, sich van ctwas zu cntferncn, worauf cr starrt. Seinc 
Augen sind aufgeriscn. scin Mund stcht offen und seine FIUgcl sind ausgespant .. \V, Benjamin. 
Jl/11mi11aticmL'll, cit. p. 255 
IJ<> Incluimos una reproducción del A11ge/11s No1·us de Klee en nueslro apéndice. 
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·. ··- ,_- .. _... ' - . . .. : -,· '.-·-::.<:--:.><-:_ . --' . ,.~ 
huracán lo arrastrairresistibleinente hacia el futuro;al cual. vuelve_ ths c_s¡mldas, 

mientras el cúmulo deruinas crece ante él hasta el del.o> Esté 11urnc:in es lo_ qí1e 

nosotros ll~i11an1os ~rogrc'so,' (TesiS. Ó{) 1 ~7 ·--::\~--_·:,.; 

Efectivamente, est¡: nueva image~ a la cual llama· «el ái1geide.Ja·hªtorl~>,> no es In 

misma que la del A11gc/11s 1101•11s. La imagen del «ángel de la histiiriá»;_nosdice _Benjamin, 

debe (muss) tener el aspectó del primero, pero a diferencia de aquel;' éste ya· IJO es una 

figura bidimensional, suspendida en el aire, sino una imagen dinámica, parecida más a las 
' . . . 

imágenes alegóricas del barroco ante las cuales la. historia. aparece con~o. rui~a. como 

catástrofe, como desintegración. 138 

Por otra parte, hay otra imagen que aparece. de manera secreta en. la tesis y que 

generalmente pasa desapercibida,·una imagen que se oculta en el epígrafe que_ Íe sirve;a 

Benjamin para abrir su tesis; Se trata del"poema de su amigo Gerhard Séholem;-_el cual le 

envió n Benjamin con motivo de su cumpleaños el 19 de septiembre de 1933., El poema 

completo es el siguiente: - ~;·. :', 
<:~:~;·, - .:• 

Yo cuelgo noblemente de la pared/. y, no· miro a '-n~dlef. J{e sido 

enviado del cielo/ soy un ángel-hbn1bréí/~í~~~'.¡;~~re'>jÜ.;;~rso en mi 
; .·. ~.;_:¿'·,-- ... ~;·'.·'--' .;.,--·. _,.., '>-'·'-.·. ·--- . '·,-·; -,.--·. -. . . 

espacio es bueno/ y no me interesai estoy b~jri lac~iíódiadel slipremo/ y 

no necesito rostro./ Aquel mundo del que procede)/ es mesurado, profundo 

y claro./ Lo que constituye mi ser más profundo/ se manifiesta aquí 

117 "Der Engcl Gcschichtc muss so ausschcn. Er hal das Anllitz dcr Vergangenheit zugcwnedcl. \Vo einc 
Kellc van Begcbcnheil vor uns erschcinl, da sieht er cine cinzige Katastrophe, die unabUisisng Trilmmcr and 
Trümmcr h!iuít und sic ihm vor die Fussc schlcudcrt. Er MOchte wohl vcrwcilwn, die Toten wecken und das 
Zcrschlagcnc zusammcnfiigcn. Abcr cin Sturm wcht vom Paradise her, dcr sich in scinen F1Ugcn vcrfangen 
hal und so slark isl. dass dcr Engcl sic nicht mchr schlicsscn kann. Dicser Slurm trcibl ihn unauflla1tsam in die 
Zukunti, dcr cr den Riickcn kchrt, wilhrcmJ dcr Tríhmncrhaufcn vor ihm zum llimmel wHchst. Das, was wir 
den Forlschrill ncnncn, ist clie.\·er S1ur111" ldcm. 
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portentosamente./ En mi corazón está la ciudad/ a )a que Dios me ha 

enviado./ El ímgcl que tiene esta sigla/no scríÍ cautivado p(lr ella/ Mi ala 

CStÚ pront~ al VUCIO/ lllC gustaría rcgrc'¿,;;,, p;IC~ si pC1111D~leCi~ra siendo 

tiempo vivot poca rortuna tendría.! i\1.i ojo está ~í1termn.cnic'négro y 11eno1 
·. " ·' ·-· " -· ; .. 

mi mirada nunca se vacía/ yo sé.ICl'que hed~ ~nuncíar/ y_sé_a.iin mucho 
. ·- --·_-:·.· -

mús./ Soy un objeto no-simbólico/ significo lo ql1C soy/gira.~ .. en vano el 

anillo múgico/ yo no tengo ·scntido. •J9 

1-le citado el largo poema por su potencial significación para descifrá~·_la 'tesis, y no 

porque creamos que la imagen del «ángel de la historia» sea la del .·áiigel-1.;oJlibre. Desde 

nuestro punto de vista, tanto el poema de Scholcm como el cuadro de Kle~ ~-o~"dos motivos 

que inspiran a Benjamin a realizar su propia imagen; pero lo quc.Bcnjamin en verdad 

quiere, es enfrentar a esta imagen teológica, el úngcl, comúnment_e alejado del orden de lo 

profano, a la catastrófica realidad histórica. Según Giorgio Agamben, Bcnjamin gustaba de 

citar el pasado no parn rcafinnarlo en el presente, sino para sacarlos de su contexto 

originario y darles un nuevos sentido crítico en al actualidad 140
, en ese sentido, la i~agcn 

del «ángel de la historia», es una recreación de dos motivos, para su actualización critica en 

el presente. 

La íigura que construye a partir del cuadro de Klce y el poema de su amigo141 , es la 

representación del historiador materialista de la historia como un ángel; imagen que no 

podía ser más enigmática, pues en ella se reconoce, un motivo profundamente teológico: el 

llK Al respecto Bolívar E. también habla sobre este motivo, para concluir que la alegarla del cinge/ ele la 
hi.,·toria no es la misma 4uc la imagen de auge/u.\· 110\•us. Cfi·. B. Echeverria. El á11ge/ c/e la ltist~~·ia y, cit. 
13

'' Gcrhard Sclmlcm. Saludos del Angclus. Citado en Correspomfecia. 
i.au Giorgio Agambcn. El tinge/ 111ela11có/ico; en Pe11samie1110 ele los co11fi11es; número 8, primer s_emcstre de 
2000. 
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. . 

ángel. arrastrado por el incesante movimiento de la' hÍstorit;.·.·Ei" íu1gcil ~s por excelencia la 

representación del mensajero de lo divino, el cual anunC:l~ la vc·1~ida del ((reÍn~ mesiánico». 
' .. •"· ·" ·.,·.. .-. 

, . ' ,· "/<::_, __ .-:·._-,·<'.'.>·. :·:·':··._···'.' ·,,: . 
La liguru nos parece en este sentido; que debe ser <!nt~ncHd~·.cciniouri intento, por parte de 

Benjamín, de acercar los aspectos crilicos. dél n1ateriali~mii l1is1Órico y el mesianismo judío, 
- .. ·'. ._.·--~·-- ·--<':/ :?.· '. -.-

este último con una fuerte alinidad con el ide:tl libe11iirio: y la.critica neorománlica del 

progreso. 
. -

Creemos que el ángel es la reprcscntac.ión ·d_el umaterialista histórico" que se ha 

liberado de su disfraz cicntilicista. es decir. de su .. disfi~az. de·, autómala,f .lrn asumido la 

imagen del ángel de la historia al haber hecl1o u.;-_'cJ~~ciCio cdtico sobre _sí 1úismci y los 

fundamentos de su discurso, dándole 1111a nue~~ vft~licl~d ÜJ ¡¡¡;curso crirido de Marx a 

partir de aquellos elementos que Benjamín evi~(~~i_;me~i:11~isn1ci y e(espíritu del 
"- ·-\' 

utopismo. Aquí, es necesario exponer dosa~pc~t?s c~niraies-del~ posici_Ó~_política ·de 
-~: .. -- ,• 

Benjamín. El primero tiene que ver con esri ~u~ Mi~Í1~l La\~y h~ Ji~;,';hci~"~¡-.;~~;{a~quismo 

mesiánico de Walter Benjamín» 142• el cual ~o~ a~u:l:.¡.;Jn~~~ei1d~~ t:·:~~~~-¡~·;d~~lectiva» 
. '" -- :_o-:··,:_:,::-,_~-_::.·_:>_·,_-..: -- ·:.-'.~~~-/~--~-:-~--/; <<?~~~-~~-;:~-;~\;·. ·, 

entre Ja visión mesiánica del mundo y el ideal'i¡b¿rtariri;' e1:'s~g~1;cl~.'~05':·ayudará a 
. . .. -- ' . . ' -~: ' :.~">/:- .. ;-, .. ~;r:{>" ·~. 

comprender Ja signilicación de1 lenguaje mesiánico ,de·. ias :_res1:SXefrc.u~l se, opone 

críticamente al discurso modcmo y su concepción· hi~tÓri~a. par~: ~.~~:~~~¡~j~ ~6ri()vación 
del materialismo histórico. Así pues, la última parte de nue~tra e~pd~icióll·:;~~~cÍ~rá las 

alinidades electivas entre marxismo y anarquismo. me~i~nis~10' y ;ut~~i:mo. ;ales 

alinidades tienen en el pensamiento de Benjamín tiene muy pocos_ puntos de ap~yo, ·sin 

embargo, es posible rastrear esta alinidad en diversos escritos y _cartas. 

1" 2 Michel LOwy; .. El tmarquisura mesicí11ico 1/e IYa/ter Be11jt1mi11ºt en El cielo por asalto - revist~~· Año 11 No 
4 - Otolio·lnvicrno 1992; pp. 5· 17 Existe una reelaboración de esté texto,· que apareció en M. Léiwy, 
Rede11ció11 y utopía. E/judaísmo libertario e11, cit. 
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n) Por un 111arxisn10 libcrlario 

Tiedemann ve en las Tesis Sobre el co11cep10 del1h11ori~. _como un resurgir del 
- ... 

temprano anarquismo de Benjamín, ni respecto nos.·dice: «la· idea-· de praxis. política en las 
. . " -':. .: --. , . ' - . 

·tesis de 1940 tiene más del entusiasmo de los m1;rquistns.'.q11~ dc:\a sobriedad del 
" .... - ... ,,. - ' .. 

--> 
marxsimo» 143. Efectivamente, si Benjamín reivhidicab; algo:;<l~ los _an~rquistás, como . . ... - .... ·. 

posible co~ectiv~ _del corimnismo, er~ la praxi; poli tiria'' q~~ -~e ca~acterizn por su rechazo 

del estado ys}l~clrn por la renliz~éión nqul y al1o~:Í d~ l~~t~p;a.' 
, •.. , ' • •.• . • •·• ., .. _ -1 ... - - • 

Ana' Lucas neis comenta qué en su juven\úd: Benjamín siempre manifestó su 

desinterés por el sionismo/ ~a qú¿ este tendía a' def~rid~~ éi~~tó na'cio~a'Úsmo e ideología 

racial que nuestro· autor veía' cóns~s~~611a,:~ ~n;l~i~ s~\ó~~~-~b·Írasl mismo como un 
:::t-~,::; : ·'.:'.: ;·º:_ '.'• ,;·, '.°}, ~ ~ ·"-·,.:.,. 

«líbei'al de izquierdas>;, IÚego co1110 ~1n<<s~é¡¡-{ii:Jé~íócrata;>;;péro ~I dogrí1atismo de éstos, y 
--. - _. -~ - -" - -,~ -.-- .----- _·. ~ -· ~', . -- ~ ¡:. _.,. __ ·~\~t "3 __ :.{{;::-,"~.'-r_:.:;·-~. ":~/ ~- :--'"" ',~ . ::.- ·.---~- -- ~. -· -

._ é1{particular la. p~si~i:S~'béÚ~; '<l~'.16;i~c'.iciíÍd~Jn;-ó<:r~iÓs,<í~\üci~;¡1í a.asumir una posición 
'·. ,, ~-.. ·. <L 

«apolítica», y finalmente a se11tir~~ ce~<ia~<fai'a~;\;:q~i~~Ó~~.4.' ·• ·. 
~·: , '.5 '· , .:,, '.-, ~-·~:~:: :· .. 

La influencia del ideal ÍiberÍ~~i~ p~reé~'estin'~i~mp~~ prcisé111e a lo largo de su vida, 

pues a pesar de que en algún mon~ento esiuvo ten~adil ah1~cíl"J'or~ise al P¿rticÍo Comunista, 
- ', - · ",. · · "·' · " ·~;.:r -· -,- r' ' ·· ·-

eso no significa abjurar de sus antiguas posiciónés anarquisÍ~~; seglln ~~rrieriÍa as~ amigo 

Scholem. Después del viaje a Moscú en 1926, ei escep:t~1sl~J J~ ~~~J~ll1in é~~ respecto a 
· ... ·.:.,;:: :_:··-::-:_ ~:;~t.::;_:~~~:·::.~;:?:;:',:;·;_~r.:.:>·:2/!\.:-,'.<~--'., : .. 

los partidos se ve reforzado, aunque posteriormente céin.la's~bida'de;Hitler ar¡ióder, esta 
· ' ·.· ,·:. ·:·: ·,-· .. !.~.: .:.·.·,~,<-.:}c~·!5r -,~.~;: ·J_:·,:.;_~·-;~é: <·,, :~:. ~~: .. ,'. 

situación hacía ver, al proyecto bolchevique, coino la ÍJnfca-esteranza ¿,''s'alidaa'labarbarie 
: -. -,': .-~:~~.:·~:;.¡·: ;-,v~-~· :-/,:- -'·" \~~- -'~- .::_;:'.·:i:·>_: .-:;.:~f ,:· ~ ~ .:· · ... -" 

que se veía venir, que sin embargo, a partir dé Íós 0proéeso~'.cie) 936 empé~ába' a hacer 

evidente su verdadero rostro, para finahnente ~u,~d~/r~afi;.¡,1~dJ ~~;lld·~ 1ris~okheviques 

143 Citado en S. Buck Morss. Dialéctica de la; cit. p. 273 
'"" Cfi·. Ana Lucas. ••t111roducció11~' a la Metnflsca ele la, cit. p. 21 



91 

firman el tratado de no agresión con Hitler en 1939. Pero ¿es posible pensar que más allá de 

una simple simpatía por una tendencia política, la posición de Benjamín implique un mayor 
' . ·: :. ·, . . . 

compromiso· con el ideal libertario? LC!wy ·ofrece_ una respuesta positiva a esta cuestión. En 

su estudio sóbre_ el judaísmo libertario en ia EÍ1ropa Central nos dice:_ 

·wal!er Benjamín es uno dé cso_s raros autores en lós cualcs·-la afinidad 
. . : ' .. ' .. : ~:.··: :~.·.·. . .· .... : 

electiva entre mesianismo judío y utopia libertaria ha:_ tc_1~didi;i· hacia un 

verdadera ji1sió11, esto es, el nacimiento de una fomia :ele pé;1s:i~~i~nfo ·nueva, 
<,··.>·~~-:~·· 

irreductible a sus componentes. La significación de esta fo¡'.¡i;a 1io. es solamente 
"._,r .•. __ ., • . ·-

Para Lowy, el punto de partida de esta posición de Bcnjan1;,;·cs ·1:l°ciéJ.íi--influéneia de 
. ·' ·• • ' 'r' 

- ·\·:'' ,-, ·.5 '.:'''' 

la «cultura romántica» en su pensamiento y en el de muchos de su¿ C(),11ié;11poráneos: Tal 

influencia es posible observarla desde la aparición de su tcxt~ Ro111a11tik, é~'ci9Í3 y su 
: - ,_· ._.-_ .. _·:'.; '_-.·:.,-:.:::·:; : ':. -~.. . : 

correspondencia entre los años de 191 o a 1920, en donde aparecen múltÍples referencias de 

autores románticos; por ejemplo, Holdcrlin, Novalis, Schlcgel, Ticck, Franza:v,on Baader y 

Fran-z Joscph Molitor, estos últimos apasionados por la cábala y la misti~ajudi:~.-

Sus reflexiones más profundas sobre los románticos se ·cxpresan··cri:._su·'libro: El 

co11cepto de crítica de arte e11 el ro111a11ticis1110 ale111á11 (Der Beg1;i.ff de~Jf'~'~~tÚitik 'in_ der 

de11tsclte11 Ro111a111ik) de 1918. En una nota de la parte ri1irocÍl1~toriá-a~ullÍa-~I ideal 

mesiánico romántico de Fredrich Schlcgel. La cita es la siguie1;tc~ «EJ· d~seo,_r~:_.;()IÚcionario 
,, 

de realizar el Reino de Dios es el p'unto de ';~flexión 'd~ la i~ultuhi\1éi -progreso y_ el 
,-- •. ' ... • .. ·' 1,; :.; ._ - • 

. . . - -

comienzo de la historia moderiia. En ella; I~ ~ue nos~ c;1cuentra _enrelaeión cJnla idea de 

145 Michcl Uhvy. Rede11ció11 y, op. cit. p. 95-96 
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Dios es sólo bagatela» (Athe11iiu111, 222) 146, además, Bcnjamin saluda la superación de los 

dogmas racionalistas por parte de los románticos .. La. idea del reino mesiánico es el ideal 

secularizado de una.generación nacida a fincsdel siglo_ XIX, y cuya.inspiración le viene 

•tanto de fuentes alemanas (el romanticismo) éo~1ojqdia~-(cl nicsianismo). El pensamiento 

de estos intelectuales es orgánica e inseparablement~·jli<lé'c;~g~rmánico, alimentado además. 

por el ideal neo-romántico libertario. Pero 'coniCI b·i;;¡~:.plantea LÍiwy, _cabe preguntar ¿Qué 

puede tener en común el mesianismo judi~ y. l~s 'ú.ÍO'pi~~ libertarias, una tradición religiosa 

r!!VOlucionario generalmente aleo yi matcri~li;ta?·i En principio podemos afimmr que 
. -_.;-~;'." ' ' . -· . - - . . ··, ' 

absolutamente nada, pero si nos ac~rcárrlos 'a 'e¿a con:iunidad judía situada f.~_el Europa 

central, es decir Alemania y el.imperio i\usiro-Hungaroicn 1a"~ue's~g~~t~r~ll'ul1 grupo de 

ititelcctuales qüe contribuyeron a la confonriación de<ideas·;~c:6:ue~i~i~~;'~~. e11tonces 

podemos observar que dentro de esta comunidad in~61ec¡~~I ~~i~t~~J,#1~I~~f td:a~.i-~1fl~cricia 
tanto de judaísmo como del pensamiento libertario, y quizás.cin:é1~pensador en.dónde se 

.. -~.-.'. ·. '. ·:: -- ._- ·:·:~ :-- ~~<.) ~'.-~:[';'.:'.'-f:~~>:~~-:'.~:::~:-;::~~}.<·--~- ·-. _. -
hace más visible este acercami;;nto, esta afinidad 61ectiv~; es en w'.·áé1;ja~i~·;·. X> 

:.i;-'_:, 

Si bien es cierto, que no es posible reducir las concepciones dé Benjii;niilariinglino 
i''..,:; e/>: -'·-:.·.~-· ·. · 

de estos motivos, pues como hemos visto en el segundo capitulo el petisári1fontO'Íeórico dé· 
• • • • - • • • -: \ • , ce 1-"." - • ~ '' • •, ·¡ ~ -~,. r· · : •" 

Benjamin se nutre de diversas teorías, sil~ embargo, la critica.cuJtu~~{d~I~s"~()l:ii~~ii~osa la 
. . - . . . - ·., •' ,, .. '.<'·,;·"'"'---·.,. 

civilización industrial y su noción de progreso, sus conccpi:ion~s d~'¡¡;¡:::¡~iJó~?~J'artc y la 
·',<.::·· ~ •. : .• :::~:··.;: '"' ..... -...... · 

cultura estarán presentes a lo largo de· su obr~. De hecho In aÍi!lida'<l'·m6s/vi~ibÍe entre el 

_ anarquismo y el nicsianis1~º.· es la criti.ca :c°'~o~á11tic.; a 1i.~dJ:~~~1~r~t~l~°e·< .• :·· . , .. 

Dcsd~ uno de su.s prin~i:ros textos,· escrito .~1,1 J.P(~i~f~,.~r~a:c/~ lfs. es11~diaiaes, 

maninc;ta su. rechazo a la concepción progr~sista 'cié l~l~lst6.ri~y· s~ ~6iic~p'ciÓ;,' IÍneal de la 
: ;~· 

1 "~- \V. Benjamin. El Concepto de,· op. cit. p. 31. 
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tcmporalidnd, oponiéndole In concepción de los pensadores utópicos y su visión de. la 

historia, en la c.ual el presente ! leva en su seno el estado inmanente de. la perfección, que 

debe hacerse visible, tal y como se represcii~a en la idea del «reino del Mesías ol~ idea de 

' la Revolución francesa» 147.· Ad~li1,ás, para B~njamin todo arte y cie1icia deben de ser 

necesariamente extraños : al estado,· .es. decir, que el art~ y ·cie~ciu ·.no deben servir de 

legitimación del estadó. 

Al respecto, Bolívar Echeverrín nos dice que la posición politicu de Benjumin desde 

su juventud se dirige contra tres supuestos de la cultura poli ti ca establecida: 

El ejercicio de lo politice en la modernidad se sustente en tres supuestos 

tenidos por incuestionables: que la historia es una historia del progreso, que las 

musas son el sujeto de la democracia y que el escenario de la gestión política se 

centra en el aparato del estado148. 

Efectivamente, un rasgo esencial del ideal liberta~io es el rech~z~· de. Iá·i~stiÓn.del 
, ·~ - ' . "•" .. - . - . , '·;·. . . . . . - ' 

~¡' :'·" - " 

estado del procesó ·.revolÚciónario {cosaiqüe tanto•.IOS• sO'cÍaldeÍnócratas.'.·á1ni~···1c1s 

bolcheviques consideraban inctiestimiáble) /é1~ ~síe·~~rÍtid~,;~~ é;~J~i~i~gpb~~J1i,izarse de 

manera horizontal; es decir, promover ;,/ ¡;~~i~{~:~i~~-~i~d~\~X~~.'f~l'!•~~fá\~idJ~s; ~~ una 
. .·,· . .,'· . . . '. ,'; -~ .. -, ':~. -. >;,::;::<~:·'.~;_;;~~->'.?~\'~-;~~-~)~~~;. ;:·f'('.: ~. :_- :' . .· . . 

comumdad; de ahí el nombre de de111ocrac1a directa,' no·representallva,'a,la prácllca polftica 

de los· anarquistas. 149 La política que se ins~ri~i y '~e ,·;;~~i[~,.-;;~;~~l~:.i1enté'.cténtro del 

ámbito del estado, es cuestionada por Benjamin en s~ en~~;¡,··;ara rti;a critica de la 

1
"

7 \V. Bcnjamin. Aletajisic:a tle la. p. 117. 
148 Bolívar Echc\'crria. Mexi1111ismo y. cit. p. 134 
14

" Las experiencias más ricas de una posible sociedad anarquista. se dieron en las organizaciones de los 
campesinos de Kronstad y los marineros de Ucrania después de la Revolución de 1917. pasando por el 
anarcosindicalismo de la CNT en Cataluña y la colectivización en Andalucía en la Revolución de 1936. En 
estas últimas. por unos meses vivieron de manera comunitaria y se organizaron de manera asamblearia y 
federada, es decir. de manera no centralizada (sin estado), además se declaró la propiedad común de la tierra y 
la abolición del dinero. 
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violencia (Zur Krilik dú GewC//J) de 1921. Ahí expresa su· desprecio por las. instituciones . - . . . . -

cstatal~s como la policía o: ~I parÍ~n1ento, y maní fiesta su simpa tia por · la · é~itic~ 
antiparlmncntaria de Jospriilic~os b~lcti~~iques y los anarcosindicrilistas, cu;o 6bjetiv6 ,,- ' ,· . , . •, 

debe de ser Ja destrucción de la violenciaestata1 150. Aquí asocia estas dos tendencias por su 

afin posició1i :111típarlam~nta~ia',~i1~'é1111:n)l'rincipio fundamental de los am1~~~¡~{as,y qúe 

durante un corto periodo fue" la res1)uesta de Jos bolcheviq,ues al revisionismo de Ja 

socialdemocracia. 151 Esta vi11ualfusión e1;tre Ja utopía anarquista y Ja prác'tica c'omuriista, 

es sintetizada muy bien por Uhvy ~n Ía siguiente ~ita: 

Para él, Jos i11étodos. an":rquistas so'n "seguramente impropios" y los 

objetivos comunistason "u11 si~sentido"; no· obsatante, esto ."no I~ quita ni un 

ápice a Ja acción comunista, p~rque 'ésta es el correctivo · d~ 'es6s objelivos 

polílicos y porque no hay objetivos políticos sensatos .. ( ... )los.:· objetivos 
.·,· 

anarquistas son significativos porque no constituyen objeli~bs políÚ~bs,'pero el 

mejor 111é1odo para cons~guirlas Jo da Ja acción comunista15~ .. : 
){'.'o--; 

En efecto, de Jo que se trata es de recuperar la profund": .. ' fuerz.n J utópica del 

anarquismo, es decir, que la utopía puede ser vivida desde ahora, p.ara Ú~ ~~rréc,tivo de Jos 

objetivos del comunismo, que a postergado al infinito Ja realizació.; '(J~ tá. utopla. Y de 

manera inversa, Jos medios para Ja realización de Ja utopía deben de ser el correctivo del 

comunismo al anarquismo. 

150 Cfr. \V. Benjamin. Para una crítica, cil. 
151 Benjamín conoció la obra de Trosky sobre La rci•ol11cicí11 traicionada, evidentemente por Stalin, de lo que 
no hablaba el cxcumandantc del Ejercito Rojo. era de la traición que emprendieron tanto él como Lenin. La 
conslituciún de los .wwicts y su organización, fue antes y después de la revolución de octubre, una 
organizución hudzonrnl y con una prnfundu anliparlamcnlnrismo. sin embargo. después del lriunfo y la subida 
al poder de Jos bolcheviques. la organización de los soviets fue centralizada en el aparato estatal. y el 
episodio trágico de Krontad y Ucrania, en donde el Ejercito Rojo comandado por Trosky aplastaba a los 
campesinos maknovistas y los marinos ucranianos, terminó scpuhando a la revolución. 
isi Michlc LOwy. U(•tll'nciúu y. cit. p. 104 



95 

Esta posible articülación de con1unismo y anarquismo, es un tema central de su 

ensayo sobre el S11rrea/is111ode ·'1929.:· Par~: Benjamín, los surrealistas son los herederos del 
• - - •• - J. . . -

anarquismo, pue~ eilelliis,s~~a1;i·i.~Í1;~,~i~~nte .la idea de un libertad radical, que no se había 

visto en Europa desde qite B~kiúiiJ fri:ro;.;11ulará en el siglo XIX. 153 
• . .. ' . ~ · ..... _; . -_:·, ... ':;·.~--:!)""''~·" ,,._ ... _ .. 

Ahora bi~n, la coJ;6~Jdióif~fÓ~ica dé la política es posible comprenderla mejor a 

partir de In conécpción B~nJ:~¡~¡'~~a' .¡e;::tiempo que se opone a la concepéió!Í meramente 

.·. cJm;tii~tiva ·del . liempb,. a J~ ~~~~6~ciÓ~ .'.cl~I tie~1po ~0;1~0. ~lic?~.0a~io 'e infinito», 
·~:.::·'·::·.---<-~·- .. :,-~· •.--:;:'···· ·-.-~/. _:, 

característica de la ideologla n1Ódc:irii~. ci~'prog~eiri. ·~~Laj)~ist~rla ·. univer.sal carece. de un 
,.,.~·- -·· ., ·-~\~~.'.-L--~- i •. :\·:~: _,;_fj~-2~://._:~,'.~¿::, >". ->>\ -,: ._.-

annazón teórica. Su prócedirn'¡éntti es adiÍivo::su1ñinistra la mása dé hechos que se necesita 

para llenar el tiempo homogét;eo y vridro>~ CTesis xvii); n~~ dice Benjamín. Concepción de 

la temporalidad ~ la que opone eÍ 'Jerztzeit: «tiempo actual» que condensa en una 
-- . .- - - -: ·._,·-.-:·---.:" 

extráordinaria abreviatura tod.o el curso de la historia; es el «tiempo del ahora» que ve a la 

utopía no como un ideal que conforl!1e' uno a_vanza se va alejando en el horizonte, sino que 

es .posible vivirlo ··en el aquí y ahora. Si tuviéramos que abreviar la concepción 

bcnjaminiana de la temporalidad, podríamos expresarlo en la reflexión de :Agustín ·de 

Hipona sobre Ja naturaleza del tiempo. 

sino 

!· -'"'.< :-
El tiempo no es una cosa o una forma en donde acontecen Jos sucesos.del.Únivers?• 

..,,._·,;:. 

más bien, es la medida de la conciencia que percibé el aconte~~r('y: pJ~~lo:~ C)~6 el 

pasado ya fue y el futuro aún no es, entonces el ú~ico tiempore~l-es;'.~p'.gj~;je~';~;,:~e·i6 ¿qu6 · 

realidad tiene el presente? Pues al hablardel «~;~s~ng:;;&1if~1;efii!~~~i,t~~~~»- o del 

«presente mes», estos no están. en el aq~í y el. ~l~Ó'~~;~¡~!~~ ;§t~Hda~; 'sin' e11tbargo, si 
_,_., <:.<~··.:· .... :-·:- '. --· •.. :_-; .. :.· 
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-:- ~- ' .·" 

podemos pensar en un punto del tiempo irnposible de_divi~irse cn_rar1cs _m_á~ dil11inutas, ese 

es el presente, ya que este no tiene extensión ni d~lr~cíÓi'i'.' ~~dt1ra~iÓn._d~ltic111po; según la 
~ '.';': ... r.~·,;~ .. ; .--r,~•''~' .. - ':::;;' ¡ 

fisica clásica, sólo es posible representarla como un~H1j'eaque·~~'prolonga'i11deílnidamente 

::::::: ::::.::.:::·::·;,::~~~.:·;:¡:4~,1i~~~tif ~i~:~¡1íi~~J~:::~:.:: 
que causa en la conciencia el acontecer de: 1ri~ cÓsas:·coi;C:iciiCia":~iic'. trae el pasado al 

. - ·.·' ". . -· ., - _,,_ .. :, , .. ; . '·- .,-_-;- ',' . 

presente con la memoria y el futuro. al' pre;e11Í~ 'p~~: 1~1~dio <lci 1ri"cxi;e~tación. Así,. no hay 
.. '• . - ' . < , ·, '. -~:· . • . ; . . ... :.. ·. .. - '\ 

tres tiempos diferentes: pasado, p_r·es~nt~ :)': fu,túró; sino' tres .ín~dalidades .. del presente: 

memoria, intuición ·y·. expectaci~n, ·o tres: ~it~1~;;¿¡fJncs · del ' presente: presente-pasado, 

presente-presente y preseiité-futuro. 154 . .. . _ ' . "., . ·. 

La reflexión de Agustín de Hipona sobre· la temporalidadaníu~cia co11lo un heraldo, 

con dieciséis siglos de allt~l~ción,la concepción del Jet:i.tzeil benj.a111i~~?; ima c_oncepción 

en la que se cncuentran«incrustas astillas del tiempo mesiánico» (Te~is.XVUl-'A). La idea 
\". -. -~.i; - " 

mesiánica del tiempo a la que se refiere Benjamin, es una ide~ q'úe' ~eC:Úpera la significación 
. ' . '~-:; - - ''·. 

de la memoria y la de redención de la cultura judía~:.pa~á;·¡;¡¡'l)vcrti/ la 'éoncepción . , .. -;·, '••· . 

homogénea y vacía de la visión historicista de. la: hist~rÍ~; ~5§n·~~~2l¿,;\u~ ~xcl~ye la 
". "'·i :;; : ,- ~;_-1:, '.¿·~~ -·~ 

posibilidad de que la realización de la utopía pueda aconÍCcer <<desde ahora»;· De acuerdo 

con S. Moses, o bien concebimos a la· utopla co~1~ ~~~-.~~r~i~,¡~á:~e~lladora, un ideal 

asintótico cuya realización se aleja indefinidamente.~· n;~dldaqu{~v~n.~amos», o por el 

.l'OCÜ!t/ad, Cil. 
154 Cfr. San Agustin de Hipona. Co11fesio11es. Libro XI. 
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contrario, tenemos que concebir a la utopía como la posibilidad siempre presente de su 

realización, «que se pude vivir desde ahora». 155 

Esta aparente paradoja de la posibilidad de realizar el lin desde ahora, subvierte las 

·bases de la temporalidad histórica. No·· hay, por a.s.í decirlo, · u11 ·punto exterior de la 

temporalidad desde el cual se pueda ob~crvar su acontc,cer,'sin() .q11e la experiencia misma 

del acontecer es la condición previa para la percepción' del Úem~Ü;<ex~cricneia que es 
. . ··~·· .. . . ' 

siempre actual, siempre presente; Experiencia de la tc1:..ipor;;lidad que rc~reaa c~dá instante 

el pasado en fon11a de recuerdo, y el futuro. en 'todas ias. rol11;~s: ·~~·:~sp'c;;á:' esperanza, 

nrevisión y utopía. Es por eso que para Benjamin mnille~cr él ~asad() vi~o en el presente, 

«pasado que amenaza con desaparecer en cada i11stante que no se rée¿1~cizea e~. él>>, implica 

que la memoria lo recree realizándolo en cada instante. 

De ahí que el ángel tenga vuelta su mir~d.a hacia atrás, pué.5''11.:<~lc>sfodiÓs ·.'les estaba 

prohibido investigar el futuro. La Thora y la piegaria loi: i1{iir~~~!1,;.~/1'. ;d~11:~i.'>, en la 
'."'_¡~>:.-:'."_"~~:-·: -~---- _:-;~~;>_;;/;. - "o""·, - '.·" 

rememoración» (Tesis XVIII BJ. La rcniemoració11.es una ciltegor!ajudía:•z.JR'.(rríemoria), . 
. _,..:. ~-:: ~.---:•J·;: .;.•,_: >:._·:~ ;• ~'-:), ~ '• .• 

la cual "no indica la conservació;1 de los ácci~t~cin1ie;;t'6~· <l~( ~a~~ddi'ciil ';!~~~~~~~;·sino su 
: ~- ./ ~ , .. :; < :: ~·<·: .. :· '< ::·:::<~?:;·\.·:_:-;:: .. ·.:.~.~~·1,;:··}_!·:,~/(.\E::-; \;~~·~:~,?~·:_:.:~_-·'·{_~it·->·:,-->·.:~, :: · 

nueva realización en el presente. La mcn;o~ii; Íie~~p~~~bjeÍ6~~lvii/ídé¡¡";6 fr;;~~so" 156. En 
- , ·- . .• . . ' . . ; .. , .· -,~u, , " :· . ', -~·\· ._ .... ¡- .. :~ . º. ,_,_ , .\' . , . • ' 

la· mistíca judía Zekher · «indica act~\'¡~~~{~~~~ila<t~f ~~i~~a~~lf;i~~2~~'.iij~~ía en su 

máxima fuerza era mesiánica y por' .1~~ Í~i1.Ío ';~dentó'r~>;;, m: a('fra~r~'af prcsei'ite los 

acontecimientos del pasado, intenta redimirlos e~ la expcrlencia hístórié:~ del p~esente 158. 

IH S. Moscs. EltÍltgel, op. ciL p.14-19 
"

6 Silvana R., op. cit. 
07 Jdcm. 
"

1 S. Moscs, op. cit. p 16. 
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Como bien explica Michél Uiw)', en é1 mcsia~ismo_jtldaic~·cxistcn <!l)s tendencias 
• ~ ·;_. ,• • ·, -, '"L.··' • • .. i,. 

antagónicas, una corriente restauradora dé ún .. ideal déí .pasado;'. éici '1a iímionia edénica 
. - - . , - - .... \ ·. '. -~- .-.•: - '-.--,. ~ .. . ~·· .... · - ;;.· ':! '.-' 

interrumpida, y~na c~rrienteútopica, ci~é ~~pi•r~ .. ;; .~.~·;~s~,~f '{ri'.~J.~1~:.fa ~~~~~:~.tin ~lundo 
que jamás existió. El mesianismo benjamini.a~b, consfs~e '.e~ ;ía''r;osible{iirtictil~ción de 

ar~1bas, en do11de lo nuevo nos rén1ite a Í~ o~lgin~ri~J:)'cl~:.\iii¡;~a~ii·,~~~~i~iiiZ~;~o por la 

utopia. Hay un concepto central· de esta coó~epción; ~l·~on~ci~iJ:;i;~;Jt::~,~~'·:~~~~~um. El 

Tikkoum es la res1auració11 del ordendivi1~0; la r'~tlellclón 'c1e:1:f~r;~¡~~~iéi;"fs decir, el 
~ -.A• .'e-'~·:: ,",: 

conn111isn10, de la revolución. --~ ~\~:-:,_ 

El ángel pennanece atónito, pues .«El.ascimbr~ ai;~e ~l ~,~cic:1~~~·q~elas.~osas que 
'"·>~-· \..·;~ 

vivimos sean "aún" posibles en el siglo XX no ti~ne Ó~da"d~ .. flló~ófiéo~: No está al 
' ' ·.~···~·· ' 

comienzo de ning(m conoci;,,iento, a no ser el de qué.1~~-'~~~1.~j3;chj~~rin~-de. la cual 

proviene ya no puede sostenerse>> 159. Parece como ·~i Be~j~nii~·'~~t~;~-~~'~e~o~and~ aquel 
--~ .·.j ,l·i!~--:-J'. ~ ~-~ .¡': •· - .. -,·-'.; 

::~;: :.'.'. :::,: ::~:¡::::::::.: :::;,:~~:~tf {~i~~J~~~~;~:: 
los primeros filósofos griegos de los cambios de.la nattiratezá;'párn'Benjamín.en cambio, el 

~ .· .... -::-.': ::'.~:~:_: ~?~-~~~::::-~~5:"f.:~;: -~~--,;~: :::ys: ·~_:_:_¿_:"~::~·"<·:~;-( ~· :.~:·;--~: ::_. -_ ·. :- .~ ·. ~- .:~ ·, ·-

asombro proviene de la barbarie que cara~t€Íriza'itfk'll{~;¡~O,¡'daiÍ' ~ap,it~Hsta. Nu~sÍr~ autor 

:~".::~:;;:·;:.:::::::::·:~v;;~~ffet~Éli~i!g~:;;~~lt:::,: 
· ·.,;~ ?:"'.::.!~i-~1,~;:-.-,.;_,_z::..:·-: -.. ;:;.:. 

consideran que los hechos de la histci~i~;~~;~i;¡~;i; '/:';;{¡;~~1};/~'::~,~~~c/~,;{el1t~s naturales, pero 
: ,-' - ... ._:;--·/ .. ~ '[ :·;~.-~:.-··;::>·-,/¡''.;). ·.:;~·.,., ·:<< .. :;~ 

que en verdad sólo justifica el· curso, hi~iÓ~i~~\ºdoh~iíut'nte ·~¡,~f~ndiendo los progresos 
··', .. _';(.1: -~?~:~::-.:-.. ~;,··: ... ~-_"'). 

> .. ~ . . , ,' :· 

u•i Tesis VIII 
"" Cf. Aristóteles. Metafisica. trad. Tomas Calvo Mart{nez, ed. Gredas Madrid 1994. P. 76. Libro 1 {A) 
capítulo H, 982b- J 5 · · 



99 

técnicos con el progreso soeiá1.:confusión, CJUe por otril parte, iambié11 'se.1úlce p'alpabli: en 

el discurso de la socialdcmocrácia alemana y el n;ai-Xism~ bol~l1c~)que «:cimo hcnios 
. . . . 

expuesto más arriba). 

El ángel de Ja' liistorÍa en caÍ11bio, «ve una catástrofe única, que arroja á sús pies ruina 

sobre. ruina,.· amontonánd~Jos, sil; ·cesar>;.· Esúi • ~s · Ú1 dia/éciÍ~i;· de la. mirada que toma 
. ' . . . . ·., .. -._ .. · --_ ·. . _:' 

disw11cia del cur~o homogéneo y apar~ntcmc1~te.'suntuoso.de la l;is.toria - fommlado por el 
. . ' . ' . 

discurso de Jos Jwredero.~ de todos aquellos que ¡;e11ciero11 ·t;lg1111a 1•ez - parn pasa~ el cepillo 

a .contrapelo, en donde se le revelan las heridas·aíin visibles e incluso abiertas de la historia, 

ahi en donde donnita la huella de los vencidos, la sangre seca de las batallas,'. Jos saberes 

sometidos de los olvidados que reclaman su lugar en el cielo de la historia. Lá .labor del 

historiador materialista, en este sentido, se compenetra con la historia. d~· 111a~~r~:· cH forente a 

como se relacionan los historiadores positivistas con ella, tratándolii ~C>ll1oall~~;f'í/ta en el 

burdel del lristoricismo; el cual tiene la dudosa pretensión de r~co~i;~i'i~ ~l;~t~i~do tal y 
• '. - -· '· - ,. ·"- -¡;- ·-~".-',!;;,'. }t: . . " - , ...... , .... , ~:,_:;-: : -

como verdaderamente ocurrió, y con ello i;o háce ·~~sJ~;:~~;;~~~Jf~~~5~1:~tt~~,Ü.~:.~~n el 

vencedor; el historiador materialista ·de h historia;·: en écamb10;),qmere_;:promover el 
·,' '. ·_'.·<:-·;..', ·.::':.:~:.-~ :~<- .:_'.·-¡._::~_:_l ,;:'.f};·~--~~!.:~~~~~-~---,_:; (:'. .. '.:_:<::::·; .. '. 

verdadero estado de excepción, redimirá los ll1'tiert~~ y-~e~·~;,ipÓ;i'~/id'de;sp6daz~do 161 .' .·· 

:::::.:::::::::i~·::t~:~ill(t;!~f iif li~tE 
Esto es lo que Benjamin llama la revolución copemicana ?e la histOria;· es '.decir', hacer del 

~ ··-· ,.~~. :~:;{]i~\-0f:-~' 
presente el punto de Ju construcción histórica y ele su realizaciórÍÍ~ntas_veces-fallida>. 

·',e. i, '>:_;'.~:> ',;. r:(.i.·~- ,;·· ·-- · 

161 La redención de los muertos, no puede ser entendida co.mo, ~¡ la pret~n~·¡¿,-~- ~{~~,B~nJ~~~Í~ f~era la de 
resucitarlos o algo por el estilo, sino más bien, la de otorgarles el lugar que_ les corrCsponde en lo historia; y 
realizar los ideales de 1ibcrtad y felicidad que no pudieron concretar. - ' · 
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Conclusiones 

Para concluir apuntaremos dos 'cm1sidcracioncs finales sobre los objetivos que nos hemos 

propuesto en nuestra hivcstig:lciói1.'. El prin~cro tiene que ver con la ¡l~litizaclón' dél arte 

, como respuesta a la cstctizaéió;;·i~e la política y de la. vida cotidiana;' no -.sólo por el 
·,r 

fascismo, sino soh~c todo po~'lu'';;;odénla sociedad indÚ¿trlal, i.a 'politlzncÍón del :irte el; la 
~ ,\ .. ··._·-,:(:~-}-.:- - ;/: - . . . - . ; ' 

obra de nuestro autor, coniéi h~~;os''yá éxpuésio;·consisté en construir'.únágcnes alegóricas 
•. ,_,-.,.,; ;\·:·,- ¡. 

que nos remiten en paralélo a ~;~ª sede-:<lc'c.011ceptos e 'ideas yúxtaputis'tns 'a partir de las 
O '> ,•,· _,.<, <''' ,,, '• 'A ' O ' : ' '· 

cuales se plantea una crítica ~olí~i~;, Este aspecto de la obr~ de B~njan1in n~~ muestra . .._ .· . 

como siendo fieles a la naturaleza ~ritica del .árt¿ éste ~yudaa <ÍecoústruiÍ' la ideología 
. . ·- _. ,,• 

dominante, adcmits de realizar una critica del· discurso de la izquierda .. pa~n ·su posible 
,.. '•:. ':: : 

renovación. La critica que realiza Benjamín de la izquierda ortodoxa es uná critica que se - . . 

dirige a los principios teóricos que guiaban la práctica política de .. ·éstos, y". que en lo 

profundo son principios afines a la modemidad, fundamentalmente la": rnodcmidad 

capitalista y, por lo tanto, incapaces de éscapa_r de ésta, .al_ permanecer. atádos a sus 

horizontes de construcción política y social. 
-' ._\·,. __ -; -· 

Esto último nos remite a .la segunda .de nuestras considcm~cii:i~es; me refiero a la 

tentativa de Bcnjamin de cnriquccer·el proyecto revoluciona;i~ ii-,p~~;rd~~las afinidades 

electivas ( We1hlverwa11cltsclwfte11) que se dan entre. mesianismo. y u~~pl~n10, niarxfsmo y 

anarquismo. Sobre este tema creemos que Benjamín es, de.alguna n1ll~~r~:·Ün ¡:íréc~r¿or de 
:. ·.,;·:.· .>L·,::.~'.-,_ .. .;,.';··~>-· . . 

lo que D:micl Guérin llamó años más tarde el «marxismo libertario>>:" M~ reficr~ a que 

posibilidad <le unificar los dos discursos más radicalé~ .del :slg1!~;~1~;; ~:s' decir, el 
- - -·- - .... ~,,~~~;;·:-' -,·;·'.. --· .. ,. __ ,__- ·.:::-~ -' - . 

anarquismo y el marxismo, es una tentativa que tendrá u1i~-larg~'y ~c.á' ltistoria,,y cuy?s 

rasgos más actuales es posible percibir en los mo~in.;ientos c~.ile.ii~~;á.ie~~ mal. lla.;rndos 
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globalifóbicos, pero que.en verdad son.un Movin~idn{o de Resistencia Giobalcontra el 

cupitnl. Este movimiento . tiene, un .rico' y : lá°rgo •. historlaÍ; ~~sdc'. la~: cojifommción · del 

«izquierdismo» que documcntá'iiluy~l;1;'R·¡~;1~r~ ~ci;~1bln ~;~;s~~fü;i~i,2"¡;1:~ríge11es del 
i".'~. .'1 ·-,~;::--·· ~-. \{-:;~ ·~'.: .. ~~ 

· izq11ierdis1110, pasando por fa confom{ació11 delj~dafs1iici libcrt:iri~;'<l~(qtcJiabla Ulwy, la 

izquierda radical francesa de n1ccli~~os del sigl~ ~;~;;~j;\(~'1·J'7,}1d?t{~~}t~'.:~·;·~·'··.;~.·.~.;.';i·a~lo11is1a, 
., .. >:: .. ' 

el proyecto de la nutonomia de los italia;ios de los 70s, ci; de lo~ :íÜ'ió;ioi\i~s a1i;1~13n~s de los 
" . .. .. ,· ... _. ,·: ·<·)~}'~::.',~· .. :.:.~~:):?;_L·_,· .. '.\. -"::; -

SOs; hasta llegar al neozapatismo, el cual promovió dos enc1iciítros'il11en1áéióriales, en 1996 
·- ._'; -.·.,~:LS<\'\~_> 1 '·.;:·~·;:;·~:s·_r:-\-:'-:- ..... : .. .,: '·· 

en el Aguas Calientes de Chiapas y 1997 en el Estadó. EspáilÓl,'(AI que tÜvhlios el placer de 
• e > < -,; •J!•' ¡ •,. ·~~ : < • 

asistir) ingeniosamente llamados: Encuentro lnte~~áláéti¿ci'.'p~~:l; H~~~a~idad.; contra el 
... · ··.'_···· ... ·:"':.::·, 

neoliberalismo. Posterionncnte Seatle, Praga, Génova, Poit~'·A.1cgr~, etcétera, eran algo 

más que movimientos meramente reactivos, por el centrarlo, 'más allá de la imagen 

violenta, que siempre ha sido un buen negocio para Ja 111ass-111edia, lo verdaderamente 

importante es que miles de personas, de diferentes trayectorias y posiciones politicas, se 

volvían a unir para realizar cosas juntos, y aún más importante que eso, se empezó a·abrir 

un espacio de discusión y comunicación que hace mucho se habla perdido .. 

Esa posibilidad que Bcnjamin de alguna manera soiló e intento esbozar en.las Tesis 

Sobre: el co11cepto de his1oria de acercar tend.cncias aparentemente op.uestas;f~~r~ en lo 
- ,_ . ~. -, ~ . ·,. 

por lo que eres, un mun~.~ ~1 que Benjamín se opuso fervienteníerÍie; y al c~a(pensó de 

ma~era. radicalnÍenté:di~tinta }ó1{10:.«e1.:, ~dría .~mesi~nico,>;· •• ;Íi. 0f~~;f~~Jtlibe~aria», o. el 
- "-'..'.,· 

«con;unlsn1o-li;anclsta>>'. Cada un'éle é~ills .Vis"i¡¡nes del müridci, y~~gti~anÍenl6 m~chas l11ás, 
. ''· ·," . ": ·,, >.,"· 

son tentativas folÚdas en .el curso de la historia, p~ro ~· pa~ir de las cuales se debe 

configurar la nueva utopía. 
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La posibilidad de renovar tanto la ·teoría como la práctica de la izquierda radical, 

libcrnda de la ilusión que se construye en tomo al. marxismo soviético, no pu.ede pasarle 

desapercibida l;1s aport~doncs de las Tesi~~ benjaminianas. Labor que la actualidad, en la 

que el confom1ismo se encuentra como en casa, se nos impone como impostergable. Pues, 
,.,, ' 

c~·.il·o.bic1~ ;dveriiá::.ae11Ja';11i1/,;,1 .su ~nsayo sobre las afi11iclades electivas, en el lago 

enigmático de.la vi~~. no es elol~aje tumultuoso lo que nos hace caer: sino la .. q;uietud del 

confonnismo lá que nos ha~c sucumbir. 
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