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II. Estructuras sociales de la puhlicidad 

4. El elemento fundamental 

La publici dad burguesa puede captarse ante todo como 
1a esfera en la que las personas privadas se reunen en cali dad 
de publico. Pronto se reclarnan <islas de Ia publici dad regIa
mentada desde arriba, oponiendola a1 poder publico mismo, 
para concertar con ella las reglas generales del trafico en la 
esfera -ba.sicamente privada, perc publics.mente relevante
del tratico mercantil y del trabajo social. Carece de paradigrna 
-propia e hist6ricamente- el media de que se valia esa COD

certaci6n: el raciocinio. En nuestro usa lingliistico conserva 
esta palabra * perfectamente los dos pole-micas matices: la Ua
mada a la raz6n y. al mismo tiempo, Sil desdefiosa rebaja are· 
funfuiiante sutiIeza.' Hasta aquel momento, los estamentos ha
bian Uegado a acuerdos con los soberanos en los que, caso a 
caso, las encontradas aspiraciones de poder habian conseguido 
equilibrarse sobre la base de la delimilacion de las Iibertades 
estamentales respecto de las autoridades reales 0 de las sobe· 
ranias.2 Esa practica condujo desde el siglo XIII a una dualiza
cion de los estamentos seiioriales y del soberano; no tardaron 
los estamentos provinciales en representar meramente a la pro
vincia frente al soberano.3 Como es sabido, adopto en Inglaterra 
esa evolucion, can la relativizacion del poder real por media 
del Parlamento, un curso distinto que en el continente, en el 
que los estamentos fueron mediatizados por el monarca. Con 
ese modo de compensacion del poder, aparece el tercer esta-

* La palabra aludida es Riisonement, introduc.da camo 
galicismo en el aleman de la epoca considerada. 
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mento, que no puede ya imponerse como un estamento de do~ 
minio. Un reparto del dominio mediante Ia delimitaci6n de los 
derechos seiioriales (derechos sefioriales fueron tambien las <di~ 
bertades» estamentaIes) no es ya posible sobre Ia base de Ia 
economia de trafico mercantil -la capacidad de disponer pri
vadamente de Ia propiedad capitalista fungible es un poder im
politico---. Los burgueses son personas privadas y, como tales, 
no «dominan». Par eso sus exigencias de poder frente al poder 
publico no se enfrentan al eonglomerado del dominic con in
tendon de «repartirlo», sino que tienden a aeatar el principio 
del dominic existente. EI principio del control que el publico 
burgues enfrenta al principia del dominio, es decir, precisa~ 
mente,_ I_a p1:lbIJciq~g,_ no. quiere cambiar el dom-inio como -taL 
La~ exigencia de poder exhibida en el raciocinio publico, que 
eo ipso renuncia a la forma de una exigencia de dominio, tenia 
que conducir, si queria prevalecer, a alga mas que a una re~ 
moci6n de la base legitimatoria de un dominio por principio 
legitime (vease el epfgrafe i). 

Las medidas de la «razon» y las formas de Ia «ley», 
a las que el dominio publico desea someter y, de ese modo, 
transformar, s610 revelan Sl! senti do sociologico en Un ana.1isis 
de la pubJicidad burgnesa misma, sobre todo del hecho de que 
sean personas privadas las que en ella trafican entre sf en ca
lidad de publico. La autocomprensi6n del razonamiento publi
co esta especificamente guiada por esas experiencias privadas 
procedentes de la subjetividad -inserta en el publico- de la 
esfera intima de las pequefias famiJias.* Tal es eI punto de 
arranque hist6rico de la privacidad en el moderno sentido de 
intimidad libre y colmada. EI antiguo sentido de 10 «privado» 
-de un decurso inevitable, sentenciada par la necesidad de 
sobrevivir- parece ahara desterrado, junto a las fatigas y a las 
relaciones de dependencia del trabajo social, del nucleo de la 
esfera privada, de la casa. En Ia medida en que el trafico mer
cantil rebasa las fronteras de la economia domestica, queda 
delimitada la esfera familiar respecto de la esfera de la repro
ducci6n social: el proceso de polarizaci6n entre Estado y so
ciedad se repite otra vez en el seno de la sociedad. EI status 
de un varon privado combina el rol del poseedor de mercancfas 
con el del padre de familia, el del propietario con el del «hom-

* La nocion de «pequena familia» procede de los chisicos 
de la filosofia politica de la modernidad. Asi habl6 Hobbes, por 
ejemplo, de las smaIl families modernas, contraponiendolas a las 
grtult families de la Antigiiedad y la barbarie . 
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bre». EI desdoblamiento de la esfera privada en los planas de 
mayor elevaci6n que la esfera intima (panigrafo 6) proporciona 
el fundamento para identificar aquellos dos roles con el r6tulo 
corrnlll de «10 privado); a esa identificaci6n se reduce tambien, 
en Ultima instancia, la autocomprension politica de la publici
dad burguesa. 

Antes de que la publicidad, emplazada en un campo de 
tensiones entre el ~stado y la sociedad, se hiciera expresamen
te cargo de funciones politicas, Ia subjetividad nacida en eI am
bito de intimidad de las pequefias familias, forma, de todas ma
dos, por as! decirlo, Sil propio publico. Aim antes de que la 
publici dad se volviera pugnaz respecto del poder publico-para 
acabar completam-ente d1stand~l(:la de e1-, a traves del racio
cinio politico de las personas privadas, se forma bajo su manto 
una publicidad de configuracion impolitica: el embrion de la 
publicidad politicamente activa. Ella constiluye el campo de 
acci6n de un raciocinio publico que se mUeVe min ah~euedor de 
sf mismo, en un proceso de autoilustraci6n de las personas pri
vadas respecto de las genuinas experiencias de su nueva pri
vacidad. Junto a la economia politica, constituye 1ft. psico!ogia 
una de las dos ciencias espedficamente burguesas surgidas en 
eI siglo XVIII. Son intereses psico16gicos tam bien los que guian 
al razonamiento, que prende en las formaciones culturales aho
ra publicamente accesibles: en la sala de lectura y en el tea
tTO, en museos y conciertos. En la medida en que la cultura 
cobra forma mercantll, convirtiendose asi propiamente, por vez 
primera, en «cultura» (como algo que se da par su misma vo· 
luntad de existir), es reclamada como objeto de sazonada dis
eusion, objeto sobre el cual puede la -publicamente insertada
subjetividad llegar a acueFdo consigo misma. 

La pubJicidad representativa no es, evidentemente, una 
publicidad aut6ctonamente burguesa; conserva cierta continui
dad can la publicidad representativa de la corte real. La van· 
guardia burguesa de la capa media instruida aprende el arte 
del raciocinio publico en comunicacion can el «mundo elegan
te», una sociedad cortesano-aristocratica que, obviamente, iba 
distanciandose, a Sil vez, de la corte y forman do un contra
peso en la ciudad a medida que el moderno aparato estatal se 
autonomizaba frente a la esfera personal del monarea. La «ciu
dad» no es s610 centro economicamente vital de la sociedad 
burguesa; en contraposicion politico-cultural can la «corte», es 
signa, sabre todo, de una publicidad Iiteraria que cuaja insti· 
tucionalmente en las caffe-houses, en los salons y en las Tisch-

67 



t, 
! 

gesellschaften.· La herencia de aquella sociedad humanistico
aristocratica tendie, en el encuentro con los intelectuales bur~ 
gueses, y gracias a sus conversaciones sociables y comunicati
vas, el puente entre los residuos de una pubJicidad decadente 
-Ia cortes ana- y eI embri6n de ulfa nueva publicidad: la bur
guesa (paragrafo 5). 

No sin 1a reserva de estar simplificando, como ocurre 
de ordinaria con este tipo de iIustraciones, eI elemento funda
mental de la publici dad burguesa en el siglo XVIII puede ex
ponerse gnlficamente del modo que sigue, como un esquema 
de ambitos sociales: 

Ambito privado 

PubIicidad burguesa 
(Ambito del trarico 
mercantiI y del tra
bajo social) 

Espada celular de la 
pequefia familia 
(Intelectualidad pe
que50-burguesa) 

Estera del pOder publico 

Publicidad politi ca. 
Publicidad Iiteraria 
(Clubs, Prensa) 

Estado 
(Ambito de la «poli· 
cia») 

(Mercado de 
cuI turaIes) 
«Ciudad) 

bienes . Corte 
(Sociedad aristocnhi
co-cortesana) 

La linea de separaci6n, fundamental en el presente COD

texto, entre Estado y sociedad esdnde a la esfera publica del 
ambito privado. EI ambito publico se Iimita al poder publico 
-aun contamos a la co'rte en el-. La «pubIicidad» propiamente 
dicha hay que cargarJa en el haber del ambito privado, puesto 
que se trata de una publicidad de persanas privadas. En el sena 
del ambito reservado a las personas privadas distinguimos, par 
cansiguiente, entre esfera privada y publicidad. La esfera pri
vada camprende a la sodedad burguesa en sentido estricta, esta 
es, al ambita del tnifico mercantil y del trabajo sacial; la fa
milia, can su esfera intima. discurre tambien por sus cauces. 
La pubJicidad politica resulta de la publici dad Iiteraria; media, 
a traves de la apini6n publica, entre eI Estado y las necesidades 
de la sociedad. 

* Tischgesellschaft se traduce normalmente por «convida
dos» 0 acomensales». En este contexto se alude a la institucionalizu
ci6n social de las reuniones de comensales. 
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5. Instituciones de la puhlicidad 

Le public se lIamaba en la Francia del siglo XVII a los 
lecteurs, spectateurs, auditeurs, en su caIidad de destinatarios, 
consumidores y enticos de arte y literatura;4 se entendia tada
via por ello, en primer lugar, a la corte, y luego tambien a la 
parte de 1a aristocracia urbana que, junto a una rala capa su
perior de 1a burguesia, tenia asiento en los palcos del teatro de 
Paris. A este publico temprano pertenecen, pues, corte y ciudad. 
Un momento moderno aparece formado ya en 1a socialidad com
pletamente aristocratica de Ese circulo; con el Hotel de Ram
bouillet aparece, en Iugar de 1a sala cortesana en 1a que el so
berano- celebraba' sus -fiestas; reuniendo en su -torno~ -en--calidad 
de mecenas, a los artistas, 10 que luego habria de llamarse sa-
16n.5 Siguiendo Sil ejernplo surgieron las preciosas ruelles, * que 
llegaron a gozar de cierta autonomia respecto de 1a corte. Aun 
cuando podamos distinguir ya aqui aquella reunion tan caracte
ristica del salon del siglo XVIII de aristocracia urbana -econ6-
micamente improductiva y politicamente afuncional- y re1e
vantes escritores, artistas y cientificos -a menuda procedentes 
de la burguesia-, no puede aim desprenderse eI espiritu, en 
e1 clima imperante de la honnetete, de la autoridad del anfitrion 
aristocrata, consiguiendo 1a autonomia que habia de transfor
mal' la conversacion en critica y los bonmots ** en argumentos. 
Solo con la regencia de Felipe de Orleans, que traslado la resi
dencia de Versalles a Paris, perdi6 la corte Sil posicion central 
en la publicidad, perdi6 su posicion como publici dad. En la me
dida, pues, en que la «ciudad» toma el reIevo de sus funciones 
culturales, cambia no s610 el sosten de la publici dad, sino la 
publicidad misma. La esfera de la representacion real, y con 
ella el grand gout de Versalles, se convierte en apenas COll

servada fachada. El regente y sus dos sucesores prefirieron los 
pequeuos cemiculos, cuando no simplemente el circulo familiar, 
y se despojaron hasta clerto punta de Ia etiqueta. El colosal 
ceremonial retrocede a casi intimidad burguesa: ((En la corte 
de Luis XVI tenian las recepciones, seis dias a la semana, el 
canicter de una reunion privada. El linico Iugar en donde, du
rante la regencia, tuvo Iugar algo parecido a una recepci6n 
cortes ana fue el castillo de la duquesa de Maine en Sceaux, que 
Ileg6 a convertirse en escenarlo de celebraciones brillantes, cos-

* Reuniones mundanas celebradas alrededor de 1a cama 
de una persona distinguida. 

** Agudezas. ocurrencias. 
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tosas y fecundamente creativas, asi como en' centro artistico, 
en un verdadero palacio de las musas. Los festejos organiza
dos por la duquesa contenian, sin embargo, la semil1a de la 
destrucci6n de Ia vida cortesana: configurarori la transici6n 
entre la corte, en el .viejo sentido, y el sal6n del sigla XVIII, he
renda espirituaI de la corte».6 

J amas habia de conseguir dominar Ia corte a la ciudad 
en Inglaterra como 10 habia, en cambia, logrado en la Francia 
del Rey Sol.' Se puede observar, sin embargo, luego de la Gran 
Revoluci6n, un cambia tan profundo en las relaciones entre 
court y town * como, una generaci6n mas tarde, en las rela
danes entre co.ur y ville. Con los Estuardos, hasta Carlos II, 
estuvieron la Iiteratura y el a.:rte. al_ .. se.rvicio ._de _Ia .representa
tion del Rei. "Perc' trasIa 'Revoluci6n palideci6 el brillo de la 
corte, Ni Ia posicion politica de Ia Corona ni los atributos per
sonales de su portador conservaban las mismas proporciones 
que en el pasado. El estricto Guillermo, la cuitada Ana, los 
reyes alemanes que adoptaron eI nombre de Jorge, el agricuItor 
Jorge, la hogarefia Victoria: ninguno de ell as albergo el deseo 
de mantener una corte como la de la reina Isabel. La corte fue 
en 10 sucesivo Ia residencia de una familia rea! de vida reti
rada a Ia que se contemplaba a distancia y a 1a que solo era 
posibIe aproximarse, can dificultades, en ocasiones de gran 
formalidad y proverbial aburrimiento».8 EI sobrepeso de Ia «ciu
dad» es apuntalado con nuevas instituciones que, con toda su 
diversidad, tienen en Inglaterra y en Francia identicas funciones 
sociales: las casas de cafe en su epoca floreciente, entre 1680 y 
1730, los salones en la epoca que media entre Ia regencia y la 
RevoIuci6n. Se trata, aqui como aHa, de centros de critica lite
raria y, Iuego, tarnbien politica, en los que comienza a estable
cerse una paridad entre las gentes cultivadas procedentes de 
1a sociedad aristocratica y las de la intelectualidad burguesa. 

A rnediados del siglo XVII, can posteriori dad no 5610 aI 
ya extendido te, sino a la conversion del chocolate y eI cafe en 
bebida corriente -al menos entre las capas pudientes de la 
poblacion-, abrio el cochero de un comerciante de Oriente la 
primera casa de cafe. En la primera decada del siglo XVIII se 
cuentan en Londres 3000 cafe·s, cada uno de elIas can un circu-
10 propio de clientes de alcurnia.9 Asi como Dryden mantuVD 
una disputa sobre «antiguos y rnodernos» en el circulo de jove
nes escritores que se reunian en la Casa Will, y Addisson y 
Steele, algo mas tarde, mantuvieron en la Casa Button Sil little 

* Court y cour = corte. Town y ville = ciudad. 
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seno.te (pequeno senado). asi tambien se reunian ya en el Rota
club, bajo la presidencia de un adlatere de Milton, Marvell y 
Pepis con Harrington, que present6 aqui las ideas republicanas 
de su Oceana.I° Igual que en los saIones, busca la literatura su 
legitimaci6n en esas casas de cafe, en las que la «intelectuaIi
dad» coincide con la aristocracia. Una aristocracia ligada a la 
capa granburguesa esta aquf. sin embargo, en posesi6n de fun
ciones sociales que Ie han sido arrebatadas a la nobleza fran
cesa; la aristocracia inglesa representa landed y moneyed inte
rests. * Asf se extiende bien pronto el raciocinio -que prende 
en obras artistic.as y literarias- tambien a disputas econ6micas 
y politicas, sin que esas disput.~lS 1?_!l(u.er~n _goz.;;t,r, _~omo __ Deuma, 
eh cambiO", con 1os----discursos. de- sal6n, de garantias respecto de 
las consecuencias que acarrearian, al menos de las directas. 
Tambien con ello puede tener que ver el hecho de que s610 
fueran admitidos varones en las casas de cafe, en tanto que eI 
estilo de salon, como el rococo en general, llevaba una sustan
cial impronta femenina. Las nocturnamente abandonadas mujew 

res de la sociedad londinense Hevaron a cabo una lucha tan vi
gorosa como vana en contra de la nueva instituci6n.1l La casa 
de cafe abri6 sus puertas no s610 a los circulos decisivos, sino 
que lleg6 a albergar sobre todo a las mas nutridas capas me
dias, incluso a artesanos y tenderos. Lo que Ned Ward relata 
acerca de la visita diaria reiterada del wealthy shopkeeper, ** 12 

vale tambit,n para los pobres." 
En Francia, en cambia, los salones forma ban un en

clave propio. En la medida en que la burguesia estaba poco 
menos que excluida de la direcci6n del Estado y de la Iglesia, 
tornando, par el contrario, cada vez mas las posiciones clave 
de la economia y farzando a 1a aristocracia a compensar su ori
llamiento material a traves de privilegios reales y de una acen
tuaci6n estricta de la jerarquia en el trato social, se produjo 
aqui un comun alineamiento de la nobleza y de la -a ella asi
miIada- gran burguesia bancaria y burocnHica can la «inte
lectualidad». El plebeyo D'Alambert no constituye una excep
cion; par los salones de las damas rnundanas -tanto arist6· 
cratas como burguesas- circulan vastagos de principes y con~ 
des, de fabricantes de relojes y de tenderos.14 No por mucho 
tiempo sera capaz eI espfritu de rendir servicio al mecenas en 
el salon; la «opini6n» se emancipa de los vinculos de Ia depen
dencia economica. Si los salones eran todavia bajo Felipe mas 

* Intereses hacendados y adinerados. 
** Tendero acaudalado. 
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centros de diversion gal ante que de sesudos <iiscursos, pronto 
habnin de asentarse las discusiones en los banquetes. La dis
tincion de Diderot entre escritos y <iiscursos 15 aclara las fun
ciones del nuevo punto de reunion. Casi na<iie de entre los gran
des escritores del siglo XVIII hubiera vertido ,por vez primera 
ideas esenciaIes en esos discours, sino que las hubiera some
tide a discusi6n mediante disertaciones ante las Academias y, 
sobre todo, en los salones. EI salon man tenia, por asl decirIo, 
el monopolio de la primera publicacion: un nuevo opus, inclui
do eI musical, tenia que comenzar legitimandose ante esa tri
buna. Los Did/agas del Abbe Galian; sobre el comercio del tri
go dan una imagen bien clara del tenor de esas discusiones y 
conversadones: de su elegante contencion, . que lasJrr:lPele a . .tr.a
tar conigualgravedad loirtelevanle, los viajes y la bienandan
za, que 10 relevante, teatro y polftica, en passant. 

En la Alemania de esa epoca no hay «ciudad» alguna 
que pueda servir de infraestructura a una remoci6n de la puhli
cidad representativa de la corte; favoreciendo la aparici6n de 
instituciones de publicidad burguesa. Pero anaIogos elementos 
se enCuEmtran tambien aqui, por 10 pronto en las ilustradas 
Tischgesellschaften, en las viejas reuniones dialogantes del si
glo X"V'II. Evidentemente son menos efectivas y estan menaS ex
tendidas que las casas de cafe y los salones. Estan excluidas de 
la practica politica de un modo a11n mas estricto que los salo
nes; pero, al igual que el de las casas de cafe, su publico se re
cluta entre personas privadas activas en el trabajo productivo, 
es decir, al margen de la honorabilidad de la residencia real y 
con un peso extraordinariamente fuerte de los burgueses aca
demicamente i1ustrados. Las «Sociedades alemanas» apoyadas 
en la Leipziger Grilndung de Gottsched (1727) enlazan con las 
ordenes dialogantes del siglo anterior. nstas eran convocadas 
aun por el soberano, pero eludian la exclusividad estamental; 
ulteriores intentos de transformarlas en 6rdenes caballerescas, 
significativamente, naufragaron. Partfan de 1a base, como se dice 
en uno de los document os fundacionales, de que en elias podia 
«encontrarse una igualdad y una sociabilidad entre personas de 
estamentos desiguales}).16 Esas ordenes, camaras y academias 
dedicaban sus esfuerzos a la lengua materna, puesto que en 
ella se veia e! memo de entendimiento entre los hombres como 
tales. Por encima de las baITeras de ]a jerarquia social, coinciM 
dian aqui los burgueses con 1a nobleza -socialmente reconociw 
da, pero desprovista de influencia polftica- como «meros» 
hombres." No es tanto la igualdad politica de los miembros, 
como su exclusion respecto del ambito politico del absolutis-
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rna, 10 decisivo: la igualdad social era posible, par 10 pronto, 
solo como una igualdad fuera del Estado. La conjuncion de per
sonas privadas en calidad de publico se mantenia. par ende, 
en secreta; anticipaba, a puerta cerrada, la puhlicidad burgue
sa. La practica secreta de la lIustraci6n, tan caracteristica de 
las logias, pero tambien de otras Jigas y Tischgesel/schatten, tie
ne un canicter dialectico. La razon, que ha de realizarse en la 
conlunicaci6n racional de un publico de hombres instruidos en 
el usa piiblico del entendimiento, necesita -puesto que esta 
arnenazada par circunstancias de dominio-- protegerse frente 
a la divulgacion. En tanto la publicidad ocupa su puesto en la 
secreta cancilleria real, no puede acceder 1a razoI1 _ a1_ dQI.Qi_:Qio 
publico.Supubliddadpetinanece secreta, su publico, incluso 
como tal, interno. La luz de la raz6n, necesariamente oculta bajo 
un vela protector, va descubriendose par etapas. A ella alude la 
celebre sentenda de Lessing sabre la francmasoneria, que es ya 
por entonces un fen6meno cornu!! a toda Europa: ella vendria 
a ser -se nos dice- tan vieja como 1a sociedad burguesa, «si 
es que acaso no es la sociedad burguesa s610 un vastago de la 
francmasoneria».18 

La pr::ictica de las sociedades secretas invalida a su 
propia ideologia en la medida en que el publico raciocinante 
-yo can el, la pubJicidad burguesa que ';1 transportaba- co
mienza a prevalecer £rente a la publicidad autaritariarnente re~ 
glamentada. De enclaves publicisticos del sentido comun bur
gues se convertinin en «farmas intimas, euyo fundamento es la 
delimitacion de que gozan respecto de la pubJicidad surgida en
tretanto»,19 Otras sociedades, sobre todo las nacidas en el curso 
del siglo XVIII de la crema de los burgueses notables, se am
pIian, en cambia, dando lugar a agrupaciones publicas de un 
relativamente facil acceSD -tambien sobre la base de la coope
racion-. En elIas han ganado cIaridad el estilo burgues del tra
to social, Ia intimidad y una moral contraria a la convenci6n 
cortesana; y, en eualquier caso, no se necesita ya de los prepa
ra ti vas de la hermandad ceremonial. 

Aun cuando las Tischgesellschatten, los salones y las 
casas de cafe pudic:~ran diferenciarse entre 5i respecto a la mag
nitud y a la composicion de su publico, al estilo del trato en 
elIas imperante, respecto al clima cireundante del raciocinio y 
respecto a la orientaci6n tematica, todos organizaban, sin em
bargo, una tendencia hacia 1a discusi6n permanente entre per
sonas privadas; de ahi que dispusieran de una serie de erit€:>
riDS institucionales comunes. Por 10 pronto, se exige un tipo de 
trato social que no presupone la igualdad de status, sino que 
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prescinde par 10 general de 01. Se impone, tendencialmente, 
frente al ceremonial de los rangos, el tacto de la igualdad de 
calidad humana de los nacidos iguales.20 La pari dad, sabre cuya 
base, y solo sabre cuya base, puede la autoridad del argumen
to afirmarse, y hasta acabar prevaleciendo, frente a 1a autori
dad de 1a jerarquia social, significa -de acuerdo can 1a auto
comprension de 1a epoca- pari dad de los «menimente hom
bres». Les hommes, private gentlemen, die Privatleute, las per
sonas privadas constituyen el publico, y no 5610 en el sentido 
de que el poder y la vigilancia de los funcionarios publicos 
han sido puestos fuera de juego; tampoco las dependencias 
econ6micas tienen ahara, por principia, eficacia; las 1eyes del 
mercado estan tan suspendidas como las del -Estado. No es que 
en---1as--casas-- de- cafe, en los salones y en las sociedades se haya 
realizado de un modo serio esa idea del publico; pero can elias 
se ha institucionalizado como tal idea, cuajando as! como exi
gencia objetiva y haciendose asi, si no efectiva, si eficaz. 

La discusi6n en el marco de un publico tal presupone, 
en segundo lugar, 1a prob1ematizacion de ambitos incuestiona
dos hasta aque1 momento. ({Lo general», de que ahora se ocu
paba el publico, seguia siendo mono polio interpretativo de las 
autoridades eclesiasticas y estatales, y no solo bajo el pulpi/o, 
sino en filosofia, en literatura y en arte, cuando el desarrollo 
del capitalismo exigi6 para determinadas categorias sociales una 
conducta racionalmente orientada cada vez mas en la informa
cion. Pero en la medida en que las obras filosoficas y literarias, 
las obras artisticas en general, comenzaron a ser producidas 
para e1 mercado y mediadas por el, adquirieron semejanza esos 
productos culturales can aquellas inforrnaciones: en su cali
dad de mercancias, comenzaron a ser universalmente accesi
bles. Poco tiempo les quedaba ya como elementos de repre
sentacion de la publicidad ecJesiastica 0 cortesana; exactamen
te a eso se alude cuando se habla de la perdida de su aura, de 
1a profanacion de su en otro tiempo sacramental caracter. Las 
personas privadas a las que, como mercancia, se les vue1ve ac
cesible 1a obra. la profanan en la medida en que bus can su 
sentido de un modo autonomo. por los carninos de la compren
sion raciona1, conversan entre si respecto de el y estan obli
gados a manifestarse precisamente respecto de aquello sabre 
10 que la fuerza de la autoridad habia impedido hasta el mo
menta toda manifestacion. Como ha demostrado Raymond Wil
liams,21 deben el «arte» y la «cuItura» al siglo XVIII su reI evan
cia moderna como esfera desprendida de la reproduccion de 
la vida social 
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EI mismo proceso que Ileva a la cultura a convertirse 
en una forma mercantil, haciimdola por vez primera una cuI
tura capaz de discusi6n y controversia, Ileva, en tercer lugar, 
al desenclaustramiento del publico. Por exclusivo que fuera el 
publico, nunea podia llegar a echar tra5 de sf el cerrojo eon
virtiendose en un clan; porque se entiende a sf mismo y se 
encuentra dentro de un publico mas amplio formado porto
das las personas privadas a las que, como lectores, oyentes y 
espectadores, se les presupone patrimonio e instrucci6n sufi~ 

cientes como para enseftorearse del mercado de ob jetos en dis
eusi6n. Las euestiones discutidas se convertian en alga «gene
ral», no solo en el sentido de Sll relevancia, sino t~m_Qi¢l) ~_n 
el desu accesibilidad: todosdeoian poder en tender de ella. 
AlIi dande el publico se institucionaIiza como grupo fijo de in~ 
terlocutores, este no se equipara can el publico, sino que, en 
toco caso, reclama sel' reconocido como su portavoz, quiza in
c1uso como su educador. quiel'e actuar en Sil Dombre, repre
sentarlo: tal es la nueva forma de la representaci6n burgue
sa. EI publico de la primera generaci6n se sa be, a11i don de se 
constituye como circul0 especificable de personas, dentro de 
u.n publico mayor. Se trata siempre de una corpol'aci6n publi
cistica, pues una discusion interna puede tol'narse siempre ex
terna. -Los Discursos de los molineros que Bodmer y Breitin~ 
ger comenzaron a prodigal' en Zurich a partir de 1721 no son 
sino un ejemplo entre muchos-. 

El «gran» publico, formado difusamente 21 margen de 
las tempranas instituciones de publico, tiene evidentemente unQ 
envergadura reducida si se la compara can la masa de 1a po-
blaci6n rural y del «pueblo» urbano. La escuelz. primaria es, 
aUi donde la hay, inferior; el numero de analfabetos es indus:) 
superior -al menos en Inglaterra- que en Ja epoca isabelina.22 

A comienzos del siglo XVIII, mas de In miiLld de la poblacion 
vive en los !imites de la mera supervivencia: las mas as no son 
s610 completamente iletradas, sino que estan tan depaupera
das que ni siquiera podrian Hegar a adquirir literatura. Ni tan 
solo disponen de un poder adquisitivo como el que se reque
rina para una participaci6n tan modesta en el mercado de pro
ductos culturaJes.23 Sin embargo, can el publico difuso forma
do a partir de la comercializaci6n del trafico cultural surge una 
nueva categoria social. 

La aristocracia cortesana del siglo XVII no constituia 
propiamente un publico lector. Es verdad que sostenia a los li
teratos, y que estos Ie rendian servicios, pero la producci6n ba
sada en el mecenazgo tiene que ver mas con un estilo de cons-
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PZCLOUS consumption [consumo visible], que con la seria lectu~ 
ra de un publico interesado. Se forma este en los primeros de~ 
cenios del siglo XVIII, luego de que los editores hayan sustituido 
a los mecenas en el encargo de obras a los escritores, encargan~ 
do despues al mercado Sll distribuci6n.24 

Igual que la Iiteratura, tambien se hace eI teatro por 
vez primera can un publico cuando el teatro cortesano y de pa
lacio se haee «publico» -fen6meno especialmente observable 
en Alemania-. EI pueblo, la plebe, como se Ie llama par aque· 
lIa epoca, aparece en Francia e Inglaterra ya en el siglo XVII 
(par ejemplo, en el Globe Theatre 0 en la Comedie). La plebe 
quiere decir tambien criados, soldados, aprendices, j6venes es
cribientes y un sotoproletariado siernpre dispuesto al «espec
etctiIC:l». Pero --todos eiios son aun parte de aquel otro tipo de 
pubJicidad en la que los grados y las gradas (que como reli
quia arquitectonicamente disfuncional mantienen todavia hoy 
nuestros teatros) creaban representacion ante los ojos del pue~ 
blo aclamativo. Las disposiciones de la policia de ParIs mues
tran, sintomaticamente, como la «platea» hubo de convertirse 
en publico burgues. Estas disposiciones, encaminadas, desde el 
edicto real de 1641, a combatir el alboroto y la pe!ea, as! COffiO, 

literalmente, el homicidio,2S pronto tuvieron que preocuparse no 
s610 de la proteccion de Ia «sociedad» de palcos y balcones 
frente a los fi/ous [pillos], sino incluso tambien de la de una 
determinada parte del publico de platea (del publico burgues, 
del que son por 10 pronto prototipos los marchands de La rue 
St. Denis, los propietarios de comercios de modas y lujos: jo
yeros, opticos, almacenistas de obras musicales y fabricantes 
de guantes). En la platea se va juntando paulatinamente 10 que, 
mas tarde, se contara entre los estamentos cultivados, y que, 
sin pertenecer a la capa alta granburguesa, circulara par los 
salones. 

En Inglaterra es ann mas claro el sesgo. E! teatro pa
pular sucumbia por completo; en la epoca de Carlos II se man
tenia un tinieo teatro en Londres bajo el patronazgo de la Cor
tel «y ni siquiera era frecuentado por los burgueses, sino par 
1a alta sociedad».26 S610 en la fase posrevolucionaria, con Ia 
transici6n de las comedias de Dryden a los dramas de Congre
ve, se abren los teatros a un publico del que Gottsched, en los 
afios sesenta del siguiente siglo, podria decir: «En Berlin se 
llama ahora a la cosa pubIico».27 Pues Alemania posee ya, gr2~ 
cias a los esfuerzos criticos de .Gottsched y Lessing, un escena
rio fijo desde 1766 con el Deutschen Nationaltheater. 

La transformacion habida puede observarse aun mas 
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cIaramente en eI publico de conciertos que en el publico lector 
o espectador; esa transformaci6n no ha acarreado cambia en 
el publico, sino que ha dado Iugar al «publico» Dlismo como 
tal. Rasta las postrimerias del siglo xvIII siguio la musica ata· 
da a las funciones de la publici dad representativa; sigui6 sien~ 
do, como se dice hoy, musica al usa. De acuerdo con ello, su 
funci6n social servia a la devoci6n y a la dignidad del oficio 
divino, a las magnificencias de las reuniones cortesanas y, en 
general, al espJendor de las escenas festivas. Los compositores 
estaban empleados en calidad de musicos de la Iglesia, de la 
corte a del concejo, y trabajaban, igual que los escritores de 
servicio para sus mecenas, y los actores cortesanos para los 
.SQberanos,_ siguiendo encargos. Los ciudadanos apenas -tenian
oportunidades de ofr musica fuera de Ia Iglesia 0 de una reunion 
de Ia nobleza. En primer lugar, comenzaron a emanciparse los 
Collegia Musica privados, para establecerse pronto como reunio
nes ptiblicas de conciertos. La entrada de pago convirti6 al con
cierto en mercancia; al mismo tiempo, apareci6 alga as! como 
una musica desvinculada de fines u obligaciones: par vez pri
mera se juntaba un publico a oir musica como tal; un publico 
amante de la musica" a! que se Ie suponen patrimonio e ins
trl1ccion, ha entrada en escena.28 EI arte, descargado de sus fun
ciones publicitario--representativas, se convierte en abjeto de li
bre elecci6n y de inclinaciones cambiantes. EI gusto, de acuer
do con el que a partir de ahara se orienta, se manifiesta en los 
juicios -libres ya de trabas para entrar en competicion unos 
can otros- de los profanos; porque, en el publico, todo el mUD

do puede aducir competencia. 
La disputa en torno del juicio profano, en torno del pu· 

blico como instancia critica, resulta encarnizada alli donde un 
cfrculo de connaisseurs habia vinculado su competencia especia
lizada con alglin privilegio social (en la pintura, por ejemplo, 
que fue una pintura esencialmente destinada al entendido co
leccionista de la nobleza hasta que el artista se via impelido 
finalmente aquf tambien a trabajar para el mercado). En la mis· 
rna medida se emancipan los pintores de las ataduras del gre
mio, de las de la corte y de las de la Iglesia; del artesano sur· 
ge una ars liberalis, aunque esta, evidentemente, por la via del 
monopolio estatal. En 1648 fue fundada en Paris, bajo Le Bru· 
ne, la Academia de las Artes; y s610 tres anos despues (1667) 
de que Colbert la dotara con identicos privilegios que la Aca· 
demie Fran9aise, se abre, con el primer Salon, a la publicidad. 
A 10 sumo diez de esas exposiciones habian tenido lugar du
rante el reinado de Luis XIV." Solo a partir de 1737 tuvieron 
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un canicter regular; par otra parte, diez aftos despues. apare
cen las celebres retlexiones de La Font, que fonnulan par vez 
primera el principia: «Una imagen expuesta es un libra dado 
a la 1uz de la imprenta, una pieza representada en escena: todo 
el mundo tiene derecho a juzgar sobre eIlo».3-0 Los museos, igual 
que conciertos y teatros, institucionalizan el juicio profano en 
arte: la discusi6n se convierte en un media de apropiarse de 
e1. Los innumerables panfletos que tenian por objeto la cIitica 
y la apologia de las teorfas artisticas imperantes, enlazan con 
las conversaciones de salon y son. a su vez, recibidos por elIas 
(Ia critica de arte como conversaci6nl. EI circulo interno del 
nuevo publico de arte 10 forman, pues, tambit~n, en la primera 
mitad del siglo .. xyIl~. los. a,maJeurs eclaires Taficionados inst-rui
dos]. En la medida en que las exposiciones publicas atraen a 
otros dreuIos, entrando las obras de arte en contacto can un 
amplio publico sin mediaci6n de los entendidos, no pueden ya 
estos mantener par mucho tiempo su posici6n, aunque su fun
cion se ha heche imprescindible; por eso son ahara sustituidos 
par los criticos de arte profesionales. C6mo la critica de arte 
profesional ha salido, en realidad, de los sal ones se aprecia bien 
en su primer y mas re1evante representante: Diderot escribi6 
su Intormes de Salon,31 enjuiciamientos artisticamente compe
tentes de las peri6dicas exposiciones de la Academia desde 1759, 
para la Correspondencia literaria de Grimm, un escrito peri6di
co inspirado por el conoddo sal6n de Madame d'Epinay y pro
ducido tam bien para usa domestieo del mismo. 

En las institudones de la critica artistica, comprendidas la 
literaria, la teatral y la musical, se organiza el juicio profano 
del publico mayor de edad, 0 que se cree lIegado a la mayoria 

i':' de edad. La nueva profesion que se compadece can ella recibe, 
I en la jerga de Ja epoca, el nombre de juez de arte. Este carga 

can una tarea propiamente dialectica: se entiende a sf mismo 
como mandatario del publico y, al mismo tiempo, como su pe
dagogo.32 Los jueces artisticos pueden entenderse a si mismos 
-yen su pugna con los artistas este es el 'topas central
como portavQces del publico, porque no conocen autorida4 al
guna fuera de la que proporciona el razonamiento, y se sienten 
uno can todos aquellos que se dejan convencer par argumentos. 
Pero, al mismo tiempo, pueden voJverse contra el publico mis
mo cuando impugnan en cali dad de expertos el «dogma» y la 
«moda» apelando a la capacidad de juicio de los malos alum
nos. En el mismo marco de esa autocomprensi6n, se aclara 
tambien la efectiva posici6n del critico: no 'constituye una pro 
fesion en sentido estricto. EI juez artistico tiene alga de ama-
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leur; su pericia tiene un valor revocatorio; en ella se organiza 
el juicio profano, sin que Sil especializaci6n Ie lleve a ser otra 
cosa que el juicio de un hombre privado entre todas las de
mas personas privadas (que no habnin de admitir, en ultima 
insrancia. que el juicio de nadie se les imponga como obliga· 
tono): ahi radica, precisamente, la diferencia entre el juez ar
tistico y el juez. A la vez, tiene que procurarse audiencia ante 
el pleno del publico, que comienza a rebasar los estrechos circu
los del salon, de las casas de cafe y de las penas, min en su apo
geo. Pronto se convierte el escrito periodico -al principia 
como correspondencia manuscrita, luego ya como revista im· 
presa mensual 0 semanal- en instrumento publicistico de esa 
critica. 

Los peri6dicos de critica artistica y cultural,33 como 
instrumentos que son de la critica artistica institucionalizada, 
son creaciones tipicas del siglo XVII!. «Ya es suficientemente no
table», se maravilla fundadamente Dresdner, ((el hecho de que 
la critica de arte, luego de haberse pasado el mundo milenios 
sin ella, aparezca de golpe en el horizonte de mediados del si· 
glo XVIII».34 Por una parte, la filasofia es ya s610 posible como 
filosofia critica, Y la literatura y el arte son solo posibles en 
conexi6n con la critica literaria y artistica; s610 en los «peri6-
dicos cnticos)} llega a su propia meta aquello que las obras ar~ 
tisticas mismas critican. Por otro lado, adquiri6 tambien el pu
blico ilustraci6n solo por la via de la apropiacion critica de 
filosofia, Iiteratura y arte: solo por esta via lIego a compren· 
der el proceso vivo de la Dustracion. 

Un fenomeno clave, en este contexto, son los semana
rios morales. A(m estan aqui revueltos los momentos que luego 
habrein de separarse. Los peri6dicos cnticos se han desprendi
do ya tanto de los circulos sociales de conversaci6n como de 
las obras a las que su raciocinio se refiere. Pero aquellos sema
narios constituyen una parte de las discusiones de las casas de 
cafe y se entienden aun como piezas literarias (con raz6n se 
les ha lIamado Essays periodicos)." 

Cuando Steele y Addison sacaron en 1709 el primer nu
mero del Tatler, eran ya las casas de cafe tan numerosas, tan 
amplios los circulos de asiduos,36 que el marco entero de estos 
millares de grupos solo podia ser abarcado por un periodico.n 
La nueva revista esta, par 10 demas, tan intimamente vinculada 
a las casas de cafe. que podria incIuso reconstruirse la vida de 
las mismas a partir de los ntimeros sueltos de la publicacion. 
Los artlculos del peri6dico nO s610 son objeto de discusi6n por 
parte del publico de las casas de cafe, sino que son conside-
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rados inc1uso como partes mismas de sus discusiones, como 
10 muestra la rnarea de escritos enviados al periodica, entre los 
cuales tenia el editor que elegir semanalmente para lIevar a 
imprenta. Las cartas de los lectores se institucionalizaron por 
la epoca en que el Spectator se desprendio del Guardian: en el 
lado de poniente de la Casa Button se instalO una cabeza de 
le6n, en cuyas fauces habia de depositar el lector sus cartas." 
Tambien la forma dialogal que muchos articulos mantenian in· 
dica la proximidad a la palabra hablada. La misma discusi6n es 
transportada a otro media, proseguida en 61, para volver luega, 
a traves de la lectura, al originario media de la conversaci6n. 
Muchos de los semanarios posteriores de ese genera aparecen 
incluso sin fecha, como para acentuar la continuidad -por aSl 
decirlo- transtemporaldel-proceso·· de iIustraci6n mutua. En 
-}os----sema-narlos --morales.39 aparece ]a tension interna de 1a COD

cepci6n que de s1 tenian aquellos que se sentian lIamados al 
procedimiento oral de un modo mas claro que en los peri6dicos 
posteriores. La que pronto habra de especializzrse dando iugar 
al enjuiciarniento del arte, es todavia en eSDS semanarios arte y 
critica artistica, literatura y critica literaria a la vez. El publi· 
co se mira al espejo con el Tatler, con el Spectator, con el Guar
dian; aun no es capaz de entenderse a traves del rodeo de una 
reflexi6n sabre obras filos6ficas y literarias, artisticas y cientl
ficas, sino s6lo entrando el mismo como objeto en la ,diteratu
ra», Addison se calificaba a si mismo como censor of manners 
and morals; * trat6 de organizaciones bemHicas y de escuelas 
para pobres, propuso rnejoras en 1a ensefianza, exhort6 a for~ 
mas de sociabilidad acordes con la moral, polemiz6 contra el 
vieio del juego, contra el fanatismo y la pedanteria, contra 
el mal gusto de los espiritus ingeniosos y contra la excentricidad 
de los sabios; trabaj6 por la difusi6n de la tolerancia, por la 
emancipaci6n de la moralidad ciudadana respecto de la teolo
gia moral, de la sabiduria mundana respecto de la iilosofia Ii· 
bresca. EI publico que Ie ley6 y coment6 se via a si mismo como 
tema. 

6. La familia hurguesB Y la institucionslizaci6n de una 
privacidad inserta en el pUblico 

Mientras que las instituciones mas tempranas de la 
publicidad burguesa estan prisioneras de la nobleza desprendi. 

* Censor de mOOos y costumbres. 
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da de Ia corte, en cambia, el «gran» publico, formado en tea
tros, museos y conciertas, es un publico burgues tambien des
de el punta de vista de su procedencia social. Su influenda 
triunfa alrededor de 1750. Ya los semanarios morales, que lie
garoD a invadir a Europa entera, coinciden can aquel gusto que 
habria de convertir a la mediocre Pamela en un best-seller. Esos 
semanarios surgen de necesidades de un publico lector bur
gues que luego podra satisfacer de un modo genuino a traves 
de las formas Iiterarias de la tragedia burguesa y de la novela 
psicol6gica. Las ex:periencias, en las que un publico apasiona
do, tematizador de sf mismo, busca entendimiento e ilustraci6n 
-en el marco del razonamiento publico de p_ersonas _ privacl~s 
dialogantes-, lluyendelas-fuentes de -Una silbjetividad esped
fica, cuyo hagar, en el sentido literal de la palabra, es la esfe
ra de la pequeiia familia patriarcal. Como es sabido, procedente 
de mutadones profundas en la estructura familiar, que se han 
ida gestando desde varios siglos antes con la transformaci6n 
capitalista, se consolida la familia nuclear patriarca1 como el 
tipo dominante en las capas burguesas. 

La aristocracia urbana, evidentemente, en particular la 
parisina -que es modelica para 1a del resto de Europa-, con
tinua manteniendo «casa» y ve can malos ojos la intimidad de 
la vida familiar burguesa. EI mero nombre basta para garanti
zar 1a sucesion, que es a la vez transmisi6n hereditaria de pri
vilegios; y para ello no se necesita siquiera del hagar comun 
del matrimonio, cada uno de cuyos miembros vive a menudo 
en su propio hotel [mansion], para coincidir de vez en cllando 
en las esferas extrafamiliares au.n mas a menudo que en el cireu-
10 de la propia familia. La maitresse [querida] es una institu
don, 10 cual es sintoma de que las relaciones -tan fiuctuantes 
y, sin embargo, tan convencionalizadas- de Ia «vida social» 
s610. raramente permitan una esfera privada en el sentido bur
gues. La intimidad juguetona, cuando se da, se diferenda cla
ramente de 1a duradera intimidad de 1a nueva vida familiar. 
J::sta se desprende, por otra parte, de las viejas formas de la 
comunidad granfamiliar que se conservaban bien, sobre todo 
en el campo, todavia durante todo el siglo XVIII. -Formas fa
miIiares que eran preburguesas tambien en eI sentido de que 
no se sujetaban a la diferenciaci6n entre «publico» y «priva
do»-. 

Pero ya la aburguesada aristocrada rural inglesa del 
siglo XVII parece estar apartada de este estilo de vida apegado 
a la «casa completa». La privatizacion de Ia vida puede obser
varse en un cambia- estilistico de 1a arquitectura: «En las fin-
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cas de nueva planta se habian efectuado algunas modificaciones 
arquitectonicas. EI alto vestibulo con techo de vigueria [ ... ] 
paso de moda. EI comedor y los dormitorios fueron traslada· 
dos a la planta superior, en donde las distintas funciones que 
el antiguo vestibulo habia desempenado dieron aqui lugar a Ia 
distribuci6n del espacio en un nUmero de camaras de magni
tud corriente. Tambien el patio, en el que habia transcurrido 
buena parte de la vida domestica, se encogio [ ... ] y fue tras· 
ladado de su posicion central en la casa a la fachada poste. 
rior».40 La que Trevelyan relata aqui acerca de las fineas rurales 
de 1a gentry * inglesa, vale en el continente para las mansiones 
burguesas del siglo siguiente: «En las mansiones privadas mO
dernas de las grandes ciudadeshan sido reducidos a su mas 
minima expresi6n todos los espacios funcionales a la ""casa com
pleta": los amplios vestibulos se han visto reducidos a un mi· 
sera zagmin. y por Ia profanada cocina tan solo corretea..rl don
cell as y cocineras en lugar de la familia y el espiritu hogare. 
no; pero es sobre todo notable que los patios se hayan con· 
vertido en rincones a menudo angostos, humedos y malolien
tes [ ... ]. Si eehamos un vistazo al interior de nuestras vivien-
das, encontramos que 1a "habitaci6n familiar", esto es, la estan
cia camtin de marida, mujer y ninos y servicio se ha hecho cada 
vez mas pequena, si no ha desaparecido del todo. En cambio, 
las habitaciones particulares de los diversos miembros de la 
familia han sido provistas cada vez mas y con mayor propiedad. 
EI aislamiento del miembro de la familia incluso en el interior 
de la casa pasa por distinguido».41 Riehl analiza el proceso de 

Ii' privatizacion de 1a casa, que la lleva, como el mismo dice en 
una ocasion, a ser mas habitable para cada individuo, pero mas 
estrecha y mas pobre para la familia.42 La «publicidad» gran· 
familiar del vestibulo, en el que la senora de la casa, junto al 
senor, representaba ante sirvientes y vecindario, cede a la «pu
blicidad» pequeno·familiar de la sala de estar, en donde el rna· 
trimonio se a1sla, con sus ruidosos n.iiios, del personal de ser
vicio. Las fiestas de mansion se convierten en veladas de so
ciedad, la habitacion familiar en sala de visita y en esta se 
reuniran las personas privadas en· calidad de publico: «Aque· 
lias salas y vestibulos funcionales a la casa completa se han 
reducido a 1a minima expresi6n. EI espacio mas importante en 
la casa burguesa distinguida es, en cambio, destinado a un apO
sento completamente nuevo: al salon [00']' Pero el salon norin· 
de tampoco servicio a la casa, sino a 1a sociedad, y esa socie-

* Gente bien, en especial burguesia rural. 
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dad esta muy lejos de ser meramente equivalente al estricto 
y fijo drculo de amigos de la casa».43 La linea fronteriza entre 
la esfera privada y la pubJicidad atraviesa la casa. Las perso
nns privadas salen de la intimidad de su sala de estar a la pu
blicidad del sal6n; pero una y otra estan estrechamente relacio
nedas. S610 el nombre de sal6n recuerda el origen de la discu
sillll sociable y del razonarniento publico, su procedencia: la 
esfera de la sociedad aristocro.tica. De ella se ha desprendido, 
entretanto, el sal6n como centro de circulaci6n de los padres 
de familia burgueses y de sus mujeres. Las personas privadas l 

que constituyen aqui publico, no entran «en sociedad»; surgen 
siempre. por as! decirlo. de una vida privada que se ha perfila
do en el espaciointerior de iafamilianucIearpatriarcaL 

Ese espacio consti tuye el Iugar de una emancipaci6n 
psico16gica 44 coincidente COn la emancipacion politico-econ6mi
ca. Aun cuando la esfera del circulo familiar no quiere sino 
verSe independiente, desprendida de todo vinculo social, ambi
to de la pura humanidad, esto. en una relaci6n de dependen
cia can la esfera del tTabajo y del tralico mercantil. -Hasta 
la consciencia de independencia puede entenderse a partir de 
1a efectiva dependencia de ese ambito intima respecto del am
bito privado en el mercado-. Los poseedores de mercancias 
pueden eonsiderarseJ en cierto modo, aut6nornos. En la medi
da en que se han emancipado de las direetivas y con troles es
tatales, deciden librernente de acuerdo can eriterios de renta
bilidad; y en ese proeeso nadie es sometido a obediencia. sino 
que todo el mundo se encuentra a merced de las an6nimas Ie
yes del mercado, regidas, al pareeer, por una racionalidad eeo· 
n6mica que Ie es inherente. Estas leyes estan provistas de la 
garantia ideol6gica del intercambio justo, y han de posibilitar, 
en general, la superaci6n de la coerci6n mediante la equidad. 
Una autonomia de las personas privadas de este estilo, basada 
en la disposici6n sabre la propiedad y realizada tambien en 
cierta medida a traves de la participaci6n en el tralico comer
cial, no podia menos de eneauzarse representativamente. La 
autonomia del propietario en el mereado coincide can una auto
rrepresentaci6n de los hombres en la familia, a euya intimidad, 
arrancada -a 10 que parece- a la constricci6n social, suhyace, 
en verdad, una autonomia privada ejercida en el mundo compe
titiVD de . los negocios. Una autonomia privada que reniega de 
su origen econ6mico, una autonomia que cae tuera del ambito 
de la autonomia de que goza el competidor en el mercado (com
petidor que se da tone can esa autonomia), presta, pues, tam
bien a la familia burguesa consciencia de sf misma. Ella parece 

83 



libremente fundada por individuos Iibres y parece mantenerse 
sin constricci6n alguna; parece basarse en 1a duradera comuniR 

dad amorosa de ambos c6nyugues; parece depositaria del Iibre 
desarrollo de todas las capacidades que perfilan a la persona
lidad cultivada. Esos tres momentos: libertad volitiva, comu
nidad amorosa e instrucci6n, dan lugar a una idea de humani
dad que se entiende como inherente a ella y que, ciertamen
te, Ie fija por vez primera, y de un modo absoluto, su posi
ci6n: 1a emancipacion -portadora aim del eeo de las sentenR 

cias acerca de 10 pura 0 meramente humano- de 1a intimidad 
del sujeto, regida y desplegada de acuerdo con sus propias le
yes, respecto de finalidades y objetivos externos de cualquier 
c1ase. 

~Esa idea, seg(inla eual la e,;fera intima pequeno-fami
liar se constituye por si misma, choca, de todos mod OS, con las 
funciones reales de 1a familia burguesa, y ese choque se regis· 
tra en 1a consciencia del burgues mismo. Porque, naturalmente, 
no esta 1a familia libre de 1a constricci6n a la que la sociedad 
hurguesa, como todas, 1a samete. Ella desempeiia un rol per
fectamente circunscrito en el proceso de valorizacion del capi
tal. Como marco genealogica, garantiza 1a continuidad perso
nal, objetivamente encauzada en 1a acumulaci6n de capital y an
dada juridicamente en 1a libre transmisi6n hereditaria de 1a 
propiedad. Ella es funcional, sobre todo, como agente sodal, a 
1a dificil mediaci6n consistente en mantener estrictamente las 
exigencias socia1es necesarias preservando una apariencia de li
bertad. Freud ha descubierto el mecanismo de internalizaci6n 
de ]a autoridad paterna; sus discipu10s han reladonado ese me
canismo, des de un ppnto de vista psicosociologico, can el tipo 
de ]a familia nuclear patriarca1.45 Siempre vendria a coincidir, 
segUn 6stos, la autonomia del propietario en el mercado y en el 
seno de la propia empresa eon la dependencia de la mujer y de 
los ninos respecto del padre de familia; la autonomia privada 
de alli se transformaria aqui en autoridad y convertiria en ilu
soria aquella pretendida lihertad voUtiva del individuo. Tam
bien la forma contractual del matrimonio, que presupone 1a au
t6noma declaraci6n de voluntad de ambos contrayentes, seria 
una ficdon; y, sobre todo, el enlace matrimonial. en la medida 
en que la familia es portadora de capital, no podria permane
cer a1 margen de consideraciones tales como su mantenimien
to y reproducci6n. (La amenaza connatural a la idea de la co
munidad amorosa ocupa, como conflicto' entre arnor y raz6n 
[matrimonio de conveniencias], a 1a creaci6n 1iteraria hasta 
nuestros dias, y no s610 a la literatura.) 46 Finalmente, tambien 
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las necesidades profesionales vendrian a contradecir una idea 
de la instruccion, segUn la cual Ie es dado a ella el ponerse como 
fin en S1 misma. Pronto ha entendido Hegel como 1a instruc
cion, la formaci on, esta encadenada a1 nueleo del traba jo social, 
Dueleo al que no Ie es dado reconocerse como burgues. La vieja 
contradiccion prosigue hasta hoy en 1a disputa entre 1a for
maci6n de 1a personalidad, por una parte, Y 1a n1erz instruc
cion posibilitadora de afido, por la otra. 

8i las necesidades de 1a sociedad burguesa hacen tam
balear tan severamente a 1a autocomprension de 1a familia como 
una esfera de 1a humanidad constituida en su intimidad, no son 
en cambia mera ideologia las ideas de libertad, aroor_y _forma .. 
ciofl---nacidas cle--jas experierttias de 1a esfera privada pequeiiO
familiar. Estas ideas son tam bien realidad en Sil caUdad de dis~ 
posicion mental con peso Db jetivo en la configuracion de la 
misma institucion, y sin su valor subjetivo no podria reprodu
cirse la sociedad. Con eI especffico concepto de humanidad se 
extiende entre la burguesia una concepcion de 10 existente que 
promete llna completa red en cion respecto de las constriccio
nes del mismo sin evadirse en un mas alIa. El trascender de 1a 
inmanencia fijada es el momenta de verdad, la ideologia bur
guesa destaca de entre las ideologias; en sus primeros camien
zas, precisamente allf dande la experienci2. de la Humanitat * 47 

tiene su punta de arranque: en la humanidad de la intima re· 
lacion de los hombres como meros hombres al resguardo de la 
familia.48 

En la esfera de la intimidad pequeno-familiar las per
sonas privadas se conciben a SI mismas como independientes 
incIuso de la esfera privada de su actividad econ6mica (preci
samente como hombres que pueden con traer relaciones «pura
mente humanas»). No par casualidad se convierte el siglo XVIII 
en un sigl0 de intercambio epistolar; 49 escribiendo cartas se 
r4?bustece el individuo en su subjetividad. En los primeros tiem
pos del trafico de correa -media de transporte principalmen. 
te utH a los nuevos peri6dicos-, sirve ya la carta para la co
rrespondencia intelectual asi como para la cortesla familiar. 
Pero todavia la carta familiar «bien escrita» del siglo XVII, que 
brinda de antemano a los conyuges «arnor matrimonial y fideli-

* Huma.nitiit es un Iatinisma introducido en la lengua ale
mana en el siglo XVI. Da a la nocion de humanidad (Menschlichkeit, 
en aleman) una cuaIificaci6n de civilidad. Como se observant con la 
lectura de la nota 47, valia la pena registrar aqui la peculiaridad 
de Humanitlit en vez de traducirla sin mas por «hurnanidad» como 
se hace en otras ocasiones. 
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dad», a que asegura al senor padre y a la senora madre la obe
diencia de los nmos, vive de las secas participaciones, de los 
«periodicas» que habrian de autonomizarse luego can un rotulo 
propio. La navia de Herder teme ya, en cambia, que sus cartas 
«no cantengan sino narracion», «dejandole a usted en condicio
nes de considerarme una buena escritora de periodicos».so En 
la era del sentimentalismo, las cartas son receptaculos antes 
aptos al desahogo del coraz6n que a la «fria noticia» (Ia cual, 
cuando llega a ser mencionada, requiere disculpa). La carta es 
considerada, segUn el lexica de la epoca -que tanto debe a 
Gellert-, «estampa del alma», una «visita del alma»; las cartas 
quieren ser escritas con sangre del carazan, quieren ser -pre-
cJs~_:rp.el}t~ ___ por eS_D- lloradas.s1 -El -interes- psicol-og-ico- -crece---des-
de el comienzo en la doble relaci6n consigo mismo y can los 
atras: la autoobservacion entra en una conexi6n en parte cu
riosa, en parte empatica can las conmociones animicas del otro 
Yo. El diario se convierte en una carta destinada al remitente; 
1a narradon en primera persona, en mon610go destinado a - re
ceptor ajeno; ambos constituyen en la misma medida experi
mentcs con 1a subjetividad descubierta en las relaciones inti
mas pequeiio-familiares. 

Esta, como recinta mas intima de 10 privado que es, 
esta continuadamente inserta en publico. Lo contraria de la in
timidad literariamente mediada es indiscrecion, no publici dad 
como tal. Las cartas ajenas no solo se prestan y transcriben; 
muchos intercambios epistolares estan ya de antemano, como 
muestran en Alemania los ejemplos de Gellert, Gleim y Goethe, 
previstos para la imprenta. Un giro expresivo corriente de la 
epoca confirmaba eI acierto de la carta conseguida diciendo 
que estaba «a punta de imprenta}). As! se explica a partir de la 
subjetividad -directa 0 indirectamente inserta en 1a publici
dad- de los intercambios epistolares y de los diarios intimas 
el origen del genera tipico y de la propia disposici6n literaria 
de ese siglo: la novela burguesa, la descripci6n psicol6gica en 
forma autobiognifica. Su mas temprano y par mucho tiempo 
infiuyente ejemplo, la Pamela (1740) de Richardson, surgi6 pre· 
cisamente de Ia intenci6n de este de hacer una carta modelo in
cluible en las apreciadas colecciones que de ellas se hacian, 
Subrepticiamente se Ie convierte a1 autor en asunto capital 1a 
narraci6n, como tirada par una cinta. Pamela llegara a conver
tirse en modele no de cartas, sino de navelas en forma epista
lar. No s610 Richardson mismo sigue can Clarissa y Sir Charles 
Grandison can eI genero que ha descubierto. Cuando Rousseau, 
can la Nouvelle Helo,se y luego Goethe can las Werther Lei· 
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den se sirven de la forma de la novela epistolar, es ya imposi
ble hacer marcha atnis. Las postrimerias del siglo se mueven 
gozosamente y can soltura en el terreno de la subjetividad, 
apenas explorado en sus comienzos. 

Las relaciones entre autor, obra y publico cambian: He
gan a convertirse en interrelaciones intimas de las personas pri
vadas psicologicamente interesadas en 10 «humano», en el auto
conocimiento. asi como en la compenetracion. Richardson Hora 
con los personajes de sus novelas exactamente igual que sus 
lectores; autor y lector mismos se convierten en protagonistas 
que «se expresan». Sterne, particularmente, consigue un refl
namiento __ ~el pa:t>~l_ df;'!l narracl()r par mediI) 4e ref1:exi~ne~~ d~ 
lIamarriienfos, casi hasta de hidicadones escenlcas; todavia pone 
en escena Ia novehi para'el publico contextualizado, no con fines 
de distanciamiento, sino para enmascarar completamente la di
ferenda entre eI ser y el parecer.52 La realidad como.Jlusi6n 
creada par el nuevo genera tiene en ingles e! nombre de fiction: 
can ella se la despoja de su calidad de meramente fingida. Par 
vez primera consigue crear la novela burguesa aquel estilo de 
realismo que autoriza a todo el mundo a penetrar en la accion 
literaria como sustitutivo de la propia acci6n, a tamar las re
laciones entre los personajes, entre el lector, los personajes y 
el autor como relaciones sustitutivas de la realidad. Tambien 
el drama de la epoca se convierte en tiction, a traves de la 
introducci6n de la «cuarta pared», no menos que la novela. La 
misma Madame de SHiel, que famentaba en su casa el extrava
gante juego de sociedad consistente en retirarse todos los pre
sentes, luego de Ia comida, para escribirse unos a otros cartas, 
lleg6 a tener consciencia de que las personas se convertian a s1 
mismas y a las demas en 5ujets de fiction. 

La esfera del publico se origina en las capas -mas am
plias- de la burguesia, par 10 pronto, como aplicaci6n y, al 
mismo tiempo, consumaci6n de la esfera de la intimidad pe
queno-familiar. Sala de estar y salon se encuentran bajo el mis
mo techo, y como la privacidad de una necesita de la publici
dad de la otra, como la subjetividad del individuo privado est .. 
inserta desde el comienzo en la publicidad, tambien en la Ii
teratura convertida en fiction estan ambas conectadas. Por un 
lado, e1 lector, compenetrandose, repite las relaciones priva
das delineadas en la Iiteratura; rellena la fingida intimidad can 
experiencias procedentes de la realidad y se pone a prueba en 
aquella para esta. Par otro lado, la intimidad literariamente 
mediada desde el principia, la subjetividad Iiterariamente ca
paz, se convierte, efectivamente, en la Iiteratura de un amplio 
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publico lector; las personas privadas convertidas en publico ra
zanan tambien publicamente sobre 10 leldo y 10 introducen en 
el proceso comunmente impulsado de la ilustraci6n. Dos a:lios 
despues de la aparici6n de Pamela en eI escenario literario se 
fund6 la primera libreria publica; clubs de libros, cfrculos de 
lectores, librerias de suscripcion crecen nipidamente y permi
ten que la lectura de novelas se convierta en un habito de las 
capas burguesas (en un tiempo en el que, como en Inglaterra 
a partir de 1750, el volumen de ventas de los peri6dicos diarios 
y de los semanarios se dobla en un cuarto de siglo).53 Esas ca
pas burguesas constituyen eI _publico que se ha ido formando 
desde tiempo atras en las tempranas instituciones de las casas 
de cafe, de los-salones Y de las Tischge!iellschaf{en, y que-"hora 
adquiere una textura uniforme gracias a Ia instancia mediado· 
ra de la prensa y de su critica profesional. Ellas forman Ia pu~ 
blicidad de un raciocinio Iiterario en el eua1 la subjetividad de 
origen intima y pequeno-familiar llega a un entendimiento COTI

sigo misma y acerca de si misma. 

7. La relacion de la publicidad literaria con la publicidad 
politica 

EI proceso en el cual el publico compuesto por perso· 
nas privadas raciocinantes se apropia de Ia publicidad regIa 
mentada desde arriba, convirtiendola en una esfera de critica 
del poder publico, se completa con la transformaei6n del fun
eionamiento de la publieidad literaria, dotada ya con organiza
eiones del publico y con plataformas de discusi6n. Mediado 
por esa publicidad literaria, aparece tambien eI marco experi
mental de la privaeidad publicamente inserta en la publieidad 
politica. La representaci6n de los intereses de una esfera priva
tizada de la economia mercantil es interpretada con ayuda de 
ideas desarrolladas en el humus de la intimidad pequeno-fami
liar: la Humanitiit tiene aqui su emplazamiento genuino y no, 
como ocurria en su modele griego, en la publici dad misma. Con 
el nacimiento de una esfera de 10 social, por cuya regulacion 
pugna la opini6n publica con el poder pUblico, ha experimenta
do una remocion --en comparaci6n con los antiguos- eI tema 
de la moderna publieidad, desplazandose de las tareas propia
mente politicas de la ciudadania comunitariamente activa (ad
ministracion de 1a justicia en el interior, autoafirmaci6n en el 
exterior) a las mas bien civiles tareas de una sociedad publica-
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mente raciocinante (la seguridad del trMico mercantil). La ta
rea politica de la publicidad burguesa es la regulacion de la 
sociedad civil (a diferencia de la res publica); ,30 con las expe
riencias de una esfera privada intimizada a las espaldas, por asi 
deeirlo, la publicidad burguesa haee frente a la autoridad mo
llarquica establecida; en ese senti do, se puede decir de ella que 
ha tenido a la vez, desde el principia, un cankter polt~mico y 
privado. Al modelo griego de publici dad Ie faltan ambas carae
teristicas: porque el status privado del sefior de la easa, del 
que, como ciudadano que es, depende su status politico, se basa 
en el dominic sin apariencia alguna -mediada por la intimi
dad- de libertad; y agonal es el eomportamiento del burgues 
s610 en Ia c6nipefki6iJ de los rieg-ocios,--qtie- represeiita una apa
rente forma de lucha contra el enemigo externo y no, por ejem
plo, en la disputa con el propio gobierno. 

La dimensi6n de la polemica, en el sena de la eua! la 
pubJicidad consiguio eficacia politica durante el siglo XVIII, se 
ha desarrollado ya, en el curso de los dos siglos anteriores, en 
la controversia juridico-estatal en torno al principia del dominic 
absoluto. La literatura apolog<itiea del seereto de Estado da 
vida Iingtiistica al media can cuya ayuda puede el soberano 
afirmar Sil soberanidad (jura imperii): precisamente los arcana 
imperii, aquel cataIogo completo de pnicticas secretas compues
to par Maquiavelo que habian de garantizar el mantenimiento 
del dominio sobre el pueblo menor de edad. A la pnictiea del 
secreta se Ie opondra luego el principio de la publicidad.54 Los 
opositores de la epoca se cuestionan si la ley depende del arbi
trio del soberano 0 si la autoridad de este debe 5610 ejercerse 
sobre el fundamento de una ley. Por legislador entienden ellos 
evidentemente, par esa epoca, a la asamblea de estarnentos: la 
polemiea de los opositores de la monarquia, de los monarc6ma
cos, vive aim de la tensi6n entre el soberano y los estamentos 
sefioriales, pero se dirige ya contra la misma burocracia abso
lutista can la que la polernica burguesa se ensafiani mas tar
de, desde finales del XVII. Incluso en Montesquieu se mezclan, 
en la lucha con el enemigo comtin, ambos frentes y a menudo 
hasta la indistinguibilidad. EI tinieo criterio de distincion po
sible de la vieja y la nueva polemica es el estricto concepto de 
la ley, que contiene la idea de justicia no solo en el sentido de 
los derechos legitimos, sino la idea de legalidad impuesta me
diante normas generales y abstractas. 

Ciertamente, la tradici6n filosofica, tanto 1a aristotelica 
como la cartesiana, conocen la categoria de la lex generalis a 
universalis; pero en el ambito de la filosofia social y de la po· 

89 



,., I 

Iitica fue introducida, implicitamente, por Hobbes, y definida 
expresamente por vez primera por Montesquieu.55 «Whoever 
has the legislative or supreme power of any commonwealth, is 
bound to govern by established standing laws, promulgated and 
known to the people, and not by extemporary decrees ... » 56 Locke 
atribuye a la ley, a diferencia de la orden y de la disposicion, 
constant and lasting force." En la literatura francesa del siglo 
siguiente habra de precisarse esa caracterizaci6n: «Les lois ... 
sont les rapports necessaires qui derivent de la nature des 
choses».5S Son reglas racionales dotadas de cierta generalidad 
y duraci6n. Un gobierno a base de decretos y edictos es consi
derado por Montesquieu, une 112auvaise, sarte, de l~g~s.lation...s9 
Con ello se preparala subversion del priiicipio inapelable del 
dominio absoluto formulado por la teoria de! Estado de Hob
bes: veritas non auctaritas tacit legem.* En la «ley», suprema 
encarnaci6n de las nonnas generales, abstractas y permznentes, 
a cuya mera ejecuci6n tiene que reducirse el dominio, esta Con? 
tenida una racionalidad en la que 10 justo converge can 10 
justificado. 

Hist6ricamente, la exigencia poiellJicz de ese tipo de 
racionalidad, enfrentado a la pnictica secreta de la autoridad 
soberana, se ha desarrollado en conexi6n con el razonamiento 
publico de las personas privadas. As! como el arcanum sirvi6 
al mantenimiento de una dominaci6n basada en la voluntas, asi 
tambien la publicidad habra de servir a la imposicion de una 
legislacion basada en la ratio. Ya Locke vincula la ley dada a 
conocimiento publico can un common consent, y Montesquieu 
la reduce finalmente a raison humaine; pero esta reservado 
a los fisiocratas, como veremos mas adelante,60 el relacionar 
explicitamente la ley can la razon que se manifiesta a traves 
de la opinion pUblica. Se desarrolla en la publicidad burguesa 
una consciencia politica que consigue articular la idea y la exi
gencia de leyes generales y abstractas contrapuestas al dominio 
absoluto, y que aprende finalmente a afirmarse a. sf misma -es 
decir, a la opini6n publica- como la tinica fuente legitima de 
esas leyes. En el curso del siglo XVIII la opinion publica exigira 
la competencia legislativa para unas flormas que 5610 a -ella 
deben el contenido poiemico-racionalista. 

Los criterios de generalidad y abstracci6n que caracte· 
rizan a la norma legal tienen que resuItar evidentes a las per
sonas privadas, las cuaIes, en el proceso comunicativo de la 
publicidad Iiteraria, se cercioran de su subjetividad procedente 

* La verdad y no 1a autoridad hace la ley. 
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de la esfera intima. Porque, en calidad de publico, estan ya esas 
personas privadas bajo la ley tacita de una paridad entre los 
instruidos, ley cuya abstracta universalidad constituye la unlca 
garantia de que los individuos subsumidos a ella como «meros 
hombres» seran respetados en su subjetividad. Las f6rmulas 
revolucionario-burguesas de ~dgualdad» y «libertad», luego en
quistadas, conservan aqui todavia su vivacidad: el razonamien
to publico del publico burgues se lleva a cabo al comienzo, sin 
tomar en cuenta los rangos y jerarquias sociales Y ,politicas 
preexistentes, de acuerdo con reglas generales que, al restar es
trictamente ajenas a los individuos como tales, garantizan un 
espacio al desarrollo literario de su interioridad; al ser genera
les, un -espaCi(j"" a:-To--inas individual; a:l--ser objeliva-s-; uri -espaCf6 
a 10 mas subjetivo; al ser abstractas, un espacio a 10 mas con
cre·t:o. Al mismo tiempo, el resultado del raciocinio publico bajo 
tales circunstancias reclama racionalidad; de acuerdo can esa 
idea de racionalidad, una opinion publica nacida de la fuerza 
del mejor argumento pretende estar en posesion de la eapa
cidad raciocinante -moralmente pretenciosa- que intenta ha
eer una y la misma cosa de 10 correcto y de 10 justo. La opinion 
publica ha de coincidir con 1a «naturaleza de 1a cosa».61 Par 
eso pueden las «leyes» -a las que la opinion publica quiere 
ahara disponer para la esfera social-, junto a los criterios 
formales de generalidad y abstraccion, exigir tambit~n para si 
el criteria material de racionalidad. En ese sentido decIaran los 
fisiocratas que 5610 la opinion publique canace el ordre naturel 
y 10 hace visible para que pueda el monarca ilustrado conver· 
tirio, en forma de norma general, en fundamento de su acci6n. 
-Par ese camino ha de con verger la dominacion con la raz6n. 

La autocomprensi6n de la publici dad politica, manifes
tada en la categoIia central de la norma legal, es mediada por 
la eonsciencia institucionalizada de la publici dad Iiteraria. Por 
10 general, ambas formas de publicidad encajan bien una con 
otra. En ambas se forma un publico de personas privadas cuya 
autonomia, basada en la disposicion sabre la propiedad privada, 
quiere manifestar5e en Ia esfera de la familia burguesa como 
tal, quiere realizarse intimamente en un contexto de arnor, li
bertad y formaci6n; en una palabra: como H umanitlit. 

LIamamos a la esfera del mercado la esfera· privada; a 
la esfera de la familia, como nueleo de 10 privado, esfera inti
ma. Esta se presume independiente de aqm!lla, cuando. en rea
lidad, es completamente cautiva de las necesidades del mer· 
cado. La ambivalencia de la familia, el ser a la vez agente so
cial y tambien, en cierto modo, anticipada ernancipaci6n de la 
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sociedad, se manifiesta en la posici6n de los miembros de la 
familia; por un lado, a causa de 1a dorninaci6n patriarcal se 
mantienen unidos, y por el otro, estan vincu1ados uno a otro 
por la intimidad humana. Como hombre privado es el burgues 
las dos cosas en una: propietario sobre bienes y personas y, 
al mismo tiempo, hombre entre los hombres, bourgeois y hom
me. Tambien la pubJicidad permite observar esa ambivalencia 
visible en 1a esfera pnvada; no se sabe bien si las personas prl
vadas se ponen de acuerdo qua hombres en el raciocinio Htera
rio acerca de experiencias de su subjetividad, 0 bien si las per
sonas privadas se ponen de acuerdo qua propietarios en el ra· 
ciocinio politico acerca de 1a regulacion de su esfera privada. 
EI circulo de personas de ambas formas de publico ni siquiera 
Co!~_c;jde __ por complete: --las mujeres _yo "los econ6IriiCamente de
pendientes estan f"ctica y juridicamente excluidos de la pubIi
cidad politica; mientras que eI publico lector femenino, asf como 
el farmada por aprendices y criados, tiene a menudo una par
ticipacion mas fuerte en Ia publici dad literaria que los prop ie
tarios y padres de familia. Sin embargo, en los estarnentos 
instruidos se da a ambas formas de publicidad el mismo va
lor: la puhlicidad aparece en Ia autocornprension de la opinion 
publica como una e indivisible. Tan pronto como las personas 
privadas no s610 dialoguen qua hombres sobre su subjetividad, 
sino que quieran tambien, qua propietarios, intervenir en el 
poder publico de acuerdo con sus intereses comunes, servira 
la Humanitiit de la publicidad Iiteraria a la eficacia de la publi
cidad politi ca. Finalmente, la publicidad burguesa desarrollada 
acaba basdndose en la ficticia identidad de las personas priva
das reunidas en calidad de pUblico en sus dos roles de propie
tario y hombre. 

La identificacion del publico del «propietario» can el 
del «hombre» se consuma tanto mas cuanto mas el status 
de las personas privadas burguesas suma, por 10 comun, la 
caracteristica de la propiedad y la de la instrucci6n. La fic
ci6n de una de las puhlicidades, sabre todo, estel, empero, am
parada en el hecho de que ella ha sido, efectivamente, vehiculo 
de funciones importantes en el cuadra de la emancipacion po
litica de la sociedad burguesa respecto del reglamento merean
tilista y, en general, respecto del antiguo regimen: porque ha 
vueIto el principio de la publicidad contra las autoridades es· 
tablecidas, puede desde el principio converger la funei6n obje
tiva de la publicidad politica con la autocomprensi6n adquirida 
mediante las categorias de la pubJicidad Iiteraria, y puede tam
bien converger el interes del propietario privado can la libertzd 
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individual. La f6rrnula bolsica de Locke consistente en la preser
vation at property subsume sin preocupaciones, bajo el capitulo 
«propiedad», life, liberty and estate de un plurnazo; asf de faciI 
resultaba entonces -por recoger una diferenciaci6n del joven 
Marx- identificar emancipaci6n politica y emancipacion «hu
mana». 
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