
El fin del ar te 
co mo fin de la po lí ti ca
Re pre sen ta ción o la do ble cri sis con tem po rá nea de una no ción

¿Hay al gu na ra zón pa ra las exi gen cias por ma yo res es pa cios de de mo cra cia di rec -
ta que va ya más allá de la evi den te des con fian za ha cia las bu ro cra cias po lí ti cas?
Con mo du la cio nes dis tin tas, esas exi gen cias se oyen hoy por do quier, tan to en
so cie da des de sa rro lla das, con una ri ca tra di ción ci vil, co mo en las po bres y so me -
ti das a las vio len cias re cu rren tes de unos sis te mas po lí ti cos lle nos de mi se rias. 
¿Tie nen esos re cla mos al gu na co rres pon den cia con la con di ción del ar te con -
tem po rá neo? Las re la cio nes en tre ar te y po lí ti ca han si do ob je to de apro xi ma -
cio nes muy di ver sas a lo lar go del si glo XX. Las dis tin tas po si cio nes adop ta das
de pen dían, en gran me di da, del in flu jo de al gu na si tua ción pre ci sa. No obs tan te,
el plan teo bus ca ba es ta ble cer en ge ne ral si el ar te po día de al gún mo do co la bo -
rar con la eman ci pa ción so cial –y la es pe ci fi ca ción con cre ta de esa co la bo ra ción
aca pa ró las po lé mi cas–, o si en cam bio só lo po día es pe rar se de él que ve la ra de
uno u otro mo do los me ca nis mos de re pro duc ción de lo es ta ble ci do.  
Exis te sin em bar go un es pa cio me nos ela bo ra do pa ra apro xi mar se a aque lla
vie ja re la ción so cial, ya pre sen te en las pri me ras re fle xio nes oc ci den ta les so bre lo
ar tís ti co. En cier to sen ti do, di cho es pa cio no se fun da en la se pa ra ción en tre los
dos uni ver sos, el del ar te y el de la po lí ti ca, si no en su con fluen cia cons tan te, su
mu tua de pen den cia e ilu mi na ción y, fi nal men te, en su uni dad cul tu ral. Es por
tan to po si ble la re con fi gu ra ción de un es pa cio co mo és te a tra vés de una mi ra da
que in da gue so bre la cri sis co mún que ex pe ri men tan el ar te y la po lí ti ca. Unas
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re fle xio nes sus tan cia les en ese sen ti do son la que sur gie ron en Ale ma nia en tre los
tiem pos de Wei mar y los pri me ros años de la dic ta du ra na zi. Sus au to res, Mar tin
Hei deg ger, Wal ter Ben ja min y Carl Sch mitt, se mos tra ron a lo lar go de más de
una dé ca da (la que va de me dia dos de los años 1920 a las vís pe ras de la Se gun da
Gue rra) muy in te re sa dos por el des ti no de la re pre sen ta ción co mo con cep to cla -
ve de la cul tu ra con tem po rá nea. Sus in ter ven cio nes or ga ni za ron de es te mo do un
es pa cio se mán ti co com ple jo, cu ya ex plo ra ción aca so con tri bu ya a am pliar nues -
tra pers pec ti va so bre los pro ble mas po lí ti cos y ar tís ti cos del mo men to, del su yo
tan to co mo del nues tro. La con ti nui dad de es tas preo cu pa cio nes, si va le la pe na
acla rar lo, se po ne de ma ni fies to en la ac tua li za ción que de ellas han he cho pen -
sa do res tan dis tin tos co mo Jac ques De rri da y Pie rre Bour dieu, de la que se da rá
al gu na re fe ren cia en la con clu sión.

I.

En el glo sa rio de la mo der ni dad, el tér mi no «re pre sen ta ción» ocu pa un lu gar no
me nos des ta ca do que el de otros más ha bi tual men te aso cia dos con la épo ca, co mo
re vo lu ción, crí ti ca o mé to do ex pe ri men tal. En un es cri to fe cha do en 1938, Mar tin
Hei deg ger con si de ró a la mo der ni dad co mo la era de la ima gen (Bild) y en ten dió
que el con cep to de re pre sen ta ción (Vors te llung), ya se ha bla ra de las teo rías del co -
no ci mien to o del ar te que en ella se de sa rro lla ron, ci fra ba to da la épo ca. En su re -
fle xión, Hei deg ger de ja ba de la do un tra ta mien to ex plí ci to de la po lí ti ca, te rre no
en el cual el pro ble ma de la re pre sen ta ción ocu pa un lu gar igual men te re le van te.
El de ba te so bre una le gi ti mi dad fun da da en la mo da li dad re pre sen ta ti va que
de bía ad qui rir la so be ra nía no es, por su pues to, una po lé mi ca to tal men te ori gi -
na da en tre los mo der nos. Tie ne una raíz teo ló gi ca y, de he cho, es una de esas no -
cio nes que, se cu la ri za das, la po lí ti ca de nues tro tiem po he re dó del pen sa mien to
cris tia no.1 Pe ro las dis cu sio nes acer ca de có mo tra du cir la idea de mo crá ti ca, el
prin ci pio que pos tu la la iden ti dad en tre go ber na dos y go ber nan tes, en una for -
ma de go bier no par ti cu lar ab sor bie ron otras ya ple na men te es ta ble ci das en el si -
glo XVIII, aun que sus fuen tes pue dan re mon tar se in clu yo más atrás en el tiem po. 
Que da cla ro, en ton ces, que nin gún as pec to sus tan ti vo de la vi da mo der na se

ha lla des vin cu la do del pro ble ma de la re pre sen ta ción, un tér mi no que Hei deg ger
ele vó a la ca te go ría de cla ve me ta fí si ca. En el mar co de su fi lo so fía, di fí cil men te
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pue da pen sar se en una alu sión más im por tan te que aqué lla so bre la «esen cia de
lo en te y de la ver dad», cu ya (dis tor sio na da) de ter mi na ción mo der na él de tec tó
en la om ni pre sen cia de la ima gen que re pre sen ta an te el su je to. En nin gún otro
mo men to his tó ri co, ex pli ca Hei deg ger, la ima gen ha bía re sul ta do al go tan cru -
cial pa ra la au to com pren sión oc ci den tal. Su me di ta ción gi ra en tor no de la re pre -
sen ta ción co mo ins tru men to de la cien cia, don de su in tro duc ción pro vo có ta les
trans for ma cio nes que ter mi na ron por dis tin guir la ra di cal men te res pec to de cual -
quier com pren sión pre via del sa ber. 
Ese ins tru men to cien tí fi co en con tró su fun da men to de ci si vo en una nue va fi gu -
ra aca pa ra do ra, el su je to, eri gi do en «cen tro de re fe ren cia de lo en te co mo tal».2

El hom bre se ha bía vuel to su je to, y el mun do, ima gen. Un fe nó me no pa ra le lo
a la «con quis ta del mun do co mo ima gen» fue la emer gen cia del hu ma nis mo.3

Por que, se gún Hei deg ger,  «re pre sen tar quie re de cir traer an te sí eso que es tá ahí
de lan te en tan to que al go si tua do fren te a no so tros, re fe rir lo a sí mis mo, al que
lo re pre sen ta».4 Co mo el hom bre mo der no «se si túa res pec to de lo en te en la
ima gen» y es to nun ca ha bía su ce di do an tes, la mo der ni dad po ne en es ce na dos
nue vos per so na jes: el su je to co mo re fe ren cia ab sor ben te y, fren te a él, la re pro -
duc ción que re pre sen ta al go, y que es ella mis ma un pro duc to hu ma no. Ca da
ob je to se con vir tió en una re pre sen ta ción an te la con cien cia, y en ella se sos te -
nía un nue vo cri te rio de ver dad.
La con se cuen cia de es tas evo lu cio nes fue una es pe cie de des rea li za ción ena je nan -
te: «úni ca men te don de lo en te se ha con ver ti do en ob je to del re pre sen tar se pue de
de cir de al gún mo do que lo en te pier de su ser».5 De ma ne ra que, con si de ra da en sí
mis ma, la ima gen im pli ca una pér di da de pre sen cia; los fan tas mas de un mun do
uni fi ca do, or ga ni za do y tec ni fi ca do to man el lu gar de los dio ses y de la an ti gua
con sis ten cia on to ló gi ca. La vo lun tad de po der hu ma na com ple ta el ocul ta mien to
del ser en el mo men to mis mo en el que se adue ña del mun do co mo téc ni ca.
Hei deg ger ad vier te en pas sant que la mo der ni dad «in tro du ce al ar te en el ho ri -
zon te de la es té ti ca» pues to que ni la an ti güe dad ni el me dioe vo re ser va ron pa ra
él un ám bi to par ti cu lar. Re cién en el si glo XVIII se co men zó a con fi gu rar len ta -
men te un cam po es pe cial, mar gi nal res pec to del mains tream cien tí fi co de la épo -
ca pe ro a la vez cen tral, al me nos en al gún sen ti do, si se tie ne en cuen ta que una
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ma ne ra con ven cio nal de abor dar la es té ti ca es re fe rir la a la re pre sen ta ción pu ra. El
co men ta rio con clu ye se ña lan do que «la obra de ar te se con vier te en ob je to de la
vi ven cia y, en con se cuen cia, el ar te pa sa por ser ex pre sión de la vi da del hom bre».6

Si guien do la ver sión usual de la his to ria, el ar te lo gró ba jo la mo der ni dad un
lu gar pro pio, y se con vir tió en ob je to de una re fle xión es pe cí fi ca. La obra de jó
de ne ce si tar un con tex to re li gio so o una jus ti fi ca ción gno seo ló gi ca o éti ca; la
ima gen ad qui rió un va lor pe cu liar e in de pen dien te. Hei deg ger, em pe ro, no se li -
mi ta en sus bre ves ob ser va cio nes a re cor dar el sur gi mien to de la ex pe rien cia es -
té ti ca au tó no ma. La vi ven cia de la que ha bla re sul ta al fin sub je ti va y re duc to ra.
Es té ti ca, por su par te, de sig na aquí más bien la com pren sión mo der na del ar te
co mo re cep ción, en la me di da en que se vuel ca ha cia el su je to –el pú bli co que per -
ci be– ol vi dan do la obra. 
Con to do, Hei deg ger ex pre sa en otros es cri tos su con fian za en lo que el ar te
ate so ra y de fien de fren te a la co lo ni za ción alar man te de lo que lla ma una «ci vi -
li za ción mun dial», i.e., la mo der ni dad cien tí fi co-téc ni ca (a la que, co mo vi mos,
la es té ti ca no era aje na). Jun to con el pen sa mien to, el ar te es ta ble ce pa ra él un
te rri to rio pro pi cio pa ra el des-ocul ta mien to de lo ver da de ro; ese po ner se en
obra de la ver dad en la obra, co mo afir ma en «El ori gen de la obra de ar te».7

¿No pe ca ba de op ti mis mo, in clu so de fe ti chis mo, cuan do pre ser va ba al ar te de
ese pro ce so «mun dial» de sa ta do por los mo der nos? Es cier to que Hei deg ger no
ge ne ra li za, pe ro en su opi nión cier tos poe tas –Hörl der lin es pe cial men te, pe ro
tam bién Ril ke y otros– die ron re fu gio a los dio ses; su pa la bra lí ri ca abre al ser en
una ci vi li za ción en cu bri do ra.

II.

Dos años an tes del es cri to hei deg ge ria no so bre la Welt bild, Ben ja min pu bli có en
su exi lio pa ri si no su in flu yen te ar tí cu lo «La obra de ar te en la épo ca de su re pro -
duc ti bi li dad téc ni ca» (1936).8 Tam bién aquí un pun to de par ti da im por tan te es el
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ci do por Pie rre Klos sows ki, apa re ció en la Zeitsch rift für So zial fors chung, 5, 1, 1936.



de sen can ta mien to del mun do, la re ti ra da de los dio ses du ran te la mo der ni dad.
Ben ja min fun da men tó su con cep ción en la pér di da de va lor de cul to («cul tual»)
del ar te ex pre sa da en el va cia mien to de sus po de res «au rá ti cos». La cau sa de es ta
mu ta ción, cru cial pa ra la com pren sión del ar te con tem po rá neo, re si de en el nue vo
pro ce sa mien to de la ima gen me dian te la téc ni ca, un tó pi co que, co mo que da cla ro,
ob se sio na ba asi mis mo a Hei deg ger. El cé le bre con cep to de au ra se de fi ne en el tex -
to ben ja mi nia no co mo la «ma ni fes ta ción irre pe ti ble de una le ja nía (por cer ca na
que pue da es tar) […] El au ra es tá li ga da a su aquí y aho ra. Del au ra no hay co pia».9

Esa pér di da de pre sen cia, que lue go Hei deg ger coin ci di ría en con fir mar, ya se
ha lla aquí te ma ti za da, si bien pa ra el ca so de un ob je to es pe cí fi co. Se tra ta, sin
em bar go, del ob je to en el que Hei deg ger pre ten día ha llar un re fu gio pa ra la ma -
rea cien tí fi co-tec no ló gi ca que sig na ba la épo ca. Del aná li sis de Ben ja min, en con -
tras te, se des pren den una se rie de con se cuen cias es té ti cas –y tam bién po lí ti ca s–a
las que Hei deg ger se re sis tió, aca so por te mor a per der un úl ti mo pun to de apo -
yo po si ti vo.10

Co mo re sul ta evi den te pa ra Ben ja min, las nue vas po si bi li da des téc ni cas de re -
pro duc ción de la ima gen es té ti ca ha bían da do lu gar a una se rie de efec tos que
tras tor na ron el an ti guo vín cu lo del ar te con lo sa gra do. Aun que la re pro duc ción
ma nual de obras siem pre ha bía exis ti do, se tra ta ba pa ra Ben ja min de in ves ti gar
las cru cia les con se cuen cias que la ma si fi ca ción de la co pia me cá ni ca traía apa re -
ja das (pro ble ma an te cu yo um bral Hei deg ger, en su es cri to pos te rior, se ha bía
de te ni do). 
El ci ne le ofre cía to do un pa ra dig ma; era in clu so «el agen te más po de ro so» de
los in no va do res pro ce di mien tos que al te ra ron de raíz la fun ción del ar te. La
aten ción di si pa da del es pec ta dor, la im po si bi li dad de una re cep ción re fle xi va de
las ve lo ces imá ge nes, cons ti tuían só lo fa ce tas del cam bio que el ci ne –aun que no
só lo él– tra jo apa re ja do gra cias a su con fluen cia con una téc ni ca en cons tan te evo -
lu ción y a la que de bía, ade más, su pro pia exis ten cia.
A pe sar de to do, tam bién ha bía si do la téc ni ca la que fa ci li tó el acer ca mien to

del ar te a un pú bli co ge ne ral; una es pe cie de igual dad mo der na se rea li za ba de

249

EL FIN DEL ARTE COMO FIN DE LA POLÍTICA

9. Ibid., pp. 24 y 36; pp. 479 y 489.
10. Pa ra ha cer jus ti cia a la am pli tud de su vi sión acer ca de la pro me sa de la pa la bra poé ti ca en tiem -
pos de os cu ri dad, de be de cir se que Hei deg ger no ig no ra el tó pi co he ge lia no del «ar te co mo co sa del
pa sa do». El lla ma do te ma de la «muer te del ar te» en el que muy pron to de ri va ría di cho tó pi co es, se -
gún acla ra Hei deg ger en un apén di ce a sus con fe ren cias de los años 1930 so bre es tos te mas, un asun -
to fren te al cual to da in ter pre ta ción con tem po rá nea del ar te de be me dir se. No obs tan te, pa ra él no
es tan cla ro ese «fi nal» mo der no del ar te (me di do con el al to ba re mo clá si co de los grie gos) que He -
gel da por des con ta do en sus Lec cio nes so bre la es té ti ca. Véa se Mar tin Hei deg ger, «El ori gen de la
obra de ar te», op. cit., pp. 57 y ss.; «Der Urs prung des Kunst wer kes», op. cit., pp. 67 y ss.



es te mo do en la sa la ci ne ma to grá fi ca. En tre los an te ce den tes de es te re sul ta do
ha bía que te ner en cuen ta asi mis mo otra for ma de re pro duc ción me cá ni ca de la
ima gen, la que ha bía ini cia do la fo to gra fía, la cual no só lo por ca sua li dad emer -
gió jun to con el so cia lis mo y las rei vin di ca cio nes po lí ti cas, por fin in de pen dien -
tes, del pue blo lla no. 
Ben ja min, sin em bar go, no se de jó en can di lar por es tos avan ces. Sos tu vo, por
el con tra rio, que la téc ni ca ha bía in tro du ci do ta les mo di fi ca cio nes en el ca rác ter
de la obra de ar te que esa vie ja «au to ri dad», pro ve nien te de sus fun cio nes ri tua -
les y que si guió de ten tan do cuan do aún go za ba del res pal do me ta fí si co del au ra,
ha bía ter mi na do de rro ca da. De mo cra ti za ción del ac ce so a los bie nes cul tu ra les y
ba na li za ción alie nan te, tan to de la obra co mo de la mo da li dad de su re cep ción,
pa re cen es tar a me nu do muy pró xi mos a con fluir en es ta vi sión del ar te po sau -
rá ti co, si bien nun ca son to ma dos co mo fe nó me nos equi va len tes (co mo des pués
se ría el ca so de Ador no). En el mis mo sen ti do, la con clu sión de Ben ja min evi ta
cual quier re caí da en un eli tis mo nos tál gi co; co mo Hei deg ger –co mo He gel– se
mos tró in di fe ren te ha cia las po si bi li da des de una res tau ra ción de los vie jos, bue -
nos va lo res es té ti co-me ta fí si cos, ya de fi ni ti va men te per di dos. Des de sus es pe -
ran zas en un por ve nir eman ci pa do, Ben ja min con si de ra ba que la mi sión de la
épo ca era más bien la de im pul sar la po li ti ci dad del ar te, en abier to con tras te tan -
to con el in ten to fas cis ta de es te ti zar la po lí ti ca co mo con la ilu so ria de fen sa li -
be ral de una asép ti ca au to no mía es té ti ca. En sín te sis, el ar te de bía bus car una
ar ti cu la ción con la po lí ti ca re vo lu cio na ria pa ra re sur gir co mo es pa cio de «lo ver -
da de ro», por de cir lo à la Hei deg ger. Es muy po si ble que el ca so ejem plar que
Ben ja min tie ne en men te sea la dra ma tur gia de Brecht.
An te los pri me ros sín to mas es té ti cos de la cri sis de la mo der ni dad, el li be ra -
lis mo ha bía reac cio na do con una en de ble teo lo gía del art pour l’art, pe ro en el
te rre no ar tís ti co el re cur so se ha bía tor na do rá pi da men te su per fluo. Aun más,
la ex tin ción del va lor «cul tual», que esa dé bil teo lo gía no re gis tra ba, ha bía da -
ña do tam bién pa ra siem pre la au to no mía del ar te. Tal co mo la en ten día el pen -
sa mien to bur gués, és ta man te nía lo ar tís ti co en un ni vel cua si sa gra do en me dio
de un mun do pro fa no, sin con ce der le otra fi na li dad que la de una frui ción es -
tá ti ca.11 Si los pri me ros co men ta rios so bre ci ne ha bían al can za do un to no re li -
gio so, no se ría se me jan te ac ti tud reac ti va la que se ña la ría el fu tu ro, si no la
sus ti tu ción del uni ver so «cul tual» por el de la pra xis po lí ti ca en re la ción con el
ar te. Aquí es don de la crí ti ca de Ben ja min se ele va a a un ni vel pro gra má ti co.
Por ele va ción, y de ma ne ra in vo lun ta ria, es ta ob je ción al can za rá al Hei deg ger
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de esos años, si bien hay que acla rar que el go ce es té ti co ja más fue mo ti vo de
sus preo cu pa cio nes.
Pa ra be ne fi cio de su vi gen cia Ben ja min es tu vo le jos de des pla zar la po lí ti ca,

aun la más in me dia ta, del cen tro de su re fle xión. Aun que su abor da je se re fe ría
es pe cí fi ca men te al des ti no del ar te, la co yun tu ra de ci si va del mo men to –el com -
ba te en tre fas cis mo y co mu nis mo, la re vo lu ción y la con tra rre vo lu ción– se en -
cuen tra ple na men te ac ti va en su tex to y, en sus pá rra fos fi na les, el te ma lle ga a
al can zar un clí max ex plí ci to. El oca so del li be ra lis mo, que la his to ria pos te rior
re ve la ría co mo epi só di co, apa re cía en su mo men to co mo al go no to rio y de fi ni -
ti vo. Mien tras du ró, la in ten si dad de aque lla co yun tu ra ca si aca bó por eclip sar
otras pro fun das im pli ca cio nes po lí ti cas, que Ben ja min só lo de ja ba apa re cer de
ma ne ra oca sio nal. En su tex to, ellas se evi den cian, por ca so, cuan do se cen su ran
los lí mi tes de to dos esos en sue ños li be ra les res pec to del ar te, cu ya ma yor de fi -
cien cia era la des con si de ra ción de las po si bi li da des de re pro duc ción téc ni ca (una
ce gue ra que, por cier to, no afec tó al fas cis mo; y en esa ra di cal mo der ni dad re si -
dió su fuer za ame na zan te en el pla no es té ti co). 
De la can te ra be ja mi nia na pue den ex traer se asi mis mo otras im pli ca cio nes to -
da vía más su ge ren tes pa ra nues tro pre sen te. Ac tual y pa ten te es el pa ra le lis mo
que se tra za en tre la re pre sen ta ción po lí ti ca y la tea tral. De acuer do con Ben -
ja min, am bas for mas de re pre sen ta ción ha bían si do con du ci das a una cri sis de -
ri va da me nos de los ata ques de la iz quier da o de la de re cha que del pro pio
de sa rro llo téc ni co en el que se res pal da la evo lu ción de la so cie dad bur gue sa. Por
ejem plo, la se lec ción del lí der po lí ti co par la men ta rio tam bién se lle va a ca bo se -
gún los me ca nis mos que de ter mi nan el tra ba jo del ac tor de ci ne. En la de mo cra -
cia, ex pli ca Ben ja min, ya no se ha bla en per so na pa ra el par la men to, los otros
re pre sen tan tes cons ti tui dos co mo pú bli co, si no pa ra el mi cró fo no o la cá ma ra.
El dis cur so se di ri ge a un au di to rio ili mi ta do, ubi ca do fue ra del re cin to. El re sul -
ta do es que «los par la men tos que dan de sier tos, así co mo los tea tros». En es ta
mo da li dad de se lec ción so cial triun fa fi nal men te el ca ris ma com pa ti ble con el
me dio téc ni co que lo ve hi cu li za; de ella «sa len ven ce do res el dic ta dor y la es tre -
lla de ci ne».12

Así, fue tam bién la re pro duc ti bi li dad téc ni ca la que ter mi nó fa ci li tan do el
triun fo de un ce sa ris mo me diá ti co fuer te men te res pal da do en esa per so na lity ar -
ti fi cial que dis tin guió las apa ri cio nes pú bli cas del ac tor de ci ne y con la que se
pre ten dió su plan tar su ma gia ave ria da pa ra siem pre. Por que el ac tor ci ne ma to -
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12. Ibid., pp. 38-39, n. 19 [pp. 491-492, n. 20]. Que dan aquí an ti ci pa das, por tan to, mu chas de las
cre cien tes preo cu pa cio nes so bre el efec to de los me dios de co mu ni ca ción ma si va so bre la po lí ti ca: a
par tir del fas cis mo «ra dial» has ta lle gar a la de no mi na da (y de plo ra da) «te le de mo cra cia».



grá fi co es po sau rá ti co en re la ción con el in tér pre te tea tral, cu ya pre sen cia no
pue de su pri mir se. El con tac to per so nal que per mi te el tea tro de sa pa re ce en el ci -
ne, así co mo la mo du la ción de la ac tua ción que cap ta el áni mo del au di to rio an te
la cual se ofre ce. El ac tor ci ne ma to grá fi co tra ba ja pa ra la cá ma ra, y el es pec ta dor
se vin cu la con un pro duc to siem pre me dia do, en tre otros re cur sos téc ni cos, por
el mon ta je.13 De es te mo do, el ac tor arries ga to da su per so na a la vez que sa cri fi -
ca su au ra. Re pre sen ta pa ra un ojo me cá ni co que se in ter po ne: su per so na tan to
co mo su per so na je pier den su aquí y aho ra. En el ci ne, las pro pias má qui nas pue -
den su plir al ac tor: un re loj fil ma do –al go im pen sa ble en la ac ción tea tral (Ben -
ja min no pue de ima gi nar una es ce na mul ti me diá ti ca)– es ca paz de ge ne rar tan to
efec to dra má ti co co mo la pro pia ac tua ción. El ac tor se vuel ve ac ce so rio y el ac -
ce so rio, ac tor.
Lo que en el fon do se en cuen tra en jue go en es ta re fle xión es uno de los efec -
tos cru cia les de la pér di da del au ra. Ben ja min los de tec tó con to da ni ti dez cuan -
do ha bló de la obra de ar te. Aun que su tex to lo gra ba es bo zar con vi gor sus
con se cuen cias po lí ti cas in te gra les, no las ex traía de ma ne ra sis te má ti ca, atra pa do
co mo es ta ba en una co yun tu ra cul mi nan te. Por con se cuen cias po lí ti cas se pre -
ten de alu dir aquí a una cons te la ción com ple ja, uni da al au ra y cu yo des ti no es
caer jun to con ella, en la que par ti ci pan la au to ri dad, la his to ria y la tra di ción. 

III.

Se gún Ben ja min el ar te po see un ca rác ter an ti ci pa dor. ¿Po de mos pro lon gar esa
idea y con je tu rar que la cri sis de re pre sen ta ción es té ti ca que in tro du jo la téc ni ca
anun cia ba de al gún mo do la cri sis de re pre sen ta ción po lí ti ca en la que pa re cen
de ri var, una a una, to das las de mo cra cias oc ci den ta les en el cam bio de si glo? De
esa cri sis ellas ya da ban se ña les pal ma rias en los tiem pos de Ben ja min, al me nos
a juz gar por sus co men ta rios.
La eva po ra ción de lo que te nía de irre pe ti ble la obra de ar te au rá ti ca im pli ca,
de acuer do con Ben ja min, el oca so de la be lle za co mo tér mi no cen tral pa ra la es -
té ti ca. Hoy es ta con cep ción vuel ve a dis cu tir se, pe ro se con si de ra más bien el
van guar dis mo, con sus em ba tes con tra la au to no mía, co mo el mo vi mien to que
pu so en ja que el con ven cio nal rei no de lo be llo.14 Pa ra Ben ja min, en cam bio, la
ac ti tud del pú bli co ma si vo, cu ya re cep ción la obra ya no pue de con tro lar im po -
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13. Ibid., p. 35 [pp. 488-489].
14. Pa ra un ejem plo re cien te, véa se Art hur C. Dan to, «The Abu se of Beauty», Dae da lus, Ame ri can
Aca demy of Arts and Scien ces, Fall 2002, vol. 134, is sue 4.



nien do su pro pia au to ri dad, con fi gu ra un te rre no de lu cha don de com pi ten la
vie ja y de bi li ta da frui ción con lo que él va lo ra co mo una cre cien te vi sión crí ti ca.
Es to se ve ri fi ca in clu so en tre los es pec ta do res del ci ne de ma sas, quie nes, tí pi ca -
men te, bus can dis per sión an tes que re fle xión. Y es que la ma gia que acom pa ña -
ba al au ra se vo la ti li zó jun to con ella; y sin ma gia no hay be lle za. 
En es to Ben ja min se ha ce eco de la idea he ge lia na del «ca rác ter pa sa do del
ar te». Ya no nos hin ca mos de ro di llas an te una obra, sos tie ne He gel en un cé le -
bre pa sa je de sus Lec cio nes so bre la Es té ti ca, por que el yo mo der no –el su je to
del que ha bla ba Hei deg ger– ex pro pió las fun cio nes sa gra das del ob je to ar tís ti -
co.15 Re ba ja do por un sub je ti vis mo ca da vez me nos in te re san te –ese sub je ti vis -
mo que He gel de no mi na ro mán ti co (y que co rres pon de a la mo der ni dad en
ge ne ral an tes que al mo vi mien to ar tí si ti co ho mó ni mo)– el es pí ri tu hu ye del ar -
te ha cia otros ám bi tos ab so lu tos don de las con di cio nes re sul ten más pro pi cias
pa ra reen con trar se con si go mis mo: re li gión y fi lo so fía. El ar te mo der no se ha -
bía vuel to re fle xi vo, la be lle za de jó de ma ni fes tar se en él de ma ne ra es pon tá nea
ba jo los aus pi cios de una cul tu ra com par ti da. La co mún re li gión del ar te clá si -
co de los grie gos es, pa ra el mo de lo he ge lia no, un al to mo men to del es pí ri tu que
que dó de fi ni ti va men te atrás. De nue vo ve ri fi ca mos que el su je to mo der no
trans fi gu ra la idea mis ma de ima gen. Ter mi na, de al gún mo do, ena je na do de lo
ob je ti vo y, lo que tam bién cuen ta, de bi li tan do la pro pia ima gen en la que con -
den sa su rea li dad. 
Por fue ra de aque llos acen tos tan idio sin crá ti cos del idea lis mo he ge lia no, Ben -
ja min es ti ma que es un cam bio de sen si bi li dad en el pú bli co lo que cons ti tu ye la
otra ca ra de la li qui da ción de la tra di ción efec tua da por la obra de ar te po sau rá -
ti ca. La tra di ción des can sa ba en la au ten ti ci dad, a la que de fi ne con es tas pa la -
bras: «La au ten ti ci dad (Ech heit) de una co sa es la ci fra de to do lo que des de el
ori gen (Urs prung) pue de tras mi tir se en ella des de su du ra ción ma te rial has ta su
tes ti fi ca ción his tó ri ca».16 Au ten ti ci dad y au to ri dad re sul tan, por tan to, tér mi nos
so li da rios en tre sí. La de pre cia ción del aquí y aho ra en la co pia me cá ni ca im pac -
ta de lle no en la au to ri dad de la obra; su re pro duc ción dis mi nu ye sus po de res re -
pre sen ta ti vos. 
El au ra con fe ría sin gu la ri dad y uni ci dad; en con se cuen cia, im pli ca ba la in ser -
ción de la obra en una tra di ción que le con fe ría pres ti gio. El ci ne, sos tie ne Ben -
ja min, vi no a so ca var con sus imá ge nes fu ga ces y sus re pe ti cio nes el en tra ma do
de es ta ca de na de de pen den cias en las que se asen ta ba lo sa gra do y su po tes tad
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15. Georg W. F. He gel, Lec cio nes so bre la es té ti ca, trad. A. Bro tóns Mu ñoz, Ma drid, Akal, 1989,
pp. 78-79; Vor le sun gen über die Äst he tik I, Frank furt a. M., Surh kamp, 1999, Wer ke, 13, pp. 23-24.
16. Wal ter Ben ja min, op. cit., p. 22 [p. 477].



en el ar te. La ex hi bi ción que va en bus ca del pú bli co sus ti tu yó una pre sen cia
no ne ce sa ria men te vi si ble (pues el ri to no siem pre ex hi be).17 En di cha pre sen -
cia, fun da men to a la vez del po der re li gio so tran fe ri do a la obra a lo lar go de
la his to ria, con sis tía pre ci sa men te esa fa cul tad ar tís ti ca esen cial que la téc ni ca
ha bía con du ci do al co lap so. Ben ja min no res trin ge sus afir ma cio nes so bre la
con di ción del ar te; más bien las ex pan de pro po nien do una alian za abier ta del
ar te con la ac ti vi dad po lí ti ca. Si su pro gra ma es es té ti co-po lí ti co, tam bién lo es
su diag nós ti co: re pre sen ta ción y au to ri dad atra vie san un mo men to de fran ca y
co mún de ca den cia.

IV.

Le jos de cual quier in te rés ma ni fies to por la van guar dia (ar tís ti ca o po lí ti ca), aun -
que no ca rez ca de vín cu los bio grá fi cos con ella, Carl Sch mitt ha bía abor da do es -
ta cons te la ción de pro ble mas más de una dé ca da an tes (1923-1925).18 El aná li sis
de Sch mitt no pos tu la un vín cu lo sis te má ti co con el ar te si no con una ins ti tu ción
re li gio sa: la igle sia ca tó li ca, mo de lo de for ma po lí ti ca y fuen te emi nen te de re -
pre sen ta ción res pal da da en una au to ri dad su pe rior.
La na tu ra le za de la mi sión que en es ta in ter pre ta ción asu me el je fe de la igle sia
ca tó li ca tie ne pun tos de con tac to con la com pren sión ben ja mi nia na del au ra.19 La
re pre sen ta ción de la fi gu ra pa pal es tá en car na da en un in di vi duo in ves ti do de au -
to ri dad, muy le jos de esa trans mi sión im per so nal de po der ca rac te rís ti ca de las
bu ro cra cias mo der ni za das. Un Dios mez cla do con los asun tos hu ma nos, un Dios
per so nal y mun da no, exi ge un ti po de re pre sen ta ción que sea asi mis mo per so nal.
Es ta con cep ción im preg na tam bién a la po lí ti ca, se gún Sch mitt. O, me jor di cho,
de bie ra im preg nar la. 
La for ma de la igle sia ca tó li ca ate so ra va lo res po lí ti cos que el mun do mo der -
no en co mia mien tras que no ha ce más que ho ra dar los con su pro pia evo lu ción.
Co mo al gu nos pen sa do res del idea lis mo ale mán, Sch mitt ima gi na una Ar ca dia,
aun que la su ya es ro ma na en lu gar de ate nien se. Sa be bien que ja más la po drá
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17. Jean-Pie rre Ver nant, En tre mi to y po lí ti ca, trad. H. F. Bau zá, Bue nos Ai res, FCE, 2002, pp. 153 y ss.
18. Carl Sch mitt, Ca to li cis mo y for ma po lí ti ca, trad. C. Ruiz Mi guel, Ma drid, Tec nos, 2000. 
19. Aca so el pro ble ma ten ga al gu na rai gam bre sch mit tia na, aun que más no sea in di rec ta. Ya a par -
tir de 1923 hay re gis tros del in te rés de Ben ja min por el pen sa mien to de Sch mitt, cu ya in fluen cia es
ex plí ci ta en su El ori gen del dra ma ba rro co ale mán (1925). So bre el te ma, véa se por ejem plo Horst
Bre de kamp, «From Wal ter Ben ja min to Carl Sch mitt, via Tho mas Hob bes», Cri ti cal In quiry, Win -
ter 1999, vol. 25, is sue 2, con un am plio elen co bi blio grá fi co so bre el te ma en las no tas. 



ac tua li zar; sin em bar go, ella le ofre ce un for mi da ble pun to de apo yo pa ra la crí -
ti ca de la mo der ni dad. En cier to mo do, re sul ta sor pren den te la ener gía po lé mi -
ca que des plie ga Sch mitt por que ella no ex trae su in can sa ble mo ti va ción ni del
sim ple re sen ti mien to an te el pre sen te ni de la es pe ran za en un fu tu ro me jor. Su
ac ti tud no siem pre se aso ció con la mo de ra ción (si no, más a me nu do, con la
abe rra ción na zi); aun que, a de cir ver dad, teó ri ca men te se dis tin guió por una
cier ta mo des tia his tó ri ca o es cep ti cis mo mun da no que ha lló tan ta ins pi ra ción
co mo con sue lo en el dog ma. Se tra ta ba pa ra él de sal var lo que se pu die ra sal -
var en el cur so sig na do de los acon te ci mien tos, de fen der en lo po si ble la mo der -
ni dad de sí mis ma pos ter gan do el de sen la ce de una épo ca lan za da a su pro pia
des truc ción.
La téc ni ca no es pa ra es ta mi ra da el úni co agen te abra si vo de la idea ins ti tu -
cio nal de re pre sen ta ción. Tie ne su do ble en la ló gi ca del cál cu lo eco nó mi co. La
esen cia au rá ti ca de las ins ti tu cio nes apa re ce co mo pu ra men te irra cio nal pa ra el
pen sa mien to cal cu la dor que com par ten la téc ni ca y la eco no mía. La idea sim bó -
li ca, sa cral, de un po der ins ti tu cio nal ubi ca do por en ci ma de los ne go cios pa re -
ce in jus ti fi ca ble en un mun do co mo el mo der no, don de to do se vuel ve asun to de
la es fe ra pri va da. En ella to da sus tan cia li dad es re du ci da a pu ra in ma nen cia li te -
ral: no hay lu gar pa ra el sím bo lo, el mi to, la me tá fo ra.20 De ma ne ra que una no -
ción cru cial co mo la de re pre sen ta ción pú bli ca (Re prä sen ta tion), cu ya au to ri dad
pro vie ne ne ce sa ria men te des de «lo al to» se gún Sch mitt, se con vier te en el me jor
de los ca sos en me ra re pre sen ta ción ju rí di co-eco nó mi ca, una fi gu ra del de re cho
pri va do (Ver tre tung). 
La úl ti ma de las gran des fi gu ras de la au to ri dad oc ci den tal, el ba luar te de la ci -

vi tas hu ma na –pa ra Sch mitt la igle sia ca tó li ca– ex trae sus ca pa ci da des re pre sen ta -
ti vas del he cho de ser una for ma sus tan cial. Co mo «or de na mien to cons ti tui do»,
di cha for ma es tá ani ma da por una idea mo ral y ju rí di ca, al go que re sul ta in tra -
ta ble pa ra la cuan ti fi ca ción eco nó mi ca al uso que anu la la po lí ti ca. La po lí ti ca,
sos tie ne Sch mitt, es la ge ne ra do ra de un es pa cio co mu ni ta rio a par tir de su fa cul -
tad de sín te sis de la com ple xio op po si to rum so cial. Di cho de otro mo do, ins tau ra
la unión ju rí di ca en un es pa cio so be ra no si tua do por en ci ma de ese ám bi to mer -
can til don de só lo pue den rei nar la di vi sión y el con flic to de in te re ses. Así en ten -
di da, la po lí ti ca se vi vi fi ca me dian te un pat hos (el de la dis tan cia fren te a un po der
ma yes tá ti co)  «vi si ble» (sicht bar) en tan to en car na do en un su je to; si bien la sen -
si bi li dad que po dría acep tar ese pat hos se ha per di do en tre las cla ses fun da men ta -
les de la so cie dad mo der na. Co mo sea, vi si ble se opo ne aquí a ex hi bi ti vo –un
tér mi no tam bién ben ja mi nia no–; aun que pa ra Sch mitt aquel tér mi no sig ni fi ca
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que el se cre to pro pio del ri to de be con ser var se tam bién en cual quier po lí ti ca dig -
na de ese nom bre. 
Por tan to, el mi to que res pal da ba la for ma po lí ti ca de la re pre sen ta ción sus tan -
ti va tien de a des va ne cer se ba jo los me ca nis mos del Es ta do bu ro crá ti co mo der no
que lo vuel ven al go ex tra ño. Nue vas mi to lo gías su ce dá neas son in ca pa ces de
reem pla zar la fuer za in com pa ra ble del mi to de la igle sia: la re pre sen ta ción de
Cris to. El ar ca no de la re pre sen ta ción per so ni fi ca da re sul ta in com pa ti ble con el
ideal li be ral de au to trans pa ren cia de la so cie dad. En el tex to de Sch mitt, «ca to li -
cis mo» sue le uti li zar se co mo sim ple si nó ni mo de «cul tu ra oc ci den tal». La ex ten -
sión de la pa la bra abar ca el vín cu lo de la igle sia con la na cio na li dad, la li ber tad
del de re cho y so bre to do con un sen ti do de au to ri dad en fren ta do al ateís mo di -
sol ven te de to dos es tos prin ci pios, ejem pli fi ca do co mo na die por el anar quis ta
Ba ku nin. El to no de es ta re fle xión mues tra aquí su cos ta do an tro po ló gi co: pa ra
el ca tó li co, el úni co po der bue no es el de Dios; pa ra el anar quis mo, los hom bres
pue den es ta ble cer un po der don de el mal es té au sen te. Dios se eri ge, por tan to,
en una re pre sen ta ción su per flua y, al ca bo, me ra men te des pó ti ca.
Sus ra zo nes pa ra con cluir que la so cie dad mo der na se vuel ve por sí mis ma ca -
da vez más ina de cua da pa ra in cor po rar la idea de re pre sen ta ción son en rea li dad
múl ti ples, pe ro to das con flu yen en lo que Sch mitt iden ti fi ca co mo la me ta fí si ca
ne ga ti va de la eco no mía y de la téc ni ca. Ins pi ra da en la cien cia, la mo der ni dad
exi ge la pre sen ta ción de las co sas. Prue bas y de mos tra cio nes ex pe ri men ta les con -
fi gu ran un te rre no don de ri ge una li te ra li dad ene mi ga de las fi gu ras vi ta les de la
mi to lo gía. La ra zón mo der na se mues tra rea cia a la fic ción; y la re pre sen ta ción,
al ca bo, es un sím bo lo o una me tá fo ra. De igual mo do, la eco no mía im po ne la
pre sen cia de las co sas: mer can cías o di ne ro, tra ba jo o me dios de pro duc ción (las
vo lá ti les fic cio nes de la vir tua li dad, de la que tan to se ha bla hoy día, no apun ta -
lan tam po co una re pre sen ta ción sus tan cial, si no que la in ma te ria li zan: la ima gen
ya ha per di do allí, hei deg ge ria na men te, to do su ser). La mo der ni dad re cha za por
ab sur dos los fun da men tos de la re pre sen ta ción au tén ti ca: la Idea, lo al to, esas
fuen tes de au to ri dad bá si cas que lue go per mi ten cier ta for ma de en car na ción. Y
pa ra Sch mitt re sul ta im po si ble la re pre sen ta ción sin tras cen den cia, i.e., sin je rar -
quía. El mo ti vo his tó ri co de la uní so na pér di da de au to ri dad y au ten ti ci dad plan -
tea do por Ben ja min se en cuen tra ya plas ma do en es ta re fle xión, aun que de muy
otro mo do y con ob je ti vos dis tin tos.
Da do que un tó pi co cen tral de la mo der ni dad es la ho ri zon ta li dad del in ter -
cam bio eco nó mi co, con sus idea les de pro duc ción y con su mo, la for ma po lí ti ca
que in ven tó Ro ma su fre un des gas te cons tan te. Só lo la igle sia ca tó li ca cus to dia
es ta tra di ción que de lo con tra rio es ta ría des ti na da a per der se en los pro ce di -
mien tos im per so na les de la cien cia o del mer ca do. Es te úl ti mo tien de a va ciar la
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for ma es ta tal, trans fon do mo der no de to da re pre sen ta ción, pues to que el Es ta -
do fre cuen te men te se in ter po ne en la cir cu la ción de los ne go cios. La cien cia, por
su par te, des mien te las tra di cio nes so bre las que se asien ta la con ti nui dad de la
re pre sen ta ción del je rar ca. La téc ni ca es irre ve ren te con las tra di cio nes. No las
com pren de: la má qui na no tie ne tra di cio nes. Es to, se gún apun ta Sch mitt con su
tí pi ca am bi va len cia de ideas y de fuen tes, ha bía si do cla ra men te iden ti fi ca do por
Marx, pa ra quien la téc ni ca es en sí mis ma re vo lu cio na ria. Otro ti po de am bi güe -
dad pu do de tec tar se en el aná li sis que Ben ja min ha ce del im pac to de la téc ni ca
en el ar te: a la vez que se de mo cra ti za el ac ce so, ani qui la el au ra.
En la mo der ni dad to do es pri va do y na da re pre sen ta ti vo; el de re cho es siem -
pre en ten di do co mo de re cho pri va do, y lo mis mo su ce de con la re li gión. Li be -
ra les y co mu nis tas, sos tie ne Sch mitt, coin ci den en que las co sas no ne ce si tan
ins tan cia su pe rior o go bier no ya que se au to rre gu lan o lle ga rán a ha cer lo. Es tas
pers pec ti vas son pro fun da men te con tra rias a la idea mis ma de au to ri dad po lí ti -
ca. En su im per so na li dad, la vi sión eco no mi cis ta (com par ti da, se gún cree, por li -
be ra les y co mu nis tas) tie ne un fon do in hu ma no de po der anó ni mo que se
con tra po ne a la dig ni dad de la que go za tan to el re pre sen tan te co mo el re pre sen -
ta do. Di cha dig ni dad no em pie za por re pu diar ni la au to ri dad ni la je rar quía; más
bien las su po ne.
Sch mitt iden ti fi ca tres gran des for mas: la ar tís ti ca, la del po der vi si ble y la del
de re cho. Son las dos úl ti mas las que con cen tran su aten ción, si bien co men ta
aquí y allá al gu nos fe nó me nos es té ti cos. En uno de esos apun tes ade lan ta de al -
gún mo do un nú cleo del es tu dio de Ben ja min. Pues to que la téc ni ca pos tu la una
«me ta fí si ca an ti me ta fí si ca», el sus ten to de la obra de ar te se con cen tra to tal men -
te en la su per fi cie. En un mun do don de, pro gre si va men te, to do sen ti do su pe rior
se di si pa –el mun do de la mo der ni dad pro fa na fun da da en la pu ra in ma nen cia– la
be lle za ex te rior ter mi na sien do lo que im por ta, a pe sar de que no re ve la na da
su pe rior (co mo en He gel, por ca so). És te es el pa so pre vio de un ca mi no en el
cual, fi nal men te, ni si quie ra la be lle za re sis ti rá los em ba tes de la ló gi ca téc ni -
co-eco nó mi ca. El es te ti cis mo li be ral, l’art pour l’art con sus pre ten sio nes su -
per fi cial men te re li gio sas ins pi ra das en el go ce pri va do, se re ve la rá a su vez
ina de cua do, co mo lo en ten de ría lue go Ben ja min, pa ra dar cuen ta del im pul so
mo der no o de su cul tu ra. Aun que Sch mitt no se ocu pe di rec ta men te de cues -
tio nes es té ti cas, su pro nós ti co so bre la ago nía de la me tá fo ra, del sím bo lo com -
par ti do y del mi to au to ri ta ti vo, con fi gu ran un pro ble ma es té ti co de pri me ra
mag ni tud –muy pró xi mo al te ma del «fin del ar te»– que los pen sa do res de la
pos mo der ni dad vol ve rían a abor dar dé ca das des pués de su es cri to so bre la
igle sia ca tó li ca.
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V.

La me tá fo ra de pen de de la me ta fí si ca, es cri bió De rri da evo can do a Hei deg ger, pa -
ra lue go in fe rir que al re ti ro del ser de la fi lo so fía mo der na anun cia do por és te, le
de be se guir, de al gún mo do, una re ti ra da de la me tá fo ra mis ma.21 En su opi nión,
se ins ta la de es te mo do un pa no ra ma de ca tás tro fe pa ra la vi da con tem po rá nea.
La in ca pa ci dad pa ra la sim bo li za ción es au gu rio de una li te ra li dad em po bre ce -
do ra, fa tal pa ra la cul tu ra. En otro tex to, ti tu la do «En vío», en el que bus ca pro -
fun di zar en es tos pro ble mas, De rri da re cuer da, ape lan do es ta vez a Witt gens tein,
que el pro pio len gua je es re pre sen ta ti vo.22 Pe ro, ¿cuál es la esen cia de la re pre -
sen ta ción? se pre gun ta so crá ti ca men te. Su res pues ta es un co men ta rio a «La épo -
ca de la ima gen del mun do» al que com ple men ta con aco ta cio nes psi coa na lí ti cas.
Los grie gos no tu vie ron un tér mi no pa ra re pre sen ta ción; con to do, la no ción no
es en sí mis ma un sig no de mo der ni dad (en Pla tón se iden ti fi ca ba ya una ten den -
cia del Ei dos a con ver tir se en Bild). Lo que en rea li dad ca rac te ri za a nues tra épo ca
es «la do mi na ción ge ne ral de la re pre sen ta ción». Si bien es cier to que ella de ter -
mi na to da re la ción en tre el su je to y el ob je to, De rri da ad vier te que su con tra rio,
la an ti rre pre sen ta ción, en tra ña una al ter na ti va re gre si va.23 Y la ame na za que se
cier ne so bre una cul tu ra im po si bi li ta da de acep tar el sím bo lo (o el pat hos) de la
re pre sen ta ción, vis ta la im por tan cia ca pi tal que és ta ad quie re pa ra ella, no pue de
exa ge rar se. 
Si es ver dad, con Hei deg ger, que sub jec tum car te sia no y re prae sen ta tio mo -
der na son ideas ín ti ma men te de pen dien tes, en ton ces el hom bre es la es ce na de
la re pre sen ta ción y su es truc tu ra mis ma de pen de de su re pre sen ta ción. La can,
re cuer da De rri da, no ha ce más que rei te rar es to cuan do afir ma que el su je to se
es truc tu ra «por me dio de, y co mo, la re pre sen ta ción».24 Tam bién pa ra Freud los
te ma de la Re prä sen tanz o la Vors te llung re sul tan fun da men ta les. El su je to ob je -
ti va do por el co no ci mien to re pre sen ta ti vo se vuel ve tam bién por ello cal cu la ble.
La rea li dad así con for ma da fa ci li ta la idea de re pre sen ta ción co mo de le ga ción
po lí ti ca. Pe ro pa ra De rri da la de le ga ción ter mi na su po nien do el reem pla zo de
unos su je tos por otros; es ta sus ti tu ción es po si ble en la me di da en que to dos ellos
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re sul tan «ob je ti va bles». Con to nos som bríos, ex po ne las con se cuen cias de es ta
ope ra ción: «[…] aquí te ne mos el re ver so de la éti ca de mo crá ti ca y par la men ta ria
de la re pre sen ta ción, a sa ber, el ho rror de las sub je ti vi da des cal cu la bles, in nu me -
ra bles pe ro nu me ra les, las mu che dum bres en los cam pos o en los or de na do res
de las po li cías…». Es tas ob ser va cio nes son un pro duc ti vo aña di do al tex to de
Hei deg ger. Lo si túan ple na men te en el te rre no po lí ti co del que se sus traía y lo
en cua dran en el pro ble ma cen tral, el de la di fí cil trans for ma ción de las re pre sen -
ta cio nes de una éli te en un sis te ma de mo crá ti co de ma sas. 
El do mi nio de la re pre sen ta ción ba jo la mo der ni dad, y la cri sis de la idea mis -
ma que la pos mo der ni dad só lo ha bría ve ni do a com ple tar con la des truc ción de
sím bo los y de ca pa ci da des me ta fó ri cas, con for man un mo men to des con cer tan -
te, na da aus pi cio so pa ra los me dios po lí ti cos o es té ti cos. En au sen cia de una con -
fian za –en de fi ni ti va una fe– en la me ta fí si ca que sos tie ne a la re pre sen ta ción, és ta
no pue de si no en ten der se co mo sim ple usur pa ción. En el ca so del ar te, la in dig -
na ción se tra du ce en in com pren sión, sos pe chas de tri via li dad o fran ca pa ro dia.
Más aun, las de ri va cio nes al can za ron en la plás ti ca re cien te mo da li da des sin gu -
la res en las que do mi na la cru de za ex po si ti va por so bre la ela bo ra ción alu si va, la
opa ci dad de lo real en es ta do bru to más que las me dia cio nes sim bó li cas. Un ar -
te mos tra ti vo, que pro vo ca es tu por con su vio len cia in hu ma na, se gún Paul Vi ri -
lio, pa rá si to de la cien cia e in ca paz de re pre sen ta ción; un rea lis mo «idio ta», de
acuer do con Ma rio Per nio la, di fu sor de una sen si bi li dad «psi có ti ca».25

No es exac ta men te una ge né ri ca me tá fo ra, si no otra fi gu ra pre ci sa, la me to ni -
mia, aque lla que fun da men ta el pa so del yo al no so tros pro pio de la re pre sen ta -
ción per so nal de la po lí ti ca se gún Bour dieu. Me dian te esa me to ni mia po lí ti ca de
la re pre sen ta ción, una par te –un in di vi duo– ha ce las ve ces del to do, de la co mu -
ni dad. La cons ti tu ción del por ta voz y del re pre sen tan te si gue sien do, por tan to,
un ac to de sim bo li za ción. El sig no ha ce a la co sa sig ni fi ca da; ella no exis ti ría sin
su sig ni fi can te. 
La ope ra ción es tá car ga da de esos pro ce di mien tos se cu la ri za dos tí pi cos de la
no ción de re pre sen ta ción. De he cho, el aná li sis so cio ló gi co de Bour dieu ha ce ple -
na jus ti cia al trans fon do teo ló gi co de la no ción: el mi nis te rium apa re ce co mo
mys te rium. Aquí, co mo en Sch mitt, la igle sia y su cle ro po lí ti co asu me la fun ción
de pa ra dig ma de la re pre sen ta ción en la me di da en que sin te ti za esa com ple xio op -
po si to rum so cial. En pa la bras de Bour dieu: «[…] es ta suer te de ac to ori gi na rio de
cons ti tu ción, en el do ble sen ti do, fi lo só fi co y po lí ti co, que re pre sen ta la de le ga -
ción, es un ac to de ma gia que per mi te ha cer exis tir lo que no era si no una co lec -
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di mien to si len cio, trad. J. Fon de bri der, Bue nos Ai res, Pai dós, 2001, pp. 51 y ss.



ción de per so nas plu ra les, una se rie de in di vi duos yux ta pues tos, ba jo la for ma de
una per so na fic ti cia, una cor po ra ción, un cuer po, un cuer po mís ti co en car na do en
uno (o más) cuer pos bio ló gi cos, cor pus cor po ra tum in cor po re cor po ra to».26

Pe ro el re pre sen tan te lle ga a au to no mi zar se del gru po. Apa re ce y se pien sa co -
mo cau sa sui. El man da ta rio «tien de a au to con sa grar se […]. Sa cer do te es quien
lla ma Dios a su pro pia vo lun tad (o pue blo, na ción, cla se)». To da vía más, «La
con di ción de ac ce so al sa cer do cio es una ver da de ra me tá noia, una con ver sión; el
in di vi duo or di na rio de be mo rir pa ra que ad ven ga la per so na mo ral. Mue res y te
vuel ves una ins ti tu ción».27 La au sen cia de es tos «sa cer do tes», lí de res o ar tis tas, se
de be me nos a una se lec ción de fi cien te que, co mo qui zá que de cla ro a es ta al tu -
ra, a una cri sis de fon do que arras tra los pre su pues tos mis mos de la re pre sen ta -
ción: pre sen cia, au to ri dad, his to ri ci dad. Sch mitt y Ben ja min, con mo ti va cio nes
pro gra má ti cas muy dis tin tas, re co no cen es tos fun da men tos que, sin du da, fue ra
de su con tex to pe cu liar, re sue nan só lo con ser va do res.
Bour dieu in da ga tam bién en la pa ra dó ji ca idea de una re pre sen ta ción de mo crá -
ti ca sos te ni da (o me jor, crea da) no des de su ba se plu ral, si no «des de arri ba», por
una au to ri dad re co no ci da. El gru po de pen de, pa ra su exis ten cia, de un re pre sen -
tan te sin gu lar, pues és te lo ge ne ra co mo tal. Ac túa co mo per so na mo ral, es de cir
co mo sus ti tu to del gru po. En apa rien cia, el gru po ha ce al re pre sen tan te; en rea li -
dad, el por ta voz que ha bla en lu gar del gru po lo cons ti tu ye (me dian te un sin gu -
lar efec to per for ma ti vo).  El gru po no pue de ha blar si no a tra vés de su por ta voz. 
«Es ne ce sa rio siem pre arries gar la alie na ción po lí ti ca pa ra es ca par de la alie na -
ción po lí ti ca», con clu ye Bour dieu. La des le gi ti ma ción de la po lí ti ca con tem po rá -
nea co rre pa re ja con la des le gi ti ma ción de su ar te, de la que tam bién se ha ha bla do
mu cho aun que pa ra un au di to rio me nos ma si vo. Un tér mi no cen tral de am bas
cri sis, la po lí ti ca y la es té ti ca, es la pre gun ta por el des ti no del con cep to que con -
ven cio nal men te los sos te nía, el de re pre sen ta ción. ¿Qué que da de es ta no ción
fun dan te de lo mo der no? Co mo se tra tó de mos trar aquí, de ma ne ra aca so es -
que má ti ca, va rias ge ne ra cio nes fi lo só fi cas in ten ta ron dar una res pues ta, pues to
que nin gu na de ellas se mos tró ca paz de vis lum brar una al ter na ti va ar ti cu la da o
rea lis ta. Lo cual, por cier to, no cons ti tu ye una fuer za aña di da a la tam ba lean te
idea de re pre sen ta ción, pe ro aca so ex pli que al me nos su enig má ti ca per sis ten cia
en me dio del ma les tar que no de ja de pro vo car.  

CO NI CET - Uni ver si dad de Bue nos Ai res
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Abs tract

Th rough the analy sis of th ree im por tant wri tings of Mar tin Hei deg ger, 
Wal ter Ben ja min and Carl Sch mitt, all of them pro du ced du ring the 1920’s and
1930’s, this ar ti cle ex plo res dif fe rent ap proa ches to the con cept of re pre sen ta tion.
For all tho se aut hors, re pre sen ta tion was a key term for our un ders tan ding of
what mo der nity is. Art and po li tics are both in vol ved in the cu rrent cri sis 
of re pre sen ta tion as it was sho wed, for exam ple, in re cent es says by De rri da 
and Bour dieu. 
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